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CRONOLOGIA, IDENTIDAD, URBANISMO Y 
ESTADO EN LOS ANDES CENTRALES Y 

SURCENTRALES ENTRE LOS SIGLOS V AX D.C.: 
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Peter Kaulicke * 

Los dos numeros dedicados al tema Huari y Tiwanaku: modelos vs. evidencias reunen un 
importante numero de aportes pertinentes que requieren unos comentarios con el fin de discutir la 
meta del evento y los alcances hacia una comprension mayor de los problemas, con el objetivo de 
contribuir ala discus ion longeva, y a veces esteril, acerca de definiciones basicas. En particular, es 
relevante el tipo de interrelacion que existe entre los dos centros que han afectado buena parte de 
Sudamerica occidental durante el tiempo de su existencia y posteriormente. Por tanto, la discus ion 
propuesta no se Iimita a un interes academico con tintes individualistas, nacionalistas 0 indigenistas 
de nivellocal, regional 0 nacional, sino que excede las modernas fronteras politicas. Exige mas bien 
un dialogo internacional que no solo se restringe a America del Sur, sino que necesariamente deberia 
llevar a discusiones comparativas con 10 concerniente en Mesoamerica y con los estados arcaicos 
en otras partes del mundo. Para que estas discusiones sean factibles, no es suficiente «copiar» 
modelos 0 evidencias provenientes de otras partes y «venderlas» como aportes propios, sino pre
sentar y analizar los aportes de los trabajos arqueologicos acumulados durante un buen numero de 
decadas. Sin embargo, ahi se presenta el primer problema de base. En ninguno de los paises 
involucrados (Peru, Bolivia, Chile) se cuenta con una tradicion de publicaciones monograficas de 
las evidencias pese a la enorme cantidad de proyectos dedicados al tema y cantidades extraordina
rias de material. Una monografia, cuyo caracter aun parece desconocido a muchos arqueologos 
americanos, implica la presentacion completa del material, tanto en forma grafica como en textos 
explicativos, en analisis exhaustivos del mismo, la comparacion con evidencias contemporaneas, asi 
como la explicacion detallada de las hipotesis resultantes de este tipo de tratamiento. Si bien este 
procedimiento resulta ampliamente conocido y es tornado como exigencia ineludible en muchos 
paises del globo y, por 10 tanto, resulta inutil enfatizarlo, en el Peru, en particular, la situacion es 
diferente. Muchos de los proyectos cuentan apenas con informes preliminares de pocas paginas 
con escasa informacion grafica y de una calidad francamente deficiente. La mayoria del material 
presente en colecciones de museos 0 en manos de particulares tampoco aparece en forma de catalo
gos completos y de una calidad aceptable. En muchos casos , la informacion falta por completo. 
Estas autolimitaciones impuestas por los propios arqueologos, cuyas razones de existencia no son 
relevantes en esta discusion , evocan la impresion de un desconocimiento aun mayor de 10 que 
deberia ser en realidad . A ello se suma, de manera evidente, el enorme dana causado por la constante 
destruccion de los contextos funerarios y de la arquitectura monumental y domestica que va en 
aumento . Resultado de todo ello es la longevidad de discusiones esteriles, con frecuencia tenidas 
de posiciones politicas mas 0 menos definidas. Las hipotesis en las que se basan estas discusiones 
sue len ser decepcionantemente simples. Ademas de ello, las definiciones basicas no se presentan 
con la precision deb ida, por 10 cual se prestan a malentendidos. Asimismo, su sencillez no fomenta 
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la discus ion en un nivel internacional, ya que no producen mas que ilustraciones difusas -mas 
elocuentes en las imagenes, 0 sea las piezas recuperadas 0 usadas, que por 10 que los arqueologos 
escriben sobre ellas- 0 aun enfatizan la imposibilidad de comparar y, por ende, el rechazo al dialo
go. 

En 10 que sigue se tratara el tema en torno a dos problemas basicos: 1) la cronologia y 2) 
las implicaciones sociopoliticas. El primer problema se subdivide en: la) cronologia y estilo, 
1 b) la cronologia relativa, y 1 c) la cronologia absoluta. EI segundo se concentra en: 2a) identidad, 
etnicidad y elite, 2b) urbanismo y territorialidad, y 2c) perspectivas internacionales. Queda claro 
que todos estos puntos se relacionan mutuamente. 

1. La cronologia 

En 1553 Cieza de Leon escribio 10 siguiente acerca del sitio de Tiwanaku (Cieza 1984 [1553]: 
282-284): 

«Tiaguanaco no es un pueblo muy grande, pero es mentado pOI' los grandes edificios que tiene 
que cierto son cosa notable y para ver. Cerca de los aposentos principales esta vn collado 
hecho a mano sobre grandes cimientos de piedra. Mas adelante deste cerro estan dos ydolos de 
piedra de lalle y figura humana muy primamente hechos y formadas las fayciones, tanto que 
paresce que se hiziera pOI' manos de grandes artifices 0 maestros. SO/1 tan grandes, que parecen 
pequeiios gigantes: y veese que tienen la forma de vestimentas largas diferenciadas de las que 
vemos a los naturales de estas provincias. En las cabeqas paresce tener su omamento. Cerca 
destas estaluas de piedra esta otro edificio, del qual la alltigiiedad suya y falta de letras es 
causa para que no se sepa que gentes hizieron tan grandes cimientos y fuerqas: y que tanto 
liempo pOI' ello ha passado porque depresente no se vee mas que vna muralla muy bien obrada, 
y que deue de haber muchos tiempos y edades que se hizo. Algunas de las piedras estan muy 
gastadas y consumidas. Yen esta parte ay piedras tan grandes y crescidas, que causa admiracion 
pensar, como siendo de tanta grandeza bastaron fuerqas humanas a las traer donde las vemos. 
Y muchas deslas piedras que digo, eslan labradas de diferentes maneras: y algunas dellas tie
nen forma de cuerpos de hombres, que deuieron ser sus ydolos. Junto a la muralla ay muchos 
huecos y cOllcauidades debaxo de tierra. 

En otro lugar mas hazia el poniente desde edificio estan otras mayores antiguallas, pOl'que hay 
muchas porladas gran des COil sus quicios, unbrales y portaletes, todo de vna sola piedra. Lo 
que mas note, quando anduve mirando y escruiendo estas cosas, file que deslas portadas Ian 
grandes salian olras mayores piedras sobre que eslauan formadas: de las quales lelllan algunas 
/reynta pies en aneho y de largo quince y mas: y de [renle seys. Y eslo y la por/ada y sus quicios 
y vmbrales era vna sola piedra: que es cosa de mueha grandeza bien eOllsiderada esta obra. La 
qual yo ni alcafl(.;o ni entiendo con que instrulllenlos y herramienla se labrD : porque bien se 
pllede lener que antes que estas Ian gran des piedras se labrassell, l1i pussiesen en pelleceion 
/Ilucho mayores deulan eslar, para las dexar como las vemos. Y lTotase pOl' 10 que se vee destos 
edificios, que ITO se aeabarolT de hazer: pOl'que elT ellos 110 hay mas que estas por/adas y o/ras 
piedras de eslraiia gralTdeza, que yo vi labradas algulTas y adereqadas para poneI' ell el edifico, 
del qual estaua algo desuiado vn relrele pequello: donde esta puesto vn gran ydolo de piedra elT 
que deuialT de adOI'm: YaulT es failla , que jlllltO COlT esle ydolo se hallo algulla call1idad de oro: 
y alrededor deste templo auia 011'0 l1!imero de piedras grandes y pequeiias, labradas y lalladas 
COIIIO las ya diehas. 

Otras cosas ay mas que dezir desle Tiaguallaco, que passo por 110 delenemle: concluyelldo para /IIi 
lellga esla £llIligualla poria mas allligua de lodo el Perli. Y assl se lielle, que anles que los lngas 
re.l'"assen con /IIuehos tiempos. estauan hechos algunos edificios destos: pOl'que yo he o.1'do afirmar 
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a Indios, que los Ingas hizieron los ediflcios grandes del Cuzco poria forma que vieron tener la 
muralla 0 pared que se vee en esle pueblo. Y aun dizen nuis, que los primeros Ingas practicaron de 
hazer su corte y assiento della ell este Tiaguanaco. Tambil!11 se nola otra cosa grande yes, que en muy 
grail parte desta comarca no hay no se veen rocas, canteras, ni piedras don de pudiessen auer sacado 
las mllchas que vemos. Y para traerlas no deufa dejuntarse poca gente. Y pregunte a los naturales en 
presencia de Juan de Varagas (que es el que sobre ellos tiene encomiendaj si estos ediflcios se hauian 
hecho en tiempo de los Ingas : y rieronse de esta pregunta, afirmando 10 ya dicho: que antes de ellos 
reynasell estauall hechos: mas que ellos no podian dezir ni afirmar quien los hizo: mas de que oyeron 
a sus passados que en vila 1I0che remanecio hecho 10 que alli se via. POI' esto, y pOI' 10 que tam bien 
dizen aller vis to en la ysla de Titicaca hombres baruados, y auer hecho el ediflcio de Vinaque 
semejante gente, digo pOI' ventura pudo ser que antes que los Ingas mandassen, deuio de auer alguna 
gente de entendimiento en eslos reynos, venida par alguna parte que no se sabe, los que harian eslas 
casas, y siendo pocos y los nalurales tamas, serian muertos en las guerras. 

POI' estar estas cosas tan ciegas, podemos dezil; que bienauenturada la inuencion de las letras, 
que can la virtud de su sonido dura la memoria muchos siglos: ya hazen que buele la fama de las 
casas que suceden par el vniuerso: y no ignoramos 10 que queremos, teniendo en las manos la 
lelura. Y como en este nueuo mundo de Indias no se ayan hal/ado leO'as, vamos a tino en muchas 
casas. Apartados destos edijicios, estan los aposentos de los Ingas, y la cas a donde nascio 
Mango Inga hijo de Guaynacapa. Y estan junto a elias dos sepulturas de los senores naturales 
deste pueblo, tan alIas como torres anchas y esquinadas; las puertas al nascimiento del sol». 

Esta es la trascripcion del capitulo 105 de La Cronica del Peru, public ada hace 550 
alios . Se cito de manera completa para demostrar la gran susceptibilidad de Cieza, la cualle ayuda a 
llegar a conc1usiones cronologicas. Confia primero en la observacion directa -tan exacta que resul
ta facit reconocer algunos edificios conservados en la actualidad- y saca algunas conc1usiones 
importantes como la diferencia en el traje de las estatuas con el actual de los pobladores locales de 
ese entonces, en las caracteristicas de la arquitectura, diferente a la incaica, que muestra dos aspec
tos importantes: la erosion avanzada y 10 inacabado en algunos casos , No se aventura mucho en 
especular acerca de la funcion, aunque interpreta un edificio como templo. Esta ultima interpretacion 
tampoco es especulacion, ya que es una comparacion con 10 que vio en el pueblo de Cacha (Cieza 
1985: 10, Cap. 1), hoy Raqchi, donde vio «un ydolo de piedra muy grande en un retrete algo angosto; 
y este ydolo no es tan creyido como los questan en Tiaguanaco hechos a renenbranya de Tiyiviracocha 
no pareye tener la forma de vestimenta de ellos. Alguna cantidad de oro en joyas se hallo yerca del». J 

De todo ello saca la conclusion que Tiwanaku es 10 mas antiguo que 61 conoce. Luego recurre a la 
tradici6n oral, primero la oficial-de sus informantes incaicos-, que sugiere una relaci6n ideol6gi
ca entre los Incas y el complejo anti guo, asi como el aflin de copiar su arquitectura. Despues entre
vista a los nativos del lugar, que se basan en mitos «modernos» en los que Cieza confia menos. 
Conc1uye que por la ausencia de documentaci6n escrita no se puede determinar de modo fehaciente 
mas de 10 presentado. Finalmente, observa la presencia de edificios incaicos y arquitectura funeraria 
local reciente, cuyas diferencias con los edificios antiguos por ser hist6ricos son tan aparentes para 
Cieza que no se detiene en describirlas. 

EI mismo autor tambien ofrece informaci6n importante sobre 10 que parece ser el com
plejo de Huari (Viliaque), mencionado brevemente en el capitulo presentado (Cieza 1984 [1553] : 
249): 

«£1 mayor rio del/os tiene par nombre Villaque: adonde esuin vnos grandes y muy anliquisimos 
edificios : qlle cierlo segzln estclI1 gaslados y ruynados deue auer passado par elias muchas 
edades. Pregllnlando a los indios comarcallos qlliell 10 hizo aquella antignalla [sic), respondie
ron qlle olras gentes barlladas y biancas C0l110 110sotros: los quales 171uchos tiempos antes que 
los Ingas re),nassen, dizen qlle vinieron a eslas partes y hizieron alli su morada. Y deslo y de 
olros edificios antigllos qlle aJ' en este reyno me parece, que no SOli la trac;a del/os como los que los 
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lngas hiz ieron 0 mandaron hazer. PO/'que es te edificio era quadrado: y los de los lngas largos y 
angostos, Y tambiim hay jama, que se hal/aroll ciertas letras en vna losa deste edificio. Lo qualni 10 
ajirmo, ni de dexo de tener para 111£ que en los tiel11pos pass ados ouiesse llegado aqu£ alguna gente de 
taljuyzio y razon, que hiziesse estas cosas y otras que no vemos». 

Parece que Cieza se inclina por atribuir a estas ruinas la misma edad que las de Tiwanaku 
(vease cita anterior), aunque se muestra esceptico acerca de las tradiciones orales (tambien com
partidas), asi como acerca de la posible presencia de escritura antigua, En ella esta mas cercano 
a 10 que es la posici6n actual, a diferencia de muchos autores del siglo XIX y aun algunos del 
siglo XX, S610 Uhle (Stubel y Uhle 1892) precisa arqueol6gicamente 10 intuido por Cieza, y sus 
estudios sirven de base para el establecimiento de la eronologia moderna de Menzel (vease parrafos 
siguientes) . 

La cronologia constituye una metodologia que pretende fijar eventos en espacio y tiempo 
que luego sirven para la construcci6n de narrativas hist6ricas. En la arqueologia, estos eventos 
estan representados en forma materializada, cuyas caracteristicas y asociaciones tienen que re
conocerse en sus manifestaciones particulares y sus interrelaciones espaciales y temporales pre
cisas . Estas pretensiones estan explicitas en la mayoria de los trabajos publicados sobre el tema 
que interesa en este trabajo, pero las definiciones y precisiones no suelen aclararse con el fin de 
obtener una visi6n ampliamente reconocida; mas bien, evocan discusiones interminables sobre 
supuestas earaeteristicas generales y su relevancia . Por 10 general, parten de premisas 
estereotipadas y simplificadas que no se especifican, sino se toman por «hechos» consolidados 
que no requieren explicaci6n . En cuanto al Horizonte Medio de los Andes Centrales y surcentrales, 
el 0 los estilos forman la base de un reconocimiento basico sobre el cual se suelen construir 
hip6tesis politicas que van mas alia de 10 que corresponde al enfoque estilistico en particular. 

la. Cronologia y estilo 

Huari 

Los trabajos de Dorothy Menzel que se basan en una cronologia estilistiea son los que 
han tenido un impacto casi generalizado en el Peru. Su tenninologia sigue en uso pese a haber 
transcurrido cerca de euatro decadas desde su formulaei6n inieial. Menzel tuvo una extraordina
ria sensibilidad y precisi6n metodol6gica, combinadas con su afan de incluir todo el material 
ceramico disponible en su tiempo . Lamentablemente, no pudo publicar sus analisis en la forma 
apropiada, sino en versiones abreviadas con un aparato grafico sucinto. Muchas de sus definicio
nes requieren busquedas exhaustivas en las fuentes publicadas, pero no permiten el acceso a mate
rial inedito incluido con frecuencia en los analisis de la autora . Los que adoptan su enfoque, por 
tanto , suelen contentarse con las definiciones resumidas y las simplifican aun mas al tomarlas como 
una especie de guia clasificatoria a modo de un catalogo para coleccionistas. La escasez de contex
tos arqueol6gicos precisados lIev6 a Menzel a la formulaci6n de una seriaci6n en la eual , por natu
raleza, preva lece la diacronia , i.e. su ordenamiento secuencial. Por otro lado, reconoce la 
«internacionalizaci6n» de la mayoria de estos estilos , algo que constituye la precondici6n para 
calificar este fen6meno como «horizonte», i.e. una expansi6n 0 difusi6n sobre areas mayores en un 
tiempo reducido . Este fen6meno, a su vez, plantea la necesidad de la presencia de otros estilos 
anteriores, contemporaneos y posteriores. EI impacto de los estilos «internacionales» idealmente 
deberia producirse, por 10 tanto , durante lapsos temporales breves , algo que deberia precisarse por 
el momenta del impacto en las secuencias locales 0 regionales, su permanencia y su desaparici6n. 
Menzel, sin embargo, adopt a una visi6n «ayacuchana», i. e. visualiza el impacto desde su supuesto 
lugar de origen. Si bien reconoce hibridaciones 0 «fusiones», estas dependen de los cambios ocu
rridos en el centro. Seria preferible, por 10 tanto, invertir esta perspectiva 0 crear otra complementaria 
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al concentrarse en la «reaccion estilistica» a nivel local 0 regional y al lugar cronologico que Ie 
corresponde. Asimismo, habria que tratar de definir mas el fenomeno de «fusiones» 0 interrelaciones 
de estilos en areas nucleares. Otro problema es la poca atencion dedicada a la ceramica utilitaria 
debido, al parecer, a la impresion tacita de mantenerse esta basicamente inalterada. 

Por otro lado, el enfoque estilistico no deberia limitarse a la ceramica, cuya importancia 
esencial no se niega, sino extenderse a otros tipos de soporte. EI trabajo de Posnansky (1945) tiene 
el mer ito de documentar de manera detail ada las obras liticas de Tiwanaku, entre las que destacan las 
estatuas (Cf Makowski, este numero), pero tambien otras obras asociadas a la arquitectura monu
mentaL No existe, a conocimiento del autor, un cataJogo actualizado que complete las informaciones 
de Posnansky y que incluya el material recuperado desde la dec ada de los cuarenta. Peor es la 
situacion para el sitio de Huari: ninguna de las piezas liticas recuperadas ha merecido un tratamiento 
detallado (Torres, este numero, parece ignorar su presencia), 10 cual imp ide la comparacion entre los 
dos sitios en este aspecto. Fuera de este tipo de soporte existen muchos otros con caracteristicas 
estilisticas comparables, como objetos de madera (Cf las tabletas de rape del norte de Chile [Torres, 
este numero] que deberian compararse con los recipientes para el consumo de drogas de la costa 
central y sur del Peru), tejidos (Cf numero anterior, articulos de Angeles y Pozzi Escot; Oakland y 
Fernandez; Prlimers; Haeberli, este numero) y, en menor escala, de metaL Una categoria casi olvida
da es la de los objetos de concha con incrustaciones (piezas extraordinarias provienen de la costa 
central del Peru, Cf Kaulicke 1997: 53-54). Ademas, otro elemento a veces usado para comparaciones 
estilisticas es la arquitectura monumental y domestica. 

La definicion de estilo no impide, sino mas bien exige, la aplicacion de anaJisis dedica
dos a rasgos tecnicos, relacionados con caracteristicas de manufactura (tecnicas de construccion y 
de decoracion, de quema, tipos de molde, etc.), hue lias de uso (desgaste, residuos), procedencia y 
descarte (v.g. patrones de fracturas intencionales en las of rend as). Estos enfoques permitirian 
formulaciones mas precisas sobre lugares de produccion, caracteristicas de talleres, radios de dis
tribucion, relacion entre ceramica importada e imitada, funcion, etc., pero estos enfoques apenas se 
perciben en la literatura disponible. 

En 10 que sigue se presentaran los enfoques estilisticos de los trabajos contenidos en los 
dos numeros. EI area de influencia huari esta notablemente bien cubierta, desde Jequetepeque en 
la costa norte hasta Moquegua en la costa sur (Cf numero anterior, articulos de Alcalde et al.; 
Angeles y Pozzi Escot; Castillo; Franco y Paredes; Isla; Kaulicke; Mac Kay y Santa Cruz; Marcone; 
Mogrovejo y Segura; Oakland y Fernandez; Prlimers; Ruales y Schreiber) y desde Cajamarca hasta 
Cuzco (Cf numero anterior, articulos de Cook y Benco; Glowacki y McEwan; Isbell; Leoni; Pare
des; Ponte; Ochatoma y Cabrera; Perez; Topic y Topic; Valdez et al. y Watanabe). 

Hacia el norte de Ayacucho, en particular en los sitios costefios, se percibe la presencia 
de una gran diversidad de estilos locales y regionales allado de evidencias huari. En la mayoria de 
los casos, los estilos ceramicos no reciben una atencion especial de modo que no se puede entender 
su desarrollo cronologico interno con la precision debida. En muchos de los casos presentados, la 
presencia de ceramica importada huari es escasa al lado de otros estilos. Pese a ello, la ceramica 
il1lportada sirve de l1larcador cronologico; eso es evidente en la contribucion de Castillo, refiriendo
se al valle de Jequetepeque, una zona practicamente lil1litrofe de la presencia huari. EI autor constru
ye una narrativa basada en estilos de ceramica, en la cual incluye una propuesta para el desarrollo de 
10 que llama Mochica Tardio y Periodo TransicionaL Esta narrativa se inicia con Mochica Tardio A 
(aparentemente Horizonte Medio IA de Menzel) con ausencia de estilos huari y presencia de los 
fal1losos estilos mochica de Lineas Finas y Policromo. Segun Castillo, se trata de ceramica importada 
del sur 0 evidencia de migraciones des de el area estilistica de Mochica IV y V. Mochica Tardio B(l) 
ostenta las primeras importaciones no 11l0chicas como Nieveria, Cajamarca, Chakipampa y Robles 
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Moqo (u Horizonte Medio 1 B); Mochica Tardio B(2) se caracteriza por una proliferacion de hibridos. 
En Mochica C( 1) desaparece la cenimica fina mochica y siguen apareciendo formas hibridas; C(2) 
marc a el inicio del Periodo Transicional , en el cual aparecen estilos como Vifiaque, Pachacamac, 
Atarco y Cajamarca, y por 10 tanto corresponde al Horizonte Medio 2B. Estas fases parecen estar 
relacionadas con cambios en la estructura de los contextos funerarios. La cenimica local es cons ide
rada burda y estilisticamente insensible, aunque mayoritaria, por 10 que no forma una secuencia 
independiente. 

EI articulo de Watanabe sobre Cajamarca muestra una presencia aparentemente masiva de 
cenimica importada de diferentes estilos huari del Horizonte Medio 2B. En este caso parecen haber 
estado asociados tambien a arquitectura monumental que corresponde a canones conocidos del sur. 
Lamentablemente, se trata de material de coleccion. Los estilos cajamarca tambien aparecen en San 
Jose de Moro, 10 que implica una relacion estrecha. En Cajamarca, sin embargo, no parece tratarse de 
un fenomeno periferico (en San Jose de Moro se llama Periodo Transicional), sino de una presencia 
palpable que convendria aclarar por medio de excavaciones. En todo caso, podria ser significativa la 
presencia de hibridos en este ultimo antes de la llegada, al parecer masiva, de los estilos del Horizon
te Medio 2. 

Oakland y Fernandez describen brevemente un contexto funerario de Cao en el valle de 
Chicama. Las piezas ilustradas muestran tejidos conocidos como Moche-Huari y otros tambien 
inspirados por motivos huari. EI ceramio es tipico de la costa norcentral (quiza el mismo que Castillo 
llama Casma impreso); s610 un tejido es claramente huari . Todo el contexto probablemente corres
ponde al Horizonte Medio 2B. 

