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WARI EN PALPA YNASCA: 

PERSPECTIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTAFUNERARIO 

Johny Isla C. * 

Resumen 

Este articulo expone 1l1ieVaS evidencias relacionadas COil la presencia wari en la cuenca del rio 
Grande. ell la costa sur del Peru. En base al estudio de mas de 200 con/extos funerarios intactos de las culturas 
Nasca y Wari, se describen los cam bios ocurridos en las costumbres funerarias de las poblaciones estableci
das en los valles de Palpa y Nasca durante el Horizonte Medio. Para identificar tales cambios. se han 
docllmentado las principales caracteristicas de los contextos funerarios nasca y wari (principalmente de los 
estilos Loro y Chakipampa) y se hall establecido comparaciones entre ambas. Estos cambios se discuten a la 
lliz de evidencias disponibles de contextos similares encontrados en la region de Ayacucho. Los detalles de la 
cOllstl'lIccion de las estructuras funerarias. los materiales asociados y, especiaimente. el Iratamiento de ios 
illdividllos. indicall que las costllmbres funerarias durante el Horizonte Medio cambiaron de manera sustan
cial con respecto a aqllellas de la cuitllra Nasca. En tal sentido. se plantea que eslos cambios ocurrieron 
debido al establecimiento de lin lIuevo orden politico y social promovido poria cultura Wari. 

Abstract 

This paper presents lIew evidences of Wari presence in the Palpa-Nasca region. on Peru 's south 
coast. 011 the basis of the study of more than 200 intact mortuary contextsji'om both Nasca and Wari cultures, 
patterns in the /IIortumy cllstoms of the people living in the Palpa and Nasca valleys during the Middle Horizon 
are described. III order to identify diagnostic changes the principal characteristics of the Nasca and Wari 
jilllerary contexts were recorded and compared (based primarily on associations with Loro or Chakipampa 
ceramic styles. respectively). These challges were also analyzed in light of evidence available from similar 
contexts in the Ayacucho region. Details of the tomb construction. associated materials, and particularly the 
/IIorlllar\, treatment of the individuals. indicate that thefullerary customs during the Middle Horizon changed 
substantially when compared with those of the Nasca clilture. I argue that these changes document theforma
tion of a nell' political alld social order imposed by the Wari culture. 

Introduccion 

La presencia de la cultura Wari en la costa sur, de manera especial en la cuenca del rio 
Grande, ha sido reconocida des de las primeras decadas del siglo pasado principalmente por la 
aparicion de nuevos y distintivos estilos de cenimica fina (Robles Moqo, Chakipampa, Atarco, 
Viiiaque, Pachacamac, etc.), que fueron encontrados en contextos de of rend as (v.g. en el sitio de 
Pacheco) 0 en las decenas de tumbas saqueadas en diversos sitios de los valles de Palpa y Nasca . 
Algunos de estos estilos tambien se conocian como Tiahuanaco costefio. Los rasgos formales y 
decorativos de estos estilos han sido ampliamente descritos por Menzel (1964, 1968a, 1968b), Y su 
hallazgo en los valles de la costa sur estaria indicando la existencia de altos dignatarios del estado 
Wari en la region y, por ende, de un control politico que todavia no se entiende bien. Por otro lado, 
yen oposicion ala profusa evidencia de materiales cenimicos, aun existen muchos vacios por lIenar 
en cuanto al tipo y organizacion de los a~entamientos, los patrones funerarios y otros rasgos 
culturales relacionados con la ocupacion wari en la costa sur. 

Recientemente, Schreiber ha abordado el tema desde la perspectiva del estudio del patron 
de asentamiento, en el que se analizan las caracteristicas que este tuvo durante la ocupacion wari en 

* instituto Andino de ESllldios Arqueologicos (INDEA). Lima. e-mail: 113307.2602@compuserve.com 



556 JOHNY ISLA 

la region de Nasca y donde se incluye el sitio de Pataraya. 1 Este asentamiento, recientemente descu
bierto , fue construido siguiendo los mismos rasgos arquitectonicos de otros centr~s provinciales 
wari, aunque a menor escala (Schreiber 2000). Por el momento, todas las evidencias indican que los 
sitios de Huaca del Loro (valle de Las Trancas), Pachec02 (valle de Nasca), y Tres Palos3 (valle de 
Ingenio), habrian sido los principales centr~s politicos establecidos en la region durante las epocas 
1 y 2 del Horizonte Medio (para datos adicionales, Cf Strong 1957; Paulsen 1983; Isla ms). 

Si la intrusion de Wari fue tan importante como 10 sugieren las evidencias disponibles en la 
organizacion de los asentamientos, y de modo especial en la produccion alfarera, tambien deberian 
notarse cambios en otros aspectos de la cultura material. Teniendo en cuenta estos antecedentes , en 
el presente articulo se analizan y describen las principales caracteristicas del patron funerario en los 
valles de Palpa y Nasca durante la presencia wari. Siendo este uno de los aspectos donde se conser
van con mayor arraigo las costumbres y rasgos culturales de los individuos y de su posicion en la 
sociedad (Chapman y Ransborg 1981 ; O ' Shea 1981), resulta de gran interes conocer cuales fueron 
las caracteristicas de las estructuras y el ritual funerario durante ese tiempo y como cambiaron con 
respecto a aquellas de la precedente cultura Nasca. 

En tal sentido, el estudio de 223 contextos funerarios nasca y wari (de los estilos Loro, 
Chakipampa y Atarco) excavados en diversos sitios de la cuenca del rio Grande, permitieron obser
var que durante el Horizonte Medio las costumbres funerarias tambien cambiaron sustancialmente, 
dando paso a un nuevo modelo funerario en el cual solo se conservaron algunos rasgos simi lares a 
los de la cultura Nasca, especialmente en 10 referente a las estructuras funerarias. Parece que estos 
cambios ocurrieron como parte de un proceso de penetracion politica e ideologica a la costa sur 
promovido por Wari desde el inicio del Horizonte Medio. 

Los valles de Palpa y Nasca durante el Horizonte Medio 

Antes de la intrusion de Wari en la costa sur (Fig. I), durante el Periodo Intermedio Tempra
no, los valles de Palpa y Nasca eran el centro principal donde se desarrollaba la cultura Nasca (I 00 
a.C.-650 d.C.), mundialmente conocida por su magnifica ceramica policroma, sus elaborados textiles 
y sus impresionantes geoglifos (Silverman y Proulx 2002), y tambien porque a 10 largo de su desarro
llo alcanzo altos niveles de complejidad politica y social (Reindel e Isla 2001). Solo al final de este 
periodo, durante la epoca Nasca Tardio (fase Nasca 7), se observa un notable cambio en la produc
cion alfarera; la bella y fina ceramica nasca fue reemplazada por otra menos elaborada -pero, 
asimismo, bastante bien lograda y abundante- conocida como Nasca 8 segun la cronologia de 
Berkeley (Rowe 1960). EI autor prefiere Hamarla Loro, siguiendo la definicion original planteada por 
Strong en base a los haHazgos en el sitio eponimo (Strong 1957; Cf Silverman 1988). 

Los cambios observados en la produccion alfarera local coinciden con la aparicion de mate
riales (ceramica, tejidos, etc.), c1aramente relacionados con la cultura Wari de Ayacucho, en especial 
del estilo Chakipampa. Estos materiales sugieren, de manera evidente, la intrusion de gente serrana 
en la costa, 10 cual seria una de las causas del colapso ocurrido en la sociedad Nasca al final de la 
fase 7. No se tratara aqui la forma como ocurrio este evento, aunque resulta evidente que , como 
consecuencia del mismo, en los valles de Palpa y Nasca aparecio un nuevo estilo de ceramica (Loro) 
que se constituy6 en el estilo local mas caracteristico de la Epoca I del Horizonte Medio. En este 
estilo s610 se conservaron algunos elementos iconograficos propios de la cultura Nasca como parte 
de los disenos mas complejos (Isla ms).4 Asi, nuevas formas de vasijas y nuevos motivos 
iconograficos, en muchos casos similares a los del estilo Huamanga de Ayacucho, reemplazaron a 
aquellos de la cultura Nasca en todos los valles de la cuenca. 

Como se indico \ineas arriba, junto a la ceramica Loro hizo su aparici6n la ceramica del estilo 
Chakipampa, uno de los mas representativos de la cultura Wari , el cual es considerado como un 
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Fig. I. Mapa de 10 costa SUI' call la ubicacion de los valles que con/ol'/11al1 10 cuenca del rio Grande. 

estilo fonineo proveniente de la regi6n de Ayacucho (Knobloch 1983: 308 , Silverman 1988: 29).5 
Cen'tmica de este estilo es menos frecuente y por 10 general s610 ha sido encontrada en contextos 
funerarios , aunque recientemente tam bien se Ie ha observado en sitios de habitaci6n, casi siempre 
en relaci6n con la cenlmica Loro (Reindel ef al. 200 I). Hasta el momento, todo indica que Loro y 
Chakipampa fueron estilos contemporaneos, uno local y el otro foraneo, que estuvieron vigentes 
durante toda la Epoca I del Horizonte Medio. 

