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1. Introducción
El valle de Ica fue importante para la ar-
queología de los Andes centrales desde
sus inicios. En los primeros años del siglo
�������� 	�
� ���� ��������� ��� ��� ������ ��-
colectó una gran cantidad de vasijas y otros
objetos provenientes de la cuenca baja del
valle. Posteriormente, la extensa colección
y notas del arqueólogo alemán serian es-
�������������������������������������������
por Rowe (1961). Estos estudios ayudaron a
Rowe a establecer la secuencia ceramográ-
����!�������!"���!�����#����#�����$���-
logía peruana. En los años posteriores,

!��!���������$��������%�&�����#���#���
parte tardía de la secuencia (v.g. Lyon, 1966). 
Uno de estos aportes fue hecho por Menzel 
(1971, 1976), quien concentró sus esfuerzos 
en el estudio de la cerámica del periodo 
Intermedio Tardío (ca. 1000-1470 d.C.). Des-
pués de estos valiosos y fértiles estudios, la 
investigación de los tiempos tardíos en el 
valle de Ica continuó con menos vigor.

Las secuencias de cerámica, por otro lado, 
establecieron preguntas transcendentales 
en el entendimiento de la historia de la cuen-
ca baja de río Ica. Una de estas tiene que ver 

Excavaciones en el sitio arqueológico Cerro Huamán, 
valle de Ica

George Edward Chauca Iparraguirre
Sara Morrisset

 Jorge Rodríguez Morales
Susana Arce Torres

Charles French
David Beresford-Jones

Resumen
'�������#������#*��!���+#������!�����������!�������/�
��#�������#��������������������
excavaciones en el sitio arqueológico Cerro Huamán, un establecimiento ocupado durante 
el periodo Intermedio Tardío (ca. 1000-1470 d.C.) en la cuenca de Samaca del valle bajo de 
Ica. Los resultados de la excavación demuestran que, durante el abandono del estable-
cimiento, parte de los bienes muebles utilizados en el funcionamiento original de Cerro 
Huamán fueron colocados de manera adrede entre los escombros. La evidencia mueble e 
inmueble indica que el sitio fue un taller artesanal y se concluye que en Cerro Huamán se 
elaboraron abalorios de Spondylus sp. y tejidos, los cuales estuvieron destinados a subra-
yar la relevancia social de ciertos personajes al interior de sus comunidades.

Palabras claves: valle de Ica, periodo Intermedio Tardío, taller, Spondylus.

Abstract
2#�����*��&�#��������&�������#��������������#����������������������/�����#���!����#��
from the excavations conducted at Cerro Huamán, a Late Intermediate Period site (c.1000-
1470 CE) located in the Samaca Basin of the Lower Ica Valley. Results of these excavations 
show that, during the process of abandonment of the site, many of the goods used and 
manufactured here were purposely deposited within the rubble. Together, this artifactual 
and architectural evidence indicates that the site was an artisanal workshop. We conclude 
that Spondylus beads and textiles were produced at Cerro Huamán and that these artifacts 
���3��������������������������!�����#����*����������#��3������&����#���������!!�#������

Key words: Ica Valley, Late Intermediate Period, workshop, Spondylus.



77

con la correspondencia entre los cambios de 
la producción de cerámica y el surgimiento 
de nuevas identidades colectivas.

Es un consenso dentro de la comunidad ar-
queológica concebir al periodo Intermedio 
Tardío como el momento de la aparición de 
entidades políticas de diferentes niveles de 
complejidad en los Andes Centrales (Lum-
�������� �5558�:�#���������� �55���� ;�� ���#-
�������+#� ��� ������ �#��������� ��<� ��!��� ��
extensión del territorio bajo su autoridad, 
tiene como una de sus líneas de evidencia 
la presencia dominante de un estilo, casi 
siempre de cerámica, y sus rasgos en un 
espacio determinado. La propuesta impli-
ca que los artesanos producen bienes se-
mejantes y que los diseños expresados en 
los distintos soportes son los “mismos”. Sin 
embargo, en el valle de Ica solo se ha ini-
ciado la tarea de probar empíricamente sí 
����������������#���������#���������������-
ca todo los soportes (v.g. Pollard, 1979). Es 
decir, si los diseños elaborados sobre los 
diversos soportes son semejantes y cam-
bian en correspondencia a las fases del 
estilo Ica propuesta por Menzel (1971, 1976).