Una situacion parecida se presenta en el sitio de EI Castillo, del valle de Huarmey (Priimers, 
numero anterior). Probablemente se trata de una plataforma funeraria construida de adobes con 
caracteristicas formales y constructivas tipicas de la costa norte. Lamentablemente, es uno de los 
casos mas vergonzosos de la huaqueria, llevada a cabo practicamente ante los ojos de los arqueologos 
por varias decadas (Prumers , numero anterior: 291). EI trabajo de Prumers consistio en reunir este 
material disperso y tratar de ubicarlo cronol6gicamente. La gran mayoria del material cenimico recu
perado consiste en ceramica moldeada, los estilos foraneos corresponden en su mayoria a estilos 
huari del Horizonte Medio 2B, como Huari Norteiio B, por 10 que el autor asume que la ocupaci6n 
funeraria deberia corresponder largamente a este y al Horizonte Medio 3. La gran cantidad de textiles 
corresponderia a 10 que se suele llamar Moche-Huari, aunque tambien hay un porcentaje relativa
mente alto de tejidos huari «clas icos» . Los primeros muestran elementos como el «Grifo de 
Pachacamac» y motivos prestados del canon de imagenes mochica. La ceramica moldeada muestra 
intluencias estilisticas tanto mochica como huari, pero igualmente en menor escala. Seria altamente 
deseable, como 10 enfatiza Prumers, analizar mejor esta ceramica moldeada en su area de distribuci6n 
mayor (probablemente entre Casma y Supe), ya que aparece en un ambito mucho mayor 
(Jequetepeque, Cl arriba y el mismo sitio de Huari [Lumbreras 1959: 183, Lam. VIIlb]) , Y asimismo 
aparece con frecuencia en Ancon (Kaulicke 1997). Con ella parece esbozarse un ambito transicional 
entre un area dominada por el estilo Mochica y otra huari, mas sureiia . 

En la sierra colindante la escasez de cenimica huari tambien se hace notable (Cj numero 
anterior, articulos de Paredes et al; Ponte; Topic y Topic). De acuerdo a los trabajos presentados, 
parece corresponder casi exc lusivamente a contextos funerarios , donde se asocia tambien con otros 
estilos, en buena parte con la cenimica moldeada. Estas construcciones funerarias, llamadas mauso
leos 0 chullpas, muestran una cierta homogeneidad basada en patrones prehuari que incluyen el 
area de Marcahuamachuco y el Callejon de Huaylas. En un articulo reciente (Lau 2002) se obtiene 
informacion adicional de Chinchawas , donde Lau observa mayores cambios a partir de su fase 
Warmi (alrededor de 800 y 850 d.C. , Lau 2002, Fig. 10). 
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La costa central esta bien representada por una serie de trabajos centrados en los valles de 
Rimae y Lurin (ej numero anterior, articulos de Franco y Paredes; Kaulicke; Mac Kay y Santa Cruz; 
Marcone; Mogrovejo y Segura). Pese a la gran importancia que Menzel concede al estilo Pachacamac, 
este no esta presente en muchos sitios ni en mayores cantidades (incluido el propio sitio de 
Pachacamac), ni aparece exclusivamente, 10 cual concuerda con 10 observado para las evidencias 
mas nortefias. Parece que, a semejanza de otras zonas presentadas, aparecen ciertos tipos -sobre 
to do pertenecientes a Vifiaque-, en formas y decoraciones limitadas. En perspectiva comparativa, 
se manifiestan dudas acerca del inicio del estilo Nieveria (fines del Intermedio Temprano u Horizonte 
Medio IA) y su fin (Nieveria Derivado, Horizonte Medio 2B y quiza algo posterior), Pachacamac 
«,Horizonte Medio IA hasta Horizonte Medio 3?) y su relacion con estilos mas nortefios (Teatino), 
que parecen abarcar practicamente todo el Horizonte Medio y sugieren una fusion cronologica del 
Horizonte Medio 2B y 3, iniciandose algo nuevo en 10 que corresponderia al Horizonte Medio 4. Esto 
implicaria una interrelacion mas compleja y mas prolongada de los estilos tanto foraneos como 
locales y regionales. Los estilos «epigonales» parecen ser, mas bien, variantes 0 imitaciones -con 
frecuencia de calidad inferior- que aparecen mas hacia el norte y pueden asociarse, por 10 tanto, a 
los estilos mas «clasicos». Los tejidos recuperados en Pachacamac, actualmente en el Museo de 
Etnologia de Berlin, comparten la impresion de conjuntos estilisticos mezclados, fusionados y de 
procedencia variada con los sitios mas nortefios. 

La cuenca del Mantaro, lamentablemente, no esta representada en los trabajos incluidos en 
los dos volumenes discutidos. Es ahi donde aparece mucho material, quiza import ado de modo 
directo de Huari 0 de Pachacamac, al lade de estilos hibridos locales 0 regionales . Sitios como 
Wariwillka, Calpish y Nahuimpuquio no han sido investigados a profundidad y falta , 0 escasea, la 
informacion pertinente. Colecciones import antes en la region no se han estudiado ni publicado de 
manera deb ida. 

De Huaca Malena, valle de Asia, proviene una gran cantidad de fardos funerarios bien 
conservados (Angeles y Pozzi Escot, numero anterior). Parece tratarse de contextos intrusivos en 
arquitectura del Periodo Intermedio Temprano. La ceramica asociada parece ser poco diagnostica, 
pero los tejidos recuperados muestran una variabilidad notable, desde piezas probablemente impor
tadas de Ayacucho (Figs. 9 y 10 del articulo mencionado podrian ser piezas de Conchopata), de 
notable calidad, junto con otras que podrian ser imitaciones locales y otras aun provenientes de la 
costa norcentral 0 norte (correspondientes a los que tambien se encuentran en Pachacamac y EI 
Castillo), tratandose en su mayoria de 10 que corresponderia al Horizonte Medio 2 «(,y 3 ?). Otro sitio 
en el mismo valle, Cerro Salazar, muestra una situacion parecida, aunque la variac ion se manifiesta 
mas en la variedad estilistica de la ceramica (Gabe 2000) . 

En Cerro de I Oro, valle de Cafiete, ceramica chakipampa -en cantidades reducidas- esta 
asociada a otra de tradiciones locales en una ultima remodelacion de arquitectura monumental del 
Periodo lntermedio Temprano (Ruales, numero anterior). Parece que el sitio fue abandonado en el 
Horizonte Medio 2. Por su parte, Alcalde et al. presentan las evidencias huari del valle de Chincha en 
un contexto que, lamentablemente, no es claro debido a efectos tafonomicos. Por 10 general, parece 
tratarse en su l11ayoria de estilos huari correspondientes al Horizonte Medio 2B, con elementos que 
sugieren la presencia de imitaciones. 

Un importante sitio en el valle de Pisco, Maymi, fue presentado solo en forma preliminar 
(Anders 1990; Anders et al.1994) debido a la muerte de M. Anders en el curso de sus excavaciones . 
Se trata de un sitio de produce ion de ceramica, entre la que destacan piezas de alta calidad con 
evidencias estilisticas de Nasca Tardio, Chakipampa y Robles Moqo, las cuales estan interpretadas 
como una fusion de diferentes tradiciones artesanales producto de una cooperacion de especialis-
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tas costenos y serranos; por ende, no son piezas fonineas y algunas de elias fueron depositadas a 
modo de of rend as de cenimica rota intencionalmente.

2 

Schreiber e Isla proveen material de los valles de Nazca y Palpa, enfocando aspectos de 
patrones de asentamiento y de contextos funerarios. Por 10 general utilizan la terminologia y la logica 
estilistica de Menzel, aunque Isla postula una revision de la cronologia, ya que no se adapt a plena
mente a las evidencias arqueologicas. Llama la atencion que sitios de importancia clave rara Menzel 
como Pacheco y Atarco no recibieron la atencion de los arqueologos despues de Tello. EI primero 
de estos sitios parece estar seriamente afectado y, por otro lado, el cuantioso material de los reci
pientes grandes , parcialmente restaurados , no ha lIevado aun a un anal isis y una presentacion 
monografica apropiada. 

Los resultados espectaculares del area nuclear ayacuchana estan tratados exhaustivamente 
en esta publicacion (CI numero anterior, articulos de Cook y Benco; Isbell; Leoni; Ochatoma y 
Cabrera; Perez; Valdez et al.). No solo se tiene abundante material de centros como Conchopata, 
sino tambien de sitios secundarios (CI Ochatoma y Cabrera 2001; Vivanco y Valdez 1993, entre 
otros). Aun falta un trabajo comparativo y la presentacion del enorme conjunto ceramico de 
Conchopata, pero los resultados, casi forzosamente, lIevaran a una revision general de los plantea
mientos existentes. En el caso de Conchopata se impone la impresion de la existencia de estilos 
emblematicos de este sitio, hasta ahora poco conocidos, asi como la lIegada tardia de motivos 
tiwanaku, 10 cual cuestiona la logica cronologica expuesta por Menzel. Parece tam bien que los 
estilos reconocidos por Menzel tienen una duracion mas larga. Se puede suponer que existen otros 
estilos emblematicos que caractericen mas especificamente a Huari y aun a sitios 0 zonas de menor 
categoria. Homos -como evidencia para la produccion local- como los de Conchopata (Cook y 
Benco, numero anterior) deben existir tambien en otros sitios mayores. A diferencia de los sitios 
costenos, la presencia de estilos foraneos parece ser minima, al menos a juzgar por la presentacion 
aun incompleta del material. Esto, sin embargo, tambien puede deberse a la escasez de excavaciones 
en los sitios mayores como Huari. Podria darse el caso descrito por Janusek para Tiwanaku, en el 
sentido de la existencia de barrios habitados por pobladores foraneos que usan su propia ceramica 
(CI Janusek, este numero). Una necesaria revision cronologica y estilistica evidentemente tend ria 
su impacto en las evidencias comparables en la costa u otras areas serranas. 

Las evidencias mas surefias (CI este numero Glowacki y McEwan; Jennings y Yepez; 
Malpass; Williams et al.) muestran la presencia de varios estilos huari en contextos no siempre 
aclarados. Todos adoptan la cronologia propuesta por Menzel , aunque los fechados radiocarbonicos 
y los contextos no siempre 10 corroboran. Surge la impresion de caracteristicas algo mas regionales, 
calidades inferiores a las que se encuentran mas al norte, algunas de las cuales han lIevado a la 
denominacion de otros estilos, como el estilo Qosqopa. En cuanto a la ceramica de Cerro Baul, 
presentada por Williams et al., llama la atencion la manufactura algo rustica, que tiene sus paralelos 
mas cercanos en la ceramica de sitios rurales de Ayacucho (Ochatoma y Cabrera 200 I). Pese a ello, se 
enfatiza la relacion directa con el centro Huari. Las investigaciones en Huaro (Glowacki y McEwan) 
han enriquecido mucho la presencia huari en esta zona e invitan a una comparacion con Pikillacta, 
que carece aun de la precision deseada. 

En resumen , se nota en la mayoria de los trabajos la nocion de una equivalencia entre estilo
tiempo, interrelacion espacial y reconstruccion de procesos historicos. Los estilos «huari», en su 
caracter de fonlneos, locales, imitaciones 0 hibridos sirven en su totalidad para «documentan> la 
presencia de un estado imperialista como una de las evidencias mas claras de una imposicion politi
ca. EI reconocimiento de piezas de ceramica «huari» en cualquier contexto tambien se reduce a un 
tiempo supuestamente definido aceptando la cronologia de Menzel, pese a que esta no necesaria
mente concuerda con las caracteristicas mas generales de los contextos estudiados. Esta simplifica
cion se convierte, por tanto, en una especie de dogma de «cronologia estilistica» en la que la 
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perspectiva comparativa y la logica cronologica casi desaparecen. Es imperativo, por consiguiente, 
recurrir a los principios de la cronologia relativa para iluminar los problemas inherentes y poder 
establecer parametros mas acordes con las evidencias presentadas (v ease abajo). 

Tiwanaku 

EI tratamiento de la cronologia de Tiwanaku es mucho mas variado que el de la cronologia 
estilistica de Huari. Esto se debe a una serie de factores. En primer lugar, el fenomeno Tiwanaku es 
en si «internacional», ya que se concentra en la presencia de los estilos del sitio eponimo detectada 
en sitios del sur del Peru, Bolivia, Chile y, hasta cierto punto, en la Argentina (La Aguada); los 
arqueologos extranjeros que trabajan sobre el tema suelen adherirse a los esquemas cronologicos 
vigentes de la zona nuclear y, en segundo lugar, a las condiciones locales 0 regionales. Estas ultimas 
reciben tratamientos diferenciados y, con frecuencia, algo subordinados. Mucho mas que en el Peru, 
donde el complejo Huari y la zona nuclear de Ayacucho ciertamente ocupan un lugar de preferencia, 
la zona nuclear de Tiwanaku, con el sitio eponimo en primer lugar, se convierte en la columna 
cronologica vertebral de toda la arqueologia boliviana. La precision de la cronologia de este lugar, 
por ende, es crucial para la presencia estilistica comparable en otros sitios. 

El Iibro Tiwanaku : espacio, tiempo y cultura, de Ponce Sangines (1981) presenta la 
cronologia mas aceptada de Tiwanaku, subdivida en cinco fases. Ponce Sangines se propone tres 
metas: I) la conversion de la arqueologia en vehiculo cientifico por medio del usa exhaustivo de 
enfoques cronometricos y analisis de disciplinas de las ciencias naturales afines a la arqueologia; 
2) la precision de la terminologia y la metodologia, y 3) la reconstruccion ideal de las sociedades 
prehistoricas (Ponce Sangines 1981: 17). Con ella se opone algo violentamente a los enfoques de 
Menzel , que Ie merecen calificativos duros . Comienza con la cronologia absoluta mediante el uso de 
33 fechados radiocarbonicos cuya seriacion «comprueba» la subdivision en cinco fases. Con esta 
base, discute algunos fechados de la presencia de la cultura Tiwanaku fuera de Bolivia. Luego 
presenta el «area de distribucion», una especie de corologia basada en una clasificacion tipologica 
de sitios dentro de los canones del enfoque norteamericano de los patrones de asentamiento. Este 
enfoque Ie permite esbozar una historia evolucionista de «aldea» a «imperio», la cual nuevamente 
sirve de base comparativa para las secuencias fuera de Bolivia. Todo ello resulta en un resumen del 
«desarrollo cultural». En relacion con Huari conviene citarlo: «Desde el angulo cronologico nadie 
niega que Huari es mas reciente que Tiwanaku, con 10 que se evidencia su cualidad receptora y que 
el movimiento de transplante partio del altiplano. En cuanto a la superficie de Huari -Iugar estudia
do por Tello, Bennett y Lumbreras- en rigor alcanzaria menos de la mitad de la que cubriera Tiwanaku 
y con templos de arquitectura inferior, por 10 cual seria dificil que tuviera el rango mas elevado, de 
capital imperial. Resulta mas inteligible que fuera un asiento 0 cabeza virreinal. Quienes suponen a 
Huari cultura totalmente independiente de Tiwanaku, incurren en lamentable confusion entre estilos 
decorativos de alfareria con la esfera global e integral de la cultura» (Ponce Sangines 1981: 84-85) . 
Como conclusion propone 10 siguiente: «E I Centro de Investigaciones Arqueologicas en Tiwanaku 
formulo una secuencia de cinco epocas, mas antigua la I y la V mas reciente. Se la dedujo de la 
estratificacion localizada en el terraplen del templo precolombino de Kalasasaya, donde se identifico 
siete estratos bien definidos y que corren de modo uniforme. Descontando esteriles quedan cinco, 
bien separados, que corresponden a las cinco epocas preconizadas . Tal secuencia entonces es 
eminentemente estratigrafica. Ahora bien, la I y II pertenecen al estadio de desarrollo aldeano, la III 
y IVai urbano, y la V al imperial. Como es obvio, era imposible aqui exhibir el cumulo de pruebas que 
confirman 10 afirmado en la presente sintesis arqueologica» (Ponce Sangint:s 1981 : 87-88). 

Con ello se nota que la logic a de Ponce Sangines es practicamente opuesta a la expuesta en 
este articulo. Sus fechados radiocarbonicos adquieren un valor casi absoluto (no necesariamente en 
la logica de la cronologia absoluta), ya que sirven de modelo para comparaciones generalizadoras, 
pese a que provienen, al parecer, de un lugar restringido del sitio de Tiwanaku cuya estratigrafia no 
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est! claramente explicada. Esta estratigrafia aparentemente consiste de «estratos» superpuestos 
que coinciden numericamente con su secuencia de cinco epocas. Como no se trata de arquitectura 
superpuesta que pueda reflejar los cambios arquitectonicos respectivos (menos cuenta con la ex
tension espacial necesaria para su calificacion de procesos sociales basados en patrones de asenta
miento, los que a su vez suelen fecharse mediante la cenimica «diagnostica»), se sospecha que 
Ponce Sangines se basa en criterios tipologicos y, en ultima instancia, estilisticos (CI sus Figs. 84-
90 y sus Lams. 1-14). Pese a sus critic as a Bennett (1934), sus fases Tiwanaku III a IV corresponden 
a las fases Tiwanaku Temprano a Decadente de Bennett, a las que Ponce Sangines agrega un com
ponente anterior que atestigua la edad mayor de Tiwanaku; su definicion del Tiwanaku I se basa 
exclusivamente en la ceramic a (Ponce Sangines 1971). Es evidente, ademas, que la comparaci6n con 
los sitios chilenos, donde se presenta una notable escasez de arquitectura, tiene que efectuarse por 
medio de comparaciones con la ceramica u otros soportes con evidencias estilisticas respectivas. 
Estos sitios, como otros en el Peru (0 Argentina, si se incluye La Aguada), sue len centrarse en 
contextos funerarios que no merecen menci6n en Ponce Sangines. Parece sintomatico que hallazgos 
tan espectaculares, como las piezas aureas excavadas por el arqueologo Cordero Miranda en el 
Kalasasaya en 1970, no han sido publicados hasta la fecha, pese a que una de ellas aparece ilustrada 
con frecuencia (Money 1991; CI Ponce Sangines 1981: Lam. 20). 

Pese a usarse el esquema de Ponce Sangines hasta la actualidad, se percibe una serie de 
avances, basicamente gracias a proyectos de largo plazo como el de Wila lawira, dirigido por A. 
Kolata, y una serie de otros generados por este ultimo, asi como independientes. Lamentablemente, 
muchos de estos avances estan disponibles s610 por medio de tesis 0 informes de campo ineditos 
(CI este numero, articulos de Burkholder; lanusek y Vranich). Otro proyecto de largo plazo es el de 
Contisuyo (CI este numero, articulos de Goldstein y Owen; Owen y Goldstein). Los proyectos 
chilenos son mas diversificados, pero unidos de manera metodologica, con publicaciones relativa
mente frecuentes (CI este numero, articulos de Stovel; Torres y Uribe et al.). 

Girault (1990) analiza ceramica de las excavaciones de Ponce Sangines en el Templete 
Semisubterraneo de Tiwanaku (Ponce Sangines 1969), que corresponde en su totalidad al Tiwanaku 
IV, aunque observa que « ... ocurre un cierto numero de tiestos [que] ostentan rasgos caracteristicos 
de una fase cultural que ciertos autores han calificados de «decadente», en virtud de «una posterio
ridad» con respecto a la epoca Clasica; estas caracteristicas decadentes tienen referencia a la he
chura, el estilo y aun las formas. De esta manera, j las jarras utilitarias representarian la fase dec aden
te!» (Girault 1990: 261). Se trata de un estudio muy detallado sobre tecnologia, morfologia y decora
cion. EI autor propone 36 tipos morfologicos y reconoce diferencias cualitativas sin recurrir en la 
separacion simplista de ceramica utilitaria 0 mas burda (70%) y ceramica fina (27%) (Girault 1990: 19). 
S610 los keros estan subdivididos en 11 variantes (GirauIt 1990: Fig. 7). En general, sin embargo, su 
trabajo es de dificillectura, ya que consiste mayormente en tab las y dibujos con comentarios sucin
tos. Nose trata de separar estilos dentro de su muestra. 

Burkholder (este numero), en cambio, intenta esta ultima tarea. Sobre la base de material 
excavado en el sitio estratificado de Iwawi, con el uso de material comparativo de otros sitios, 
presenta una propuesta nueva para Tiwanaku IV y V. Reconoce ocho estilos: Huchani, Ojepuku, 
Pantini, Chambi, Acarapi, Puma, Negro Pulido y Mamani. EI prill1ero corresponde a ceramica utilitaria 
que recorre (i,sin cambios?) toda la secuencia desde el Formativo. Su implicita insensibilidad, por 
tanto, no mereceria el calificativo de «estilo», ya que sus caracteristicas, supuestall1ente, se deb en 
en buen grado a aspectos funcionales. Esto, sin embargo, parece poco probable, por 10 cual un 
estudio morfologico mas detallado permitiria quiza detectar cambios internos sensibles en 10 
cronol6gico. EI segundo parece corresponder a una variante de la ceramica utilitaria de Girault, la 
que aparentell1ente tambien se destaca por una duracion prolongada. Los estilos de ceramica fina 
sugieren una «explosi6n» de estilos a partir de, aproximadamente, 700 d.C., al lado de uno s610 
(Qeya) para una fase previa a Tiwanaku IV. Casi todos son contemporaneos, pero s610 uno es 
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susceptible a cambios internos (Mamani). EI afan de Burkholder en definir estilos ceramicos parece 
estar ligado a hacer factible una comparaci6n con los estilos huari en la definici6n de Menzel. Como 
Menzel , Burkholder interpreta estos estilos como evidencias para la definici6n de cambios politicos 
en el area nuclear de Tiwanaku. 

Por ultimo, lanusek (1994,2002, este numero) elige un enfoque mas complejo. Parte de una 
redefinici6n de las secuencias de Ponce Sangines y Bennett, al reconocer que estas se deb en a una 
interpretaci6n evolucionista basada en datos cuestionables (<< There is no Tiwanaku IV style, and 
no Tiwanaku V style» [Janusek 1994: 92]) . Enfatiza la variabilidad estilistica (<<incredible diversity of 
ceramic styles Ivithin any particular assemblage, and among different spatial. social. andfunctional 
contexts» [Janusek 1994: 93]), tomando en consideraci6n la morfologia funcional y el estilo como 
expresi6n de identidad grupal y status social, asi como la distribuci6n espacial en Tiwanaku y 
Lukurmata. De esta manera llega a la definici6n de cuatro fases: Tiwanaku IV Temprano (400 a 600 y 
700 d.C.), Tiwanaku IV Tardio (600 a 800 d.C.), Tiwanaku V Temprano (800 a 1000 d.C.) y Tiwanaku V 
Tardio (antes de 1000 a 1100 d.C.) (Janusek 1994: 95, Fig. 5.4). Asi, Tiwanaku IV Tardio es contempo
raneo con el Horizonte Medio IA y B hasta 2 de Ayacucho, mientras que Tiwanaku V Temprano 
abarca hasta el Horizonte Medio 2 a 4, con traslapes entre ambas fases. De acuerdo a sus excavaciones 
en areas residenciales reconoce distribuciones diferenciales de acuerdo a las caracteristicas arqui
tect6nicas y la distancia del nucleo urbano. Tambien reconoce la presencia de otros estilos, como 
Omereque, Yampara (valle de Cochabamba) y Yura (zona de Potosi), que podrian ser indicios de 
poblaciones foraneas en Tiwanaku. Ademas, demuestra un desarrollo algo diferente en Lukurmata, 
que se manifiesta en un estilo «clasico>} diferente, emblematico de este centro. 