Durante la Epoca 2 del Horizonte Medio. la presencia de Ia cultura Wari en los valles de 
Palpa y Nasca ha sido identificada por la ocurrencia de ceramica de los estilos Atarco, Vinaque y 
Pa<.:hacamac (Menzel 1964). la mayor parte de Ia cual tambien ha sido encontrada en contextos 
funerarios. La situaci6n durante este tiempo todavia no es muy clara, pero parece que sitios como 
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Sitios Ano NASCA HORIZONTE MEDJO (WARI) 

Loro Chakipampa Atarco Sub-total 

La Centclla 1927 7 7 

Chiqucrill o 1927 7 4 3 14 

Puente Gentil 1927 20 3 3 26 

EI Pampon 1927 48 7 55 

EI Pampon NE 1927 7 7 3 17 

EI Pampon ENE 1927 3 2 5 

Pacheco 1927 3 3 

La Marcha 1927 25 7 32 

Los Medanos ' 1927 24 13 3 2 42 

Paredoncs 1986 2 2 

Los Molinos 1999 13 3 4 20 

Total 154 48 13 8 223 

, En este sitio, localizado frente al sitio de Huaca del Loro, se han excavado mas de 300 contextos funerarios 
pertenecientes principalmente a los estilos Loro y Chakipampa del Horizonte Medio (Tello y Mejia 1967: 
148). Los materiales de dichos contextos se encuentran en los depositos del MNAAHP y estan en proceso de 
estudio par parte de Mario Ruales y el autor de este articulo. 

Tabla 1. 

Huaca del Loro, Pataraya, Estaqueria, Montegrande y Huarac06 fueron los asentamientos mas im
portantes, donde se habrian establecido las principales elites de la epoca. 

Finalmente, la Epoca 3 del Horizonte Medio tambien ha sido identificada por la presencia de 
vasijas de ceramica del estilo Soisongo (Menzel 1964), un estilo reconocido en el sitio eponimo en el 
valle de Nasca, cuyas evidencias se encuentran en diversos sitios de toda la cuenca. Los materiales 
de esta epoca guardan estrecha relacion con el estilo Atarco y, al parecer, corresponden al final de la 
ocupacion wari en los valles de la costa sur. 

Presentacion de la muestra 

La muestra analizada para el presente estudio esta conformada por un total de 223 contextos 
funerarios, de los cuales 154 pertenecen a diferentes fases de la cultura Nasca y 69 a los estilos Loro, 
Chakipampa y Atarco, relacionados con la cultura Wari (Tabla I). La mayor parte de las tumbas 
estudiadas fue excavada en 1927 en varios sitios de los valles de Palpa y Nasca (Fig. 2) , durante los 
trabajos que realizo la expedicion del entonces Museo de Arqueologia Peruana bajo la direcci6n 
deTello (Tello y Mejia 1967).' Otras dos tumbas fueron excavadas en 1986 en el sitio de Paredones, 
en el valle de Nasca, durante los trabajos de rescate efectuados debido a la ampliaci6n de la carretera 
Nasca-Puquio (Miguel Pazos, comunicaci6n personal) . Finalmente, un grupo menor de tumbas (20) 
fue excavado y documentado en el sitio de Los Molinos, en el valle del Alto Rio Grande, durante los 
trabajos realizados por el Proyecto Arqueol6gico Nasca-Palpa (Reindel e Isla 2001) . 
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En la documentaci6n de la mayoria de estas tumbas se encuentran descripciones bastante 
detail ad as del proceso de excavaci6n, dibujos adicionales y una completa relaci6n de sus conteni
dos , con todo 10 cual se ha lIegado a reconstruir no s610 las condiciones de su hallazgo, sino 
tambien sus principales caracteristicas (MNAAHP ms a y ms b) . Cabe indicar que en la muestra 
estudiada no se han incluido los contextos cuya filiaci6n cultural no se pudo precisar. 

A continuaci6n se presenta una breve descripci6n de las principales categorias de sepultu
ras identificadas durante el desarrollo de las culturas Nasca y Wari en la regi6n. Seguidamente, se 
describen en detalle las tumbas con techo 0 «barbacoa», la estructura mas tipica y representativa de 
ambas culturas, para exponer luego los rasgos comunes y las diferencias entre ambos periodos. 

SepuIturas nasca 

En general, los contextos funerarios de la cultura Nasca presentan tres categorias de sepul
tura que ocurren sin mayores diferencias en todos los valles de la cuenca. Estas son : en ollas , en 
pozos y en «barbacoas». En cada una de estas se pueden distinguir subtipos que dependen del 
tamano y la profundidad de la estructura funeraria y del tipo de terreno (el tambien Carmichael 1988, 
1995). 

Las sepuIturas en ollas. Este tipo de sepultura es bastante frecuente en todas las fases de Nasca y 
casi siempre ocurre en relaci6n con hoyos y pozos excavados en capas de arena, rellenos de ocupa
ciones antiguas 0 en la capa natural. Un poco menos de la tercera parte de la muestra corresponden 
a esta c\ase de enterramientos, en los que se pueden distinguir tres variantes: individuos colocados 
al interior de ollas dispuestas boca arriba, individuos colocados en la arena y luego cubiertos por 
ollas 0 cantaros dispuestos boca abajo y, finalmente, individuos colocados en la arena y parcialmen
te cubiertos por gran des pedazos 0 fragmentos de ollas . 

La mayoria de individuos comprendidos en estas sepulturas corresponde a ninos menores 
de seis anos, aunque de manera ocasional tambien se incIuyen individuos j6venes 0 adultos, usual
mente colocados en posici6n sentada. Por 10 general se trata de entierros bastante sencillos, apenas 
envueltos con simples tejidos llanos y muchas veces sin of rend as. 

Las sepuIturas en pozos. Se trata de pozos de forma tubular, por 10 general bastante estrechos y bien 
elaborados, que tienen entre 1,5 Y 2 metros de profundidad, normalmente llegando a la capa natural. 
Estas sepulturas son las mas frecuentes en todas las fases de la cultura Nasca (Carmichael 1988: 
186). En este caso, el pozo en si constituye la camara funeraria, mientras que cerca de su borde esta 
revestido con piedras medianas colocadas de manera ordenada. EI individuo y su ajuar funerario 
fueron colocados al fondo del pozo sobre una delgada capa de arena, despues de 10 cual el pozo fue 
completamente rellenado y sellado con una capa de barro que a veces inc\uye piedras 0 adobes. En 
la mayoria de los veces, las paredes de estos pozos no tienen revestimiento, aunque en algunos 
casos sus paredes han sido recubiertas con barro 0 revestidas con adobes 0 piedras unidas con 
barro. 

Estas estructuras incIuyen variantes que present an palos de huarango colocados en posi
ci6n vertical junto a un lado de la pared 0 a veces en forma inclinada, simulando un techo inclinado . 
Tambien hay pozos con un pequeno techo 0 cobertura (similar a las tumbas con «barbacoa») forma
do por canas amarradas y palos de huarango, sobre los cuales tambien se coloc6 una delgada capa 
de hojas de pacae 0 gramineas y una torta de barro . 

Mas de la tercera parte de la muestra estudiada siempre contiene un solo individuo. Corres
ponde, en especial. a individuos j6venes y adultos colocados en posici6n sentada. 

Las sepulturas en «barbacoa». Estos son los contextos mas grandes y mejor elaborados, al pare
cer destinados a las personas de mayor prestigio en la sociedad (Fig. 3). Son caracteristicas de la 
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cultura Nasca y estan presentes en los cementerios de todas las fases en los valles de Palpa y 
Nasca. Sus antecedentes inmediatos se encuentran en las tumbas nasca 1 excavadas por Rubini y 
Dawson en el valle de Ica (Cf Carmichael 1988 : Figs. 4-7) y tambien en otras de la cultura Paracas 
(Strong 1957). 

Se caracterizan por una camara funeraria de planta ovalada 0 cuadrangular que se encuentra 
a una profundidad variable entre 2 y 4 metros, excavada en estratos naturales. Las camaras tienen 
paredes hechas con adobes 0 piedras unidas con barro, aunque tambien pueden limitarse al perfil 
natural del terreno . 

Una vez colocados el individuo y sus of rend as, la camara era cubierta con un techo 0 

«barbacoa» bastante solido, usualmente formado por un tendido de palos de huarango, que luego 
era cubierto por caiias amarradas, hojas de pacae 0 gramineas, piedras y, por ultimo, sellado por una 
«torta» de barro . Un hecho particular ocurre cuando la camara funeraria tambien era rellenada antes 
de colocar el techo. Luego de esto, la ante camara (parte superior del pozo) era rellenada hasta la 
superficie, donde se colocaba una seiial de tumba compuesta por una pequena estructura de adobes 
y barro. En muchos casos la senal de tumba estaba constituida por una cana brava plantada en el 
techo de la camara, la cual sobresalia hasta la superficie. En varios casos hay evidencias de palos 
plantados en las esquinas que podrian haber servido para sostener un techo liviano 0 tambien como 
seiial de la tumba. 

