
BOLETiN DE ARQUEOLOGiA puep, N. O 5 , 2001 , 585-604 

;,POR QUE SURGIOTIWANAKU 

Y NO OTRO CENTRO POLiTICO DEL FORMATIVO TARDiO? 

Matthew S. Bandy* 

Resumen 

Se intenlaformular una respuesla al problema de por que surgio Tiwanaku. Entre 300 y 500 d. c., el 
sitio de Tiwallaku asumio lin papel dominante denlro del paisq.je social de la cuenca del Titicaca. La presente 
nola considera tres posibles explicaciones para el evento: 1) conquista, 2) intercambio interzonal, y 3) agri
cultura en campos elevados. Estas posibilidades se consideran en relacion a datos de asentamientos arqueo
logicos que el autor ha recolectado de manera reciente. 

Abstract 

An attempt is made to answer the question «why Tiwanaku?» Between 300 and 500 A.D., the site of 
Tiwanaku assumed a dominant role in the Titicaca Basin social landscape. In this paper, I consider three 
possible explanationsfor this event: 1) conquest, 2) interzonal exchange, and 3) raisedjield agriculture. These 
scenarios are considered in light of settlement data recently collected by the author. 

Este ensayo intenta formular una respuesta preliminar al problema del surgimiento de 
Tiwanaku. En el Formativo Tardio (200 a.C.-500 d.C., Fig. 1), la cuenca del Titicaca fue poblada por 
numerosos gobiernos competitivos (Stanish 2003). Durante el Formativo Tardio 2 (300-500 d.C., fase 
Tiwanaku Ill) Tiwanaku surgi6 como el principal sistema politico del area. l,C6mo ocurri6 esto?, 
l,cuales fueron los factores que permitieron este exito de Tiwanaku?, (,por que otros sistemas pareci
dos desde periodos mas tempranos fallaron? 

En este ensayo se consideraran brevemente, en primer lugar, el ambiente de formaci6n 
del estado Tiwanaku, basandose en los estudios del autor (Bandy 2001 b). Se discutiran y evaluaran 
tres model os que intentan explicar este evento: I) el de conquista, 2) el de intercambio interzonal, 
y 3) uno de la economia politica especifica para el medio ambiente e historia de la cuenca sur del 
Titicaca. Antes de discutirlos es necesario revisar 10 que se sabe sobre el proceso de formaci6n 
del Estado Tiwanaku. 

1. Surgimiento de Tiwanaku 

Es generalmente aceptado que el sitio de Tiwanaku fue fundado en algun momenta a co
mienzos del Formativo Tardio I (fase Tiwanaku 1, Fig. I). Durante el Formativo Tardio I, Tiwanaku no 
habria excedido una extensi6n de 20 hectareas, constituyendose como uno de los numerosos siste
mas politicos pequenos y competitivos que ocuparon la cuenca sur del Titicaca. Otros sistemas 
politicos contemporaneos incluyeron el de la peninsula de Taraco (Bandy 200 I b: Cap. 7), el de 
Ccapia Sur, al sur de Yunguyu (Stanish et af. 1997; Bandy 2001a: 196) , el de Sillumoco, cerca a Juli 
(Stanish 1994, 1999; Stanish y Steadman 1994; Stanish et af. 1997) y otro posible de Kallamarca en 
el valle alto de Tiwanaku (Albarracin-Jordan et af. 1993; Portugal Ortiz 1992; Portugal Ortiz y Portu
gal Zamora 1977). Cuatro de estos sistemas estan indicados de manera aproximada en la Fig. 7. De 
esta situaci6n se desprende que Tiwanaku no fue un sistema regional mente dominante en el Forma
tivo Tardio I : centros de los otros sistemas de esta fase se Ie parecian en tamano, estilo ceramico y 
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Area nuclear de Tiwanaku Cuenca deJJago Titicaca Nivel del lago 
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Fig. 1. Crollologia de la cuenca del Tilicaca. 

arquitectura. Tanto Kala Uyuni, en la peninsula de Taraco, como Kanamarka/Lakaya, en el area sur 
de Ccapia, tuvieron una extensi6n mayor de 14 hectareas y compartieron el estilo ceramico Kalasasaya. 
Ademas, Kanamarka/Lakaya tuvo un gran monticulo con plataforma en forma de un pez (suche) 
estilizado. 