En sus articulos sobre la presencia tiwanaku en Moquegua, Goldstein y Owen (este nume
ro) definen dos estilos ceramicos , Omo y Chen Chen, que les parecen «indistinguibles» de los 
ceramios del nucleo de Tiwanaku, no s610 en cuanto a la ceramica fina sino tambien ala utilitaria. EI 
estilo Omo corresponderia a Tiwanaku IV y el estilo Chen Chen a Tiwanaku V (Cj Goldstein 1993: 
Fig. 3.2). Como se ha visto, sin embargo, Janusek niega la presencia de un estilo Tiwanaku IV 0 V, por 
10 que seria mas oportuno comparar las caracteristicas estilisticas, ciertamente muy cercanas, con 
los casos mejor asociados de las excavaciones mas recientes en Tiwanaku. Por otro lado, parece que 
los fechados radiocarb6nicos mas recientes de Moquegua no apoyan la presencia de una secuen
cia, sino la de una contemporaneidad general de ambos estilos en un lapso entre aproximadamente 
800 y 1000 d.C., 10 que corresponderia a la fase Tiwanaku V Temprano de Janusek. Este lapso 
compartido tambien esta cubierto por la ocupaci6n principal de Cerro Baul, y aun parece posible que 
la fase Tumilaca pueda haberse originado hacia el final de este lapso . Esta sugerida coexistencia de 
estilos plantea la necesidad de buscar criterios estilisticos que definan mejor las interrelaciones 
entre estos grupos -en vez de separarlos 0 seriarlos- con el fin de obtener criterios mas s6lidos 
para una cronologia segura. 

Lamentablemente, Goldstein y Owen no incluyen datos acerca de tejidos, objetos de madera 
y cesteria en sus trabajos , aunque estos existen y son portadores de importante informaci6n estilis
tic a (Cj Berenguer 2000: 66-67), 10 que permitiria comparaciones mas pormenorizadas con la costa 
chilena de Azapa, donde tambien aparecen indicios tiwanaku. Uribe, Aguero, y Stovel (este numero) 
se ocupan de estas evidencias. Uribe y Agi.iero analizan materiales contextualizados (textiles y 
ceramica) de varias areas funerarias en Azapa y en San Pedro de Atacama con el fin de definir mejor 
las interrelaciones estilisticas entre Tiwanaku y las manifestaciones locales y regionales . Estas 
ultimas muestran claramente diferencias en cuanto a tipos funcionales de tej idos entre el norte y San 
Pedro de Atacama, allado de piezas con decoraci6n de acuerdo a los canones de la escultura litica de 
Tiwanaku. Como estos elementos son compartidos tambien por Moquegua, los autores sugieren 
que el impacto tiwanaku no llega directamente desde el sitio ep6nimo sino a traves de Moquegua. Lo 
mismo vale para la ceramica, que comparte tanto en forma como en decoraci6n patrones tipicos de 
Moquegua, allado de producciones locales (Cabuza y Maytas, al parecer sincr6nicas parcialmente). 



492 PETER KA ULICKE 

En San Pedro de Atacama, en cambio, la cenimica es un «tiwanakU» mas puro, pero tambiim relativa
mente escaso, con una serie de elementos compartidos con la ceramica de Cochabamba, y con la 
presencia de estilos propios de esta region, como Mojocoya, Tupuraya y Omereque al lade de la 
ceramica Negra Pulida local. Estos vinculos, a los que se suman aquellos con el Noroeste argentino, 
sugieren a los autores que « .. .las relaciones con Tiwanaku son manejadas y centralizadas por gru
pos 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 [Cf Llagostera 1995]) y probablemente el altiplano, para surtir a las elites del lago con 
minerales, tabletas y alucinogenos» . La ceramica tiwanaku de San Pedro de Atacama proviene pro
bablemente del nucleo aitiplanico, via los Valles Orientales. Mientras que las evidencias de Azapa 
corresponden al lapso entre 800 y 1000 d.C., correspondientes a las de la zona de Moquegua, la 
presencia de elementos tiwanaku en San Pedro de Atacama parece iniciarse con anterioridad (Cf 
Llagostera 1996; Berenguer 2000) . La contribucion de Stovel (este numero) se concentra en el mismo 
tema, enfatizando el contexte funerario de Larrache (Le Paige 1961: Lams. 7-16; Cf Berenguer 2000: 
92-93) , con su extraordinario conjunto de piezas aureas. Pese a su afinidad estilistica con piezas de 
Tiwanaku, prevalecen aspectos que no excluyen una produccion local inspirada por piezas foraneas 
(Cf Llagostera 1996: 31-34). 

Finalmente, Torres (este numero) se ocupa tambien de piezas provenientes de contextos 
funerarios de San Pedro de Atacama, concentrandose en la parafernalia inhalatoria y, en particular, 
las tabletas de rape. Estas aparecen en grandes cantidades -y son, con frecuencia , de calidad 
extraordinaria-, asi como en un lapso temporal bastante dilatado, por 10 cual no todas las piezas 
llevan iconografia tiwanaku . Pese a los paralelos iconograficos estrechos con las piezas Iiticas del 
altiplano, en particular de Tiwanaku, el autor no defiende una relacion estrecha en el sentido de un 
eventual dominio politico de Tiwanaku en San Pedro de Atacama. Habria que preguntarse ademas de 
que madera fueron producidas las piezas «(,arboles de que zona ecologica?). Es lIamativo tambien 
que este tipo de tabletas no se encuentre ni en Moquegua ni en Azapa, 10 cual no se debe a 
problemas de conservacion. Es interesante tambien que el autor rechaza la nocion de la existencia de 
un estilo Tiwanaku. 

La region de Cochabamba, a la que ya se hizo referencia, tambien fue postulada como 
colonia de Tiwanaku. Evidentemente, es de una importancia mayor por su largo desarrollo, iniciandose 
mucho antes de la llegada de ceramica tiwanaku4 y el reconocimiento de una serie de estilos, asi 
como la construccion de fases largamente contemporaneas con Tiwanaku IV y V (lIIataco y Piiiami) 
(Cf Berenguer 2000: 69- 77). La presencia de algunos de estos estilos en Tiwanaku y en San Pedro de 
Atacama atestigua la contemporaneidad de estilos de Tiwanaku . Cabe mencionar un conjunto de 
conjunto funerario de piezas aureas de San Sebastian (vease arriba Larrache). Como en el caso 
chileno, no estaba acompaiiado por ceramica y el estilo no parece ser tipicamente tiwanaku pese a 
que el diadema muestra un parecido grande, tambien por tener incrustaciones de sodalita (Money 
1991 ; Berenguer 2000: 72-73). Solo el trabajo de Higueras (este numero) trata de esta regi6n, sin 
proveer una discusion detallada de la cronologia. 

1 b. La cronologia relativa 

Huari 

La cronologia relativa se basa en los anal isis de contextos y sus interrelaciones con otros 
anteriores, contemporaneos 0 posteriores. Es evidente que tales datos solo pueden provenir de 
excavaciones en aquellos sitios que proveen de este tipo de informacion. 

Brevemente se va a volver a contemplar los datos presentados en los dos numeros para 
especificar estos principios . La mayoria de los materiales presentados proviene de contextos fu-
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nerarios. Estos contextos son importantes, ya que suelen representar un tiempo reducido. Para 
servir de indicador cronologico, sin embargo, requieren la relacion con otro tipo de contexto (v.g. 
arquitectura), asi como la comparacion con otros del mismo tipo. 

En el caso de San Jose de Moro, Castillo (numero anterior) sostiene que el sitio muestra una 
estratigrafia definida, la cual lamentablemente no esta presentada, por 10 que no queda claro si su 
secuencia se apoya en otras evidencias que las estilisticas. En todo caso, parece claro que las 
estructuras funerarias usadas antes de la presencia de ceramica foranea siguen en uso, asi como la 
ceramica mochica, quiza aun en forma poco alterada de la ceramica local, que apenas se presenta. 
Solo en el Periodo Transicional-el cual, al parecer, es de corta duracion- hay cambios mayores en 
las estructuras y en la cantidad de material foraneo de estilos «huari», el cual, a su vez, es seguido 
por un periodo de abandono. Este periodo, lamentablemente, no esta tratado in extenso. 

En el caso de Cao -un centro mochica de relativamente larga duracion, documentada en la 
superposicion de edificios que de manera probable representan un total de unos 200 anos (Kaulicke 
2000: 195)- los contextos funerarios del Horizonte Medio corresponden a momentos posteriores, 
i.e. 10 «mochica» sirve de terminus post quem. Esta ocupacion funeraria -(,contemporanea con el 
Periodo Transicional de San Jose de Moro?- aparentemente sigue -(,en forma ininterrumpida?
con la cultura Lambayeque 0 Sican. 

Esta caracteristica de una reocupacion funeraria en sitios monumentales abandonados se 
observa tambien en otros sitios. Probablemente los contextos excavados por Uhle en la Huaca del 
Sol (Uhle 1913: Figs. 16-18, Lam. VI) son areas funerarias ocupadas despues del abandono de la 
arquitectura monumental y urbana mochica. Tambien los de Chimu Capac (Menzel 1977: 29-30) 
pueden corresponder a esta situacion, ya que la arquitectura parece corresponder basicamente al 
Formativo Tardio (Valkenier 1997). Otros casos existen en la costa central y, sobre todo, en los 
numerosos contextos de Huaca Malena, valle de Asia, intrusivos en arquitectura del Periodo Inter
medio Temprano. Estos casos, aparentemente frecuentes, exigen la busqueda de asentamientos 
contemporaneos, los cuales, si bien existen, carecen de estudios mayores -sobre to do excavaciones 
en area- que puedan sustentar el caracter local 0 regional de ellos, asi como la duracion de su 
ocupacion. 

En cambio, EI Castillo, en el valle de Huarmey (Priimers, numero anterior), muestra una 
arquitectura funeraria compleja de grupos de cuartos con nichos funerarios construidos de adobes , 
los que en forma y marcas ocasionales recuerdan modelos nortenos. Un estudio pormenorizado de 
est a arquitectura, con la limpieza correspondiente, seria conveniente para definir mejor el tiempo de 
usa y los cambios estructurales ocurridos en este lapso. Aparentemente faltan indicios de ocupa
cion anteriores 0 posteriores. 

Las zonas de Marcahuamachuco y del Callejon de Huaylas destacan pOT arquitectura fune
raria compleja en forma de mausoleos y chullpas en la cercania de arquitectura residencial. Si bien 
ambas zonas forman parte de areas arquitectonicas residenciales, con secuencias reconocidas, no 
estan presentadas de manera clara como para poder definir arqueologicamente la duracion de las 
ocupaciones respectivas y sus cambios contextuales . Si bien Lau sostiene que las chullpas consti
tuyen una innovacion en la fase Warmi (Lau 2002), estas formas arquitectonicas son mas temprano as 
al norte (Cf Isbell 1997). 

Probablemente entre Huaura y Ancon existe otra tradicion funeraria, lIamada Teatino, cuyos 
ceramios tambien se encuentran en el Callejon de Huaylas. En Ancon parece existir durante to do el 
Horizonte Medio, con un auge que corresponde al Horizonte Medio 2 y 3. Tanto la ceramica como las 
estructuras funerarias (pozos profundos con camaras laterales, Cf Kaul icke 1997) se constituyen 
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como caracteristicas con distribucion regional marcada. Dentro de estos contextos tambien aparece 
la cenimica, normalmente denominada «epigonal» . Esta tradicion funeraria , de modo evidente, tam
bien est a asociada a asentamientos pertinentes que no han sido estudiados como para permitir 
mayores precisiones. 

La costa central, sobre todo en el valle del Rimae, ha sido mas estudiada en los ultimos anos, 
concentrandose en 10 que suele llamarse la cultura Maranga, cuya posicion cronologica no esta del 
todo aclarada «(.fines del Periodo Intermedio Temprano hasta Horizonte Medio 1 0 solo inicios del 
Horizonte Medio?). Secuencias de fases constructivas superpuestas en la arquitectura monumental 
y en areas de arquitectura residencial y domestica en forma de pisos, relJenos y arquitectura super
puesta permitiran una precision mayor de la cronologia y sugieren cierta duracion de ocupacion, 
aunque sin evidencias mayores de estilos «huari» . Las relaciones con un estilo Lima mas temprano 
no est an precisadas aun y las evidencias posteriores a la arquitectura monumental , parcialmente 
contemporaneas con evidencias de los estilos Pachacamac, Vinaque y otras, requieren mas estu
dios . Los trabajos de Franco y Paredes en Pachacamac han puesto en evidencia arquitectura monu
mental contemporanea, pero reconocen fases constructivas posteriores en las cuales aparecen ele
mentos constructivos nortenos. Muy importante es un deposito ritual de ceramica en la ultima fase 
que plantea una revision del concepto de ceramica «epigonal» y la presencia cronologica de un 
Horizonte Medio 3. Parece mas probable que se trate de variantes menos elaboradas de los estilos 
del Horizonte Medio 2B. Depositos anteriores del estilo Nieveria existen tanto en la costa como en 
la sierra de Lima (Cf Kaulicke, numero anterior) . En esta ultima, el estilo Nieveria parece estar 
asociado a arquitectura funeraria compleja (Villar Cordoba 1935). 

Las recientes investigaciones en el area nuclear de Ayacucho han revelado una complejidad 
insospechada de la arquitectura funeraria, que se sum a a evidencias ya conocidas anteriormente (Cf 
Benavides 1984, 1991). Tanto en Conchopata como en Huari abundan ejemplos que permiten una 
tipologia propuesta por Isbell, que varia desde estructuras relativamente pequefias a otras mayores 
y algunas monumentales (Perez, numero anterior). La de Monqachayoq, la mayor de todas, parece 
ser solo una de una serie de estructuras detectadas en el complejo (Perez, comunicacion personal 
2002). Aun resulta dificil fecharlas por efectos del saqueo 0 por la ausencia de analisis pertinentes. 
Gracias a sus investigaciones intensivas en Conchopata, Isbell ha propuesto una secuencia basada 
en ocupaciones superpuestas en el sitio que se inicia a fines del Formativo (fase Huamani) -10 que 
aun es tentativo- seguido por la fase Mendoza, del Periodo Intermedio Temprano, caracterizada 
por el estilo Huarpa y con evidencias arquitectonicas y funerarias. Para el Horizonte Medio distin
gue la fase Silva, que inicia el proceso urbano, seguida por la fase Huisa. La secuencia term ina con 
la fase Alarcon, con evidencias esencialmente posurbanas . Para el complejo Huari propone una 
secuencia propia que se inicia con la fase Churucana -con evidencias efimeras del Formativo
hacia el este del complejo. La fase Vista Alegre corresponde al Periodo Intermedio Temprano, con 
evidencias de arquitectura y contextos funerarios huarpa. La siguiente, Quebrada de Ocros, inicia el 
Horizonte Medio, seguida por la fase Moraduchayoq y term ina con la fase Royac Perla. Aun queda 
por establecer de modo mas claro las superposiciones arquitectonicas para establecer la sincronia 
de los edificios en el area del complejo, asi como la duracion de las ocupaciones (remodelaciones, 
agregados, abandono parcial , relleno, etc.). Estas secuencias, sin embargo, no cuentan aun con la 
informacion necesaria de superposiciones , remodelaciones , ampli aciones, desplazamientos , etc . 

Of rend as, en el sentido de depositos probablemente rituales, aparecen en contextos de 
arquitectura en sitios menores - -considerados rurales, como en Aqo Wayqo- asi como contextos 
funerarios en forma de pozos circulares sencillos, con paredes revestidas de piedras y laj as Iiticas 
para la tapa (Ochatoma y Cabrera 2001) , los que pueden estar en marc ados en recintos cuadrangula
res pequenos, como en el caso de Qori Huillca (Ochatoma y Cabrera 2001: 94-96) 0 formar parte de 
estructuras en «0», como en Nawimpuquio (Ochatoma y Cabrera 2001). Valdez et al. (200Ia, b) 
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presentan otros casos para Posoqoypata . Lamentablemente, la forma de la presentacion no permite 
una comparacion estilistica pormenorizada. En general, sin embargo, los tipos de asociacion tanto 
internos (dentro de las estructuras funerarias) como externos (relacion con arquitectura) permitinin 
una discusion cronologica, y sus implicancias interpretativas son muy prometedoras . Resulta inte
resante senalar que el elemento basico parece ser el pozo circular aun en la arquitectura funeraria 
mas compleja, como la de Monqachayoq. 

Otro aspecto muy importante en las excavaciones de Conchopata es la mayor definicion de 
10 que suele llamarse «of rend as» ; en sentido estricto, un proceso que lleva de la elaboracion de 
vasijas de gran tamano y formas definidas, su uso quiza poco prolongado en contextos probable
mente rituales , luego quebradas de manera intencional y depositadas en contextos definidos. Isbell 
propone varios tipos, que corresponden a las fases principales de Ia ocupacion urbana. Este tipo de 
contextos aparece en un area relativamente limitada que incluye el valle de Nazca, el de Pisco (Maymi) 
y Huancavelica (Ravines 1968). Ceramica quebrada intencionalmente tambien aparece, a veces en 
recipientes grandes -pero no «gigantes» necesariamente-, en la costa central (Segura 2001; 
Mogrovejo y Segura, numero anterior) y quizas en otros lugares que no corresponden al Horizonte 
Medio, sino que aparecen desde el Formativo (Tellenbach 1997). Conviene separarlas tambien de los 
contextos de depositos de ceramic a completa, que tambien tienen una tradicion larga en los Andes 
Centrales (v.g . la Galeria de las Of rend as, Lumbreras 1993). En ninguno de los casos citados queda 
completamente claro si se trata de un solo evento 0 varios; con frecuencia falta Ia informacion 
precisa acerca del contexto arquitectonico al que pertenecen y su relacion cronologica con el mismo 
(deposito anterior a modo de rito de fundacion, contemporaneo 0 posterior) . 

Para los valles de Palpa y Nazca, Isla (este numero) ofrece informacion acerca de con
textos funerarios que parecen inscribirse dentro de canones que sugieren una cierta permanencia 
de rasgos de los contextos anteriores, pertenecientes a la cultura Nasca, con algunas innovacio
nes. Datos acerca de la cronologia relativa no aparecen ni en su articulo ni en el de Schreiber 
(numero anterior). 

Para el extremo sur y la sierra sur se presentan dos sitios complejos: uno en Cerro Baul 
(Williams et al. , este numero) y otro en el Cuzco, Pikillacta y Huaro (Glowacki y McEwan). EI 
sitio de Cerro Baul, al parecer, muestra dos fases arquitectonicas que no parecen reflejar un tiempo 
muy prolongado de ocupacion. La zona de Batan Urqu, en cambio, es mas compleja. En cuanto a 
estructuras funerarias, Zapata (1997) describio de manera detallada un complejo extenso, usado 
durante un tiempo algo prolongado como se deduce de la presencia de actividades arquitectonicas 
superpuestas. Este sitio muestra ciertas similitudes con los complejos de Monqachayoq, sin que 
esto sugiera de modo necesario contactos directos. Su descripcion detallada es la primera dedi
cada a un conjunto funerario complejo para toda la zona de influencia de Huari. En cuanto a la 
estratigrafia, muestra en otro articulo (Zapata 1998) una ocupacion probablemente continua des
de el Formativo (estructuras circulares superpuestas y construcciones mas complejas del Forma
tivo Tardio [Chanapata derivado y Bandojan, estratos 11 a 16]). EI estrato 10 contiene ceramica de 
Pukara, superpuesta y asociada a ceramica huaro (Periodo Intermedio Temprano, estratos 6 a 10). EI 
estrato 5 contiene incensarios de Tiwanaku III , mientras que el estrato 4 contiene ocupaciones con 
cenimica Muyu Urqo (Horizonte Medio) con las evidencias descritas, superpuestas a su vez por un 
relleno ocupacional entre el Horizonte Medio y el Periodo Intermedio Tardio y, final mente, una aldea 
del Periodo Intermedio Tardio (Zapata 1998: 313-314). Lamentablemente, Zapata aun no ha presenta
do sus evidencias en detalle, a diferencia de las del Formativo y del Horizonte Medio. 

Otro aspecto relacionado son las diferentes formas de tratamiento del individuo en las 
estructuras funerarias discutidas. Por 10 general se asume que los fardos funerarios con el individuo 
sentado en su interior constituyen en el norte una evidencia a favor de una incursion huari . Esta 
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hipotesis omite la presencia de tales fardos en el norte desde el Formativo (v.g. Kuntur Wasi [Onuki 
1997] y Cupisnique [Larco 1941]) allado de individuos extendidos. En los contextos mochica, los 
individuos extendidos predominan, pero hay ejemplos de flexionados sentados tambicn . En los 
contextos funerarios de la costa central (Cf Kaulicke 1997; 2000, primera parte) los fardos parecen 
mostrar una filiacion «cultural» que concuerda con los estilos y las estructuras funerarias , tanto en 
la forma del fardo como, sobre todo, en la forma, material y tratamiento figurativo de la cabeza 
postiza. Lamentablemente, la informacion mas detallada sobre este punto esta contenida en obras 
del siglo XIX 0 la parte temprana del XX. Numerosas excavaciones recientes han revelado la existen
cia de muchos de ellos, pero la ausencia de una descripcion detallada prohibe su caracterizacion 
apropiada como base para un estudio comparativo . La posibilidad de modificaciones posteriores 
luego de la colocacion primaria, y su asociacion a otros en la misma estructura, sugieren la presencia 
de un manejo prolongado que podria conllevar a una «mezcla estilistica». Actividades como la 
atenci6n «secundaria» de las estructuras y los fardos parece ser algo comun durante el Horizonte 
Medio (Cf Paredes et at., numero anterior: 259-264, cuatro niveles de deposici6n ritual y entre 23 y 
26 «elementos» oseos superpuestos de un numero total indefinido por estructura, 0, mas detallada
mente, Zapata 1997). Analisis mas detallados podrian IIevar a estimaciones mas 0 menos precisas de 
la duraci6n total de estas secuencias funerarias. 

En resumen, se presenta una perspectiva muy compleja en la que parece predominar la 
variedad en vez de una uni6n homogeneizante. Los estilos ceramicos «huari» se insertan dentro de 
secuencias y contextos culturales variados sin que se imponga la impresion de que se trate necesa
riamente de indicadores de cambios profundos, quiza con algunas excepciones poco claras . La 
duracion de estos episodios parece variar: en algunos casos aparecen estructuras sin antecedentes, 
en otros senalan el final de una ocupaci6n, y en otros aun se insertan dentro de secuencias largas . 
Esto parece apuntar hacia una dinamica de contactos sobre un tiempo relativamente prolongado, 
que revisten episodios de caracteristicas variadas en tiempos y circunstancias. Surge la imagen de 
espacios sociales marcados por identidades propias que no se pierden con la intrusi6n de elementos 
foraneos, sino que estos ultimos -no solamente provenientes de Huari- parecen estimular en 
general una complejidad mayor. Las diferentes secuencias, en cambio, parecen confirmar la presen
cia de varios estilos coetaneos durante varias fases ocupacionales 0 constructivas, 10 que exige un 
tratamiento estilistico mas preciso, i. e. la definici6n de los cambios internos dentro de los estilos 
reconocidos, asi como sus posibles variantes regionales . Por otro lado, parece que en la mayoria de 
los casos en los que se definen fases, no exceden de dos de duracion algo incierta y sus relaciones 
especificas no estan aclaradas del todo . 