Una variante bastante frecuente de esta c1ase de sepulturas es la denominada «barbacoa 
inclinada», la cual presenta un techo inclinado solo 0 en combinacion con otro dispuesto en forma 
horizontal. Tumbas con estas caracteristicas se han encontrado en el sitio de Puente Gentil (Isla 
2001) y tambien en La Muna (Reindel et al. 2002) . 

Finalmente, cabe indicar que corresponden a casi un tercio de la muestra, siendo un as mas 
elaboradas que otras. Se trata de tumbas unipersonales en las que el individuo era colocado en 
posicion sentada, flexionada 0 semiextendida, envuelto con tejidos llanos (Fig. 4). Sin duda, las 
tumbas mas excepcionales de esta c1ase son las que se han documentado recientemente en el sitio 
de La Muna (Reindel e Isla 2000, 2001 ; Reindel et al. 2002), las cuales estan indicando de manera 
clara la existencia de marcadas diferencias sociales entre grupos de individuos de la sociedad Nasca. 

Las sepulturas durante el Horizonte Medio 

De acuerdo con las evidencias documentadas en el presente estudio y otras conocidas en 
los valles de Palpa y Nasca (Tello 1917; Neudecker 1979; Isla et al. 1984), durante el Horizonte Medio 
se presentan basicamente tres tipos de sepulturas : en pozos, en «barbacoas» y en camaras 0 mau
soleos de piedra. En cada uno de estos se pueden distinguir sUbtipos que varian de acuerdo con la 
forma y el tamano (diametro y profundidad) de la estructura. 

Sepulturas en pozos. Se trata de pozos simples y poco profundos que, por 10 general , no presentan 
ningun tipo de estructura 0 preparaci6n especial. Estos pozos normalmente fueron excavados en las 
capas naturales 0 en los restos de antiguas viviendas, manteniendo sus paredes bastante paralelas 
y un contorno mas 0 menos circular u ova lado. Estos pozos, una vez colocado el individuo y sus 
of rend as . nuevamente eran rellenados hasta el borde con los mismos materiales extraidos de ellos y 
sellados con una capa de barro que a veces incluia adobes 0 piedras de diferente tamano. La capa de 
barro, a veces modelada en fonnas variadas, por 10 general servia como seiial de la tumba (Isla et al. 
1984: Figs. 11 - 12). Tambien hay tumbas que no presentan indicador exterior alguno. 

Por 10 general, las sepulturas en pozos contienen solo un individuo que era colocado en 
posicion sentada con las piernas flexionadas hacia e l cuerpo (Fig. 5), a veces amarrado con sogas, 
envuelto con tejidos llanos de algodon y lana (a modo de fardos) y sentado en rodetes 0 anillos hechos 



562 JOHNY ISLA 

QJ 
Q ~ 

l '" 
~ 

,. 
I 
I ., ,. ~ 1 (/J!J ) ... 

e 

,<: d 
<!3 ~ .' 

9 <13 
~ e #) .' .., 

BARBACO~A~ .. ~~~~~ 

a 
til fJ "1 til'" ~ ., 

dl • 
~ 

5 <It .,~ 
Q/) 

" ~m • 
Co 

~ 0 '" 

o 1m. 

~ . , 
Q ... 

.' 0 

--b, 

~ 
G:I 

~ 

iii " ;: 

.. 
~ 

.. 
~ 

~ .. • .-

411 
6 to 

• 

, 
I 
I 

qa' , 

dII • , -, ,. , 
I 

... I .. . ' , 
~. : .. I 

I ,. , .,., 
I 

• 1 

." 

Acceso 
posterior 

---- ---.; 

CAMARA 
FUNERARIA 

Fig. 3. Dibujo de perfil de la TUlllba 5 de Puente Gentif. Ell ellado derecho lIotese la inclusion de ulIJardo del 
Hori::ont e Medio en una tUlllba COli «barbacoa» de la lase Nasca 5 (dibu/o del Glttor en base al original). 



WARI EN PALPA Y NASCA 

o o 

o 

B 

@ 
o o 

A 

563 

Fig. 4. Dibujo de plallfa de la rumba 5 de Puente Gelltil, call delalles que lIIuestrall el di[erente tralamielllo 
jill1erario de los illdil'idllos: Nasca (A ) y Wari (8) (dibujo del allior en base al origillal). 
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Fig. 5. Entierro coloca
do en posicion sentada 
encontrado enla Unidad 
J 8, sector C de Los Mo
linos. Notese la presen
cia de dos vaszjas del 
estilo Chakipampa. 

Fig. 6. Entierro del Ho
rizonte Media 2B en con
trado en el sector X3 de 
Aglla Santa, el cllal es
(aba Cllbiel'lO parcial
mente con WIG lIrna . 

con ramas 0 juncos. La conservaci6n de los tejidos blandos y de los materiales orgimicos suele 
depender de la humedad del terreno . En algunos casos, en especial en las epocas 2 y 3 del Horizonte 
Medio, el individuo tambien era cubierto total 0 parcialmente con una urna funeraria (Fig. 6). ~ 

Hasta hoy, s610 en Los Molinos se ha detectado el caso de un individuo colocado en posi
ci6n extend ida (Reindel e Isla 2000: 142), y de otros dos que fueron dispuestos en posici6n flexionada 
y recostados de lado (Figs. 7 A, 7B), ambos pertenecientes al estilo Loro (Reindel e Isla 2000: 144-
146).9 AI parecer, se trataria de situaciones poco frecuentes que tambien pudieron ocurrir en otros 
cementerios. 

SepuIturas en «barbacoa». COlTesponde a las denominadas tum bas con techo 0 con «barbacoa». 
las cuales - como se vera mas adelante - basicamente conservan los mismos rasgos constructivos 
de sus pares de la cultma Nasca. AI igual que antes , se trata de la clase de tumba mas elaborada y 
representativa de la epoca, la cual era destinada a personajes de mayor nivel social. 
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Sepulturas en camaras 0 mausoleos. Esta clase de sepulturas no esta presente en la muestra estu
diada, pero como referencia se debe indicar que se trata de grandes estructuras funerarias hechas 
con piedras y lajas, caracterizandose por camaras poco profundas de forma rectangular 0 cuadran
gular, a modo de mausoleos, siendo a la vez techadas con grandes lajas. Son completamente nuevas 
en la region y se encuentran en especial en la parte alta de los valles, como cerca del sitio de 
Pataraya, donde se han identificado dos nucleos funerarios de este tipo (Schreiber 2000: 437). 

Las tumbas con techo 0 «barbacoa» del Horizonte Medio 

La descripcion que sigue a continuacion fue realizada basandose en los contextos mejor 
documentados de los sitios de Chiquerillo y Puente Gentil (Figs. 8,9, 10). En ella se expone con 
detalle los principales rasgos que caracterizan a las tumbas con techo 0 «barbacoa» durante el 
Horizonte Medio, las cuales ocurren sin mayores diferencias en relacion con los varios estilos wari 
presentes en la costa sur (Figs. 11, 12, 13). Descripciones adicionales tambien aparecen en Strong 
(1957), Ubbelohde-Doering (1958), Isla (ms) y MNAAHP (ms b) . Mas adelante se establecenin 
comparaciones con sus pares de la cultura Nasca para poner en evidencia los rasgos comunes y los 
cambios que se dieron entre ambas culturas. 

La construccion de la tumba 

Se inicio con la excavacion de un pozo bastante profundo -entre 2 y 4 metros- en la capa 
natural, donde se establecio la camara funeraria destinada a contener al individuo y sus of rend as. 
Luego de esto, se dispuso un techo solido sobre la camara y se procedio a rellenar la parte superior 
del pozo, colocando palos de huarango y pequenas estructuras de adobes cerca a la superficie. Un 
palo 0 una cana parada, un idolo de caliche 0 los rasgos antes mencionados servian como marcador. 

EI techo de la tumba en si estaba conformado por un tendido de palos de huarango dispues
tos de manera ordenada uno allado de otro, cubriendo por completo la camara. Sobre esta estructura 
se colocaba una manta bordada en las esquinas que cubria todos los palos de un extremo a otro. A 
continuacion, sobre la manta se colocaba primero una capa de hojas de pacae y/o canas de carrizo, 
luego una capa de piedras medianas y, finalmente, una gruesa capa 0 torta de barro (Fig. 14).10 Un 
rasgo import ante de resaltar es que los palos del techo no solo eran cortados al fuego, como sucedia 
en tiempos de la cultura Nasca, sino tambien con algun instrumento cortante. 