Fue s610 hasta el final del Formativo Tardio, en el Formativo Tardio 20 la fase Tiwanaku III 
(300-500 d.C.) , que la trayectoria de Tiwanaku se separ6 de los demas sistemas politicos del Forma
tivo Tardio 2. Durante esta epoca el sitio de Tiwanaku experiment6 un episodio de rapido crecimien
to (Ponce Sangines 1981 , 1995). Hacia el final de este periodo de dos siglos, Tiwanaku creci6 hasta 
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cubrir aproximadamente 1 km2, partiendo de una aproximada extension inicial de 20 hectareas. Esto 
significa una tasa de crecimiento poblacional anual de casi 1%, yaproximadamente 10 veces por 
encima de la base referencial de O. I % para la tasa de crecimiento poblacional anual para la cuenca del 
Titicaca en tiempos prehistoricos (Bandy 200 I b: 196-197). Este episodio de crecimiento fue tan 
rapido que solo puede ser explicado por una migracion a gran escala de las areas adyacentes hacia 
Tiwanaku. EI autor ha calculado que quiza el 96% del crecimiento de poblacion de Tiwanaku en el 
Formativo Tardio 2 resulto de la migracion (Bandy 2001 b: 197). Asimismo, durante esta epoca co
menzo la edificacion monumental a gran escala, con la posible construccion del Kalasasaya y, posi
blemente, del Akapana (Ponce Sangines 1981). 

Los efectos de esta migracion se perciben claramente en las regiones vecinas. De este 
modo, durante el Formativo Tardio 1 el patron de asentamiento de la peninsula de Taraco muestra 
claramente tres niveles de tamalio jerarquizado con Kala Uyuni (sitio T-232 en la Fig. 2) en su apice. 
Este patron es mucho mas claro cuando se analiza la densidad poblacional en la peninsula. La Fig. 4 
es un grafico tridimensional cuyo eje vertical representa la suma del estimado de poblacion para 
todos los sitios dentro de un area de 500 por 500 metros. En este grafico, Kala Uyuni surge c1aramen
te como el principal sitio en la peninsula. De igual modo se distingue por su alta tasa de crecimiento 
poblacional en el Formativo Tardio I, mientras que muchos de los otros sitios de la peninsula de 
Taraco tuvieron tasas de crecimiento negativas 0 estaticas (Fig. 5a). 

Antes 0 en el inicio del Formativo Tardio 2, Kala Uyuni fue virtualmente abandon ado (el 
con la Fig. 3). y toda la poblacion de la peninsula de Taraco se redujo dramaticamente. La tasa de 
crecimiento para la peninsula entera en el Formativo Tardio 2 fue -0.12%; fue la primera vez en 
casi 2000 alios que la poblacion decrecio en esta zona. La reduccion numerica de poblacion se 
percibe en casi todas las aldeas de la peninsula de Taraco, como se puede observar en los porcen
tajes de crecimiento uniformemente negativos en la Fig. 5b. Las diferencias entre las Figs. 5a y 5b no 
pueden ser mas evidentes. Durante el Formativo Tardio 1, la peninsula de Taraco tuvo un sistema 
politico y economico autonomo. Hacia el fin del Formativo Tardio 2, en cambio, comenzo a conver
tirse en una provincia importante del creciente Estado Tiwanaku que ocupo la parte sur de la cuenca 
del Titicaca (Ponce Sangines 1995: 253) . 

A fin de explicar la formacion del Estado Tiwanaku sera necesario explicar primero su 
meteorico crecimiento poblacional durante el Formativo Tardio 2. Fue este proceso de migracion a 
gran escala el que creo la disparidad economic a y demografica entre Tiwanaku y los otros centros de 
la cuenca del Titicaca . Esta es, entonces, la primera aproximacion a la pregunta central de este 
ensayo. Fue una dramatica migracion y crecimiento poblacional en el Formativo Tardio 2 y este 
proceso la aparto de otros centros de la cuenca del Titicaca y preparo el escenario para su even
tual dominio regional. 

Por 10 tanto , se debe explicar el excepcional crecimiento de Tiwanaku en el Formativo 
Tardio 2. i.Por que Tiwanaku?, i.por que Tiwanaku experimento este excepcional crecimiento en el 
Formativo Tardio 2 en vez de Kala Uyuni , Palermo (Stanish et al. 1997: 73-74) 0 Ckackachipata 
(Stanish et at. 1997: 90-91)? En la busqueda de respuestas se consideraran tres hip6tesis: la 
conquista, el comercio y la economia politica. 