Para la costa, existe otro elemento que podria usarse como elemento marcador. Se trata de 
sedimentos, interpretados como evidencias de precipitaciones fuertes que se dejan registrar has
ta por 10 menos el valle de Palpa (Reindel, comunicacion personal). Si estos reflejan eventos de 
lluvias torrenciales relacionados con los Mega Ninos, es de suponer que existe una interrelacion 
temporal entre ellos, sobre todo si es factible definir las ocupaciones inmediatamente previas y 
posteriores al evento . Si bien fen6menos pertinentes se han registrado en algunos de los sitios 
tratados , no han recibido la atencion debida como elemento cronologico valido (Cf Kaulicke 
2000). 

Tiwanaku 

La disponibilidad de datos concernientes a la cronologia relativa en el espacio con pre
sencia estilistica tiwanaku es aun mas discreta que para el espacio huari. En las descripciones del 
nllcleo monumental de Tiwanaku se enfatiza 10 supuestamente estatico e inalterado que contrasta 
marcadamente con la narrativa politica evolucionista que pretende visualizar un desarrollo conti
nuo des de el nivel de aldea hasta imperio . De manera evidente, esta perspectiva es erronea. Vranich 
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(este numero) es enfatico en exigir una sintesis de la multitud de datos dispersos en publicacio
nes de dificil acceso, informes ineditos (una especie de investigacion policiaca en sus palabras) 
y ejemplifica su demanda en una reinterpretacion de la Akapana. Con los fechados obtenidos en 
excavaciones previas, Vranich sostiene que esta estructura fue construida de un modo relativamen
te rapido en el siglo VIII d .C. dentro de un contexto de cambios sociales y urbanos . EI mismo autor 
propone tres fases de construccion de Pumapunku (CI Protzen y Nair, este numero) . Protzen y Nair 
(C{ tambien 2000, 2002) discuten las puertas, tanto de Pumapunku como de los demas contextos 
arquitectonicos, y sostienen que la lIamada «Puerta del Sol» y todas las de Pumapunku, junto con 
las plataformas, ostentan evidencias que demuestran que son obras no terminadas, 10 cual no exclu
ye la conclusion de que se trata de obras tardias en vez de muy tempranas en la secuencia de 
Tiwanaku. Tampoco se trata de estructuras independientes (10 cualles otorgaria un status excepcio
nal), sino de elementos arquitectonicos asociados a estructuras, pese a que su actual estado y 
ubicacion no permiten precisar asociaciones aseguradas . Este estado inacabado tambien vale para 
una serie de estatuas. Como estas estatuas, al igual que parte de la arquitectura, lIevan los elementos 
iconograficos vistos como «modelos» para otros sobre otro tipo de soportes -como la ceramica, 
tejidos, tabletas de rape, etc.-, su precision cronologica seria de suma importancia. Muchas de 
elias son antropomorfas y estan en posicion erguida, con vestimenta y objetos asociados muy 
parecidos, 10 cual vale tambien para las incisiones en tocados, cinturones, camisas, faldas, etc . que 
se repiten tambien en otras piezas liticas y en los elementos arquitectonicos propiamente dichos (CI 
Posnansky 1945). Los estudios estilisticos quedan por hacerse basicamente ya que falta un catalo
go descriptivo, siendo el de Posnanky (1945) poco convincente en cuanto a sus fases estilisticas 
propuestas. 

Varias estatuas, entre elias el famoso «Monolito Bennett», fueron excavadas por Bennett 
(1934: 385-380,428-444) en el Templo Semisubterraneo, el mismo que fue excavado luego por Ponce 
Sangines (1969). Este conjunto consiste de varias estelas 0 estatuas estilisticamente heterogeneas 
y no contemporaneas, acabadas e inacabadas, asociadas con un receptaculo circular.s i,Existe una 
relaci6n funcional y contemporanea entre estelas y receptaculos anatoga a las estelas mayas con 
sus «altares»?, i,se trata de un «enterramiento ritual» posterior ala construccion del templo?, i,se 
trata, ademas, de un acto de respeto ante piezas al parecer mas antiguas, como una forma de «con
ciencia historica» 0 legitimacion politic a? 

Ceramica asociada aparece en forma de of rend as de recipientes quebrados de manera inten
cional , asociados a llamas e individuos humanos en varios lugares cercanos a la arquitectura (Man
zanilla 1992; Alconini 1995). Tambien aparece en las zonas residenciales en distribuciones definidas 
(CI lanusek 2002) . Asimismo, su asociacion con contextos funerarios esta comprobada, pero estos 
ultimos reciben un tratamiento extranamente discreto. Kolata (1993: 156-/62) describe un conjunto 
arquitect6nico, lIamado el «Palacio de los Cuartos Multicolores» (Kolata 1993: Figs. 5.36 a, b), de 
factura arquitectonica excepcional dada la presencia de adobes estucados y pintados , bloques 
liticos finamente cortados, arquitrabes con relieves y evidencia de una serie de of rend as dedicato
rias en forma de individuos humanos -i,evidencias de ritos de fundacion?- y tumbas con pozo y 
camara en las esquinas del conjunto . La del noreste contenia restos del fardo funerario de un 
individuo, probablemente femenino, con brazaletes de cobre, un collar con cuentas de lapislazuli, 
sodalita y turquesa, una mascara de oro en miniatura -probablemente adherida al fardo en ellugar 
correspondiente- asi como minerales exoticos, punzones y tubos oseos. Una pequena camara 
lateral contenia piezas de metal en un fardo textil, asi como otros objetos de metal, Imeso y minerales. 
Otra camara al sureste contenia dos individuos con una aguja de plata y cornamenta de venado. 
Tambien aparecen nichos de bloques cortados (Kolata 1993: Fig. 5.42) que podrian haber sido parte 
del conjunto funerario. Lamentablemente, la documentacion grafica se limita ados fotos de los 
contenidos de las camaras (Kolata 1993 : Figs. 5.40, 5.41 , sin escala), y los pIanos no indican ni la 
ubicaci6n ni las dimensiones u otras caracteristicas de estas camaras 0 de los nichos (Kolata 1993: 



498 PETER KAULICKE 

Figs. 5.36 a, b). Podria tratarse de un anexo, parecido a las plataformas funerarias conocidas de la 
costa norte del Peru, cuyos contextos funerarios principales fueron saqueados con anterioridad. 

De acuerdo a los datos presentados por Posnansky (1945 , II: PI. I, Figs. 38-41) hubo tambien 
camaras subterraneas -saqueadas , por supuesto- al noreste del Kalasasaya que al parecer eran 
tum bas elaboradas (notese la perforacion en la laja del techo en Fig. 40) que guardan cierto parecido 
con las estructuras de Cheqowasi de Huari . 

En Iwawi, las estructuras funerarias parecen ser pozos sencillos con tapa; en Lukurmata 
aparecen pozos circulares revestidos con piedras, en un caso sobre una plataforma y estructuras 
sobre la superficie. Las estructuras de Tiwanaku V se caracterizan por tener forma troncoconica 
invertida, con circulos de piedra alrededor de la boca (Stovel , este numero). 

Fuera del nucleo de Tiwanaku -y, en particular, en las areas mas distantes , como el valle 
de Moquegua, el de Azapa, San Pedro de Atacama y la region oriental de Cochabamba- la mayo
ria de los datos referentes a la ceramica y a sus asociaciones proviene de recolecciones de superficie 
ode contextos funerarios , y en menor escala de excavaciones de unidades domesticas. Una cierta 
excepcion es la estructura monumental Omo M I 0 (Goldstein 1993b; Goldstein y Owen, este numero), 
en la cual aparecen of rend as y sacrificios de camelidos, asi como tapices, que son escasos en otros 
contextos de Moquegua. Hacia su lado noreste esta asociada un area funeraria con mas de 70 
estructuras funerarias en forma de pozos cilindricos con ceramica del estilo Chen Chen. Ceramica 
fina del estilo Omo, que incluye incensarios y vasos-retrato, aparece tambien en contextos domes
ticos aunque, al parecer, como parte de rituales (Goldstein 1993a). 

Estas estructuras funerarias aparecen tambien en areas funerarias extensas como en el 
complejo Chen Chen. En una tesis (Montibeller 1993) se hizo el intento de subdividir las estruc
turas en tipos . Segun esos estudios, pozos cilindricos sencillos con tapa litica aparecen en con
textos con ceramica de los estilos Omo, Chen Chen y Tumilaca. Lo mismo vale para los pozos 
cilindricos con tapa, revestidos con piedras -el termino «cista» utilizado con frecuencia para 
este tipo es erroneo-, aunque parecen ser mas populares con poblaciones que usan la ceramica 
chen chen 0 tumilaca. Casi todos comparten tambien la orientacion del individuo hacia el Norte. 
Este ultimo tipo tambien corresponde a individuos asociados con ceramica huari , cuya existencia 
en el sitio tambien fue atestiguada por los trabajos de otros arqueologos peruanos (Cj Montibeller 
1993). Es tambien el mismo tipo excavado por Ochatoma y Cabrera en Aqo Wayqo, cerca de 
Ayacucho (Ochatoma y Cabrera 200 I; Cj arriba y tambien Valdez et at. 200 I) . 

Estas estructuras relativamente sencillas en Moquegua difieren de manera marcada de las 
anteriores descritas en Goldstein y Owen (este numero) que corresponden en ellado chileno a las 
caracteristicas de la fase Alto Ramirez (Cj Munoz 1987). 

En la costa norte de Chile, las estructuras con contenido tiwanaku y contemporaneas pare
cen consistir por regia en pozos circulares sencillos (Cj Soto-Heim 1987: 144), a lgunos revestidos 
en piedra. Asimismo, en San Pedro de Atacama existen principal mente estas estructuras, sin reves
timiento de piedras, con 0 sin marcadores de madera y con 0 sin tapas de piedra, al lado de 
enterramientos en capas y en tumulos (Stovel, este numero). 

Por ultimo, en Cochabamba, en el sitio de Tupuraya, Ryden excavo verdaderas cistas (square 
stone-chamber grave) 0 estructuras casi cuadradas , de lajas superpuestas con mortero y tapadas 
con lajas mas grandes de poco mas de I metro de largo y 60 centimetros de altura, 0 aun mas 
pequenas y circulares, y tan I1enas de ceramios que se tiene que suponer que los individuos estaban 
incinerados 0 que recibian tratamiento secundario, 10 cual tambien esta sugerido por la presencia de 
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umas, EI area funeraria se encontraba en un monticulo habitacional (Ryden 1959), Berenguer (2000: 
70) menciona la presencia de mausoleos de adobe en la fase Pifiami, los que disturbaron contextos 
de la fase lIlataco, Lamentablemente, no se dispone de informacion mas precisa. 

En general, la situacion es parecida a la del area huari en el sentido de un tratamiento muy 
ligero de los datos, 10 que no permite precisar las interrelaciones cronologicas de manera correcta. 
Queda claro que los contextos funerarios son los que originan mas material y los que estan presen
tes en toda el area de discusion. Si bien aparece ceramica y otro material cronologicamente sensible 
en contextos arquitectonicos, la distribucion precisa de piezas asociadas (excluyendo las del relle
no) por regia no se presenta. Como en el caso de Huari, la ceramica y su atribucion estilistica bastan 
para definir el tiempo pese a que la definicion estilistica suele ser poco precisa. No existen, al parecer, 
situaciones de superposicion de arquitectura (al menos no documentadas) que puedan sustentar 0 

comprobar la secuencia estilistica propuesta. Si estos problemas existen para Tiwanaku son aun mas 
evidentes en sitios de menor categoria. A modo de ejemplo, cabe preguntarse si los problemas de la 
secuencia Omo-Chen Chen, basada en criterios estilisticos, podrian resolverse con un analisis espa
cial mas refinado. i,Existen dos grupos contemporaneos en coexistencia, pero separados 
espacialmente, 0 existe una diacronia en un desplazamiento de asentamientos?, i,Pueden existir dos 
estilos diferentes en forma paralela durante un tiempo prolongado? AI parecer, tales posibilidades 
existen en el mismo sitio de Tiwanaku, en la costa norte de Chile y en otras zonas, sin que se haya 
resuelto el problema por medio del analisis de contextos arqueol6gicos comparados. 

Queda por sefialar que el tipo de anal isis al que se some ten los contextos funerarios suele 
ser limitado en sus alcances. Por 10 general , se tratan los datos desde una especie de «pool», i.e. se 
establece un conjunto indiferenciado de las evidencias obtenidas, des de el cual se extraen aque
lias que sirven para la discusi6n como v.g. la presencia de piezas estilisticamente relacionadas 
con Tiwanaku, su tratamiento estadistico (Cj Uribe y Agi.iero, este numero) y su contexto genera
lizado frente a 10 «no tiwanaku». En este enfoque, algunos de los criterios relacionados reciben 
menor atencion, como las caracteristicas constructivas de las estructuras funerarias, el trata
miento del individuo en cuanto a posicion, orientacion, etc . y el tipo de asociacion entre el indi
viduo y los objetos asociados. Como 10 he tratado en diferentes ocasiones (Cj Kaulicke 2000) 
una metodologia mas rigida es de suma importancia para poder lIegar a conclusiones de tipo 
cronol6gico 0 a interpretaciones sociol6gicas. Aqui basta un resumen breve de esta metodologia. 
El contexto funerario es un conjunto de asociaciones que ref1ejan un evento (0 una serie de even
tos interrelacionados en un tiempo corto). Este contexto es la manifestacion de una identidad 
social como un momento en una secuencia que se inicia antes de la muerte de un individuo y la 
proyeccion de una secuencia destin ada a una transformacion, es decir, eventos ritualizados inme
diatamente antes de la muerte, la muerte fisica, la colocacion en el contexto conservado y la 
proyeccion hacia una identidad nueva posibilitada por la ritualizacion socializada de la muerte. Si 
se acepta este axioma, se entiende el contexto como una ritualizacion materializada guiada por re
glas, las cuales se establecen por comparaciones con otros contextos dentro de una asociaci6n 
mayor. Esta asociacion puede darse (como en el caso de Huari y Tiwanaku) en forma de arquitec
tura funeraria dentro de complejos arquitect6nicos mas amplios, 10 cual facilita su definicion 
cronologica. Mas comunes sue len ser areas funerarias (<<cementerios») . Cada una de estas es la 
manifestacion de una serie de inhumaciones continuas que ref1ejan el ritmo de decesos dentro de un 
grupo social 0 «etnico». El ritmo de crecimiento tambien se ref1eja en la ubicacion espacial, 10 cual 
permite un analisis Hamado «estratigrafia horizontab}. i,Cuales son las caracteristicas especificas de 
nuc leos 0 conjuntos de contextos que comparten en serie de elementos significativos?, i,cuales son 
los elementos que aparecen de manera mas esponidica?, i,cuales son las diferencias entre grupos 0 

nLlcleos?, (,cuales de estas diferencias probablemente ref1ejan distancias cronologicas y cuales su
gieren otro tipo de interpretacion?, i,que relaciones existen entre asentamientos y area funerarias ? 
Asi como una unidad domestica no tiene una vida ilimitada (entendida en el sentido literal), y sus 
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modificaciones, traslados, superposiciones, etc. reflejan un lapso de tiempo definible, los contextos 
funerarios en su conjunto creciente (el area funeraria) tambien resultan ser reflejo de un numero 
teoricamente definible de generaciones . La cronologia relativa, por 10 tanto, deberia respetar estas 
reflexiones en el fin de precisar cuestiones estilisticas dentro de una logica cronologica basada en la 
definicion detail ada de contextos, sus asociaciones intercontextuales y extracontextuales con el fin 
de llegar a conclusiones comparativas traducibles en tiempo . Cada contexto arqueologico -sea 
funerario, domestico, de of rend as, etc.- tiene un potencial cuya utilidad se manifiesta en la aplica
cion de una metodologia cientificamente aceptable. No conviene rechazar el componente funerario, 
como parecen hacerlo algunos arqueologos por cuestionar su valor (algo curio so, ya que la mayoria 
de las piezas portables estilisticamente significativas provienen de este tipo de contextos), sino 
utilizarlo dentro de un marco teorico coherente (V ease parrafos inferiores), de manera conjunta-o 
contrastada- con los otros componentes considerados significativos en la construccion de mode
los. 

Ie. La eronologia absoluta 

En los trabajos publicados en los numeros que se discuten, los fechados radiocarbonicos 
aparecen solo de manera esporadica, sin que se sepa siempre que es 10 que pretenden fechar. Dos 
o tres fechados dificilmente pueden definir satisfactoriamente la duracion de una fase reconoci
da, dada la inseguridad intrinseca del metodo por la poca precision del tiempo representado, po
sibles contaminaciones y la conversion 0 no conversion en fechados calibrados (ej Knobloch, 
numero anterior). En este sentido surge el problema de que se los usa para confirmar 0 rechazar 
la secuencia estilistica, con 10 cual la interpretacion se convierte en un argumento con caracte
risticas de un circulo vicioso. 

Menzel (1977, tabla cronologica) propone una duracion total del Horizonte Medio entre 
550 y 900 d.C.; para el «imperio Huari» calcula un lapso entre 600 y algo menos de 800 d.C. 
Estos ccilculos coinciden basicamente con los de Isbell para Conchopata, basados en 12 fechados. 
Estos se distribuyen en dos fases, Silva y Huisa, cuya duracion por fase alcanza un aproximado de 
150 arios. La mayo ria de los fechados forma nucleos cuyos promedios se restringen a pocas deca
das, 10 cual podria tambien permitir la lectura de una fluctuacion de tiempos relativamente breves, 
aunque esta impresion depende de una discusion mas exhaust iva de los contextos, que no esta 
disponible aun . 

Williams (Williams 200 I ; Williams et al. este numero) presenta una discusion de fecha
dos de Cerro Baul comparados con otros publicados previamente. De acuerdo a ello, existe una 
primera fase fechada en 600 a 685 d.C. (calibrado) y una segunda entre 780 y 980 d.C., 10 cual 
podria significar la presencia de dos fases no necesariamente continuas. Los fechados tardios son 
sorprendentes, ya que se asocian con estilos tempranos en la cronologia estilistica, como Chakipampa; 
la «tiwanaquizacion» tambien se ubica cronologicamente muy tardia en la secuencia «(1 este nume
ro , contribucion de Isbell) . 

Para el limite norte de la «influencia» huari se dispone de series mas largas que podrian 0 

deberian ser contrastadas con las del sur. Para la zona urbana del Complejo Moche, cerca de Trujillo, 
existe una veintena de fechados, la mayoria de ellos en asociacion con piezas estilisticamente 
atribuibles a Moche IV (Chapdelaine 200 I: 72-73). Estos se agrupan en dos series, una entre aproxi
madamente 450 y 650 d.C. y otra entre 600 y 750 d.C. Debido a que existen superposiciones frecuen
tes en el sitio, aun no muy especificadas (no se ha propuesto aun fases de ocupacion del complejo), 
este lapso dilatado esta por probarse aun por medio de la cronologia relativa; sin embargo, si se 
acepta la validez de estos fechados , el estilo Moche IV deberia ser almenos parcialmente contempo
raneo con Huari. Los contextos con piezas del Horizonte Medio 2B excavados por Uhle en la Huaca 
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del Sol, por 10 tanto, no serian mas tempranos que el siglo VIII, 10 cual es perfectamente aceptable. 
Otra serie de Lambayeque (Pampa Grande y Huaca del Pueblo, Batan Grande, Cf Shimada 1994, 
1995), correspondiente estilisticamente a Moche V, esta tambien entre alrededor de 600 y 750 d.C, 10 
cual implicaria una contemporaneidad con el Moche IV (~tardio?) de la Huaca de la Luna. Inclusive, 
la siguiente «cuitura» Sican, con sus subdivisiones Sican Temprano (700 a 900 d.C.) y Sican Medio 
(muy bien fechado, CI Shimada 1995: 183-198,900 a 1000 d.C.) esta dentro de los timites cronol6gicos 
de Huari y Tiwanaku (CI secuencia de Moquegua en Goldstein y Owen; asi como Owen y Goldstein, 
este numero, con aproximadamente 800 a 1000 d.C.). 

Para Tiwanaku ya se mencion6 la propuesta cronologica de lanusek (vease arriba), pero sus 
fechados oscilan en su mayoria entre 750 y 950 d.C. (Janusek 1994: Fig. 5.2). Los datos presentados 
por Piirssinen (este numero) para Nazacara concuerdan con esta cronologia revisada en el sentido 
que Tiwanaku IV probablemente comienza alrededor de 550 y 600 d.C. Con ello, resulta probable que 
las fases expansivas de Huari y de Tiwanaku parezcan ser largamente contemponineas . 

Resumen 

Se ha emprendido esta discusion larga y quiza algo tediosa con el fin de demostrar que la 
sensacion de incomodidad frente a los problemas presentados por la definicion coherente de una 
cronologia general para el Horizonte Medio, expresada por muchos arqueologos, se explica por una 
serie de factores interrelacionados que conciemen todo el corpus de las evidencias materiales de 
Huari y Tiwanaku, asi como sus vinculos cronol6gicos con otros estilos 0 culturas «no tiwanaku» 
y «no huari». Toda narrativa historica se debe basar en una cronologia 10 suficientemente asegurada 
para no incurrir en anacronismos, argumentos circulares 0 simplemente en la ficcion . Precondicion 
para ello es una clara definicion de los conceptos empleados y el procedimiento transparente que 
Ilevan a la propuesta presentada en forma de conclusion. Estas definiciones, sin embargo, por 10 
regular no aparecen en las publicaciones respectivas, de modo que no estan aclaradas cuales son 
las interrelaciones entre el material estudiado (con frecuencia no presentado 0 solo en ejemplos 
«ilustrativos») y las ideas de tiempo influenciadas por una cierta narrativa preferida, i.e. la cronolo
gia peligra en degradarse a un pretexto que supuestamente comprueba el modelo, por 10 que se 
convierte en circulo vicioso. 

Sin el animo de tratar de definir «estilo» en este contexto (Cf Conkey y Hastorf 1990), la 
definicion de Menzel es coherente, como tambien podria haber otras. «Estilo» de ninguna manera es 
igual a tiempo, sino es (<una manera de como hacer ceramica u otras cos as» de acuerdo a un cono
cimiento previo compartido por un grupo que acepta los resultados materiales y los usa dentro de 
una gama de motivaciones diferentes. En este sentido, no existe ni un estilo Tiwanaku ni un estilo 
Huari (vease arriba). La lIamada ceramica fina 0 «diagnostica», por 10 regular -sobre todo en el 
Horizonte Medio- se caracteriza por el empleo de moldes junto con la aplicacion de colores dentro 
de canones formales y cromaticos que permiten una multiplicacion en series, 10 cual implica su 
distribucion mayor dentro de lapsos temporales mayores (aunque la pintura implica la presencia de 
intervenciones directas de individuos) . Dentro de esta perspectiva, ~es posible que un estilo, como 
v.g. Chakipampa, se produzca en forma inalterada durante varios siglos? Menzel aparentemente 
pensaba que no, por 10 que 10 subdividio en A y B. Si este procedimiento es correcto, podria aun 
pensarse en una eventual subdivision adicional «C» en caso que existan piezas posteriores . Fuera 
de esta posibilidad, existe la de la «fusion» en terminos de Menzel, i.e., la presencia de elementos de 
dos 0 mas estilos en una pieza que forma parte de un conjunto mayor. Esta «fusion», fuera de otras 
connotaclOnes, implica contemporaneidad. Otra es la posibilidad de comparacion entre estilos, en 
este caso entre el conjunto de los estilos dentro del ambito huari y el tiwanaku. Knobloch (numero 
anterior) presenta un ejemplo muy sugerente del «Grifo de Pachacamac» del sitio eponimo compara
do con una pieza de Tiwanaku, arguyendo de manera acertada que es casi identica en los estilos 
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Clasico como Decadente, esta ultima como version menos tina 0 comun (Conkey y Hastorf 1990: 80). 
En el corpus de ceramica de Tiwanaku se comienza a descartar la subdivisi6n estilistica en Tiwanaku 
IV y V con pretensi6n cronol6gica. Para el ambito huari esta conclusion aun no se ha tomado en 
serio, pero est a sugerida por argumentos contundentes (por 10 que queda por preguntarse si aun es 
valida la subdivisi6n general en Horizonte Medio 3 y Horizonte Medio 4). La consecuente reagrupa
ci6n estilistica est a por hacerse. En todo caso, debe quedar claro que el enfoque estilistico requiere 
una sofisticaci6n mas alIa de la que usualmente se Ie da. 