Por otro lado, la camara funeraria tiene una forma circular, ovalada 0 cuadrangular, y paredes 
que eran construidas con adobes 0 piedras unidas con barro, aunque la mayoria estaban formadas 
solo por el perfil natural del terreno . Solo en algunos casos, cuando el pozo fue cavado en ocupacio
nes anteriores 0 capas sueltas de ripio 0 arena, al interior de la camara se colocaban delgados palos 
de huarango que eran dispuestos verticalmente formando una especie de circulo en torno al fardo 0 

cuerpo de los individuos . En las tumbas de Atarco y Huaca del Loro se observan casos excepciona
les con las paredes de las camaras funerarias revestidas con una capa de barro batido, enlucida y 
pintada de color blanco 0 amarillo. En Cahuachi, Ubbelohde-Doering (1958 : 83, Fig. 13) excavo dos 
tum bas loro cuyas paredes interiores habian sido cubiertas por finos textiles. 

EI tratamiento del individuo 

En cuanto al tratamiento funerario de los individuos, son muy pocos los datos que se 
pudieron rescatar de los informes de campo, aunque por 10 general se hace referencia a «momias 
bien conservadas» en las tumbas de esta epoca. Como se sabe, la conservacion de los cuerpos, 
especial mente de las partes blandas, depende mucho de las condiciones que los rodean y del suelo 
en el que fueron enterrados, por 10 que la buena conservaci6n en los casos aqui expuestos podria no 
ser el resultado de un tratamiento previo hecho con esa finalidad. Sin embargo, como 10 sostiene 
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Fig.7A 

•
~ . ' .. 

I.; • ' It . . - . . : 

Fig. 7B 

Fig. 7A. 7B. Elllierl"O doble encontrado enla Unidad 18, en el seClor C de Los Molinos. Los illdividuosjileroll 
colocados ell dos niveles, IIno sabre el olro, elljorma opliesla. N61ese en lIno de elias 1111 call tara cara-gallete 
del eslilo Lora. 
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Fig. 9. Dihuios de pelfil y planta de la rllmba 11 de Chiqllerillo, co n los rasgos conslrllctivos de la Ilimba, as! 
COIllO ell1llmero), disposicion de los individllos en{ardelados. NOlese tal1lbienla inclllsion de Ull pequeilo/ardo 
sohre el techo de la a/mara (diblljo del autor en base al original). 
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o 1 m. a 

Fig. 10. Diblljos de perfil y planta de la Tumba 17 de Chiquerillo. con/os detalles de la/orilla y disposicion de 
los /ardos (dibujo del autor en base al original). 
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Lombardi (J 992: 43), es posible que la mayor parte de los cuerpos bien conservados sean el resulta
do de una momificacion provocada por el hombre mediante el uso de hierbas y banos aplicados con 
sustancias preservantes. 

Los individuos eran colocados en posicion sentada, con las rodillas flexionadas hacia el 
pecho y los brazos puestos entre el pecho y las piernas 0 tambien rodeando las piernas (Cf Fig. 5). 
En algunos casos, ademas, se indica que estaban amarrados con sogas para mantener la posicion 
deseada. Luego de esto, se iniciaba la preparacion del individuo para su inhumacion en la tumba. 
Esta fase, a diferencia de 10 que pasaba con los entierros nasca, comprendia la elaboracion de un 
fardo que ayudaba a mantener la posicion original del cuerpo y a la vez favorecia su preservacion al 
interior de la tumba. 

La preparacion de los fardos era lIevada con mucho cuidado, incluyendo hojas de pacae 
(sueltas 0 en manojos), gramineas y tejidos rotos que servian para rellenar los espacios vacios (Fig. 
15). Dos 0 tres envolturas de tejido llano de color blanco 0 beige, asi como gas as de color rosado y 
celeste, completaban la primera fase, que incluia diversas of rend as textiles (unkus , fajas, bolsas, 
abanicos, etc.). A continuacion, se preparaba el envoltorio final con la inclusion de un grueso 
relleno de hojas, algodon y otras fibras vegetales que servian para darle un mayor volumen al fardo. 
En las epocas 2 y 3 del Horizonte Medio los fardos incluian una gran cantidad de algodon y lana, 
siendo por tanto mas grandes que los de la Epoca 1. Asimismo, como parte de la preparacion del 
fardo, se formaba una «falsa cabeza» que se encontraba por encima de la cabeza del individuo. Esta 
falsa cabeza se formaba con un mate, una vasija 0 simplemente con manojos de vegetales 0 capullos 
de algodon. Antes de la envoltura final, una falsa nariz hecha con dos 0 tres corontas de maiz era 
cosida en la parte anterior de la «cabeza» para darle la apariencia de una cabeza real. Usualmente se 
colocaban tocados de plumas multicolores amarradas en la parte superior de la falsa cabeza. 

Una vez terminados, estos fardos eran colocados al interior de la camara funeraria sobre 
anillos 0 rodetes, a veces cestos, hechos con junco 0 fibras vegetales, los cuales servian de base 0 

apoyo para mantener la posicion vertical (sentada) del individuo (fardo) (Fig. 16, A, B). Estos anillos 
recuerdan a los cestos que contenian a los fardos de la cultura Paracas encontrados en la peninsula 
del mismo nombre (Tello 1959; Tello y Mejia 1979). Aunque los datos respectivos son limitados, el 
autor ha observado sus restos en muchos cementerios relacionados con el estilo Loro. Incluso, 
debido a su frecuencia en los cementerios de esta epoca, Ubbelohde-Doering (1958: 84) las denomi
naba «tumbas cesto». 

En este punto conviene indicar que no todos los individuos tenian el mismo tratamiento 
funerario, aunque resulta evidente que durante el Horizonte Medio la preparacion de fardos -algu
nos mas simples 0 elaborados que otros- fue una costumbre bastante difundida en casi todos los 
niveles de la sociedad. Segun Tello, 

« ... Estas tum bas parecen corresponder a gentes mas 0 menos notables, pOJ'que en ellas aparecen 
cadciveres regularmente ataviados. Estos son varios en mlmero (entre dos a seis, 0 mas), colocados 
1I110S allado y ellcima de los otros, regularmente ellfardelados con tejidos de algodon y cubiertos CO il 

mall los de plumas y de lana; acolldicionados en posicion Ietal 0 de cue/illas, selltados siempre 
sobre lII10S aros dejllllco 0 de mimbres; OJ'ientados generalmente hacia el occideilte. La conserva
cion de los restos humallos es bllena, la mayoria cOllserva las partes blandas, asi como los lejidos 
jimerarios» (MNAAHP InS a : 14). 

EI ajuar funerario 

En cuanto al ajuar funerario , las tum bas del Horizonte Medio no presentan grandes diferen
cias con respecto a aquellas nasca, aunque se incluyen algunos elementos que no se encontraban 
antes 0 que en todo caso eran muy escasos. Esto se refiere principalmente al notable incremento de 
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Fig. II. Vasijas del estilo Loro encontradas en La Tumba I de Paredones. Museo Provincial de Nasca (MPN). 
a. N." de inv.: MPN-719; b. N. 0 de inv.: MPN-716; c. N. " de inv.: MPN-718; d. N. " de inv.: MPN-717. 
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Fig. 12. Vasijas del estilo Chakipampa encontradas en las tllmbas 11 y 17 de Chiqlleriflo. a. MNAAHP, N°de inv.: C-15484; b. MNAAHp, N°de inv.: C-
16942; c. MNAAHp, N°de inv.: C-15736; d. MNAAHp, N ° de inv.: C- 15679. 
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o Bcrn. 

Fig. 13. ConjulIlo de vasijas del estilo Atarco encontradas ell fa Tumba 15 del sitio de El Pampon, sector NE. 

Fig. 14. Vis ta del 
techo 0 «barba
cow> de ulla tUIIl 
ba d el estilo 
Loro, ellcontra 
da ell el sector Y4 
de Cahuachi. 
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Fig. 15. Dibujos esqueflillticos que muestran ta forllla de preparacion de losfardos del Horizonte Medio. En 
este caso se trata del Fardo 8 de la rumba 8 de Puente Gentil (dibujo del actlor en base al original). 
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Fig. 16A . 

Fig. 168. 