Una segunda cuestión importante es la ca-
racterización de la ocupación humana co-
rrespondiente a los dos siglos que siguieron 
���������<�������!������=����������555>��55�
��:����;�����#�������+#��������������"!�����
y su ubicación dentro de fases temporales 
fue relevante en los estudios de la Costa 
Sur, ya que facilitaron el desarrollo de pro-
yectos que se avocaron en conocer cambios 
ocurridos en vastas regiones, como por 
ejemplo lo fue el proyecto de prospección 
realizado por Cook (1994) en la cuenca baja 
del río Ica. Estas prospecciones evidencia-
ron la presencia de un supuesto “hiato cul-
tural” correspondiente a los primeros mo-
mentos del periodo Intermedio Tardío en 
la Costa Sur. Este silencio arqueológico fue 
subsecuentemente explicado como resul-
tado de un colapso ambiental que habría 
causado el retiro de las poblaciones en la 
����+#��'�?#����5�@��

Sin embargo, consideramos que el “hiato 
arqueológico” es producto de la naturaleza 
!�����+����������������F�����#����/�F���#�
*�#+!�#����!���"������������$������#�*��-
���#���������������������������#���������#-
tan secuencias de ocupación en su totalidad. 
De otro lado, y para el caso particular de Ica, 
������!�����*�������>@�����������2���#����#�
sido adecuadamente representadas por lo 
$���#����#� ���#����������#���!����G���<�
que los contextos de la primera mitad del 
periodo Intermedio Tardío sean esquivos.

Se impone, entonces, la necesidad de con-
tar con evidencia arqueológica correspon-
���#��� �� ��#��
���� �������������� �� ������
fechados absolutos se encuentren en el 
rango temporal de los doscientos años que 
siguieron al siglo IX.

La investigación de campo desarrollada 
en Cerro Huamán, consideramos, es una 
oportunidad para aportar datos con los 
cuales abordar las problemáticas expues-
tas; y en tal sentido, Cerro Huamán es un 
lugar propicio para recolectar evidencia 
correspondiente a los doscientos años que 
prosiguieron la caída del imperio Wari (ca. 
�555>��55���:����:�����K��!"#�#��*����#���-
do en el registro de las prospecciones que 
nos precedieron (Strong, 1957, Engel, 1981 y 
Cook, 1994), por lo tanto, su documentación 
es un aporte del Proyecto de Investigación 
Arqueológico Samaca al catastro arqueoló-
gico de la cuenca baja de río Ica.

2. Metodología
Al ser el objetivo de nuestro trabajo reco-
lectar piezas elaboradas durante la primera
mitad del periodo Intermedio Tardío, decidi-
!����������#���������������������#����������
se asociaran al momento cultural de nuestro
interés. El lugar, además, debía poseer una
������������+#� �#����������#����Q��!��!����
�#���#�����#������#����#������������#3��-
tigación, el asentamiento debía contar con
indicios que sugieran la presencia de bienes
artesanales de naturaleza diversa (cerámica,
tejidos, cuencos de mate, etc.). Se trataba
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de obtener evidencias correctamente con-
textualizadas y asociadas a material, que al 
someterlo a análisis especializado, propor-
���#��*�������������������#������

El establecimiento se encuentra en la mar-
gen derecha de la cuenca de Samaca, fue-
ra del área de cultivo, y a veinte minutos a 
pie de la concentración arquitectónica más 
cercana (H-9, ver Cook, 1994). El sitio está 
en la base de una elevación geológica mol-
deada por los vientos y conocida por los 
lugareños con el nombre de Cerro Huamán. 
Al lado oeste del cerro transcurre el cami-
no que parte de Samaca y se adentra por el 
desierto para comunicar esa parte del valle 
con la boca del río Ica y sus playas aleda-
ñas. Las coordenadas UTM del centroide del 
emplazamiento arqueológico se encuen-
tran dentro del distrito de Santiago del de-
�����!�#��������3�#�������2����Y������������

Cerro Huamán se compone de dos montí-
culos bajos, los mismos que están distri-
buidos formando una “L”. Los montículos 
���#�#� �� <!���� ������ �� ���� ��� �#� �������
espacio, y este último cuenta con los restos 
de lo que habría sido una empalizada de 
caña en sus límites norte y este. La super-
�����������!�#�<�����!�����������Z������
cañas y soguillas, además, fragmentos de 
molusco, hilos de algodón y algunos tiestos 
de cerámica. En el montículo sur se conser-
va la esquina de un recinto. Los segmentos 
de muros que conforman la esquina están 
compuestos de adobes grandes dispuestos 
en soga. Los tiestos de una botija colonial 
al interior del mencionado recinto sugieren 
que la alteración del sitio se inició durante 
los primeros años de la Colonia. Fierros y 
partes de un contenedor de lata demues-
tran que la alteración continuó hasta hace 
algunos años atrás. No obstante, las inter-
venciones ilegales no han logrado alterar el 
���������!�#�������#������3����Y�����������

Figura 1: mapa de ubicación del sitio y plano topográfico del 
sitio.

Figura 2: componentes del sitio y su estado superficial.



79

Los trabajos de campo se iniciaron con la 
evaluación sistemática del relieve arqueo-
+������ ����� ��#� �� ����+����� ��� ���#�������
"����� �#������� �� ��#� ������������+#� ��#-
sa. Esta primera fase nos brindó un primer 
acercamiento al sitio, el mismo que permi-
tió distinguir que la mayor concentración 
de evidencia mueble se encuentra sobre los 
montículos y, en mayor densidad, en el mon-
tículo oeste. En tal sentido, decidimos iniciar 
excavaciones cerca de la esquina noreste del 
mencionado montículo. La unidad de exca-
vación 1 (Unidad 1) midió 4.00 m por cada 
lado y alcanzó una profundidad de 0.80 m. 
;�� ����#��� �#����� ��#����� ��� *��� ��������
en el montículo sur y su área abarcó 4.00 m� 
���55!�
���55!���;���
��3���+#������+������-
ceso inverso a la deposición de los estratos, 
además, toda la tierra fue cernida con una 
malla de abertura igual a 0.50 m x 0.50 m.

3. Resultados
La unidad de excavación 1 (Unidad 1) abar-
có 16 m� y fue orientada al norte. La mitad
�����������������������3�������!�#�����-
vada y, allí, se distinguieron pedazos de
caña. Una vez retirados los primeros 5 cm
de arena que cubría la mitad sur, expusi-
mos un lente de tallos de gramíneas que se
proyectaba fuera de la unidad. A continua-
ción, excavamos las cañas y la arena debajo
de ellas. Esto permitió exponer otro lente,
el cual se extendió desde la mitad norte
hacia la mitad sur. Este comportamiento
de superposición entre niveles de arena y
concentraciones de tallos (y soguillas) fue
documentado al interior de toda la primera
capa. Los lentes no abarcaron toda el área
de la unidad y en ciertas zonas alcanzaron
�#���������!��������5��!��]#��������#����
una agrupación de tallos fue documentada
a 10 cm antes de la cara inferior de la capa.
Debajo de la primera capa se encontró un
depósito de origen geológico, el cual no
tuvo elementos culturales sobre su super-
�����

La excavación de la arena y los lentes de 
caña proporcionó la evidencia que esperá-

bamos. El retiro de los componentes de la 
primera capa, así como, el cernido de todo 
el depósito extraído, permitió distinguir la 
presencia recurrente de tres tipos de bie-
nes: ovillos de hilos, agrupaciones de hilos 
gruesos y pedazos de Spondylus sp. en di-
ferentes estadios de talla. También, reco-
lectamos otros elementos como plumas (de 
colores vivos y opacos), partes de placas 
de metal, una bolsa de algodón que estu-
vo decorada con plumas, un contenedor de 
pigmento rojo y un trapo manchado con el 
!��!�����!�#����Y���������_��

La cantidad de tejidos llanos de algodón 
manchados con pigmento rojo fue llamati-
va. Además, una importante cantidad de es-
tos mismos textiles presentan manchas de 
una solución viscosa. El hecho que la man-
cha se encuentre siempre en un solo lado 
de los tejidos sugiere, primero, que estos 
cubrieron los muros y, además, que en el 
lugar se manipulaba pigmento y soluciones 
viscosas. El cuidado en el acabado de las 
�������������� ���!����������3������� ��!-
bién, por el hallazgo de enlucidos cubier-