2. HipOtesis 1: conquista 

Kolata sugiere que el predominio de Tiwanaku pudo haber sido el pro due to de invasores 
agresivos en las otras aldeas y la eventual incorporaci6n de estos territorios dentro del dominio 
local tiwanaku (Kolata 1993: 85). Tiwanaku podria haber sido, entonces , un estado conquistador y 
su riqueza inicial seria el resultado del 6xito militar. Mientras que este escenario es te6ricamente 
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Fig. 4. Peninsula de Taraco. Densidad poblacional par 0,25 km 1 durante el Formativo Tardio. a. Formalivo 
Tardio 1: h. Formativo Tardio 2. 
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Fig. 5. Peninsula de Tameo. Cambio ellia densidad poblaciollal por 0,25 km 2 durallle el Formativo Tardio. a. 
FOrmalil'o Tardio I: h. Formativo Tardio 2. 
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aceptable, el autor refutani este planteamiento. Evidencias recientes, procedentes de la periferia 
cercana a Tiwanaku (la peninsula de Taraco), no concuerdan con la hipotesis de conquista para el 
crecimiento excepcional de Tiwanaku. 

El escenario de una conquista militar no puede explicar la excepcional tasa de creci
miento poblacional en el Formativo Tardio 2, debido a que hacia el fin del Formativo Tardio 1, 
antes que comenzara la reubicacion, la poblacion del sistema politico tiwanaku probablemente 
consistia en menos de dos tercios de la que habitaba en la peninsula de Taraco (Bandy 2001 b: 203-
204). Es dificil imaginar un sistema politico de 1500 personas enfrentandose por la fuerza de las 
armas a otro con una poblacion de 5500, especialmente en vista de la ausencia de evidencias acerca 
de cambios en la tecnologia militar de esta epoca. En otras palabras, la superioridad militar de 
Tiwanaku solo pudo ser posible despues del episodio de crecimiento poblacional durante el Forma
tivo Tardio 2. De este modo, la superioridad militar fue mas un efecto que una causa del movimiento 
de poblacion en cuestion. La causa real de este movimiento de poblacion no puede ser establecida 
en el presente. Cualquier hipotesis debe tomar en cuenta el hecho de que la gente se estuviera 
moviendo hacia Tiwanaku en grandes cantidades desde las areas adyacentes por otros motivos que 
la fuerza militar. 

3. Hipotesis 2: intercambio interzonal 

El intercambio a larga distancia ha jugado un papel central en las teorias del surgimiento 
y economia tiwanaku desde que Browman (1978, 1980) propuso su «modelo altiplanico». Algu
nos de los excesos de las teorias de la «complementariedad indirecta» del comportamiento eco
nomico de los Andes centro-sur han sido moderadas en decadas recientes por la afirmacion de 
que las sociedades altiplanicas fueron capaces de autosostenerse (Mathews 1992: 24). En conse
cuencia, no requirieron de la importacion de bienes industriales 0 de subsistencia a gran escala para 
reforzar su reproduccion social. Los sistemas agricolas del altiplano fueron adecuadamente produc
tivos y las sociedades del altiplano fueron autosuficientes (Erickson 1985, 1988, 1993, 1994; Kolata 
y Ortloff 1989, 1996; Graffam 1990; Kolata 1991, 1993, 1995, 1996). Con respecto a esto, el «modelo 
altiplanico» ciertamente ha perdido algo de su fuerza original. A pesar de esto, la participacion y el 
dominio potencial de Tiwanaku en los sistemas de intercambio a larga distancia en la cuenca del 
Titicaca continuan como un tema central en los estudios tiwanaku. El modelo de Ponce Sangines del 
estado como «integradon> es el ejemplo mas reciente (Ponce Sangines 1995: 250). 