Fig. 16. Prilller plallo call la ubicacioll de losfardos al illterior de la cr1marajimeraria. 16A. rumba I de 
Paredolles; 168. rumba 2 de Cahuaclzi. No tese las vasijas del eSlilo Lora y las balsas de lana asociadas. 

objelos textiles , en especial de bolsas 0 chuspas. ademas de hondas, fajas , gorros , turbantes , man
lOS y finos ponchos 0 unkus (Fig. 17, A-B), los cuales eran contenidos en los fardos 0 formaban 
parte de la vestimenta de los individuos. Las bolsas nonnalmente son de lana, tejidas con hilos de 
colores y ·decoradas con motivos geometricos, a veces zoomorfos y/o antropomorfos. Tambien se 
encllentran bolsas hechas de cuero 0 pie I de algun animal. En varios casos las bolsas contenian 
hojas de coca (£rythox.vllll11 sp.), la cllal hasta entonces no habia sido registrada en los contextos 
nasca. La frecLlencia de estos objetos en el ajuar funerario estaria revelando la existencia de una 
clase de artesanos tejedores similar a la de los que elaboraron los finos tejidos de la epoca Nasca 
temprano. 
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Ademas de los textiles , en el ajuar funerario destaca la presencia de diversas vasijas de 
ceramica (platos, cuencos , vasos y cantaros cara gollete , etc.), las que en numero de uno a 13 estan 
presentes en casi todas las tumbas estudiadas (Figs. 18, 19). Tambien aparecen otros objetos nue
vos que son diagnosticos para identificar las tumbas del Horizonte Medio y que no estaban presen
tes en las tumbas nasca. Entre est os objetos destacan los «abanicos» de plumas multicolores, 
falanges de llama y tocados 0 penachos de plumas. Entre las of rend as menos frecuentes, pero 
igualmente importantes, se encuentran cabezas trofeo y objetos de metal (lupus), asi como tambien 
peines, mates, etc. Al respecto, Tello refiere que « .. . Los craneos trofeos son tambien comunes, 
notandose que entre estos hay algunos que corresponden a un cuarto 0 la mitad del craneo. Se 
encuentra tambien algunos objetos de plata y de cobre» (MNAAHP ms a: 14). 

Entre los restos de plantas 0 frutos que se colocaban como «alimentQ» para el viaje del 
individuo al mas alia, se encuentran maiz (Zea mays), yuca (Manillot esculenta), camote (Ipomoea 
batatas), frijoles (Phaseolus vulgaris) y quinua (Chenopodium quinoa), los cuales casi siempre 
estaban contenidos en las vasijas de ceramica. Los restos de cuy (Cavia porcellus) tambien eran 
frecuentes en el ajuar. Asimismo, en algunas tumbas se menciona la presencia de camelidos, aunque 
no se senala su condicion. Es posible que se trate de una of rend a relacionada con personajes de alto 
rango, tal como ocurria en algunas tumbas nasca (Isla 2001). 

Caracteristicas de los contextos wari 

En los ultimos anos, en la region de Ayacucho se han descubierto y documentado una serie 
de contextos y estructuras funerarias que nos permiten conocer con mayor detalle las caracteristicas 
que tuvo el tratamiento mortuorio wari en su mismo centro de origen. Aqui se hara una apretada 
sintesis de estas evidencias con la finalidad de entender mas adelante las semejanzas con los cam
bios operados en el patron funerario durante el Horizonte Medio en los valles de Palpa y Nasca. 

Los casos mejor documentados proceden del sitio de Conchopata, donde se han encontra
do una serie de pozos y tumbas que contenian entierros individuales y multiples que fueron hechos 
dentro de estructuras abandonadas. Estos pozos fueron excavados en la roca natural y algunos 
tenian sus bordes formados con hiladas de piedras y un sello 0 cubierta hecho con piedras y barro 
compactado. Tambien se han idenlificado cistas en fonna de chullpas cubiertas con lajas y grandes 
camaras funerarias -varias cistas contenidas en una habitacion- semejantes a las documentadas 
en el sitio de Wari (Cf Perez 1999; Isbell 2000: 28-36, numero anterior; Ochatoma y Cabrera 2000: 474-
477). 

En estas estructuras funerarias los individuos eran colocados en posicion flexionada, en 
algunos casos amarrados, atados con sogas y envueltos con tejidos llanos. Los pozos simples y 
mas pequenos contenian entierros individuales, mientras que los pozos mas elaborados y las gran
des camaras conten!an dos 0 mas individuos, varios con un grupo de parvulos 0 infantes. Estas 
evidencias sugieren que algunas tumbas de Conchopata eran abiertas varias veces para introducir 
otros individuos. En este caso, es posible que se trate de tumbas familiares donde sucesivamente se 
agregaban olros miembros de la familia 0 tambien personas de servicio (Isbell 2000: 33). 

Por otro lado, en varios de los contextos excavads tambien se han registrado reSIOS huma
nos incompletos, los cuales parecen « ... ser una constante en 13 mayor!a de tum bas halladas» 
(Ochaloma y Cabrera 2000: 474). Estas tumbas podrian dar la impresion de haber sido saqueadas, 
aunque los registros claramente indican 10 contrario. Es probable que algunos entierros hayan sido 
retirados al momento de colocar otros individuos, quedando parte de los esqueletos en la misma 
tumba. AI parecer. partes de algunos cuerpos eran tambien colocadas ell otras tumbas. Todo esto 
indica. como 10 sugiere Isbell (2000: 32) . que la manipulacion de los individuos era una parte impor
tante del ritual funerario wari . 
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Fig. 17A . Unku encontrado en La rumba 174 del sitio Los Medanos (RT-2376). 

Fig. 17B. Manto de La misma lase encontrado en la rumba 9 de Puente Gentil (RT-2376). En ambos casos 
destacan Los motivos de estilo Chakipampa. 
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Fig. 18. Vasijas wari encontradas en diferentes sitios de Palpa y Nasca. a. BoteUa del tipo Negro geometrico 
de fa Tumba 2 de Pacheco. MNAAHp, N. 0 de inv.: C-15100; b. Pequeno dmtaro cara-gollete de la Tumba 2 de 
Pacheco. MNAAHp, N." de inv.: C-18883; c. Cantaro de fa Tumba 4, en la IV seccion de Los Medanos. 
MNAAHP, N." de inv.: C-18226; d. Vaso de la Tumba 17 de Chiquerillo. MNAAHp, N. 0 de inv.: C-15718. 
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Fig. 19. I'asijas del eSlilo Atarco caraclerislicas del Hori=ollte Media 2. a. ClIellco de la TlImba 8 de Pacheco. 
MNAAHp, N." de illl". : C-I 6904: b. Cuellco grail de de la Tumba I de Pacheco. MNAAHP. N. "de ilm : C-I 7525; 
c. d. ClIellcas de fa TlImha 4. ell la IV Seccioll de Los Medal/os . MNAAHP. N. " de illl'.: C-34681 J' C-1695/ . 
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Finalmente, cabe indicar que las tumbas excavadas en Conchopata contienen vasijas aso
ciadas con los estilos Chakipampa, Huamanga y Robles Moqo, asi como lupus de cobre, fragmentos 
de Spondyius, Imesos de camelidos, cuentas de conchas y objetos de piedras semipreciosas, etc. 
Probablemente debido a la humedad del terre no no se han registrado textiles 0 restos organicos. 

Fuera de Ayacucho, en los centros provinciales, todavia son pocas las evidencias que se 
conocen sobre los contextos mortuorios wari. Hasta el momento, las mayores evidencias proceden 
de areas que estuvieron bajo la influencia wari, como son la costa central y la sierra norcentral. 

En la costa central las evidencias mejor documentadas, especialmente relacionadas con las 
epocas 2 y 3 del Horizonte Medio, se encuentran en Pachacamac y Ancon (Kaulicke 1997, numero 
anterior). En el primer caso, destacan las tumbas con camaras conicas y cilindricas donde los indivi
duos son colocados en forma de fardos con falsa cabeza (Uhle 1903: 22, Figs. 1-6), mientras que en 
el segundo caso son mas frecuentes los pozos con camara lateral y boca casi cuadrada, asi como las 
tumbas con camara y techo que contienen fardos con falsas cabezas y tocado de plumas (Kaulicke 
2000: 339). En este caso tambien hay varios fardos dentro de una misma tumba y claras evidencias de 
entierros posteriores, 10 cual indicaria que estas tumbas tambien fueron abiertas mas de una vez. La 
ceramica asociada pertenece a los estilos Pachacamac, Vifiaque, Teatino y otros de la costa norcentral. 
En este mismo contexto se pueden citar los hallazgos de Huaca Malena (Angeles y Pozzi-Escot, 
numero anterior; Tello 2000), donde tambien se han documentado tumbas conteniendo varios fardos 
de adultos y nifios relacionados con una gran cantidad de textiles (unkus, bolsas, pafios, mantas, 
fajas, etc.), varios de ellos correspondientes a finos tapices wari. 

Por otro lado, en el Callejon de Huaylas se ha documentado una serie de tumbas que presen
ta los principales rasgos que caracterizan al modelo funerario wari: chullpas 0 estructuras de piedra 
de planta rectangular y cuadrangular, algunas techadas con grandes lajas (v.g. Willkawain y 
Honcopampa), entierros individuales y colectivos (adultos con varios nifios), of rend as de camelidos, 
lupus de cobre, etc. (Tello 1942; Bennett 1944; Paredes et ai., numero anterior; Ponte, numero 
anterior). La ceramica encontrada en las tumbas es numerosa y, por 10 general, presenta rasgos 
simi lares a los ejemplares que se encuentran en la costa central y norcentral, aunque tambien hay 
varias vasijas que se relacionan de modo claro con los estilos Atarco, Pachacamac, Vifiaque y 
Teatino. 