Figura 3: evidencia recolectada en la unidad de excavación 1.
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tos con pigmento de color rojo opaco, rojo 
intenso, amarillo y negro. Algunos de los 
enlucidos muestran la conjunción de dos 
colores de pigmentos, lo cual sugiere que la 
gama de colores presente respondería a la 
composición de diseños que aún no hemos 
������� ���#������� ������� �� ��� ��!�#���-
nes de las piezas conservadas

La coloración rojiza fue ubicua en todo el 
registro arqueológico. Además de los teji-
dos llanos, algunas cuentas de mullu con-
servan restos de dicho pigmento e incluso, 
una de las piedras que retiramos de la ex-
cavación contaba con una mancha formada 
al dejar caer sobre esta un chorro de dicho 
pigmento. La ausencia de instalaciones 
������������#�����������������������#���-
saltante como la inexistencia de un piso de 
barro o un nivel de actividad formado por 
el constante recorrido sobre este. Escasos 
tiestos fueron recuperados y sus diseños 
no son diagnósticos para compararlos con 
la secuencia estilística de Menzel (1976) o 
Lyon (1966). Aún más escasos fueron los 
desechos de consumo, los mismos que se 
reducen a pocos fragmentos de huesos de 
animales calcinados, pedazos de conchas 
de Mesodesma donacium, algunos caraco-
les de lomas y dos tusas.

El hallazgo de excremento de acémila a 30 
cm de profundidad del límite este de la 
excavación es un hecho importante. Dicha 
�3���#�����F�!�����������*�#���������#-
zada por las intervenciones ilegales en el 
sitio y, por tal motivo, se decidió explorar el 
������������#���3���+#������������������+#�
��#� �� ����#��� �#���3�#��+#�� ;�� �#����� ��
fue ubicada hacia el lado sur de los restos 
del recinto conservado en el montículo sur. 
Tan pronto como se retiró la arena deposi-
tada por el viento quedo expuesto un len-
te de cañas. Al igual que en la Unidad 1, la 
intervención documentó la superposición 
intercalada de agrupaciones de tallos de 
gramínea y niveles de arena eólica. Pero, de 
manera particular, en esta parte del sitio se 
registró la acumulación de piedras (30 cm 


�_5��!�
��5��!�������� �����{����]�����-
do de conservación de los tallos permitió 
distinguir que estas componían atados de 
*��!��������������5��!������"!���������-
ximadamente) sujetos por una soguilla que 
se enrolla a lo largo de todo el conjunto.

La secuencia de arena eólica, lentes de ca-
{����������������!"���3���#����#��������
norte. Es de precisar que las piedras no 
formaron un nivel compacto que se exten-
dió en toda la unidad y, en ocasiones, las 
piedras fueron mayores a 30 cm. Los per-
���� #�� ��� !�#��3����#� �������� ����#���
la excavación y, debido a ello, no se logró 
exponer la siguiente capa. Sin embargo, la 
intervención pudo determinar que la se-
gunda capa tuvo origen natural y es seme-
jante a la expuesta en la primera unidad. 
También, se observó pedazos de enlucido, 
aunque, estos últimos solo están cubiertos 
con pigmento de color rojo de tonalidad 
media a opaca.

A 50 cm de profundidad de la excavación, 
y entre un lente formado por la superposi-
ción de atados tubulares de cañas, encon-
tramos la pata delantera de un camélido 
�|�!�}��� ;�� �������+#� ��#��
���� ��� ��-
llazgo es coherente con las otras evidencias 
������������ �#� �� �#����� �� ���$��� ��!-
bién fueron colocadas entre los atados o al 
interior de ellos. Por ejemplo, recuperamos 
siete conjuntos de hilos de algodón blanco 
y marrón al interior de un atado. Cada uno 
de los conjuntos está dispuesto alrededor 
de dos cañas delgadas, de tal manera, que 
parecen un telar de cintura en miniatura. 
Además, entre las cañas del primer lente, a 
�5��!�����F��������������������������!���
una valva inferior de mullu que fue utiliza-
da como contenedor de pigmento rojo, así 
como, la sección de otra valva del mismo 
molusco con hilos gruesos de algodón en-
������������������������Y������������
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�� ������	
���������

De los datos expuestos surge como un he-
���� �3���#��� $��� �� ������������+#� ����-
mentada en las dos unidades de excava-
ción es semejante. Asimismo, el material
cultural mueble recolectado es parecido
en ambas intervenciones. La evidencia en
su conjunto da cuenta de las actividades
que se ejecutaban en el establecimiento y
los actos que involucraron su abandono, lo
cual nos ayuda a comprender cómo se for-
mó el sitio arqueológico.