3.1. Intercambio en el Formativo Medio. Existen evidencias del desarrollo de un intercambio 
extensivo en el Formativo Medio (fase Chiripa Tardio, Fig. 1). Estas evidencias se manifiestan en 
grandes azacas de piedra encontradas a traves de toda la cuenca sur del Titicaca en sitios de este 
periodo. Se ha estimado que por 10 menos 10 toneladas metric as y quiza hasta 40 toneladas metricas 
de esta piedra fueron importadas del area de 98 km2 que conforma la peninsula de Taraco, casi todo 
durante el Formativo Medio (Bandy 2001b: 141-148). Este tipo de piedra de basalto olivino, es 
ciertamente exotico en la cuenca sur del Titicaca. Una fuente similar esta localizada cerca al sitio de 
Incatunahuiri, justo al norte de Chucuito (Frye y Steadman 2001). Por esta razon, el autor cree que el 
intercambio de estas azadas de piedra fue parte de un sistema mucho mas variado y extensivo, que 
incluye productos de los valles orientales bajos de Bolivia. En el pasado, como hoy en dia, los 
productos de los valles bajos como la coca, algodon y aji pasaron a traves de la cuenca sur hacia las 
comunidades de la cuenca occidental. Las azadas de basalto olivino constituyeron probable mente 
parte de este sistema. Estas se han preservado, mientras que otros productos se han deteriorado 
debido a las condiciones humedas del medioambiente del altiplano. La gran cantidad de azadas 
exoticas de basalto olivino en la cuenca sur del Titicaca es un buen indicador de que esta ruta 
comercial estuvo bien establecida en el Formativo Medio y que comprendio grandes volumenes de 
material. Por 10 tanto, el intercambio interzonal intensivo precede a la fundacion de Tiwanaku en 
varios siglos. 
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3.2. Cambios en el nivel dellago. Existen algunos indicios de que la fundacion de Tiwanaku estuvo 
relacionada con el existente sistema de intercambio. El inicio del Formativo Tardio I coincide con 
una dramatica elevacion en el nivel dellago Wifiaymarka. En la ultima parte del Formativo Medio, el 
nivel dellago fue de 16-18 metros bajo su promedio moderno de 3810 metros sobre el nivel del mar 
(Fig. 6a). Alrededor del 250 a.C., en los comienzos del Formativo Tardio 1, el nivel dellago se elevo 
abruptamente a aproximadamente 1-7 metros bajo el nivel moderno y mantuvo este rango por 10 
menos 350 afios 0 mas (Abbott et al. 1997: 179, Fig. 4). La orilla reconstruida para ellago Wifiaymarka 
en estos niveles se presenta en la Fig. 6b. 

Existe por 10 menos una implicancia clara de este cambio en el nivel dellago para el sistema 
de intercambio regional. En la segunda mitad del Formativo Medio, ellago Wifiaymarka estuvo en su 
mayor parte seco, y se mantuvo en ese nivel durante el lapso entre 450-250 a.c. (Fig. 1). Esto 
significa que en esta epoca fue posible caminar directamente desde Yunguyo, en el estrecho de la 
peninsula de Copacabana, y cruzar la ahora sumergida pampa. Pasando por Chiripa y la cuenca del 
Katari, la hipotetica ruta comercial podria haber llegado a La Paz y a los valles orientales sin 
tener que pasar a traves de Desaguadero y el valle de Tiwanaku. Esta ruta pudo haber sido varios 
dias mas corta que la modern a y fue posible solo por que el nivel del lago se mantuvo muy bajo 
durante el Formativo Medio. Cuando el nivel del lago se elevo nuevamente alrededor de 250 a.c. , 
las rutas comerciales fueron forzadas a regresar al sur, para pasar a traves de Desaguadero y el 
valle de Tiwanaku. El hecho de que Tiwanaku fuera fund ado casi precisamente en este tiempo (el 
comienzo del F ormativo Tardio I) no es una mera coincidencia. La gente que ocupo primero 
Tiwanaku fue probablemente motivada, al menos en parte, por el des eo de establecer una posicion 
ventajosa con respecto a esta ruta comercial. Una vez establecidos, la habilidad de Tiwanaku para 
restringir el paso a traves del valle de Tiwanaku podria haber jugado un importante papel en la 
economia de la cuenca del Titicaca. 

3.3. El colapso pukara. La elevacion dellago en el250 a.c. correspondio a la fundacion de una aldea 
en Tiwanaku y tambien coincidio con el surgimiento del complejo proto-urbano de Pukara en la 
cuenca norte del Titicaca. Pukara parece haber dominado la mayor parte de la cuenca del Titicaca 
durante to do el Periodo Formativo Tardio 1 (Mujica 1978, 1985; Mujica et al. 1983), pero la 
cuenca sur estuvo fuera de la esfera de influencia directa de Pukara. 