Analisis y comentarios 

Las evidencias presentadas indican que desde la primera epoca del Horizonte Medio, en 
relacion con los estilos Loro y Chakipampa, las costumbres funerarias de la poblacion asentada en 
los diversos valles de la cuenca del rio Grande cambiaron de manera notable con respecto a aquellas 
nasca. Estos cambios se observan en algunos rasgos constructivos de las tumbas, pero principal
mente en el tratamiento del individuo y en el ajuar funerario. 

Construcci6n de la tumba 

Durante el Horizonte Medio se continuaron haciendo las mismas clases de tumbas que en 
tiel11pos nasca, salvo la novedosa inclusion de las tUl11bas de piedra con camaras cuadrangulares 
que no estan presentes en la l11uestra estudiada. 

En este contexto, tal vez la novedad principal es la escasa presencia de entierros en ollas 0 

en umas en la muestra estudiada, la eual, por el contrario, era una practica muy frecuente en los 
eontextos nasca, en especial para el enterramiento de nifios. Al parecer, durante el Horizonte Medio 
se trataba de una pnictica menos frecuente y tambien parece que ha sido muy poco documentada. 
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S610 algunas evidencias de esta clase de sepulturas se han registrado en el sector X3 de Agua Santa 
(Isla et af. 1984: 9-10; Orefici 1985: 96-97) . Estos datos indicarian que estas sepulturas siguieron 
vi gentes durante el Horizonte Medio, pero sin llegar a ser tan frecuentes como en Nasca. 

En el caso de las sepulturas en pozos no hay mayores diferencias, aunque parece que 
durante el Horizonte Medio fueron menos profundas. Al respecto, Tello refiere que estas tumbas 
« ... no tienen senales exteriores, son simples pozos construidos a poca profundidad, con unos palos 
de warango plantados formando circulos 0 rectangulos, para ser rellenados con pirkas de piedra 0 
de adobes de tipos diferentes». No tienen techo y « .. . contienen cadaveres multiples y objetos de la 
misma clase de las tumbas anteriores [con «barbacoa»]» (MNAAHP ms a: 14). En la muestra estudia
da no se ha registrado sepulturas de esta clase con varios individuos. 

Por otro lado, en el caso de las sepulturas con techo 0 «barbacoa», si bien estas han 
conservado la misma forma y los rasgos constructivos que sus pares de Nasca, se puede distinguir 
la introducci6n de algunos detalles novedosos que no existian antes y que mas bien fueron frecuen
tes en las tumbas de esta clase durante el Horizonte Medio. 

En primer lugar, se observa que algunas veces los palos de huarango de los techos eran mas 
gruesos que antes y que , ademas de ser cortados al fuego , como era la norma en tiempos nasca, 
tambien eran cortados con instrumentos cortantes. Al parecer, durante el Horizonte Medio era mas 
frecuente la utilizaci6n de instrumentos de metal , aspecto hasta ahora poco conocido en contextos 
nasca (Cf Menzel 1968a: 131). Asimismo, otra innovaci6n importante en la construcci6n del techo 
fue la inclusi6n de una manta bordada en las esquinas que se colocaba sobre el tendido de palos y 
que, al parecer, servia para asegurarse de evitar la filtraci6n de tierra al interior de la camara. Este 
rasgo no estaba presente en las tumbas nasca (0 no ha sido documentado), por 10 que se trataria de 
una costumbre nueva que luego se generaliz6 en las tumbas mas importantes del Horizonte Medio . 
Una manta completa de esta clase ha sido encontrada en la tumba loro de Cahuachi (Orefici 1987) y 
varias otras han sido descritas por Rowe (1986) procedentes de las grandes tumbas de las epocas 2 
y 3 de Montegrande. 

Adicionalmente, otra diferencia importante con respecto a las tumbas nasca es que durante 
el Horizonte Medio la camara funeraria s610 contenia al individuo y su ajuar funerario pero no era 
rellenada . Por esta raz6n, el techo era bien construido para evitar la filtraci6n de tierra u otros 
materiales al interior. En el caso de las tum bas nasca, esto no siempre era asi. A veces, aun cuando 
se colocaba un techo s6lido, la camara interior tambien era rellenada parcial 0 totalmente con casca
jo, arena, tierra 0 piedras, cubriendo de manera completa al individuo y sus of rend as . 

Tratamiento del individuo 

Este es uno de los aspectos don de resultan mas evidentes los cambios ocurridos en las 
costumbres funerarias de la poblaci6n asentada en los valles de Palpa y Nasca, entre la cultura 
Nasca y la cultura Wari. 

En primer lugar, en el caso de Nasca, si bien el cuerpo de los individuos se colocaba mayor
mente en posici6n sentada (Carmichael 1988: 180), en varios casos tambien adoptaba posiciones 
distintas que van desde sentado a fl exionado y semiextendido. Su orientaci 6n tiene una cierta 
preferencia por ellado sur (Carmichael 1988: 184), aunque tampoco muestra un patr6n definido. En el 
caso de las tumbas wari presentadas aqui, la posici6n del cuerpo es definidamente sentada y con las 
piernas flexionadas hacia el pecho, a veces amarrados con sogas, mientras que su orientaci6n es de 
modo preferente hacia el Este y Oeste. Casos excepcionales de individuos colocados en posici6n 
ex tendida 0 flexionada se han documentado en Los Molinos. 
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En cuanto al tratamiento mortuorio del cuerpo, si bien los datos aun son muy limitados, 
parece ser que la momificaci6n intencional aparece como una costumbre nueva propia del Horizonte 
Medio, toda vez que casi no existen (0 no se conocen) evidencias de pnicticas similares en contex
tos nasca. Los cementerios en los que se encuentran restos de cuerpos «momificados» por 10 
general pertenecen al Horizonte Medio 0 son mas tardios, pero casi nunca son nasca; al parecer la 
conservaci6n del tejido blando s610 dependia de las condiciones del suelo. En este sentido, Lombardi 
(1992: 43) sugiere que el ritual funerario habria durado una semana, desde la muerte del individuo 
hasta su inhumaci6n final. II 

Por otro lado, la inclusi6n de fardos funerarios como la forma de enterramiento mas frecuen
te durante el Horizonte Medio, representa una innovaci6n total en las costumbres funerarias de la 
epoca con respecto a las de la cultura Nasca. En este caso, conviene indicar que los individuos 
nasca solamente eran envueltos con tejidos llanos, unos mas elaborados que otros, pero en ningun 
caso se ha documentado la existencia de fardos como ocurri6 durante el Horizonte Medio 0 antes, 
con la cultura Paracas. No obstante, es evidente que no todos los individuos nasca tuvieron el 
mismo tratamiento funerario, por 10 que no es extrafio encontrar entierros simples envueltos con 
tejidos rudimentarios y otros que eran bien ataviados con mantos y tejidos bordados, pero nunca en 
forma de fardos. 

Los fardos mas elaborados que se conocen pertenecen a la Epoca 2 del Horizonte Medio y 
proceden de los valles de lea, Palpa y Nasca. Al respecto, Menzel refiere que « ... Las tumbas [de esta 
epoca] contienen fardos funerarios con una cabeza alta muy elaborada, ataviada con ornamentos de 
oro, incluyendo lagrimones en la cara y penachos de plumas en la cabeza; [y que] segun Tello se 
parecen mucho a los fardos funerarios encontrados por Uhle en Pachacamac y Cajamarquilla» (Menzel 
1968a: 131). 

Finalmente, otra diferencia importante observada en los contextos funerarios del Horizonte 
Medio con respecto a los nasca, es que el numero de individuos contenidos por tumba tambien 
experiment6 un cambio notable. En este sentido, el analisis de los 155 contextos nasca incluidos en 
la muestra estudiada revela que 154 tumbas (99,3%) contenian un solo individuo y s610 una tumba 
(0,6%) contenia ados individuos, 10 cual indica claramente que las tumbas nasca eran unipersonales. 
Por el contrario, las tumbas del Horizonte Medio que contienen un solo individuo suman 45 (65% de 
la muestra) y las que contienen ados 0 mas individuos -hasta siete- suman 24 (35% de la mues
tra), 10 que significa un notable incremento de enterramientos multiples (una tercera parte de la 
muestra) con respecto a Nasca. 

En este contexto, tambien Carmichael (1988: 175) ha encontrado que s610 14 tumbas nasca 
(6,5%), de 213 comprendidas en su estudio, contienen mas de un individuo. Si se tiene en cuenta que 
seis de las 14 tumbas son del Horizonte Medio (Loro), el porcentaje de tumbas verdaderamente 
nasca con mas de un individuo apenas supera el 3%, los que vendrian a ser casos especiales 
correspondientes a entierros colectivos {(,familiares?) 0 de caracter jerarquico (un principal con 
gente de servicio). En total, de la suma de tumbas nasca estudiadas por Carmichael y las incluidas en 
el presente estudio (368), resulta que menos del 2,5% contiene mas de un individuo, 10 cual confirma 
10 antes dicho: las tum bas nasca eran unipersonales. 