Por otro lado, la utilidad del enfoque estilistico esta estrechamente vinculada con el material 
que sirve de base para este tipo de analisis, i. e., la ubicaci6n dentro de una situaci6n arqueol6gica 
que potencialmente permite la precisi6n cronol6gica dentro de secuencias tinas . De ahi que es 
importante refinar los analisis de contextos funerarios, asi como de arquitectura monumental y 
domestica, la asociacion de las «of rend as» dentro de ellos, asi como tratar de definir la formaci6n de 
estos contextos (patrones de fracturacion , piezas asociadas, numero de eventos de deposici6n, 
etc.). Muy importante tambien es el analisis de la ceramica «menos tina» 0 «utilitaria». Por 10 general, 
se supone que esta queda inalterada casi «ilimitadamente» en el tiempo, ya que su elaboraci6n se 
debe estrictamente a funciones «mundanas». De modo correspondiente, tampoco se presta mayor 
atenci6n a la arquitectura no monumental, aunque tambien esta suele presentar estilos . Es obvio que 
su estudio es de importancia, sobre todo en aquel\os casos en los que la ceramica «diagn6stica» 
est a ausente. 

Por ultimo, la interpretaci6n de fechados radiocarb6nicos -0 de termoluminiscencia 
como en el caso chileno- no puede reemplazar los enfoques de la cronologia estilistica y rela
tiva. En to do caso, puede confirmar -0, quiza mas correctamente, sugerir- contemporaneidad 0 

diacronia. Fuera de la posibilidad de la existencia de fechados aberrantes por contaminaci6n 0 

interpretaciones equivocadas del contexto por fechar, los margenes inherentes de error suelen 
dilatar el tiempo (Cf ejemplos de fases locales 0 regionales basadas en poe os fechados de un 
solo sitio, a veces sin estratigrafia reconocida). Pese a estas reservas obvias, estos fechados y 
sus interpretaciones sue len adquirir un peso como fechas casi calendarias y como «evidencia 
arqueoI6gica». Este tipo de procedimiento, evidentemente, es un argumento circular, ya que el 
estilo -0 10 que se entiende por el- de valor cronol6gico desconocido se «define» por un 
«pedazo de carb6n», asociado 0 no , con una estimaci6n de tiempo dentro de un lapso variado, 
pero dilatado, del cual se suele escoger el mas conveniente. 

2. Implicancias teoricas 

Sobre esta base material, sobre todo la ceramica con 0 sin contexto y su distribuci6n, se han 
construido muchas hip6tesis de caracter politico, con frecuencia tefiidas de las preferencias politi
cas de los autores respecti vos y de sus posiciones, a menudo altamente negativas , frente a las 
poblaciones «indigenas» actuales. Las analogias suelen centrarse en el modelo del Tawantinsuyu, 
de la epoca de los incas, que cuenta con informaci6n hist6rica, aunque estas analogias- tambien 
padecen de las interpretaciones modern as de este fenomeno politico . En el mapa de Isbell (numero 
anterior) se vislumbra qu e 10 que el autor designa de modo prudente como «zonas» cubre un area 
excepcionalmente amplia, unos 1700 kil6metros de largo con un maximo de unos 350 kilo metros de 
ancho para el caso de la «zona huari» y unos 1100 kil 6metros de largo con casi 500 kil6metros de 
ancho en el caso de la «zona tiwanaku». En conjunto , efectivamente, cubre un area solo Iigeramente 
menor que la del Tawantinsuyu. De acuerdo con ello , se vislumbra la existencia de dos estados 
expansivos 0 imperios con sus centros en Huari y Tiwanaku respectivamente , de modo que los 
limites de la distribuci6n lIegan a corresponder a fronteras politicas de estados territoriales. Estas 
fronteras estan especificadas, sobre todo en el area entre estos dos estados (Cf Owen y Goldstein, 
este numero , Fig. I; Mujica 1985: Fig. 6.2; en el referido mapa de Isbell se trata de una zona de 
transici6n). En otro mapa reciente, de caracter de divulgaci6n (Lumbreras 2000: 4), la «zona de 
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expansion huari» cubre un area parecida a la indicada por Isbell, pero con dos enclaves en el Alto 
Piura y en Moquegua, 10 cual enfatiza el caracter politico de estado territorial. Para Lumbreras, esta 
expansion se debia casi exclusivamente a conquistas militares . 

Sin animo de entrar en discusiones pormenorizadas de la gama de hipotesis presentadas, 
resulta ineludible que estas hipotesis tendrian que basarse en modelos que interpreten las eviden
cias arqueologicas dentro de un marco historico, tomando en cuenta el caracter dinamico de for
maciones politicas, sus condiciones sociopoliticas de formacion, funcionamiento y ocaso, asi como 
sus relaciones especificas entre elias y un centro mayor, las condiciones etnicas, linguisticas y sus 
mecanismos de poder expresadas en 10 que, algo difusamente, se llama «elites». 

En un trabajo reciente, Stanish (2003)6 presenta estos aspectos en un tratamiento coherente 
de las sociedades de la cuenca de Titicaca, en el cual el «fenomeno» Tiwanaku esta insertado en una 
historia general. Esta cuenca del Titicaca comprende un area de unos 50.000 km2; el area dellago 
abarca unos 8.500 km2

• Stanish divide la historia prehispanica en siete epocas: Formativo Temprano 
(aproximadamente 2000 a 1300 y 1200 a.c.), Formativo Medio (1300 y 900 a 500 y 200 a.c.), Formativo 
Tardio (500 y 200 a.c. a 400 d.C.), Tiwanaku Expansivo (400 a 1100 d.C.), Altiplano (II 00 a 1450 d.C.), 
Inca Expansivo (1450 a 1532) y Colonial Temprano (1532 a 1700 d.C.). Las divergencias y traslapes en 
anos calendaricos se deben a desarro\1os diferentes dentro del area, en la cual algunas zonas mues
tran cambios, mientras que otras mantienen las caracteristicas anteriores. 

Durante el Formativo Temprano no existen evidencias de una estructuracion politica in
terna , los sitios son reducidos, ubicandose con preferencia cerca de los recursos lacustres; contac
tos con zonas fuera de la cuenca se reducen a la obsidiana que proviene de Arequipa. La ceramica 
refleja un uso domestico y hay evidencias de ciertas diferencias regionales, con ceramica de 
desgrasante vegetal, que aparece con mas frecuencia en la parte surena. 

En el Fonnativo Medio se establecen sociedades con diferenciacion social interna, co
mienza a surgir la arquitectura corporada, elaboracion de ceramica especializada y la agricultura 
basada en camellones. Algunos sitios se convierten en centros civico-ceremoniales asociados 
con poblaciones. Aparecen los patios hundidos, las estelas liticas y sitios con monticulos elabora
dos , asi como otros indicios de la presencia de rangos sociales. En el norte aparece Qaluyu como 
sitio mayor y Chiripa en el sur, los que se manifiestan como centros regionales primarios que suelen 
tener una extension de unas 10 hectareas -0 un promedio de 5 hectareas- con presencia de 
arquitectura monumental. Fuera de los sitios mencionados, hay evidencias de construccion masiva 
en Pucara, mientras que las evidencias de Tiwanaku no se definen atm. Stanish presenta una se
cuencia tentativa de estelas: las del Formativo Medio temprano son lajas de tamanos reducidos de 
tendencia cuadrada, planas y pulidas sin decoracion, aunque pueden haber sido pintadas original
mente. En el Formativo Medio Tardio aparece la tradici6n Yaya-Mama (aproximadamente 500 a 200 
a.c.), con estelas que llevan motivos esculpidos en forma de caras, figuras antropomorfas , cruces, 
animales cuadrupedos -como ranas- en composiciones determinadas por la oposici6n y la sime
tria , y trabajados en sus cuatro caras. Junto con las estelas se utilizan trompetas e incensarios. 
Stanish 10 interpreta como estrategia de elites y reflejo de una ideologia panregional. Las estelas 
aparecen en docenas de sitios alrededor de la cuenca del Titicaca. La economia consiste en la triada 
fundamental del area: pastoralismo , explotacion de los recursos lacustres y agricultura. EI intercam
bio con otras regiones se intensifica, en particular con el area del Cuzco (C[ mapa en Stanish, este 
numero ). 

EI F ormativo Tardio se caracteriza por el desarro\10 de sociedades altamente jerarquizadas 
clasificables como jefaturas complejas. Las formaciones mayores son Pucara en el norte y Tiwanaku 
en el sur, entre 100 Y 400 d.C. , pero existe una docena y quizas muchos mas centros regionales de 
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formaciones aut6nomas en toda la regi6n. La cronologia para ambos sitios no esta del todo aclarada, 
pero Pucara pudo existir hasta 400 d.C., con un auge entre 200 a.c. y 200 d.C., mientras que sitios 
relacionados con Chiripa fueron reemplazados por Kalasasaya 0 Tiwanaku I y II (300 a.c. a 300 d.C.), 
Qeya (Tiwanaku Ill) subsiste hasta la parte tardia del siglo VI en Lukurmata. Estos sitios se caracte
rizan por patios semisubterraneos revestidos mas grandes y elaborados que en el Formativo Medio, 
juntos con recintos y plazas, asi como «cerros» artificiales (complejo Kalasasaya), por estelas ela
boradas y la producci6n de ceramica fina, en particular recipientes para el servicio junto con otros 
«artefactos de elite». Estos no son sitios urbanos, sino centros regionales primarios, que doblan en 
dimensiones a los mas grandes del Formativo Medio. Esta expansi6n de sitios se debe, segun 
Stanish, a una estrategia que atrae a la poblaci6n no agricola a asentamientos aglutinados, mientras 
que el resto de la poblaci6n sigue viviendo en aldeas y caserios, 10 que significa que, a pesar del 
auge de Pucara y Tiwanaku, hay areas grandes que no estan bajo el control de ellos. Pucara, lam en
tablemente muy mal documentado, consiste de una concentraci6n de grandes terrazas con patios 
hundidos de unos 2 km 2

• Estos patios podrian haber servido para fiestas competitivas y sacrificios, 
como 10 documentan 100 mandibulas humanas excavadas por Kidder. Sin embargo, no es un sitio 
planificado, sino que puede haber albergado a varias elites que erigieron su arquitectura corporada 
segun los canones en los centros primarios regionales junto con especialistas traidos de sus «tie
rras» , pero que vivian ahi manteniendo contactos con sus territorios en un area extendida, en la cual 
tambien hay evidencia de arquitectura monumental y de estelas de diferentes estilos como 10 que 
sucede tambien en Tiwanaku, ambos basandose en la tradici6n Yaya-Mama. Tanto Pucara como 
Tiwanaku mantuvieron sistemas de intercambio a larga distancia tanto en la vertiente occidental 
como en la oriental. Su hito, al parecer, se basa en la proximidad a areas de camellones, ubicaci6n 
junto a un rio mayor, proximidad a grandes areas de pastos para camelidos, acceso directo allago, asi 
como acceso libre a las rutas de intercambio a distancia. Este intercambio sustenta las necesidades 
de la elite, como pieles de jaguar 0 tigrillo, oro y coca en intercambio con ceramica, tejidos y objetos 
aureos. Si bien no existe evidencia de conflictos generalizados, hay indicios de conflictos entre 
elites, 10 cual se manifiesta en el arte en forma de cabezas-trofeo que no aparecen antes del Forma
tivo Tardio. 

Pucara parece haber sufrido su ocaso mucho antes de la emergencia de Tiwanaku como 
estado expansivo, probablemente a causa de una sequia fuerte y problemas econ6micos de la elite. 
Stanish define los territorios de estados expansivos como extendidos con grupos etnicos y politicos 
numerosos, cuyas relaciones con un centro varian considerablemente . Por ella propone una geogra
fia politica que se define a partir de la distancia del centro que es el territorio nuclear alrededor del 
asentamiento principal y, a la vez, territorio ancestral del linaje principal del grupo etnico de la 
fonnaci6n politica anterior. En el caso de Tiwanaku, se trata de un area de un radio de aproximada
mente 25 kil6metros. Luego viene el area central, el territorio de linajes ali ados y jefaturas vecinas de 
estados incorporados tempranamente en el proceso expansivo; para Tiwanaku se trata de unos 
300.000 a 400.000 km2. Territorios provinciales son areas conquistadas 0 aliadas de maneras diferen
tes al territorio nuclear. Por ultimo, existe la periferia que esta fuera del control directo del estado, 
pero que resulta importante para estados arcaicos en cuanto a sus relaciones de intercambio en sus 
di ferentes facetas. 

Tiwanaku mismo se constituye como capital urbana planificada, con un os 4 a 6 km 2 de 
extensi6n, que sirve como representaci6n arquitect6nica del poder del estado. Su zona monumental, 
construida en un periodo corto durante los siglos VIII y IX d.C., tiene funciones de residencia y sitio 
de ejecuci6n de ritos politicos y religiosos de la elite. Las estelas en los recintos representan tam
bien las «huacas» capturadas. La dimensi6n total es dificil de estimar, pero puede alcanzar todo el 
valle por la densidad de asentamientos cercanos en un area de unos 20 km2

• i,Cuales son los criterios 
para definir la relaci6n con Tiwanaku de sitios fuera del valle de Tiwanaku?, i,se trata de asentamientos 
aut6nomos que copian la iconografia de Tiwanaku, sus colonias 0 lugares dentro de una red de 
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intercambio? En el curso de la historia de la ciudad de Tiwanaku pudieron haberse dado todas estas 
funciones de manera sucesiva . Existen las siguientes posibilidades: a) no existe relaci6n alguna con 
Tiwanaku, b) puede haber tenido contactos de intercambio, sin pertenecer a la 6rbita de Tiwanaku, 
c) la elite forma parte de la de Tiwanaku por tratarse de miembros de lajerarquia de estilo 0 a traves 
de un parentesco ficticio y d) una parte sustancial 0 toda la poblaci6n proviene de Tiwanaku como 
colonos. En la primera opci6n no se espera tener material reconocible como de Tiwanaku, en la 
segunda existen bienes de status alto en poca cantidad. En el caso de una colonia, el tipo de la 
arquitectura domestica deberia corresponder a la del centro, con una cantidad significativa de cera
mica fina tiwanaku que refleje filiaci6n con algunos aspectos de las creencias politicas de Tiwanaku 
y una relaci6n politica quiza mas formal. No deberia existir ceramica fina de otros estilos, 10 cual es 
muy importante en la cuenca del Titicaca. Ademas, deberia corresponder a los canones arquitect6-
nicos de Tiwanaku . 

A 13 kil6metros al norte de Tiwanaku, en el valle de Katari, se ubica Lukurmata, otro centro 
enorme de mas de 150 hectareas de extensi6n. Cuenta con la presencia de algunas estelas en el estilo 
de Tiwanaku, 10 cual enfatiza su importancia, ya que las estelas se concentran en Tiwanaku y 
aparecen en muy pocos sitios fuera del centro, 10 cual difiere marcadamente de su distribuci6n 
anterior. Su extensi6n extraordinaria se manifiesta en comparaci6n con los demas centros del area 
nuclear, que no sue len exceder las 20 hectareas. Centros en el area nuclear -como Ojje, Similake, 
Palermo y otros- sue len tener patios semisubterraneos y, a veces, estructuras piramidales al lado 
de ceramica tiwanaku. Los territorios provinciales mas cercanos se ubican en la parte norte dellago 
Titicaca y sus is las en Pun0

7
, luego Paucarcolla, Juliaca, Taraco y Saman, asi como Omasuyo en el 

este (Cf Stanish, este numero, Fig. 6) . Colonias mas distantes son Cochabamba en el sur, segun 
Stanish un enclave directo del estado, Larecajas y Mufiecas, con alta frecuencia de ceramica tiwanaku 
sin la de otros estilos, 10 cual parece reflejar control. Evidencias tiwanaku tambien aparecen en 
Arequipa y en los valles de Caplina, Lluta, Sama, Locumba y Azapa, cuyas relaciones con el area 
nuclear son menos claras que Moquegua, que parece haber sido un enclave colonial. San Pedro de 
Atacama es un ejemplo destacado de la periferia. 

Con ello, Stanish entiende la expansi6n tiwanaku como selectiva, con mecanismos 
marcadamente distintos a los empleados por los Incas . Como tal, se basa en una formaci6n politica 
poderosa que emerge en el siglo II d.C. , inicia la expansi6n en 600 d.C. , culmina en 800 d.C. Y hacia 
alrededor de 900 d.C. declina como poder regional. Su poder se basa en la capacidad de incorporar 
otros sistemas politicos, asi como movilizar el trabajo a una escala mayor, tanto en su territorio 
central como en algunos enclaves. Su economia se basa en la agricultura en camellones y de secano, 
la crianza de came lidos, la explotaci6n de recursos lacustres y la producci6n de bienes, asi como el 
intercambio a gran escala y relaciones de coloniaje a traves de los Andes surcentrales. Su control 
fue heterogeneo y no contiguo. La selectividad de enclaves corresponde a criterios especificos. Los 
sitios principales nortenos estan ligados a un sistema de caminos, los otros estan cerca de agua 
permanente y areas de camellones . Todos los demas parecen estar fuera de control directo. Si bien se 
desconoce los medios directos de la incorporaci6n de sistemas politicos ajenos, no se descarta la 
fuerza militar (iconografia de cabezas-trofeo, «captura» de estelas, etc.). La distribuci6n de la cera
mica tipica de Tiwanaku en otros ambientes corresponde de manera funcional a recipientes para el 
servicio ritualizado (banquetes), as i como para of rend as, funciones que quizas se mantenian en las 
provInclas. 

Pasando a Huari, y aceptando su caracter de est ado expansivo, habria que preguntarse 
cuales serian los criterios comparativos en relacion al modelo de Stanish. (,Es el imperio Huari 
diferente en esencia en sus mecanismos de expansion, su base economic a y su politica?, (,se en
cuentra mas cerca a 10 que caracteriza el Estado Inca? Quiza el intento mas explicito de tratar este 
tema es ellibro de Schreiber (1992). La autora distingue tambien entre la politica del area central y la 
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de las provincias, y sefiala que el crecimiento de la capital, la construcci6n de arquitectura publica y 
el desarrollo de estilos propios podria sefialar una creciente estratificaci6n social y la cristalizaci6n 
de elites. La distribuci6n de estos estilos podria indicar el territorio central. En la perspectiva regio
nal, la jerarquia estatal puede reflejarse en los tamafios y tipos de sitios dentro una jerarquia; esta 
debe darse en fases expansivas con previa consolidaci6n en el area central. Relaciones con areas 
mas distantes dependen de la densidad de evidencias foraneas en el centro. Estas interrelaciones de 
intercambio pueden estar 0 no estar vinculadas a cambios econ6micos en las provincias. Otro 
mecanismo de control seria la conquista militar, con las evidencias respectivas -fortificaciones, 
armas, lesiones en restos humanos, etc .- aunque tambien pueden ocurrir antes de la expansi6n 0 
como eventos no relacionados. EI problema mas grave es la dificultad de fechar estos eventos 
debidamente (vease arriba) . 

En cuanto a los territorios fuera del area central , distingue entre la periferia intern a (estados 
dependientes) y extern a, asi como las relaciones entre estas dos periferias . De manera evidente, 
estas relaciones son dinamicas y suelen cambiar con el tiempo. Los mecanismos de control respon
den a estos cambios y pueden ser directos 0 indirectos. El control territorial directo suele ser costo
so, como 10 es el reemplazo de las elites locales, por 10 cual formas indirectas sue len ser preferibles . 
Schreiber propone diferentes estrategias como colaboraci6n, mediaci6n con las elites locales, asi 
como consolidaci6n y administraci6n burocnitica, 10 cual tambien depende de la complejidad de las 
sociedades involucradas . Arqueol6gicamente, estas estrategias se reflejan en estilos de arquitectu
ra y conjuntos de artefactos que son foraneos en el ambito local, por 10 cual este ultimo requiere una 
definici6n precisa tambien, tanto antes de la intrusi6n como durante y despues de ella. 

EI area central de Huari, segun Schreiber, corresponde basicamente a la cuenca del rio Cachi 
y concuerda con la distribuci6n de elementos tipicos de uno «(,0 varios?) sistemas politicos deno
minados Huarpa, poco definidos por sus contextos arqueol6gicos. Comprende un area que co linda 
en el norte con el rio Mantaro y se extiende por unos 60 a 65 kil6metros al sur, con un ancho maximo 
de unos 20 kil6metros, ubicandose el nueleo huari en la margen oriental de la parte central. Centros 
mayores tienden a concentrarse en la cercania de Huari en el Horizonte Medio 2, con el sitio mas 
importante, Conchopata, a unos 10 kil6metros al sur de Huari . Tanto los estilos de ceramica como los 
conjuntos arquitect6nicos de forma rectangular rodeados por galerias (grupo-patio), a los que se 
pueden agregar los conjuntos en forma de «D», mas recientemente reconocidos, aparecen desde 
Cajamarca en el norte hasta Cerro Baul en el sur (el Schreiber 1992: Fig. 3.7), diseminados en la 
sierra, mientras que las evidencias arquitect6nicas respectivas son evasivas en la costa. Segun 
Schreiber, esta distribuci6n concuerda con una zona que ella llama puna sierra, y no aparece ni en el 
altiplano ni en el paramo (siendo Cajamarca y Cuzco los !imites respectivos), asi como en regiones 
que permiten la explotaci6n de ecozonas verticales. 

Los trabajos de Schreiber en un pequeno valle, Carhuarazo, Ie sirven para demostrar la 
inclusi6n de una sociedad poco estructurada de agricultores en el sistema imperial por medio de la 
construcci6n de Jincamocco, que corresponde de manera clara a canones arquitect6nicos huari y es 
interpretado como centro administrativo . 