Existe evidencia de que el sistema politico de Pukara suprimio la ruta comercial del sur, por 
la cual pasaba tambien Tiwanaku. Pukara pudo haber disuadido el intercambio entre sus comunida
des satelites 0 tributarias y los grupos detras de sus fronteras. La mejor evidencia a su favor son las 
azadas de basalto olivino, tan comunes durante el Formativo Medio, que desaparecen casi comple
tamente durante el Formativo Tardio 1 en la cuenca sur del Titicaca. En su excavacion de sitios del 
Formativo Tardio 1 en la cuenca del Katari , lanusek (2002; lanusek y Kolata 2002) ha documentado 
que las azadas de estos sitios consisten casi exclusivamente (mas de 90%) de cuarcitas y pizarras 
locales. Esto se encuentra en marcado contraste con los contextos del Formativo Medio analizados 
por el autor en Chiripa, que se componen de materiales exoticos en casi el 40% de las azadas y 
material de desecho asociado. De este modo, la importacion de basalto olivino dentro de la cuenca 
sur del Titicaca se vio drasticamente reducida en el Formativo Tardio 1 (Bandy 2001 b: 186-187). 

Por 10 tanto, lncatunahuiri -Ia posible fuente de este basalto- no fue abandonado duran
te este tiempo, y tampoco ceso su produccion de azadas. La continuacion en la produccion de 
azadas esta c1aramente indicada en el cercano sitio de Camata. Aqui, las azadas de basalto olivino 
alcanzan su maxima frecuencia (casi el 90% de todo el material litico) en la fase Pukara 2, alre
dedor del 100 a.C.-IOO d.C. (Steadman 1995: 32). No obstante, lncatunahuiri estuvo cere ana mente 
relacionado con Pukara en el Formativo Tardio 1. EI cerro en el cual esta localizado fue remodelado 
construyendose un imponente patio hundido en su cima; asimismo, un numero de grandes escultu-
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ras liticas del estilo Pukara fueron producidas 0 importadas de algun otro sitio (Kidder 1943; Frye y 
Steadman 200 I) . La naturaleza politica de Pukara esta poco entendida; investigaciones en curso 
estan tratando de resolver muchas de las interrogantes planteadas por esta cultura (Cohen 200 I; 
Klarich y Craig 2001). Lo que si es claro es que Pukara estuvo relacionada con las redes de intercam
bio que conectaron la cuenca del Titicaca con el valle del Co1ca -su principal fuente de obsidiana 
(Burger, Asaro, Stross y Salas 1998; Burger, Chavez y Chavez 2000)-, las costas del sur del Peru 
(Feldman 1990; Bandy 1995; Goldstein 2000) y el norte de Chile (Conklin 1983) y los valles orientales 
(Plourde y Stanish 2001). Es posible que Pukara ejercitara un monopolio en el comercio de obsidiana, 
por 10 menos en un periodo de su historia, y pueda haber poseido 0 aspirado un control similar para 
los otros bienes . Tambien puede ser que hubiera disuadido las relaciones de intercambio entre sus 
pares comerciales y terceros. En otras palabras, es posible que durante el Periodo Formativo Tardio 
1 el intercambio entre las areas sur y oeste de la cuenca del Titicaca fuera suprimido energicamente 
por Pukara. Tal situaci6n podria explicar la repent ina desaparici6n del bas alto olivino de la cuenca 
sur para esta epoca. Sin embargo, esta hip6tesis deb era esperar su sustento por futuras investiga
CiOnes. 

Todo 10 anterior no basta para explicar el dramatico boom poblacional de Tiwanaku en el 
Formativo Tardio 2. EI autor ha abordado el escenario con el fin de en tender los cambios que 
podrian haber tornado lugar en el momento del colapso pukara. Entre 100 Y 300 d.C. Tiwanaku 
podria haber derivado 0 sac ado ventaja de esta ruta de intercambio. Por un lado, Pukara podria 
haber disuadido a muchas comunidades de la cuenca occidental del Titicaca de usar la ruta sur 
hacia los valles orientales. De otro lado, el lago Titicaca tuvo otro periodo de nivel bajo en el 
intervalo (Fig. 1). De esta manera, cualquier trafico de caravanas a 10 largo de la ruta sur podria haber 
pasado hacia el norte del valle de Tiwanaku a traves de la cuenca del Katari (Fig. 6a). 

A comienzos del Formativo Tardio 2 -alrededor del 200-300 d.C.- sucedieron dos even
tos. Primero, ellago se elev6 otra vez a1canzando casi el nivel moderno, por 10 que empuj6 la ruta 
comercial del sur dentro del territorio de Tiwanaku (Fig. 6b). Segundo, Pukara colaps6 y su influen
cia politica ces6 para trasladarse a la cuenca del Titicaca. Cada uno de estos eventos -dado 10 
asumido anteriormente- podria haber incrementado independientemente el volumen del comercio 
que pasaba a traves de Tiwanaku. El efecto combinado de estos dos procesos puede haber generado 
un gran acuerdo de riqueza e influencias entre el gobierno tiwanaku y sus lideres. 