EI notable incremento de entierros mUltiples en las tumbas del Horizonte Medio se deberia 
al cambio operado en las costumbres funerarias de la poblaci6n, el cual probablemente permitia el 
enterramiento de familias 0 de grupos emparentados en una misma tumba, para 10 cual esta habria 
sido abierta dos 0 mas veces. Esto se ha visto cIaramente en la tumba loro de Cahuachi, donde se 
identificaron varios adobes que tapaban una entrada a la camara (Orefici 1987: 1179). Siendo esta 
una nueva costumbre en la regi6n, el autor plantea que este cambio habria sido promovido por Wari 
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como parte de su estrategia de control politico e ideologico de la region, ya que tambien en la region 
de Ayacucho, especificamente en Conchopata, se ha documentado la ocurrencia de varios contex
tos funerarios multiples (Isbell, numero anterior; Ochatoma y Cabrera, numero anterior). 

EI ajuar funerario 

En terminos generales, las tumbas del Horizonte Medio contienen casi los mismos objetos 
y materiales dejados como of rend as en las tumbas nasca, aunque en este caso tambien hay algunos 
nuevos elementos que permiten distinguir a un modele del otro. 

Asi , en particular, se observa un notable incremento de objetos textiles (bolsas , mantas, 
fajas, unkus. etc.) contenidos en las envolturas de los fardos. Esto sugiere que la producci6n textil 
experimento un notable auge durante el Horizonte Medio, hecho que contrasta grandemente con 
aquella de las epocas Nasca Medio y Nasca Tardio. Este auge podria deberse al predominio de la 
clase de artesanos tejedores con respecto a los ceramistas, como resultado de un manejo mas 
directo y selectivo de los rebanos . Por otro lado, tambien aparecen otros objetos que son totalmente 
nuevos en el ajuar, como las falanges de llama y objetos de cobre (tupus), los cuales no aparecen en 
contextos nasca y por tanto se pueden considerar como diagnosticos de las tumbas del Horizonte 
Medio en la costa sur. 

Tambien la inclusion de cabezas trofeo como parte del ajuar muestra un repentino incremen
to con respecto a Nasca. Estas cabezas por 10 general aparecen como of rend as en las tumbas y no en 
contextos de of rend a como ocurria en contextos nasca (Browne et al. 1990). En el caso del Horizonte 
Medio se han encontrado en 18 tumbas, en numero que varia entre una y cinco cabezas por tumba, 
mientras que en las tumbas nasca solo se han identificado dos casos, en una de elias con siete 
cabezas (Tl5 de EI Pampon). Es posible que este aumento de cabezas trofeo en los contextos fune
rarios sea el resultado de conflictos entre grupos nasca y los intrusos de la sierra. 

Otro caso particular y completamente nuevo en las tumbas del Horizonte Medio es la pre
sencia de esqueletos incompletos, los cuales a veces estan sueltos 0 empaquetados, hecho que 
nunca se ha registrado en contextos nasca. Este es el caso de las tumbas 1 y 2 de Los Molinos, 
donde no hay evidencias de saqueos posteriores , pero en su interior habian varios individuos 
incompletos (Reindel e Isla 2000: 148, 154). AI respecto, Tello senala que « ... Entre las cosas extranas 
de estas tum bas se pueden considerar las partes humanas cortadas intencionalmente para ser guar
dadas en paquetes especiales envueltos con paja 0 totora. Se encuentran extremidades indepen
dientes, asi como [tambien] la mitad del cuerpo» (MNAAHP ms a: 14). Las evidencias documentadas 
recientemente en Conchopata (Isbell, numero anterior; Ochatoma y Cabrera, numero anterior) indi
can que esta era una practica frecuente en contextos wari, la cual al parecer tambien fue introducida 
en la costa sur. 

Palabras finales 

Las evidencias presentadas demuestran c1aramente que desde el inicio del Horizonte Me
dio , con la intrusion wari en la costa sur, las costumbres funerarias de la poblacion asentada en los 
valles de Palpa y Nasca cambiaron sustancialmente con respecto al patron existente durante el 
desarrollo de la cultura Nasca. Estos cambios dieron paso a un nuevo modelo funerario que se 
caraeteriza por la presencia de individuos enfardelados que, en numero de uno 0 mas, eran enterra
dos en pozos 0 en las grandes tllmbas en forma de «barbaeoa». Las primeras evidencias de este 
nuevo patron fllnerario se observan en la primera epoca del Horizonte Medio en relacion con los 
estilos Loro y Chakipampa, despues de la eual los entierros enfardelados son frecuentes en los 
cementerios de las epoeas 2 y 3 aun fuera de la region de Palpa y Nasca . 
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En este contexto, es importante indicar que en el sitio de Locari, en el valle de Santa Cruz, H. 
Ubbelohde-Ooering (1958) excav6 un grupo de siete tumbas con «barbacoa» pertenecientes al 
estilo Atarco de la Epoca 2 del Horizonte Medio, donde tambien se encuentran entierros multiples 
(varios individuos adultos y nin~s) en una misma tumba (Neudecker 1979: 96-124). Por otro lado, los 
grandes fardos funerarios encontrados en Montegrande (donde se incluyen dos tunicas de tapiz del 
mas puro estilo Wari), tambien pertenecen a la Epoca 2 del Horizonte Medio, relacionados con el 
estilo Atarco, aunque algunos, como 10 ha sugerido Menzel, sean de la Epoca 3, relacionados con el 
estilo Soisongo (Menzel 1968: 175).12 

Los cambios observados en las costumbres funerarias , asi como los ocurridos en la produc
ci6n alfarera y en e1 patr6n de asentamiento (Schreiber 2000), indican c1aramente que estos cambios 
no fueron ni casuales ni el resultado de una interacci6n cultural de la sociedad Nasca con pueblos 
vecinos (Shady 1988; Silverman 1993 : 118), sino mas bien el resultado de la penetraci6n politica e 
ideol6gica promovida por la cultura Wari en la costa sur, la cual parece haber sido desarrollada 
desde fines de la fase Nasca 7 y consolidada en la primera epoca del Horizonte Medio. 

Seguramente futuros trabajos relacionados con el tema ayudaran a confirmar 0 mejorar los 
conceptos planteados aqui. S610 se debe agregar que, ante las pocas posibilidades de encontrar 
contextos funerarios intactos en los cementerios, el estudio de las colecciones depositadas en los 
museos viene a ser una buena alternativa para encontrar los datos y evidencias que ayuden a 
reconstruir los rasgos y costumbres de las poblaciones y culturas prehispanicas . 
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Notas 

I Este sitio se localiza en la parte media alta del valle de Tierras Blancas, al este de la ciudad de Nasca, 
a 1600 metros sobre el nivel de mar y en la zona Chaupiyunga. No ha sido incluido en el mapa de 
sitios mencionados en el texto porque se encuentra un poco fuera de los limites del mismo (el 
Schreiber 2000). 

2 Lamentablemente, este sitio fue total mente destruido con el uso de maquinaria pesada alrededor de 
1953 y luego el area fue utilizada para campos de cultivo. En 1958 aun eran visibles algunas estruc
turas y materiales distribuidos en un area de 300 por 300 metros (Menzel 1968: 76) . 

3 Al igual que Pacheco, este sitio tam bien ha sido destruido y en el lugar s610 quedan restos de las 
tum bas y materiales de los estilos pertenecientes a los estilos Loro y Chakipampa. 

4 Originalmente, la fase Loro (N asca 8) se relacionaba s610 con la Epoca I A del Horizonte Medio, 
debido a que antecedia a Chakipampa (Nasca 9), que era tradicionalmente aceptada como el estilo 
dominante de la Epoca I B (Menzel 1964). No obstante, ahora se sabe que ambos estilos no s610 son 
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contemponlneos, sino que al parecer habrian estado vigentes hasta la Epoca 2 del Horizonte Medio. 
S Una variante local, conocida como Tunga policromo (Strong 1957) reproduce las mismas formas, 
motivos y colores del c1asico estilo Chakipampa. 

6 Huaraco se localiza en la parte alta del valle Alto Rio Grande. Se trata de uno de los sitios mas 
representativos del Horizonte Medio, donde se encuentran estructuras de piedra bien organizadas 
y nucleos funerarios que contienen materiales de los estilos Loro, Chakipampa, Atarco y Viflaque 
(Reindel et al. 200 I). 

7 Los materiales recuperados en estas excavaciones se encuentran en los depositos del Museo 
Nacional de Arqueologia, Antropologia e Historia del Peru (MNAAHP). 

8 Este entierro fue descubierto en las excavaciones de la Mision ltaliana en el sitio de Agua Santa, en 
el valle de Nasca (Orefici 1985). En ese entonces el sitio era lIamado Pueblo Viejo. 

9 En este mismo cementerio se encontraron otros entierros relacionados con ceramica del estilo 
Chakipampa, 10 cual indica c1aramente que se trata de dos estilos contemporaneos (Reindel e Isla 
2001 : 302). 