En resumen, en la visi6n de Schreiber, Huari fue un imperio que funcionaba con 10 que ella 
llama un «mosaico de control», que difiere del imperio de los incas por su caracter mas selectivo, can 
preferencias en una zona ecol6gica especifica y control s610 indirecto sabre la costa. Si bien es 
consciente de la impresi6n de «bolsones» desconectados de la presencia de evidencias huari, su
giere que puede haber otro tipo de mecanismo de control que no dej6 rasgos materiales 0 que no han 
sido definidos por el conocimiento bastante deficiente que caracteriza muchas zonas dentro del 
ambito huari . 
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2a. Identidad, etnicidad y elite 

En las narrativas de Stanish y Schreiber se percibe de manera clara que los actores principa
les y responsables para los cam bios politicos son individuos diferenciados de la poblacion comun 
por una serie de expresiones materiales, los que se circunscriben con el termino poco preciso de 
elite. En otras palabras, si se quiere «en tender la aparicion y la constitucion de los estados 
prehispanicos tenemos que ocuparnos de la identidad social y su diversidad» (Janusek 2002: 35). 
Refiriendose a Tiwanaku, lanusek postula que ciertas clases de recipientes son elementales como 
expresion de status social y de la identidad grupal, y reflejan afinidades sociales tanto de barrios 
urbanos como regiones no urbanas. En la sociedad tiwanaku, los patrones materiales representan 
dimensiones mUltiples de conciencia practica y de actividad social, de modo que la identidad grupal 
es fundamental para entender los para metros sociales en su formacion y su mantenimiento. lanusek 
define identidad social como filiacion con ciertos grupos de individuos en relacion a otros basada 
en historia, lugar, ancestralidad, ocupacion, practicas rituales, genero 0 simbolos compartidos 
(Janusek 2002: 36-37). Identidad etnica es una forma especifica de identificacion caracterizada por 
extensas «comunidades imaginarias» que interactuan en un sistema politico 0 red de interaccion 
compartidos. Basado en sus excavaciones en Tiwanaku, reconoce !imites sociales en forma de habi
tantes de conjuntos residenciales como grupos corporados simi lares al ayllu moderno. Los !ideres 
estatales, por ende, adoptan estrategias de incorporacion mas que de transformacion 0 de tipo 
territorial de integracion. Para fomentar la integracion de la diversidad, ellos promueven ideologias 
prestigiosas y convincentes, visibles en el paisaje urbano y en la vida cotidiana. Tambien existe la 
obligacion reciproca entre lideres y sociedad, expresada en la abundancia de recipientes de servicio 
que involucran rituales elaborados de consumo, dramatizados en ambientes festivos en todos los 
niveles de la sociedad. 

(,Como se pueden visualizar estas identidades de una manera algo mas precisa, mas alia de 
los marcos referenciales construidos y los objetos involucrados? En la discusion sobre el canic
ter de las sociedades y de los estados de Tiwanaku y Huari sorprende la evasion de un gran conjun
to de evidencias que ofrece evidencias relacionadas. Ya se hizo referencia a la gran cantidad de 
contextos funerarios, los que suelen estar presentes tanto en contextos urbanos como en centros de 
diferentes complej idades, pero solo se les considera si falta la arquitectura monumental. En otras 
palabras, ofrecen una cobertura mucho mas completa que la que se Ie concede en los analisis de 
patrones de asentamiento 0 los estudios urbanos en particular. Ademas de ello, la ceramica, tan 
ubicua en todas las discusiones, aparentemente forma una parte significativa en los contextos 
funerarios tambien. Como queda claro en los casos costenos del Peru y del norte de Chile, asi 
como en algunos casos de la sierra, con excelentes condiciones excelentes de conservacion, mu
chos objetos cruciales para la definicion de identidad como vestimenta, adornos y parafernalia -
con frecuencia no conservados en otros contextos- no solo estan presentes, sino que estan aso
ciados a individuos especificos. Debido a que est os contextos suelen aparecer en grupos, podrian 
definirse tambien grupos regionales en un afan de contribuir a definiciones de etnicidad. 

Sin posibilidad de profundizar en el tema, se ofrecen a continuacion algunas observaciones 
algo sueltas. Como ya queda mencionado , una de las fonnas predominantes de las estructuras 
funerarias es el pozo circular 0 troncoconico, revestido con piedras y con una cobertura de lajas. 
Esta estructura tiene una distribucion muy amplia desde el norte de Chile hasta la sierra central del 
Peru, incluyendo las areas centrales de Huari y de Tiwanaku. En Moquegua se trata de una introduc
cion foranea , ya que las estructuras mas tempranas distintas de Huaracane (y Alto Ramirez en Chile) 
se caracterizan por rasgos muy diferentes. Por ende, esta forma no es un elemento generalizado sin 
mayor distincion relacionado, sino probablemente uno de los elementos caracteristicos del Horizon
Ie Medio. Las descripciones poco precisas, sobre to do en cuanto a sus elementos y tecnicas cons
tructivos, su relacion con el paisaje construido y/o natural, y su variabilidad interha y externa, no 
permiten precisar este fenomeno de manera debida. Su importancia, sin embargo, queda manifiesta 
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en el hecho de que se trata de la misma forma , mas elaborada y grande, en las estructuras princi
pales dentro de complejos funerarios grandes como en Moraduchayoq, en el mismo sitio de Huari, 
yen Batan Urqo de Huaro, Cuzco (Zapata 1997). Por otro lado, la arquitectura funeraria incluye 
construcciones complejas, con el uso profuso de lajas en formas de camaras, nichos, etc., tanto en 
Huari como en Tiwanaku. Isbell reconocio recientemente (numero anterior) la importancia de la 
tipologia funeraria, asi como su gran variabilidad en Conchopata. En este sentido, la tipologia de 
arquitectura funeraria, de gran complejidad en los Andes Centrales, deberia ser una tarea impor
tante de la arqueologia comparada, pese al estado saqueado en el cual se encuentra la mayoria de 
las estructuras. 

En los contextos intactos y bien conservados, el individuo se presenta con su vestimenta, 
peinado, tocado, adornos y su forma de llevarlos, asi como tipos de deformacion craneana u otras 
patologias relacionadas. Todos estos elementos ofrecen el potencial de definir 10 que sue Ie lIamarse 
traje con sus diferencias sexuales, etarias y de status social. Oakland (1992) ha analizado un numero 
relevante de contextos de San Pedro de Atacama -de la fase Coyo (700-1000 d.C.)- aunque sus 
resultados son dificiles de evaluar, ya que no presenta todos los datos y se concentra en los tejidos. 
Soto-Heim (1987) analizo contextos de Cabuza, Sobraya y Chiribaya, del norte de Chile, y se concen
tra en los peinados, los que, en el periodo Tiwanaku, son «aitamente sofisticados, apareciendo 
multiples trenzas, generalmente a partir de una separacion del pelo en sentido sagital, que abarcan 
todo el contorno de la cabeza; estas trenzas frecuentemente se unen formando una mas gruesa a 
cada lado de la cabeza 0 una sola a la espalda» (Soto-Heim 1987: 144-145,157-165, Lams. x, XI) . 
Estas trenzas aparecen tanto en hombres como mujeres. En la costa central del Peru, en Ancon, se 
encontraron pelucas de pelo humano con trenzas (Cf Kaulicke 1997: Figs. 16-18, 34); otras existen 
en la costa norcentral y norte, con frecuencia con terminaciones en forma de quillcas (Kaulicke 
2000: 15-16), 10 cuallas relaciona quiza con conceptos de tiempo . 

Las famosas estelas 0 estatuas antropomorfas de Tiwanaku tambien parecen lIevar trenzas 
(Posnansky 1945, II: Figs. 99-102, 103-104, 110, 113, 113a, 115-116,118,126, 133),norrnalmenteenla 
parte posterior de la cabeza en dos grupos simetricos, y en numero de ocho, 14016; a veces tambien 
hay, ademas, otras laterales. En el caso de la «Cabeza Gigante» tambien parece lIevar barba (i,en 
trenzas?) y bigotes (Posnansky 1945, II : Fig. 133). Su vestimenta es bastante uniforme, con cintas 
cefalicas 0 una especie de turbante, camisetas, correas anchas y una especie de faldellin, represen
tado como un pantalon. Tocados, sobre todo una especie de gorros tejidos con cuatro puntas, se 
han encontrado tanto en el norte de Chile como en la costa surcentral del Peru. 

Las estatuas menos conocidas del sitio de Huari (Lumbreras 1974: Lams. 69-74) llevan 
turbantes parecidos a los de Tiwanaku, asi como vestimenta larga con cinturon. En las ilustraciones 
publicadas es dificil determinar si Ilevan trenzas 0 no. 

Estas estelas 0 estatuas pueden ser representaciones de altos miembros de la elite, no solo 
por su configuracion antropomorfa, de modo probable correspondiente a trajes ceremoniales reales, 
sino tambien por su ubicacion en las zonas ritualmente significativas .8 En analogia con las estelas 
maya (Cf Stuart 1996: 165-166), la estela9 podria entenderse como la persona del rey, con frecuencia 
disfrazado de dios en estado perpetuo de acci6n ritual , como una especie de ritual convertido en 
piedra. En las ciudades mayas, estas estelas se ubican en espacios rituales muy significativos, de 
modo que la estela reemplaza al gobernante. Ademas de ello, los gobernantes incorporaban el tiem
po, uno de los principios basicos de la realeza divina. En este sentido, la posible ubicacion de las 
estelas de acuerdo a puntos cardinales 0 puntos resaltados en el paisaje, asi como en lugares 
ritual mente centrales -10 cual parece darse en Tiwanaku- pod ria ser un fenomeno relacionado. 
Aun los recipientes de piedra 0 «altares» mayas, asociados con las estelas, podrian tener su contra
parte en los receptaculos encontrados junto a algunas estelas (v ease arriba). 



CRONOLOGiA. IDENTIDAD. URBAN/SMO Y ESTADO 509 

Un problema parecido con la definici6n de persona esta representado en forma de ceramios. 
Para explicarlo es necesario tratar primero las piezas de otro estilo, el mochica de la costa norte del 
Peru. En un trabajo reciente, Donnan (2001) exam ina los famosos huaco-retratos como adelanto a un 
trabajo mas extenso que esta por publicarse. Se trata de caras hechas en molde con facciones 
altamente realistas, de modo que parece tratarse de individuos especificos 0 personas que corres
ponden a las fases estilisticas Moche III y IV, aproximadamente siglos V y VI d.C. La cara, por ende, 
permanece inalterada salvo por pintura facial y por tocados agregados de manera posterior. Algunos 
de estos personajes aparecen en diferentes estados de edad, pero tambien en diversas actividades, 
entre las que figuran la de una victima que esta por sacrificarse. Estas facetas aparecen en vasijas en 
las cuales s610 la cara del go\lete esta hecha en molde con facciones. Estas piezas suelen aparecer en 
contextos funerarios y a veces tienen su contraparte en forma de un craneo 0 esqueleto humano. 
Bourget (200 I: Figs. 17,20) ilustra dos caras de alrededor de 50 efigies antropomorfas de personajes 
desnudos y sentados, excavadas en la Huaca de la Luna. Estaban hechas de barro crudo y quebra
das de modo intencional en asociaci6n con, al menos, 70 individuos sacrificados en diferentes 
eventos . Estas caras muestran marcadas diferencias fision6micas (lamentablemente son las unicas 
publicadas hast a ahora), 10 cual permite pensar en representaciones de personas, siendo la cara la 
parte mas realista del cuerpo (Bourget 2001: Fig. 8). Esta relaci6n entre individuos reales sacrificados 
y efigies en posici6n caracteristica previa a su ejecuci6n es tan significativa como el desmembra
miento de los cuerpos y la destrucci6n de las efigies . Como el sacrificio, al parecer, tiene el objetivo 
de extraer la sangre, el cuerpo humane parece estar concebido como una especie de recipiente. 
Vasijas-efigie en forma de personajes sentados desnudos y amarrados son asociaciones muy fre
cuentes en los contextos funerarios; el propio craneo humane parece haber sido usado como reci
piente para Iiquidos (Verano 2001: Fig. 8.4). Parece, por ende, que se trata de elementos dentro de 
imaginados banquetes de los ancestros , dependientes de la sangre humana tanto como los vivos 
dependen de la bebida, la chicha. Este afan del retrato 0 de la captaci6n fiel de la persona quiza esta 
relacionado con 10 que se discuti6 en relaci6n con las estelas -Ia perpetuaci6n del rito-; en este 
caso, con probabilidad, de ritos especificos 0 el sacrificio de personas especificas y, por tanto, su 
repetici6n permanente 0 ciclica. Involucrada tambien esta la noci6n de la regeneraci6n y de la 
conversi6n en ancestro (Cf Kaulicke 2000). 

Esta discusi6n, algo larga, se relaciona con un hecho poco resaltado hasta ahora: la gran 
profusi6n de retratos humanos en la ceramica del Horizonte Medio, tanto en estilos relacionados 
con Huari como con Tiwanaku. Con frecuencia, se trata de cantaros con cara-go\lete, pero tambien 
existen efigies en forma de cabezas humanas (Cf Kaulicke, numero anterior, Figs. 23, 24 [estilo 
Pachacamac A], al parecer relacionadas con versiones felinizadas [i,transformaci6n en ancestros?], 
Kaulicke, numero anterior: Figs. 21,22). Si bien no sue len alcanzar el realismo de las representaciones 
mochica, existe el famoso «huaco-retrato», excavado por Ponce Sangines (1981: Fig. 84), que fue 
encontrado encima de una pequefia cista que contenia un craneo humano, interpretado como cabe
za-trofeo (Ponce Sangines 1981: Fig. 86). Berenguer (2000) ilustra muchos otros «huaco-retratos» de 
diferentes estilos de Tiwanaku, dentro y fuera del centro, que se relacionan formalmente (i,y 
funcionalmente?) con el kero , la forma emblematica del recipiente ritual, usado hasta en ceremonias 
actuales. 

En este contexto, es importante volver sobre las of rend as de Conchopata. Varios de los 
recipientes gigantes de la Of rend a 1977 llevan golletes con cara (Cf Isbell, numero anterior, Fig. 
13 ; Cook 1984). En este caso se trata de una cabeza realista , mientras que el cuerpo no sefiala 
rasgos antropomorfos . i,No se esconden conceptos de persona y de la muerte parecidos a los de 
Huaca de la Luna? Parece que se trata de conceptos de estados de la persona cuya relaci6n con la 
muerte no s610 se manifiesta con el sacrificio tanto real -de individuos 0 personas especifi
cas- como el figurado - el sacrificio de la efigie-, sino tam bien el que es producido por el consu
mo de bebidas t6xicas que pueden haber contenido Anadenanthera colubrina (Cf Knobloch, nu
mero anterior, Fig. 12), una planta tambien us ada para el consumo por medio de las tabletas de rape 



510 PETER KA ULfCKE 

del ambito tiwanaku . Las imagenes de dioses en la vestimenta de las efigies de ceramic a y de piedra 
(estelas de Tiwanaku), en este caso, significarian una identificacion con estos seres numinosos en 
el estado de embriaguez, una especie de muerte temporal que permite la transformacion 0 el contacto 
con estos seres, como 10 permite la muerte «real» . Estos estados tambien estan sefializados por la 
pintura facial -con probabilidad junto con vestidos , tocados y adornos-, que puede cambiar de 
acuerdo a situaciones sociales como en el caso de la sociedad mochica (por 10 que no se trata de 
tatuajes) . Ejemplos muy ilustrativos existen en forma escuItorica y pintada en las of rend as excavadas 
hace poco en Conchopata (Cj numero anterior, aportes de Cook; Isbell; Ochatoma y Cabrera; 
Ochatoma y Cabrera 200 1,2002). Personajes con vestidos largos, diferentes tocados y pintura facial, 
a veces muy complicada, estan representados en posturas que sugieren un caracter militar a Ochatoma 
y Cabrera, 10 cual, efectivamente, podria ser otra faceta , enfatizada por la elite, aunque el contexto 
general parece ubicarse mas en paisajes miticos. Aspectos relacionados con la definicion de perso
na estan tratados recientemente por Knobloch en una webpage. 10 Cook (1992,2001) ha analizado los 
conjuntos de efigies en miniatura, hechos de turquesa, provenientes de Pikillaqta en el afan de 
definir diferencias de rango a traves de un estudio de la indumentaria. 

Con ello, parece posible poder definir mejor conceptos de elite, sus funciones y sus defini
ciones sociales, como persona y como grupo frente a otros, aunque transcienden conceptos com
partidos 10 cual, en su conjunto, abre perspectivas fascinantes para estudios futuros. 

2b. Urbanismo y territorialidad 

Si existe una diferencia fundamental entre los estados de Tiwanaku y de Huari, 10 es el 
urbanismo. Tiwanaku, como 10 enfatiza Stanish en su trabajo presentado, es el unico lugar de los 
Andes surcentrales en el cual se ha desarrollado un verdadero urbanismo planificado. Su expan
sion, por tanto, se dirige a espacios poco estructurados, para los cuales la arquitectura parece haber 
dejado evidencias bastante efimeras, sobre to do en el caso de Chile. Huari, en cambio, se enfrento a 
un espacio que historicamente evidencia un mosaico mucho mas complejo, con una serie de zonas 
donde existieron centros urbanos con anterioridad allado de otros menos estructurados. Sin el afan 
de entrar en discusiones 0 definiciones cIasificatorias de 10 que se puede entender por centro 
urbano, ciudad, etc., se impone la necesidad de discutir las evidencias disponibles con el fin de 
tratar de establecer 10 que se podria Ilamar «tradiciones urbanas». Estas evidencias, sin embargo, 
son poco precisas. Los pIanos de Tiwanaku, tanto en este numero como en otras publicaciones 
respectivas, son tan imprecisos que 10 que Posnansky midio hace muchos alios atras aun sirve de 
base . Incluso los trabajos recientes en el centro monumental no han Ilevado a un levantamiento 
preciso que descarte las reconstrucciones a veces algo arbitrarias de la forma en la que se presenta 
en la actualidad. De esta manera, las zonas residenciales con estructuras mas definidas (Cj Janusek, 
este numero), como las mas efimeras de la peri feria, no aparecen en estos pIanos. Las dimensiones 
calculadas no estan precisadas tampoco, de manera que los caJculos emitidos se basan en criterios 
no controlables . Esta situacion, de manera evidente, permite interpretaciones divergentes . Antes de 
con tar con excavaciones en mayor escala destinadas a la definicion del casco urbano y su organiza
cion interna, comparaciones con otros sitios padecen de criterios convincentes. Si bien no se quiere 
arguir en contra de las interpretaciones actuales y del caracter de ciudad -enfatizado por Stanish y 
otros- conviene estar consciente de esta deficiencia contraproducente. 

En Huari , la situacion no es muy diferente. Si hasta ahora no aparece un centro definido 
como en el caso de Tiwanaku, no quiere decir que este no hay a existido. A diferencia de Tiwanaku, 
la condicion actual del sitio muestra la presencia de muchos monticulos que parecen esconder 
arquitectura definida, monumental 0 no monumental, allado de los pocos sectores excavados . Esta 
organizacion interna, interpretada por Stanish y otros como una especie de representacion del 
mundo, implica necesariamente una nocion de orden espacial con un «centro del centro», el cual 
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aparentemente puede sufrir modificaciones en su historia. Los incas ten ian el a6in de convertir 
Cuzco en un microcosmos que no solo implicaba la ciudad, sino tambien su entorno. Este cosmos 
requeria aun el traslado de individuos de otras sociedades, plantas y ani males de todo el imperio 
para «completarlo». La escasez de excavaciones en area, tanto en Tiwanaku como en Huari, tambien 
limita la posibilidad de en tender a cabalidad la logica de su desarrollo y, por 10 tanto, la temporalidad 
del centro. Tanto Tiwanaku como Huari se perciben como una especie de fosilizacion de estados 
imaginarios permanentes e inalterados. 

Sin poder discutir evidencias de urbanismo en otras zonas cronol6gica y quiza politicamen
te relacionadas con Huari y, en extensi6n, con Tiwanaku, aqui se presentan algunos aspectos basi
cos. 

La costa norte del Peru es el escenario de complejos desarrollos sociopoliticos, con la 
presencia de nucleaciones de caracter urbano aun con anterioridad a las formaciones politicas 
mochicas. Pese a ello, hay una cierta predisposici6n para atribuir la presencia de ciudades al impacto 
directo 0 indirecto de Huari. Estos argumentos dependen de la precisi6n cronol6gica, del conoci
miento de caracteristicas urbanas anteriores a posibles «influencias» huari y de una definici6n 
precisa de los posibles cambios en relaci6n con la situacion previa, asi como la detecci6n de 10 que 
definitivamente se «debe» a Huari. Estos prerequisitos, sin embargo, no se conocen a cabalidad. 
Esto se debe a la escasez de pIanos detallados de una serie de asentamientos grandes, a la escasa 
definicion de su historia (el ultimo estadio, con frecuencia contemporaneo con Huari, es el mas 
representativo ya que los anteriores requieren excavaciones extensas) y, por tanto, un conocimiento 
deficiente de la variabilidad de disefios urbanisticos en el territorio cubierto por ellos. Las 
excavaciones, en general, son indispensables para poder llegar al corpus de datos requeridos para 
definir el caracter urbano y sus caracteristicas. Tampoco existen estudios de patrones de 
asentamientos que permitan insertar los centros dentro de situaciones politicas que involucraban 
partes de un valle, un valle 0 diferentes valles en conjunto. 

Dillehay (200 I: 265) ha ubicado un total de 412 sitios moche en los valles de Zafia y 
Jequetepeque. Distingue entre centros grandes, entre 50 y 80 hectareas (Pacatnamu, San Jose de 
Moro, Cerro Corvacho y Cerro Songoy, entre otros), centros intermedios (de 20 a 40 hectareas) y 
pequefias aldeas y caserios (Dillehay 200 I: 265-266). N inguno de ellos cuenta con pIanos disponi
bles. Existen 10 que Dillehay llama «huaca communities», con una 0 dos plataformas principales y 
otras ciudades grandes 0 intermediarias, con muros de circunvalaci6n con 0 sin evidencias de 
organizacion planificada interna, asi como sitios fortificados importantes. A la primera categoria 
pertenecen el complejo Huaca del Sol y Huaca de la Luna, las que consisten en dos grandes platafor
mas, una colindante con el rio y otra al pie de un cerro c6nico. EI asentamiento urbano se encuentra 
entre estas construcciones; su extensi6n total se desconoce, ya que se ha excavado una parte 
todavia pequefia (Chapdelaine 2001) . Estas excavaciones, tanto en el sector urbano como en la 
Huaca de la Luna, han revelado evidencias de secuencias constructivas que abarcan varios siglos. 
Chapdelaine (200 I: 69) interpreta la zona urbana como ciudad bien planificada con un complejo de 
calles, plazas, areas residenciales, talleres y canales de agua. Las construcciones se caracterizan por 
grandes recintos amurallados con accesos restringidos que encierran estructuras multifuncionales 
de residencia, producci6n (talleres de alfareria, procesamiento de metales, elaboraci6n de chicha, de 
tejidos , presencia de pescadores y de criaderos de camelidos) y almacenamiento como probable 
reflejo de la existencia de grupos corporados . La poblacion comun parece haber vivido en la periferia 
-una zona no estudiada aun-; la mayoria de las edificaciones pueden haber albergado a la «clase 
media», mientras que la «clase alta» parece haber tenido su sede al pie de la Huaca de la Luna, donde 
tambien fueron enterrados (Gutierrez 2002). Aun no se han encontrado contextos funerarios tan 
espectaculares como los de Sipan (Alva 200 I), donde se carece de la informaci6n de areas residen
ciales 0 «palacios» por completo, 10 cual, de manera evidente, se debe a la falta de investigaciones 
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correspondientes (Cf Shimada 1994: 83-84, Fig. 4 .14). Por ello, es de esperar que los miembros mas 
importantes del complejo Moche con probabilidad vivieron y se enterraron en otra parte quiza 
involucrando la poco estudiada Huaca del Sol. 

EI unico centro mayor estudiado mas a fondo es Pampa Grande, en el valle de Lambayeque, 
que por los fechados radiocarbonicos es al menos parcialmente contemporaneo con Huaca del Sol y 
Huaca de la Luna (Shimada 1994,2001). Es un asentamiento grande, aproximadamente de 6 km2 (Cf 
arriba, calculos para Huari y Tiwanaku) . Esta dominado por una enorme plataforma en su centro, 
Huaca Fortaleza, y otras menores estan alineadas en ejes, dentro de recintos grandes (600 por 400 
metros en el caso de la Huaca Fortaleza, Shimada 1994: Figs. 6.4, 7.11, Table 1). Como el centro 
urbano del complejo Moche, tiene conjuntos amurallados con accesos restringidos , organizados y 
separados por corredores y calles, asi como agrupamientos de estructuras pequefias fuera de los 
muros perimetrales. Hay amplia evidencia de talleres de procesamiento de algodon en asociacion a 
areas residenciales, de Spondylus, metal y ceramica, asi como actividades interrelacionadas (<<inter
and multicraft interaction and production»), fuera de la produccion de comida y bebida (chicha). 
No esta muy claro donde y como vivian los gobernantes y donde se enterraron (no se encontraron 
contextos funerarios, tal como en en Huaca de la Luna y otros centros). 