3.4. EI papel del intercambio interzonal en el surgimiento de Tiwanaku. El papel de Tiwanaku en las 
redes de intercambio interzonal de la cuenca del Titicaca nunca fue constante ni directo. Su posi
ci6n intermedia en la ruta comercial del sur vino y se fue segun el nivel del lago se elev6 0 baj6. 
A pesar de esto , una serie de concordancias notables, detalladas anteriormente, sirven como evi
dencia circunstancial de que la ubicaci6n y participaci6n de Tiwanaku en las redes de intercambio 
interzonal pueden, en efecto, haber tenido algo que ver con su eventual surgimiento hacia el pre
dominio regional. Que tan significativo es esto es relativo a otros factores, y se deja la interro
gante abierta, ya que se necesitan mas investigaciones antes de poder hablar sobre el papel que 
jugaron los sistemas de intercambio y los bienes ex6ticos en la economia politica de Tiwanaku en 
el Fonnativo Tardio. 

4. Hipotesis 3: la agricultura de campos elevados 

EI autor ha tratado de explicar la importancia del crecimiento de Tiwanaku durante el Forma
tivo Tardio 2 como resultado de dos cambios significativos en el medioambiente de la cuenca del 
Titicaca: I) una elevaci6n en el nivel del lago, que cambi6 la ruta comercial yunga a traves de 
Tiwanaku alejandola de la peninsula de Taraco, y 2) una expansi6n en la actividad de la ruta sureiia 
debido al colapso pukara, que suprimi6 hipoteticamente el comercio externo durante su periodo de 
predominio. (,Puede esto explicar realmente el crecimiento sin precedentes de Tiwanaku? La respues-
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ta no esta clara. Despues de todo, la ruta comercial cambio muchas veces anteriormente, pero nunca 
con un efecto tan dramatico. Es posible que la gran densidad de poblacion del Formativo Tardio en 
la cuenca sur, la cuenca occidental y, presumiblemente, los valles orientales haya impulsado que el 
volumen de intercambio pasara a traves de la ruta sur. Tambien se puede considerar que surgieran 
nuevos procesos en el trabajo en combinacion con 10 ya descrito.Se propone que este nuevo proce
so fue la incorporacion dentro de la economia politica de la cuenca del Titicaca, y dentro de la 
politica tiwanaku, especificamente, de la agricultura en campos elevados. 

4.1. Campos elevados. Existen varias interpretaciones sobre la forma en la cualla agricultura de 
campos elevados fue integrada dentro de la politica economica de Tiwanaku. La vision general es la 
de Kolata, Erickson y sus colegas, la cual el autor ha denominado hipotesis de la hiperproductividad 
(Erickson 1985; Kolata 1986, 1991; Erickson y Candler 1989; Kolata y Ortloff 1989). Estos investiga
dores sostienen que ciertas propiedades de los campos elevados en el medioambiente de la cuenca 
del Titicaca hacen posibles periodos de alta productividad y a veces poca -incluso ninguna
actividad, en relacion a las tecnicas de secano empleadas en el area tanto etnohistorica como histo
ricamente. La mas importante de estas propiedades es el uso de los sedimentos de los canales como 
fertilizantes, los que proveen de proteccion contra las heladas. EI autor ha propuesto un punto de 
vista llamado «hipotesis de la produccion ciclica escalonada». En su percepcion, la importancia de 
la agricultura de campos elevados no se basa en la hiperproductividad, sino en el hecho de que la 
irrigacion por regadio usa el agua de los canales quiza combinada con sus propiedades termales para 
contrarrestar los efectos de las heladas, 10 que hace posible cultivar los campos elevados en un cicio 
agricola anual, el que es dos meses mas productivo que el cicio anual normal de agricultura de 
secano. 