10 Se trata de la Tumba 2 encontrada en el sector Y 4 (Q3) de Cahuachi (Orefici 1987: 1178-1180). 

II Guido Lombardi realizo el estudio de un individuo de la Tumba 221, encontrada en el sitio de Los 
Medanos, la cual pertenece al estilo Chakipampa y forma parte de la misma coleccion excavada por 
Tello y su equipo en 1927. 

12 A la luz de los conocimientos actuales, resulta necesario hacer una reevaluacion de las fases y 
estilos de la ceramica wari propuestos por Menzel (1964) hace mas de 30 aflos, con la finalidad de 
mejorar la definicion de los mismos y entender mejor sus relaciones temporales y su distribucion 
espacial. 

REFERENCIAS 

Bennett, W. C. 
1944 The North Highlands of Peru: Excavations in the Callejon de Huaylas and at Chavin de Huantar, 

Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 39 (I), New York. 

Browne, D. M., H. Silverman y R. Garcia 
1990 A Cache of 48 Nasca Trophy Heads from Cerro Carapo, Peru , Latin American Antiquity 4 (3), 274-

294, Washington, D.C. 

Carmichael, P. H. 
1988 Nasca Mortuary Customs: Death and Ancient Society on the South Coast of Peru , tesis de doctorado 

inedita, Department of Archaeology, University of Calgary. 

1995 Nasca Burial Patterns: Social Structure and Mortuary Ideology, en: T. D. Dillehay (ed.), Tombs for 
the Living: Andean Mor/II01:)' Practices, 161-187, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 
Washington, D.C. 

Chapman, R. y K. Randsborg 
1981 Approaches to the Archaeology of Death , en : R. Chapman, I. Kinn es y K. Randsborg (eds.) , The 

Archaeology a/Death, 1-24 , Cambridge University Press, New York. 

Isla, J. 
1998 EI modelo funerario 101'0 en la primera cpoea del Horizonte Medio , para publiearse en las aetas del 
ms II Simposium Internacional de la Costa Sur, lea. 



582 JOHNY ISLA 

2001 Una tumba nasca en Puente Gentil, valle de Santa Cruz, Peru, Beitriige zur Allgemeinen und 
Vergleichenden Archiiologie 21,207-239, Mainz. 

Isla, J., M. Ruales y A. Mendiola 
1984 Excavaciones en Nasca: Pueblo Viejo, Sector X3, Caceta Arqueologica Andina 12,8-11, Lima. 

Kaulicke, P. 
1997 Contextosjunerarios de Ancon. Esbozo de ulla sintesis analitica, Pontificia Universidad Cat6lica del 

Peru, Lima. 

Knobloch, P. 
1983 A Study of the Andean Huari Ceramics from the Early Intermediate Period to Middle Horizon Epoch 

I, tesis de doctorado inedita, Department of Anthropology, State University of New York at 
Binghamton. 

Lombardi, G. P. 
1992 Autopsia de una momia de la cultura Nazca: estudio paleopatol6gico, tesis para optar el titulo de 

medico cirujano, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima. 

Menzel, D. 
1964 Style and Time in the Middle Horizon, Nawpa Pacha 2, 1-106, Berkeley. 

1968a La cultura Huari, Compania de Seguros y Reaseguros Peruano-Suiza, Lima. 

1968b New data on the Huari Empire in Middle Horizon Epoch 2A, Nawpa Pacha 6, 47-114, Berkeley. 

Museo Nacional del Arqueologia, Antropologfa e Historia del Peru (MNAAHP) 
ms a Trabajos arqueol6gicos del Museo de Arqueologia Peruana en el valle de Kopara, Las Trancas, ma

nuscrito N° 021, Departamento de Investigaciones. 

1927 Informe del Sr. Yakow sobre los trabajos arqueol6gicos hechos en Wayuri, manuscrito N.O 011, De-
ms b partamento de Investigaciones. 

Neudecker, A. 
1979 Archaologische Forschungen im Nazca-Gebiet, Peru. Das Tal des Rio Santa Cruz in praespanischer 

Zcit aus dcr Sicht der Forschungen Professor Dr. Ubbelohde-Doerings im Jahre 1932, Munchner 
Beitriige zur Amerikanistik 3, Klaus Renner, Hohenschaftlarn. 

Orefici, G. 
1985 Proyccto Nasca 1984-1988. Informe final relativo a la campana 1984, Centro Italiano Studi e Ricerche 

Archeologiche Precolombiane, Brescia. 

1987 Proyecto Nasca 1984-1988. Informefinal relativo a la campana 1986, Centro Italiano Studi e Ricerche 
Archeologiche Precolombiane, Brescia. 

O'Shea, J. 
1981 Social Configurations and the Archaeological Study of Mortuary Practices: a Case Study, en: R. 

Chapman, I. Kinnes y K. Randsborg (eds.), The Archaeology ojDeath, 39-52, Cambridge University 
Press, New York. 

Paulsen, A. C. 
1983 Huaca del Loro Revisited: the Nasca-Huarpa Connection, en: D. H. Sandweiss (cd.), Investigations 

a/the Andean Past: Papers of the First Annual Northeast Conference on Andean Archaeology and 
EthnohistOl:l', 98-112, Latin American Studies Program, Cornell University, Ithaca. 

Perez, I. 
1999 Huari, misteriosa ciudad de piedra, Universidad Nacional San Crist6bal de Huamanga, Ayacucho. 

Reindel, M. Y J. Isla 
2000 Proyccto Arqueol6gico Nasca-Palpa. Informc final: tcmporada 1999, informc presentado al Instituto 

Nacional dc Cultura. Lima. 

200 I Los Molinos und La Muna. Zwei Siedlungszentren der Nasca-Kultur in Palpa, Siidperu, Beitriige WI' 

Allgellleinen lind Vergleichenden Archiiologie 21,241-319, Mainz. 



WAR! EN PALPA Y NASCA 583 

Reindel, M., J. Isla y E. Tomasto 
200 I Proyecto Arqueologico Nasca-Palpa. Informe final: temporada 2000, informe presentado al Instituto 

Nacional de Cultura, Lima. 

2002 Proyecto Arqueologico Nasca-Palpa . Informe final : temporada 200 I , informe presentado al Instituto 
Nacional de Cultura, Lima. 

Rowe,A. P. 
1986 Textiles from the Nasca Valley at the Time of the Fall of the Huari Empire, en: A. P. Rowe (ed.), The 

Junius B. Bird Conference on Andean Textiles , 151-182, The Textile Museum, Washington, D.C. 

Rowe, J. H. 
1960 Nuevos datos relativos a la cronologia del estilo Nasca, Antigua Penl: espacio y tiempo, 29-45, Juan 

Mejia Baca, Lima. 

Shady, R. 
1988 La epoca Huari como interaccion de las sociedades regionales, Revista Andina 6 (1), 67-99 , Cusco. 

Silverman, H. I. 
1988 Nasca 8: A Reassessment of its Chronological Placement and Cultural Significance, en: V. J. Vitzthum 

(ed.) , Multidisciplinary Studies in Andean Anthropology, Michigan Discussion in Anthropology 8, 
23-32 , University of Michigan, Ann Arbor. 

1993 Patrones de asentamiento en el vall e de Ingenio, cuenca del rio Grande de Nasca: una propuesta 
preliminar, Gaceta Arqueologica Andina 7(23), 103-124, Lima. 

Silverman, H. I. Y D. Proulx 
2002 Th e Nasca, Blackwell, Oxford/Cambridge. 

Strong, W. D. 
1957 Paracas , Nazca , and Tiahuanacoid Cultural Relationships in South Coastal Peru, Memoirs for the 

Society for American Archaeology 13 , American Antiquily 23 (4), Salt Lake City. 

Tello, J. C. 
1917 Los antiguos cementerios del valle de Nazca, en: G. L. Swiggett (ed.), Proceedings of the Second Pan 

American Scientific Congress , Vol. 1, 283-291, Government Printing Office, Washington, D.C. 

1942 Disertacion del Dr. Julio C. Tello, Huamallga 8 (48), 62-63 , Ayacucho. 

1959 Paracas: primera parte, publicacion del Proyecto 8b del Program a 1941-42 de The Institute of 
Andean Research of New York, T. Schench, Lima. 

2000 Arqueologia del valle de Asia: Huaca Malena, Cuadernos de lnvestigacion del Archivo Tello, Museo 
de Arqueologia y Antropologia , Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Lima. 

Tello, J. C. Y T. Mejia Xesspe 
1967 Historia de los museos nacionales del Peru 1822-1946, Arqueologicas 10, Lima. 

1979 Paracas. Segunda parle: cavernas y necropolis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Lima. 

Ubbelohde-Doering, H. 
1958 Bericht iiber archii ologische Feldarbeiten in Peru , EI/11105 23 (2-4) , 67-99, Estocolmo. 

Uhle, M. 
1903 Pachacamac: Report a/the William Peppel; M. D .. LL. D. , Peruvian Expedition 0/1 896, Department 

of Archaeology, Uni versity of Pennsylvania , Phil ade lphia. 