Un ultimo caso seria Galindo, otro asentamiento muy grande de alrededor de 6 km2(Bawden 
2001), tambien en el valle de Moche. Por sus fechados radiocarbonicos, tambien podria ser contem
poraneo con Pampa Grande y Huaca de la Luna, pero carece de una plataforma grande. Tiene varios 
recintos grandes, Ilamados cercaduras, que contienen patios, terrazas con rampas y evidencias de 
status alto. Otros recintos son menores y existen muchas estructuras residenciales de status bajo. 
En Galindo tambien se encuentran muchos contextos funerarios, con un monticulo funerario dentro 
de un palacio. 

Los tres sitios presentados fueron interpretados como capitales sucesivas, aunque los 
fechados radiocarbonicos, ciertamente poco conc1uyentes, no exc1uyen su contemporaneidad al 
menos parcial. Muy interesante es el hecho de que los tres difieren tambien en los estilos 
ceramicos, mientras que estilos foraneos , como los de Huari, no aparecen durante su funcionamien
to, aunque tambien pueden ocurrir en forma contemporanea. Estas diferencias sefialadas no apoyan 
una supuesta presencia de megaestados, sino mas bien una fragmentacion politica, 10 que esta 
enfatizado por Dillehay (200 I) para la zona de Zafia y Jequetepeque, entre Lambayeque y Moche 
(para una discus ion mas amplia Cf Kaulicke 2000). Dillehay tambien se lamenta del poco interes en 
la definicion de 10 que son los centros menores y, en particular, los sitios menores (aldeas y case
rios) . La household archaeology 0 la definicion de unidades domesticas como expresiones de uni
dades sociales basic as recien esta recibiendo algo de atencion, aunque basicamente como parte de 
contextos urbanos (Cf Van Gijseghem 2001). Esta deficiencia hace que resulte practicamente impo
sible determinar territorios politicos y sus limites, asi como la naturaleza de sistemas de control del 
hillterland y las organizaciones internas y externas de los asentamientos menores. Cabe resaltar 
que esta deficiencia no solo caracteriza la arqueologia mochica, sino que es un rasgo general de toda 
la arqueologia en el Peru. 

Otro caso con caracteristicas diferentes esta planteado por Wilson (\988) . Basandose en 
su detail ado estudio de patrones de asentamiento del valle de Santa, postula la presencia de un 
sistema politico multivalle que comprende los valles de Chicama, Moche, Viru, Chao, Santa, 
Nepena, Casma y Huarmey. En Santa, durante su periodo Tanguche Temprano, se percibe una com
pleja red de caminos a cuyos lados se ubican 440 sitios , asi como un sistema de murallas en la 
margen derecha del rio. Esta densidad de sitios sugiere un notable incremento poblacional, pero 
no existe un centro tan grande como el de Pampa de los Incas, correspondiente al periodo anterior 
(aproximadamente 2 km'); el mayor es Huaca Jedionda, con unas 40 hectareas de extension, pero esta 
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muy densamente ocupado por estructuras en una serie de terrazas y una gran construcci6n 
plataf6rmica (Wilson 1988: Fig, 131). La cenimica consiste en un conjunto de recipientes en los que 
predomina la decoraci6n moldeada allado de formas mochicas l

., muchos cantaros con cara-gollete, 
piezas de estilo Cajamarca y otras pocas relacionadas de manera directa con estilos huari,12 La 
cenimica Negro, Blanco y Rojo es la mas comun, segun Wilson. Estas caracteristicas hacen dudar de 
la existencia de un estado tan extenso y sugiere, en vez de ello, una especie de confederaci6n de 
estados menores. 

En la costa central existe otro ejemplo con caracteristicas distintas. En el valle del Rimac 
existe una nuc1eaci6n asombrosa de sitios enormes con arquitectura monumental de dimensiones 
extraordinarias (CI Kaulicke, numero anterior), algunos de ellos con mas de ISO hectareas de exten
si6n y que forman parte del territorio ocupado por la ceramica del estilo Lima; en Lurin se trata de su 
manifestaci6n tardia llamada Maranga. Si bien existen evidencias esporMicas de diferentes estilos 
huari relacionadas con las fases mas tardias de ocupaci6n, asi como recintos extensos asociados a 
las plataformas grandes, muestra tantos elementos propios que su auge s610 indirectamente se 
podria atribuir a «influencias» huari. Esto vale tambien pese a la presencia del estilo Pachacamac, 
cuyas evidencias relacionadas al Horizonte Medio no se han definido bien en el sitio ep6nimo. 

Sitios con arquitectura monumental como resultado de tradiciones largas tambien existen 
en la sierra norte. Para el Periodo Intermedio Temprano y para el Horizonte Medio la documentaci6n 
es incompleta y poco precisa, de modo que resulta dificil caracterizar de manera deb ida los centros 
con arquitectura formalizada y mas aun los de menor rango. Parece que hay concentraciones en 
bois ones y en particular en el valle de Cajamarca, donde recientemente se ha excavado arquitectura 
formalizada en Banos del Inca, cerca de la ciudad de Cajamarca, en asociaci6n -en dos fases- con 
ceramica de estilo Floral (S. Watanabe, comunicaci6n personal). Dada la gran difusi6n de este estilo 
y sus variantes, seria sumamente conveniente una contextualizaci6n mas precisa. La situaci6n en 
Huamachuco -don de Marcahuamachuco alcanza una extensi6n de 2,4 km2- y el Callej6n de Huaylas 
esta presentada en los trabajos de Topic y Topic (numero anterior) y Ponte (numero anterior) . 
Conviene enfatizar la variedad y elaboraci6n de contextos funerarios, los que reflejan diferentes 
tradiciones tambien (CI trabajos citados en Isbell 1997). En todo caso queda evidente que estos 
sitios no constituyen centros urbanos y no son centros de estados territoriales amplios ni en el 
Periodo lntermedio Temprano ni en el Horizonte Medio. 

En la sierra central los trabajos respectivos se Iimitan basicamente a las decadas de los 
sesenta y setenta . Browman (1970) ha presentado la visi6n mas coherente de la cuenca de Jauja
Huancayo del rio Mantaro . Durante el Periodo Intermedio Temprano existen asentamientos reduci
dos sobre cerros 0 sus laderas, con pocas evidencias de ocupaci6n permanente en la cuenca misma. 
Estas se caracterizan por plataformas rectangulares, con pisos definidos como base de construccio
nes ocupadas durante tiempos breves. La base econ6mica sigue patrones anteriores , con enfasis en 
la caceria y el pastoralismo. S610 al final del Periodo lntennedio aparecen los primeros asentamientos 
estables, con estructuras circulares. En el Horizonte Medio, Browman percibe un cambio drastico 
con una serie de innovaciones: asentamientos mayores con organizaci6n ortogonal interna, la apa
rici6n de los primeros templos, arquitectura en piedra, almacenamiento en colcas, diferencias en 
asociaciones funerarias, asi como evidencia de especialistas y actividades agricolas como base de la 
economia . La del Periodo lntermedio Temprano muestra presencia de estilos huarpa, durante el 
Horizonte Medio, en cambio, hay evidencias de ceramica del Callej6n de Huaylas, de Cajamarca, asi 
como de los estilos Vinaque, Ocros y Pachacamac. De nuevo es dudoso que estos cambios esten 
Iigados con procesos de urbanizaci6n, aunque la presencia de «influencias» desde Huari parecen 
ser masivas , de modo que no se excluye la posibilidad de que se trate de un enclave 0, quiza, una 
colonia (CI Kaulicke, numero anterior, nota a pie 13). 
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En la region de Ayacucho, el Periodo Intermedio Temprano no ha recibido mucha atencion, 
de modo que quedan poco claros los antecedentes al urbanismo del complejo huari. Solo Nawimpukyo 
(Leoni , numero anterior) fue estudiado de manera mas profunda. Originalmente, Lumbreras sugirio 
que podria tratarse de una capital de un Estado Huarpa. Si bien tiene algunos elementos importantes 
como recintos grandes y plazas con evidencia de actividades rituales en diferentes fases de cons
truccion -incluyendo evidencias del Horizonte Medio temprano- parece ser un centro ceremonial, 
aunque no se excluyen otras funciones. Trabajos futuros en este sitio importante podrian servir para 
aclarar mas la formacion de los nucleos urbanos como Conchopata y Huari. 

Evidencias del Cuzco muestran que Pikillaqta no es el unico sitio con presencia huari . 
Glowacki y McEwan (Glowacki 2002; Zapata 1997; este numero) presentan otro mas complejo y mas 
grande. Se trata de un conjunto de sitios en el valle de Huaro que cubren un area de unos 9 km2• Los 
diferentes componentes de este complejo muestran la presencia de arquitectura monumental, con 
evidencias de actividades relacionadas con elites . La ceramica asociada pertenece a los estilos 
Okros, Chakipampa, Vii'iaque, Wamanga y otros monocromos. Estas evidencias convierten la zona 
de Lucre en centro importante y relegan a Pikillacta a un rol menos destacado 0, quiza, algo mas 
tardio que el complejo de Huaro. 

La costa sur es una region muy dificil de discutir en este contexto, ya que cuenta con una larga 
tradicion caracterizada por arquitectura monumental y centros, a veces, relativamente grandes, pero la 
discus ion se centro mas en la distribucion de los estilos de ceramic a en vez de caracterizarlos dentro de la 
logica de una geografia politica. Massey (1986) ha propuesto un modelo para el valle de lea. Durante el 
Horizonte Temprano existen pequei'ios centros regionales rodeados por aldeas pequei'ias en la parte media 
y baja del valle. EI sitio mas grande es Animas Bajas, en la cuenca de Callango, con 60 hectareas y 
monticulos de hasta 60 metros de largo, con arquitectura de adobe y rampas. Los artefactos asociados, 
entre ellos objetos exoticos, y presuntos contextos funerarios con ceramica y tejidos finos, asi como 
objetos aureos, sugieren la presencia de elites. Centros algo menores aparecen tambien en la cuenca de 
Ocucaje. La base economica parece haber sido la agricultura y la pesca, aunque existen evidencias de 
produccion especializada. Callango parece haber estado en una situacion privilegiada frente a los otros 
centros. En la siguiente fase, Animas Bajas es reemplazado por el centro de Animas Altas, cuyas eviden
cias de ocupacion y arquitectura se extienden sobre unas 100 hectareas. Parece haber al menos tres fases 
constructivas en la arquitectura monumental , con evidencia de murales incisos (vease parrafos inferiores). 
Es el auge de la cuenca y precede al ocaso y abandono de la cuenca de Callango, quiza como resultado de 
incursiones militares. En la cuenca de Ocucaje, el sitio de Tajahuana se extiende sobre 1,2 kilometros y 
muestra grandes muros de defensa. Massey atribuye el colapso de las formaciones politicas descritas a 
una intrusion violenta de gente caracterizada por el estilo Topara, cuyo centro parece ser el valle de Pisco, 
donde existen tambien asentamientos grandes. EI mas conocido es Chongos, en el valle de Pisco (Peters 
1988), cuya expansion - Hamada urbana por la autora- esta precedida por un Paracas, llamado Cavernas. 
Se trata de monticulos sobre elevaciones naturales, 13 complejos cuadrados subdivididos, canchas cua
drangulares, canchas largas y recintos secundarios ubicados sobre un largo de 4 kilometros , asi como 
grandes complejos de recintos encuadrados en seis sectores, con caracteristicas muy parecidas a las de 
los complejos de la cercana Peninsula de Paracas, con sus famosos contextos funerarios (Paracas Necro
polis). En Chincha, probablemente durante el mismo tiempo, se establecen grandes complejos de cons
trucciones piramidales descritos por Canziani (1992), asociados a asentamientos domesticos menores. En 
este contexto se desarrolla Cahuachi, en el valle de Nazca, que ha sido estudiado por varios arqueologos 
-y mas intensivamente por G. Orefici- durante much os anos. Pese a ello, aun no cuentan con la docu
mentacion correspondiente que permita entender su organizacion interna, sus funciones y las causas de 
su formacion y su ocaso. Se trata de un sitio extenso de unas 150 hectareas, con un centro de 25 hectareas 
en el que se ubican unas 40 estructuras piramidales que aprovechan la configuracion topografica del lugar, 
unidas 0 enmarcadas con muros. Silvennan (1993, plano del sitio en Figs. 2.3 a 2.6) sostiene que se trata de 
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un centro ceremonial «vaciQ» y Orefici (1999) parece confirmar esta hipotesis. Este complejo parece estar 
abandon ado hacia el400 d.C. Massey (1986) interpreta a Topani y Nasca como estados regionales, carac
terizados por la produccion de estilos muy homogeneos. 

Otros sitios importantes del Horizonte Medio, como Pacheco, nunca fueron estudiados y, 
como en e[ caso del sitio mencionado, se han destruido en su mayoria (Schreiber, numero anterior). 
Mas hacia e[ sur -incluyendo [a zona de Moquegua, con el muy discutido Cerro Bau[- no existen 
centros urbanos. 

Si se quiere resumir 10 que se presento en esta parte, queda claro que el urbanismo no 
caracteriza todos [os Andes Centra[es y surcentra[es, sino que se trata de fenomenos [oca[izados de 
re[ativamente corta duracion y de una cierta heterogeneidad interna. La documentacion deficiente 
de [os sitios concernientes, sin embargo, por regIa no permite definirlos en su totalidad, ya que la 
arquitectura residencia[ y domestica colindante 0 periferica no sue Ie captarse, salvo en pocas excep
ciones . Es esta falta de conocimiento que lIeva a c1asificaciones 0 tipo[ogias apresuradas. No es 
solo [a extension de un sitio 10 que [0 convierte en centro urbano sino sus caracteristicas internas, 
sus centros y periferias, asi como su hinterland, que se conoce aun menos. De 10 que se conoce de 
[a costa norte, de Huari, Tiwanaku y otros centros urbanos, se tiene [a impresion de una organiza
cion interna en grupos corporados, residencias de elite, zonas de produccion especializada, con 
frecuencia con un centro destacado en forma de plataformas imponentes controlado por la elite, asi 
como evidencias de ejes y [ugares que convierten a estos en centros de una geografia sagrada, 
como una imagen del mundo . En e[ caso de Tiwanaku, [a conversion del sitio en centro urbano esta 
arraigada en un desarrollo interno de la historia de [a cuenca del Titicaca, [0 cua[ es menos evidente 
en el caso de Huari. Dada [a presencia de centros urbanos anteriores, no es de excluir que algunos 
patrones arquitectonicos sean prestamos de otros sistemas politicos fuera de Ayacucho. Este pro
b[ema se presenta para [os temp[os en forma de «D» y [os conjuntos ortogonales (i,ya existen en e[ 
Periodo Intermedio Temprano en Ayacucho?) . Si se contemp[a la distribucion de [os centros urbanos 
de [a costa central y norte, estos se ubican a distancias notables del centro urbano de Huari,en el 
caso de la costa norte, en 10 que deberia ser la periferia del imperio, en e[ sentido de Stanish (ej 
arriba). A partir de ello podria ser importante vo[ver a[ modelo presentado por Stanish y aplicarlo a[ 
caso de Huari. i,Existen colonias cercanas al territorio central, como en la cuenca norte del Titicaca? 
Esta posibilidad ciertamente existe, como 10 muestra el caso presentado por Schreiber para el valle 
de Sondondo (vease arriba). Por 10 expuesto, parece posible que existan colonias algo mas extensas; 
buenos candidatos serian la cuenca del Mantaro -en la zona de Jauja y Huancayo- y la zona del 
Cuzco, ambas areas con probables sistemas politicos poco desarrollados anteriormente, pero con un 
gran potencial agricola, junto con la presencia de amplias areas de pastoreo. En ambas tambien se 
practicaba el pastoralismo con anterioridad y se ubican relativamente cerca a Huari, entre 200 a 300 
kilometros en linea recta. En el caso de Huaro (vease arriba), se trata de centros mas complejos, con 
evidencias mas c1aras de elite que en Moquegua 0 los valles chilenos del norte, por 10 cua[ su 
sistema politico era mas poderoso, 10 que implica [a presencia de un territorio propio con centros 
secundarios, que parecen existir en el caso del Cuzco . E[ caso de Huancayo carece de evidencias 
mas concretas, pero podria tratarse tambien de un sistema politico mas desarrollado de 10 que parece 
en la actualidad. 

Los casos del Callejon de Huaylas, Marcahuamachuco y Cajamarca, en cambio, muestran 
caracteristicas algo diferentes. Se trata de sistemas politicos, estados 0 jefaturas complejas, con 
identidades definidas y centros relativamente grandes antes de la lIegada de «influencias» huari y 
que no se truncan, sino mas bien parecen fortalecerse . Como 10 sugieren los Topic (numero anterior), 
podria haber existido un intercambio mas equitativo, con «prestamos» de ambos lados. EI caso de 
Viracochapampa muestra tambien que intentos de control mas directo no lIegaron a[ exito deseado . 
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La relativa ausencia de estilos de cenimica de Huari, evidencias de estilos hibridos y otros fonineos 
de la costa norcentral y de Cajamarca subrayan un papel menos destacado de Huari en estas zonas. 
Las distancias marcadas -entre unos 600 kil6metros (Honcopampa) y un os 850 kil6metros 
(Cajamarca)- corresponderian a 10 que Stanish considera la periferia del imperio tiwanaku. Es pro
bable que Huari tampoco haya contado con los medios para establecer un control directo y prolon
gado de estas areas (en el caso de Tiwanaku, San Pedro de Atacama corresponderia a 10 que es la 
zona cajamarquina). Es muy significativo que Cajamarca tenga un estilo «expansivo» propio que 
tiene una presencia mayor en las zonas costeras del norte y una presencia marcada en los otros 
centros, como en el de Marcahuamachuco, Huancayo, el propio Huari y aun mas al sur. Este fen6me
no implica tambien facetas econ6micas y politicas mas dinamicas y reciprocas. 

La presencia huari en la costa norte, central y sur del Peru no corresponde a un patr6n de 
expansi6n territorial. En la costa norte, los estados mochicas parecen entrar en una crisis politica y 
econ6mica durante el Horizonte Medio temprano que los Ileva al ocaso. Es poco probable que 
supuestas presiones de un pujante imperio huari sean la causante principal de ella. Es mas probable 
que la presencia de evidencias pertinentes tengan su origen de difusi6n en Cajamarca, cuyo contac
to con Huari fue mas estrecho. EI caso de la costa central es tambien problematico, pese a la supues
ta presencia fuerte de Pachacamac como fuerza independiente de Huari, pero imbuida del bagaje 
cultural huari (ej Kaulicke, numero anterior). Incluso la cercana costa sur no cumple con los requi
sitos que Stanish establece para una colonia, aunque queda claro que la relaci6n tradicionalmente 
estrecha entre Ayacucho y los valles entre Chincha y Nazca debe haber sido intensa tambien duran
te el Horizonte Medio . 

Con ello, 10 que Schreiber llama de modo prudente «mosaico de control» parece ser traduci
ble en una geografia politica compleja que no corresponde a una especie de megaestado integrador 
que cubre territorios inmensos y los uniforma cultural y politicamente. Como en el caso de Tiwanaku, 
muchas zonas carecen por completo de evidencias huari, mientras que otras s610 cuentan con 
elementos efimeros pertinentes. Lamentablemente, los datos -concentrados en la monumentalidad 
de la arquitectura altamente elaborada y la atracci6n estetica de la ceramic a de elite- sue len dejar de 
lado los asentamientos menores y poco vistosos que sustentan estos fen6menos, y que son los que 
pueden definir mejor una territorialidad politica que los puntos en el mapa donde se ubican los 
centros. La mezcla indistinta de argumentaciones provenientes de la historia del arte, con frecuencia 
sacadas de material descontextualizado, y las concernientes a la economia y formaciones sociales, 
mas intuidas que comprobadas , suelen distorsionar y lIevar a narrativas ficticias que prohiben un 
tratamiento apropiado. 

En esta discusi6n queda un ultimo punto por discutir de manera breve, que son las 
interrelaciones entre formaciones politic as a larga distancia, 10 que se lIamaran «perspectivas inter
nac ionales». 

2c. Perspectivas internaciona1es 

Con 10 que se ha presentado es evidente que existen interrelaciones entre las formaciones 
politicas, tanto mayores como menores , que seiialan contactos sobre distancias muy amp lias , los 
mismos que esc on den mecanismos complejos de interacci6n . Ni Huari ni Tiwanaku son los unicos 
centros de innovaciones: ambos se originaron dentro de un panorama complejo en el cual 
interactuaron. Conviene discutir este conjunto de fen6menos algo mas detenidamente, con el afan 
de contribuir con nuevos enfoques a la discusi6n. 

En primer lugar, queda por discutir el origen del estilo Tiwanaku, tema de innumerables 
discusiones basadas en argumentos estilisticos. EI tema central es el icono de un personaje frontal 
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que lleva dos baculos, frecuentemente considerado «dios» 0, mas precisamente, como antecedente 
del dios Wirakocha, conocido por los incas (CI Makowski , este numero). Este icono se remonta a 
periodos pretiwanaku , en particular al estilo litico de Chavin de Huantar, en forma de la famosa e 
incorrectamente llamada «Estela Raimondi» (CI Burger 1992: Fig. 176). En este sitio de la sierra norte 
-considerado como uno, 0 quiza el mas importante, de los centr~s del Horizonte Temprano 0 

Formativo- este icono no parece ser muy popular. Aparece con mas frecuencia en contextos fune
rarios de la costa norte, entre los valles de Lambayeque y Jequetepeque, sobre soportes aureos 
cuyas formas corresponden a parafernalia de elite, como coronas, orejeras y narigueras (Cj Burger 
1992: Figs . 222, 224, Jones 200 I , Fig. 5,6). Otra corona probablemente del valle de Chicama (Larco 
1966: 19: Fig. 142), no solo muestra el personaje frontal, sino tambien ados acompanantes de perfil 
dirigidos hacia el, provistos de elementos ornitomorfos. Las piezas referidas se ubi can en el ambito 
de la «cultura» Cupisnique y datan entre 600 y 400 a.c. 

En la costa sur, en el sitio de Karwa, Bahia de la lndependencia, departamento de lca, 
numerosos textiles con motivos pintados (Cordy-Collins 1976; Burger 1992: Fig. 207, entre otros), 
mates pirograbados (Kaulicke 1994: Fig . 437) Y ceramica (Burger 1992: Fig. 203) aparecieron en 
contextos funerarios por desgracia saqueados. Estos contextos, en su conjunto, son tan parecidos 
estilisticamente a los objetos aureos nortenos, los que probablemente contenian tejidos no conser
vados (para el ejemplo de tejidos nortenos , CI Burger 1992: Fig. 218), que queda poca duda de que 
son productos con probabilidad locales y muy fieles a los originales nortenos, tambien en contextos 
de elite. Al parecer, los personajes frontales se relacionan con la fertilidad agricola y aparecen en 
version masculina y femenina (Cordy-Collins 1976: Figs. 51; Burger 1992: Fig. 207) . Tambien apare
cen con la cara de perfil (Cordy-Collins 1976: Fig. 59; Burger 1992: Fig. 208). Este ultimo aparece 
tambien en tejidos que muestran mas afinidad a un estilo Paracas u Ocucaje Temprano (el telas en 
Burger 1992: Fig. 211; Lavalle y Lang 1988: 33, 35; asi como en ceramica, CI Menzel et at. 1964: Fig. 
30a [de Callango, fase 5]). 