4.2. Estrategias policiclicas. Esta teoria se deriva del trabajo de Golte, que es fundamental para la 
comprension de las antiguas economias politicas andinas (Golte 1980). En su trabajo, Golte observa 
que en las areas en donde la estacion de crecimiento es estrechamente circunscrita, como en las 
alturas andinas, un trabajo de planificacion es problematico. En tales areas, la siembra y la cosecha 
deben ser realizadas en puntos bien definidos del cicio anual. Existen muy pocas posibilidades de 
variacion, debido a que plantar demasiado temprano puede significar que los cultivos se sequen por 
falta de lluvia, y plantar demasiado tarde podria no permitir el tiempo suficiente para que los cultivos 
maduren antes de que caigan las heladas. Debido a que el tiempo de la cosecha demanda un trabajo 
mas concentrado e intensivo de la produccion agricola, una unidad productiva - como una fami
lia- no puede sembrar mas tierra de la que es capaz de cosechar en un corto periodo de tiempo; es 
decir, un meso La planificacion agricola estrechamente circunscrita esta caracterizada por una muy 
desigual distribucion de la inversion del trabajo en el curso del ano. Los periodos de gran inversion 
de trabajo estan cruzados por periodos largos y estrechos en los cuales se requiere de poco trabajo 
agricola. Tal cicio se grafica en la Fig. 8. En situaciones como estas los grupos a menudo desarrollan 
mecanismos para extender su trabajo de subsistencia a traves de todo el ano. Golte los llama «estra
tegias policiclicas». 

En este sentido es interesante notar que Golte escoge la cuenca del Titicaca como un area 
en la que las posibilidades para el incremento maximo del trabajo policiclico son muy limitadas. Esto 
se debe a que las pampas circunlacustres carecen del marcado relieve de los valles por 10 que las 
estrategias agricolas orientadas hacia la microverticalidad son inapropiadas. EI pastoreo y la pesca, 
y mas recientemente el trabajo asalariado, pueden compensario de alguna manera, pero Golte pun
tualiza que las oportunidades para maximizar el uso del trabajo agricola a traves de todo el ano son 
extremadamente limitadas en la cuenca del Titicaca. 

4.3. La hipOtesis del ciclo de produccion escalonado. Se propone que la agricultura de campos 
elevados representa exactamente la estrategia necesaria para el escalonamiento de los ciclos agrico
las y el incremento maximo de la eficiencia laboral, especificamente en la cuenca del Titicaca. La 
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clave de esta estrategia seria el agua en los canales, la que, como Erickson ha notado, permitiria la 
irrigacion por regadio en los campos (Erickson y Candler 1989). Esto habria permitido que la siembra 
tome lugar despues que haya pasado el peligro de las heladas, pero antes de que llegue la estacion 
de lluvias (los ciclos agricolas de secano y escalonamiento son comparados en la Fig. 9). Esta 
pnictica ha sido observada por Erickson, quien concluye que la irrigacion por regadio con el agua de 
los canales puede estar acompafiada de muy poco esfuerzo. En suma, en un afio de sequia en Huatta, 
Peru, sus campos elevados produjeron buenos cultivos, mientras que los campos de secano de los 
alrededores fallaron completamente, debido solo al hecho que los campos elevados fueron irrigados 
por regadio cuando era necesario (Erickson y Candler 1989). 

La incorporacion de este nuevo tipo de cicio agricola podria haber hecho posible que los 
Iideres 0 gobernantes exigieran mas trabajo agricola de la poblacion, mientras que minimizaban la 
interferencia de esta exigencia con actividades normales de subsistencia y al mismo tiempo ponian 
en accion un vasto potenciallaboral, que de otro modo no se podria haber aplicado a la produccion 
agricola. Esto podria haber provocado simultaneamente I) la reduccion de los conflictos entre las 
demandas de trabajo de la elite -y eventual mente el estado- y los intereses de subsistencia de la 
poblacion, y 2) la creacion de un significativo porcentaje de extraccion del trabajo agricola anual y, 
de este modo, un excedente de produccion. 

4.4. EI surgimiento de Tiwanaku. La introduccion de la agricultura de campos elevados podria 
haber incrementado en gran manera la cantidad de bienes de consumo basico redistribuidos por 
los lideres 0 gobernantes, permitiendo una gran expansion de los sistemas existentes de 
ceremonialismo competitivo. Tal expansion es exactamente la clase de proceso que podria estimular 
la migracion y el crecimiento de poblacion. Por 10 tanto, es posible que el crecimiento de Tiwanaku 
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en el Formativo Tardio 2 fue debido a la integracion de la agricultura de campos elevados dentro de 
su economia politica. 