Ceramica muy parecida a la que, al parecer, se asocia a las telas pintadas tambien fue encon
trada en Ayacucho (Ochatoma 1998), de modo que telas de este tipo, que no se conservan en este 
lugar, pueden haber llegado con las piezas alfareras. La ceramica llamada Paracas u no solo fue 
encontrada tal11bien en Ayacucho (Lul11breras 1974: Figs. 9, 10), sino que aparece en la costa central , 
en la cuenca de Huancayo, en Huancavelica y parece haber existido una relacion con la costa norte 
(C( Alva 1986: Fig. 140 a) , donde las tecnicas de decoracion tipicas de Paracas como la incision 
cortante y la pintura poscoccion en zonas, asi como una serie de aspectos 1110rfologicos, aparecen 
con anterioridad . Existen algunos indicios que senalan, inclusive, su presencia en la zona del Cuzco . 
En esta zona, como ya queda mencionado, aparecen tambien piezas del estilo Pucara y, si bien hay 
pocas evidencias a favor de contactos con los estilos de Paracas, hay trompetas morfologicamente 
cercanas a las de Pucara (de La valle y Lang 1988: 153 , foto de arriba); el extraordinario tejido publi
cado por Conklin (1985) tiene como procedencia presunta el valle de Ica. Tanto la ceramica del estilo 
Pucara -con su policromia en campos separados- como algunos motivos y formas , senalan afini
dades con la de Paracas. La distribucion amplia de la ceramica y de tejidos de Pucara ya fue mencio
nada. 

Este conjunto de evidencias es dificil de explicar, ya que los estudios arqueologicos siguen 
altamente influenciados por enfoques estilisticos y prospecciones, mientras que las excavaciones 
siguen siendo muy escasas. Como ya queda mencionado, la cuenca de Callango muestra la existen
cia de sitios relativamente grandes, con arquitectura monumental; su ceramica y sus tejidos parecen 
estar ligados a una elite que probablemente usa estos productos para el servicio en banquetes y 
para sustentar una identidad propia dentro del mundo paracas. No sorprende que sus productos 
fuesen muy estimados en zonas que carecian de estilos ostentativos como en la sierra surcentral. EI 
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gran prestigio de Callango se nota en la alta distribucion de sus productos que llegan hasta Ayacu
cho, I; Huancayo, Caiiete y otras zonas . Tanto por la distancia como por diferencias cronol6gicas no 
parecen haber existido fricciones con Pucara, cuya zona de influencia se ubica tambien algo mas al 
sur. La amplia distribuci6n de ceramica -y presumiblemente de tejidos, madera, etc.- en la costa y 
sierra central no necesariamente corresponde a un intercambio generalizado. De modo parcial, po
dria reflejar la existencia de especialistas a modo de los mindalaes ecuatorianos -una especie de 
protomindalaes- pero no se puede excluir movimientos de grupos etnicos, pese a que esta explica
ci6n suele evitarse en la discusi6n arqueol6gica andina. Esta, sin embargo, se presenta como opci6n 
viable en epocas de crisis ambientales -sequias prolongadas 0 inundaciones- 0 politicas, sobre 
todo de la costa a la sierra u otros valles costeiios con menor densidad poblacional, pero con 
presencia de recursos agricolas necesarios. 

Durante Nasca Temprano parece haber un auge poblacional y una cierta nucleaci6n de 
poder politico en el valle de Nazca y en el de Acari. Durante este tiempo, plenamente contemporaneo 
con Pucara, se nota una expansi6n hacia el sur, con enclaves en Camana y, como 10 muestra Haeberli 
(este numero), llega hasta el valle de Sihuas. Cardona (2002: 62-65) menciona numerosos sitios con 
ceramica nasca temprano en Tambo Viejo, Coquimbo, Amato y otros. Los extraordinarios tejidos de 
Sihuas -para los que Haeberli propone una secuencia desde fines del Horizonte Temprano hasta 
fines del Periodo intermedio Temprano, estableciendo una tradicion propia- sugieren una interacci6n 
relativamente estrecha con un Paracas Tardio y, sobre todo, con Nasca. Las evidencias nasca Ie 
parecen ser variantes provinciales de los tejidos encontrados en la zona central del estilo Nasca. 
Atenci6n particular Ie merece el «Tema de la Cabeza Central» 0 «Deidad Central», que es de impor
tancia central para las iconografias de Pukara, Huari y Tiwanaku . Este tema, sin embargo, aparece 
con anterioridad en el ambito cultural paracas, como tema central en el extraordinario mural de 
Animas Altas de Callango (Massey 1986: 294, Fig. 7.5), posiblemente relacionado tambien con mas
caras de la misma zona y de la misma ubicaci6n cronol6gica (Cj Menzel ef al. 1964: Fig. 43c, tambien 
de Ocucaje, Menzel ef al. 1964: PI. 9a), asi como en mascaras de los fardos funerarios de Ocucaje. 
Tambien aparece en tejidos mas tardios como el famoso manto de Brooklyn (Kajitani 1982: Fig. 48) Y 
parece haber llegado al area circuntiticaca con anterioridad a Pukara, ya que aparece en las estelas 
liticas de la tradici6n Yaya-Mama. 

La extraordinaria complejidad de los contextos funerarios de Sihuas -y, presumiblemente, 
de otros valles de Arequipa- es dificil de explicar, pero una de las posibilidades podria consistir en 
la existencia de islas multietnicas en el sentido propuesto por Murra, con enclaves de la sierra y de 
la costa mas septentrional en un ambito de cierta independencia politica de las zonas centrales. 

Antes de pasar al tema de los contactos entre Tiwanaku y Huari, conviene tratar de manera 
breve el tema de la(s) sociedad(es) mochica(s) de la costa norte del Peru (Cj arriba). Si bien el area 
central se ubica entre los valles de Piura y Huarmey, su «area de influencia» es mucho mayor. En 
varios trabajos, el autor ha seiialado la situacion muy compleja que se presenta en ellimite norteilo 
(Kaulicke 1991 ; Hocquenghem et al. 1993). En las excavaciones de Loma Valverde se encontr6 
ceramica del actual Ecuador (Guangala y probablemente Tolita) . Existe un sitio en la sierra colindan
te , Frias, con objetos metalicos (y probablemente cenlmica) estilisticamente tan cercanos al estilo 
Tolita de la costa norte del Ecuador y sur de Colombia (Tumaco) que su presencia podria entenderse 
como una especie de port of trade. Evidencias de piezas con afinidades estilisticas mochicas en 
territorio del Ecuador actual tambien existen, probablemente en la misma zona nuclear de Tolita, a 
unos 900 kil6metros al norte de Piura . Una interacci6n estrecha con la zona de Recuay, del Callej6n 
de Huaylas, esta relativamente bien documentada y 10 que Wilson llama «Estado Negro - Blanco -
Rojo» entre Chicama y Huarmey (con probabilidad, mas bien, una especie de confederaci6n) se 
caracteriza por una fusion de elementos iconograficos mochica y huari , tanto en la ceramica como en 
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tejidos y otros soportes (CI Prilmers , numero anterior), Cenimica hibrida moche-huari llega hasta la 
costa central (Castillo, numero anterior). Knobloch (numero anterior) aporta criterios estilisticos 
convincentes de contactos entre una «interacci6n» con Moche IV entre las fases 5 y 7. Mucho mas 
sorprendentes, sin embargo, son los objetos de madera de San Pedro de Atacama, analizados por 
Berenguer (1987), quien especifica la estrecha afinidad con ceramica y objetos de madera mochicas, 
pese a la distancia (unos 2500 kiI6metros). Si bien no puede ofrecer una soluci6n satisfactoria al 
problema, anota , con raz6n, que las afinidades son demasiado estrechas como para descartarlas . 

Esta enonne area de influencia contrasta con un area central relativamente reducida y aun 
fragmentada en sistemas politicos, cuyo afan de expansi6n parece limitarse a zonas muy circunscri
tas en forma de expansi6n intravalle e intervalle, incluyendo probablemente no mas de dos valles 
(CI Kaulicke 2000). Dentro de esta esfera, sin embargo, se observa una minima presencia de estilos 
foraneos y una variaci6n en un nivel de estilos muy afines, pero perceptibles y poco definidos hasta 
la actualidad, 10 cual lleva a enfatizar -y quiza exagerar- una unidad de un estilo emblemittico 
altamente atractivo y prestigioso . 

EI caso del estilo Cajamarca y sus implicancias ya fue tratado arriba. Quiza valga enfatizar 
que los objetos «exportados» eonsisten mayormente en platos finos de servicio probablemente 
usados en fiestas rituales de diferentes elites. Una forma muy especial, de larga tradici6n regional 
anterior al Horizonte Medio, son las cucharas de ceramica, bastante decoradas con pintura cursiva 
y cabezas modeladas durante el Horizonte Medio. 

Queda, por ultimo, tratar acerca de la interrelaci6n entre Huari y Tiwanaku, evidentemente 
sin animo de resolver un tema tan discutido con vehemencia en las ultimas decadas, sin !legar a 
conclusiones satisfactorias. En los trabajos de estos dos numeros se percibe un eierto afan en 
enfatizar las diferencias entre ambos estados . Si bien esta actitud es justificada, dificulta, en conse
cuencia, las caracteristicas compartidas que son innegables. Debido a que estas diseusiones se 
centran en argumentos basicamente estilisticos -y, particulannente, en los estilos ceramicos
conviene resaltar algo que resulta obvio en este trabajo, y que es la presencia masiva y significativa 
de objetos como tejidos , madera y otras materias que s610 se conservan en condiciones climaticas 
particulares. Si no existieran los tejidos y los objetos de madera en los sitios costenos del Peru y de 
Chile, las evidencias de ambos estilos se reducirian a la eeramica, que es casi el unico elemento 
presente en los sitios serranos a los que pertenecen los centros urbanos de Huari y de Tiwanaku. Tal 
ausencia con seguridad influiria fuertemente en las interpretaciones vigentes. La gran importancia 
que estos objetos tienen, sin embargo, sugiere que tambien jugaban papeles significativos en las 
sociedades serranas del Peru y de Bolivia. Su producci6n parece estar vinculada de manera estrecha 
con elites que las usan para fines politicos en despliegues ostentativos de ceremonias y fiestas. 
AUl11entan su il11portancia en el grado de poder concentrado en estas elites, convirtiendose en 
estilos emblematicos. Esto il11plica que las elites mas debiles suelen acoger otros estilos prestigio
sos, pese a l11anejar productos propios destinados a definir una identidad propia (casos de la costa 
norcentral hasta surcentral y zonas serranas CI arriba). 

La distancia entre los sitios de Huari y Tiwanaku llega a unos 750 kil6metros en linea recta, 
pero son basicamente equidistantes (unos 300 kil6metros) en relaci6n con los Iimites, 0 mas 
especifical11ente la zona de transici6n entre ambas «zonas» (calculos basados en el mapa de Isbell , 
numero anterior). En, 0 cerca de esta zona de transici6n , existen dos areas con informaci6n mas 
sustancial: la del Cuzco y la de Moquegua. Para el Cuzco, Bauer (2002) ha presentado una secuencia 
de ceramica basada en su trabajo en la provincia de Paruro, en la cual di st ingue varios estilos como 
Huari cuzqueno, Ccoipa, Qotakalli y Arahuay. Propone que Huari ocup6 la zona del Cuzco y mantu
vo su poder hasta su colapso. No menciona la presencia de Tiwanaku, aunque piensa que hay c1aras 
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evidencias anteriores al Horizonte Medio, sobre todo en el sitio Muyu Orco (Bauer 2002: 128-129, 
dibujos 4.8 a 4.13). La cenlmica descrita, en cambio, no parece corresponder a un Tiwanaku III, sino 
a Tiwanaku IV. En la importante zona de Huaro, la cenimica huari se asocia a la arquitectura, pero las 
excavaciones de Zapata en Batan Urqo mostraron la presencia de Pukara y Tiwanaku HI como 
antecedentes aun poco definidos de la ocupaci6n del complejo. Glowacki (2002: 270-271, Fig. 9.2) 
describe de manera breve una estructura piramidal que, segun la autora, parece corresponder a 
arquitectura excavada en Huari, pero deja abierta la posibilidad de que podria significar una reminis
cencia de la Akapana de Tiwanaku, con la cual comparte principios de construcci6n. Estas eviden
cias sugieren una historia dinamica en la que la ocupaci6n huari parece ser un episodio relativamen
te breve y tardio. Sillar (2002, vease arriba) sefiala la presencia de sitios con ceramica tiwanaku y 
huari cerca de Raqchi . EI mito relacionado con el sitio de Raqchi podria esconder contactos poco 
hostiles provenientes de Tiwanaku. Cerr6n-Palomino (comunicaci6n personal) plantea la presencia 
de un subestrato lingiiistico puquina en la zona y sostiene que en Tiwanaku se hablaba el puquina 
(Cerr6n-Palomino, comunicaci6n personal y Cerr6n-Palomino; numero anterior, vease parrafos infe
riores). 

La situaci6n en Moquegua es algo diferente. Dos construcciones 0 complejos con eviden
cias de arquitectura formalizada, Cerro Baul-de filiaci6n huari (Williams et at., este numero)- y 
Omo 10 -con filiaci6n tiwanaku (Goldstein y Owen, este numero)- se encuentran a distancia 
visual tal que parecen haber sido contemporaneos. Pese a ello, no hay evidencias claras de conflic
tos entre ambas zonas, mientras que Cerro Baul no necesariamente cumplia una funci6n de fortaleza . 
Si bien esta situacion resulta sorprendente dentro la visi6n de dos estados expansivos y, por ende, 
potencialmente competitivos, seria menos curioso si se parte de conceptos de territorialidad sin 
fronteras rigidas y si se trata el tema desde una visi6n provincial en la cual conflictos, al menos 
permanentes, serian demasiado costosos. Un aspecto poco tratado por los auto res es la naturaleza 
de los contactos entre los estilos ceramicos. Da la impresi6n de que las piezas mas elaboradas de 
Cerro Baul muestran formas y tambien patrones decorativos tiwanaku, mientras que 10 «puramente 
huari» se limita a piezas relativamente simples que aparecen tambien en los cementerios de Chen 
Chen. Seria algo mas dificil tratar de definir cuales son las influencias huari sobre la ceramica tiwanaku 
de Chen Chen. 

Si se pasa finalmente a las relaciones mas directas entre Tiwanaku y Huari , se observa un 
fen6meno parecido al mencionado . Los elementos estilisticos relacionados con la zona central de 
Tiwanaku aparecen masivamente en el ambito huari, con frecuencia en forma de imitaciones 0 esti
mulos. Esto, por 10 tanto, no se limita al muy trillado problema religioso de una deidad «reconstrui
da» lIamada Wiracocha. Elementos cruciales para la identidad de elites, como las formas de la 
ceramic a, basicamente de servicio en reuniones festivas 0 ceremoniales (keros y, menos aun, 
sahumerios [Isbell 1980: Fig. 5]), son los que mas tienden a adoptar impulsos estilisticos de Tiwanaku. 
Parece haber un ejemplo de patio semisubterraneo en Huari , y aun las estelas 0 estatuas deberian 
entenderse C0l110 imitaciones de las de Tiwanaku, pese a las diferencias estilisticas, ya que la zona 
de Ayacucho carece de una tradicion correspondiente al area circuntiticaca. La emulaci6n masiva de 
patrones de identificaci6n de un a elite leiana, sin embargo, no puede entenderse como una suprema
cia pol itica , sino deber tener otras razones. 

Sin animo de resolver este problema, habria que volver al entomo particular que caracteriza 
a Tiwanaku . Un gran lago es el marco no s610 fisico en el cual se desarrollan los sistemas politicos 
pretiwanaku y tiwanaku. Es compartido economicamente pOI' ellos, sus islas se ocupan, en algunos 
casos con santuarios y sirve, pOI' tanto, tambien como centro de rutas tanto dentro del lago como 
alrededor de el e irradiandose a otras zonas mas lejanas. Pese a fricciones intemas y contactos 
ex6genos. mantienen patrones de identidad de elites compartidos desde el Formativo hasta el fin de 
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Tiwanaku , Finalmente, la ciudad de Tiwanaku, que impresiona a todos los extranjeros desde el siglo 
XVI hasta la actualidad aun en su est ado de deterioro, debe haber sido mucho mas impresionante en 
tiempos de su auge e incluso en tiempos de los incas, De ahi, no resultaria sorprendente que el 
concepto del origen del mundo que los incas atribuian a Tiwanaku y allago no hubiese sido inven
tado por ellos, sino que datase del mismo tiempo de Tiwanaku, conscientes de su ubicacion privile
giada y sagrada, 

Huari , en cambio, al parecer carece de este impresionante centro natural y conceptual, y 
tampoco cuenta con una historia previa tan larga como Tiwanaku, Se desarrolla en un mundo mas 
complejo, aunque se nutre de modo parcial de las mismas fuentes de Tiwanaku, pero no los incorpo
ra de la misma manera, Se tiene la impresion de que Huari trata de emular a Tiwanaku quiza aun en su 
sistema de economia politica y sus mecanismos de expansion, La confrontacion con identidades 
definidas y distintas en la periferia plantea problemas que el estado expansivo de Tiwanaku no tiene, 
y que con probabilidad lIeva a mecanismos de control mas alia 0 diferentes a los tan citados centros 
administrativos, cuyas funciones mas precis as se muestran evasivas, 

Conclusiones 

Estas reflexiones se presentan con el fin de visualizar un mundo andino dinamico y fluc
tuante, como una inmensa red de intercomunicaciones complejas dentro de una trama que comparte 
rasgos basicos, pero los modifica creando patrones historicos de sistemas politicos interrelacionados 
de forma directa y, tambien, menos directa , Estos sistemas tienen como actores a las elites, que se 
«materializan» en sus centros como 10 hacen las elites en el mundo entero, Esta «materializaciom>, 
en cambio, no deberia limitarse a los objetos muebles, sino a sus contextos respectivos; sus residen
cias y su espacio fisico destinado a actividades rituales, etc, La solidez de estos sistemas depende 
de ellos, por 10 cual sue len ser de caracter efimero, en vez de tratarse de estructuras inalteradas 
durante siglos 0 milenios, como 10 sugieren algunos indigenistas, Estas, en cambio, se basan en 
poblaciones que tienen identidades diferentes y mas longevas -aunque tambien diferenciadas y 
cambiantes- que sue len desaparecer en los registros arqueologicos, cuya deficiencia se ha lamen
tado a menudo en este trabajo, Son estas , sin embargo, las que permit en definir mejor territorios 
mayores, y no es de excluir que sus identificaciones materiales (asentamientos y «c ultura material») 
permitan definir etnias, a su vez posiblemente comparables a grupos Iingliisticos, Las discusiones 
acerca de los idiomas hablados en el Horizonte Medio -a menudo lIevadas por arqueologos poco 
familiarizados can el tema y, en menor escala, par linguistas natural mente menos familiarizados can 
los datos arqueologicos- sue len darse a partir de la distribucion de los estilos de ceramica fina que, 
como se via, caracterizan grupos y su area de interaccion, los cuales -como queda claro tras la 
discusion- no concuerdan necesariamente can territorios controlados politicamente, pero no a las 
poblaciones fuera de los poderes politicos que suelen mantenerse mas estables, Se trata, por tanto, 
de uno de los muchos argumentos circulares que caracterizan la discusion teorica, 

Para evitar malentendidos, estas reflexiones no relativizan ni niegan la presencia de estados 
expansivos - en el caso concreto, Huari y Tiwanaku- sino tratan de enmarcarlos en un cuadro 
complejo mas acorde con una interpretacion idonea de un area geograficamente muy extensa y 

compleja en la cual existen formaciones politic as diversas can anterioridad a elias e, inclusive, 
subsistiendo al lado de ellos, Ambos tipos de contactos conllevan procesos de adaptaciones mu
tuns que afectan pOI' completo a toda el area, El termino «expansion», tnmbien en su sentido politico, 
encubre una serie de facetas que requieren una definicion mas precisa: la territorial es solo una de 
elias, 
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Notas 

I Esta estatua no parece haber sido pequeiia como 10 seiiala Betanzos (1987 : 14 « ... casi cinco varas 
en largo y de ancho una vara 0 poco menos»), quien la vincula con un mito relacionado con Viracocha 
-Ia estatua fue erigida en su memoria- 10 cual concuerda con la informaci6n de Cieza y podria 
interpretarse como una versi6n mitologizada de una conquista desde Tiwanaku . En un articulo 
reciente, Sillar (2002: 235) observa correctamente que esta obra no corresponde a los canones del 
arte litico incaico, no excluye la posibilidad de que haya sido vinculada en el estilo de las estatuas de 
Tiwanaku y reporta la presencia de dos sitios del Horizonte Medio de la zona con arquitectura 
definida; uno de ellos, denominado Yanamancha, con «una profusi6n de tiestos de ceramica, inclu
yendo los estilos Huari y Tiwanaku, de gran calidad y en formas tales como keros, con un sustancial 
numero de miniaturas». 

2 Segun C. Elera (comunicaci6n personal) se esta pensando en un analisis y una publicaci6n comple
ta de este material. 

3 Isla presenta datos de Tello de otros sitios , pero no provee las descripciones completas de los 
contextos . 

4 Cespedes y otros piensan que mas bien piezas cochabambinas pueden haber influenciado al cor
pus alfarero tiwanaku. 

5 Otro con incisiones parecidas al «Monolito Bennett» fue encontrado por Ponce Sangines cerca del 
sitio, Cf Ponce Sangines 1990: 152, 154, 171 , 173, Lams. 14, 16, Cf Lams. 6 y 15 para la reconstrucci6n 
de la ubicaci6n de las piezas en el contexto arquitect6nico. 

6 Una versi6n mas extensa en castellano se esta preparando para la publicaci6n en el Fondo Editorial 
de laPUCP. 

7 La isla Esteves alcanza las 10 hectareas y contiene evidencia de arquitectura tipo Kalasayasa. 

8 Segun E. Gonzalez Carre (comunicaci6n personal), la ubicaci6n de las piezas de Huari parece 
haberse concentrado en el area Vegachayoq Moqo, cerca del complejo funerario de Monqaschayoc . 

9 Tanto las estelas maya como las de Tiwanaku y Huari probablemente estaban pintadas. 

10 http://www-rohan.sdsu.edu/-bharley/WWWHome.html 

II No queda claro hasta que punto las evidencias mochica agrupadas en su periodo anterior, 
Guadalupito , son siempre anteriores a Tanguche Temprano. 

12 Wilson 1988: Figs. 236-256, en general corresponde bien a 10 que Priimers, numero anterior, presen
ta para el sitio EI Castillo de Huarmey. 

13 Esta caracteristica de aprovechar elevaciones y convertirlas en arquitectura monumental parece 
ser un rasgo comlln en la costa sur. 

I~ De acuerdo con 10 expuesto sobre Tiwanaku y Huari , se trata de un conjunto de estilos que 
aparecen basicamente entre Chincha y Nazca. Menzel , Rowe y Dawson (1964) seiialaban enfatica
mente que su definici6n del estilo Ocucaje con sus subestilos s610 era valida para el valle de lca, una 
advertencia pocas veces aplicada en la literatura (vease tambien arriba) . 
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15 En el area de Chupas, de donde proviene la ceramica ilustrada en Lumbreras 1974: Fig, 9, hay 
evidencias de arquitectura monumental poco definida. 
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