Se propone que el factor crucial del temprano ex ito tiwanaku no fue su posicion comer
cial ventajosa vis a vis con los valles orientales 0, por 10 menos inicialmente, la influencia de su 
culto religioso. EI factor critico que distinguio a Tiwanaku de los otros centros competitivos 
contemponineos fue su proximidad a las dens as poblaciones de la peninsula de Taraco. Despues 
del 300 d.C. el nivel del lago se elevo y las comunidades de la peninsula de Taraco se encontraron 
en un paisaje en el cual la agricultura de los campos elevados a gran esc ala era imposible. Ellos 
estaban circunscritos a las aguas salinas del lago Titicaca y no existia un paisaje de agua fresca 0 

pantanoso dentro de sus fronteras. Es posible que durante la segunda mitad del Formativo Tardio 
1 la agricultura de campos elevados fue practicada en alguna extension de las vastas pampas que 
rodean los cerros de Taraco. Si tal actividad existio, esta termino hacia fines del 300 d.C. cuando 
el nivel del lago se elevo. Desde el comienzo del Formativo Tardio 2, la peninsula de Taraco fue 
incapaz de participar en 10 que se ve como un incremento en la importancia de la agricultura de 
campos elevados durante el Formativo Tardio (Stanish 1994, 1999). De este modo, sus lideres 
estuvieron en una relativa desventaja competitiva frente a la politica tiwanaku. 

No obstante, la importancia de la agricultura de campos elevados en la economia politica de 
Tiwanaku se incremento, las tecnologias sociales de trabajo y la extraccion de excedente fueron 
perfeccionadas y mas elaboradas, mientras que los habitantes de las comunidades de la peninsula 
de Taraco comenzaron a exhibir una marcada preferencia por su reubicacion en Tiwanaku (Bandy 
2000, 200 I a). Esto, entonces, es un hecho que distingue a Tiwanaku de los otros sistemas politicos 
del Formativo Tardio en la cuenca del Titicaca. El desarrollo de la economia politica de Tiwanaku 
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tuvo una (mica fuente : un area adyacente, densamente poblada, cuyos habitantes y lideres fueron 
inca paces de competir con la politica tiwanaku emergente en sus propios terminos. En otras pala
bras, ellos no pudieron construir campos elevados en sus propias tierras, por 10 que fueron incorpo
rados dentro de la economia politica expansiva de Tiwanaku en cali dad de subordinados. Esta 
configuraci6n geografica no existe en luli -Pomata y, tal vez, en ningun otro sitio de la cuenca del 
Titicaca. 

s. Coyuntura historica 

~Se pudo establecer inequivocamente 1a causa del extraordinario ex ito de Tiwanaku como 
un sistema politico y econ6mico? Probablemente no , por 10 que se considera 10 expuesto como 
contribuci6n al debate. No fue hace mucho tiempo que Kolata escribi6 el siguiente pasaje: «Tiwanaku:S
location conferred no particular resource advantage on the city. In fact, one could argue on 
economic grounds alone that a lake-side settlement such as Chiripa should have held competitive 
advantage over Tiwanaku given the former s direct access to the considerable natural resources of 
Lake Titicaca. There was, in other words, no unique economic advantage to the location of the 
proto-city ofTiwanakl1» (Kolata 1993: 84-85).1 

EI autor ha intentado demostrar en esta discusi6n que Kolata estuvo equivocado en su 
afirmaci6n. La localizaci6n de Tiwanaku confiri6, en efecto, un grupo de variadas, complejas y 
cambiantes ventajas a la ciudad y sus lideres. Esto incIuy6 su estrategica ubicaci6n en la ruta 
comercial entre los valles orientales y la cuenca occidental del Titicaca, y su ocupaci6n de esta 
posici6n frente al colapso de Pukara. 

Probablemente las mas importantes de estas ventajas geognificas fueron: I) su acceso a 
tierras disponibles para la agricultura de campos elevados, y 2) su proximidad a un area densamente 
poblada inadecuada para la agricultura de campos elevados. En el analisis final, el principal factor 
que distingue a Tiwanaku de los otros centr~s del Formativo Tardio de la cuenca del Titicaca puede 
no ser un atributo de Tiwanaku en si mismo, sino simplemente su posici6n adyacente a la peninsula 
de Taraco. 

Notas 

I «La ubicaci6n de Tiwanaku no Ie otorga ninguna ventaja a la ciudad. De hecho, teniendo en cuenta 
s610 el aspecto econ6mico, se podria sostener que un asentamiento ubicado a oriIIas del lago, tal 
como Chiripa, debi6 haber tenido una ventaja competitiva sobre Tiwanaku dado el acceso directo 
del primero a los considerables recursos naturales dellago Titicaca. No habia, en otras palabras, una 
(mica ventaja economica para la ubicacion de la protociudad de Tiwanaku}) . 
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