Cuando investigamos los sitios arqueológi-
cos, con frecuencia, concentramos nuestro 
interés en conocer lo que aconteció en el lu-
gar antes de ser abandonado. No obstante, 
son los contextos formados con las acciones 
�����������#�������!�����#�������������-
pación las que intervenimos primero. Este 
es el caso de las excavaciones en el sitio ar-
queológico Cerro Huamán donde documen-

tamos los depósitos y contextos formados 
durante el abandono de la instalación.

Cerro Huamán no fue dejado a su suerte 
cuando se marcharon sus ocupantes, por 
el contario, estos clausuraron el lugar pla-
#����#��� ��� ���#��#��� G�� �������� �� ���
datos de excavación, el establecimiento fue 
�����������#���{�����#����������+�������
de barro, ni instalaciones de adobe o pie-
dras. La superposición intercalada de ni-
veles de cañas y piedras documentada en 
���#�����������#�����+#�$��������#���<��
al desmontaje cuidadoso de la estructura. 
Esto se evidencia, primero, en el buen esta-
do de conservación de los atados de caña 
y los objetos dejados entre ellos, como la 
pata de camélido. Una segunda línea de 
evidencia, aún más relevante en nuestra 
interpretación, es el registro de piedras so-
bre los niveles de cañas. En efecto, solo una 
acción premeditada de desmantelamiento 
concuerda con la inversión de energía en 
acarrear piedras de las inmediaciones y co-
locarlas sobre las cañas. Además, si el pro-
pósito hubiera sido solo de dejar en ruinas 
el establecimiento se habría optado por 
�#������+#�!"������Z������#+!����� ��!��
por ejemplo, incendiar la estructura o dejar 
que las fuerzas naturales y el vandalismo 
destruyan del establecimiento.

Piedras sin vestigios de mortero de asiento 
o enlucidos, como las encontradas en la Uni-
���������!��~#�*����#�����!�#�������#��
Unidad 1. En esta unidad las piedras se ha-
���#���!"�����@5��!�����F�������������-
cie. Otra importante línea de evidencia que
fortalece nuestra interpretación es el valor y
la condición de los bienes muebles recolec-
�������]#����#�������������������#���#���
�������!�������#����#���������#������3����
piezas de Spondylus sp. en diferentes esta-
dos de talla, así como, parte de los elemen-
tos empleados durante el funcionamiento
del establecimiento, como contenedores de
���!�#�������3�������������3���������@���]
alto valor del mullu en los Andes prehispá-
nicos (Paulsen 1974; Blower 1996, 56-58) y el

Figura 4: evidencia recolectada en la unidad de excavación 2.
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buen estado de los elementos dejados evi-
dencia que los ocupantes decidieron dejar 
los bienes en vez de trasladarlos consigo y 
aprovechar su valor uso.

Las evidencias expuestas nos revelan que, 
al menos, parte del establecimiento fue 
abandonado siguiendo un programa que 
incluyó, el desmontaje cuidadoso de algu-
nos muros y coberturas, la colocación de 
piedras sobre los escombros, así como, de 
los bienes empleados durante el funciona-
miento del lugar. La situación contextual de 
los bienes muebles, su valor y buena con-
dición, además del buen estado de conser-
vación de las estructuras expuesta sugiere 
$��� ��� �����#���� ����<�#� ��#������� ��
abandono con el propósito de volver a re-
abrir el establecimiento y continuar con las 
actividades que realizaban.

]� ����� ��#������� ��� ���#��#�� ��� ������
arqueológico de Cerro Huamán, además, ha 

proporcionado la oportunidad de acercarnos 
a conocer la naturaleza del establecimiento. 
La arqueología emplea dos caminos para 
revelar las actividades realizadas al interior 
de un espacio, uno de ellos es el análisis 
arquitectónico y el otro es el estudio de los 
materiales muebles. A pesar que durante las 
excavaciones no se expusieron instalaciones 
o pisos de barro, la naturaleza y característi-
cas del conjunto de las evidencias muebles
es de suma importancia para abordar el pro-
��!���;�����������+#����������Z���������#-
do los tipos de bienes que participan en las
distintas etapas de la producción artesanal
permite establecer que la colección está
compuesta por materia prima, desechos de
producción, insumos, productos casi termi-
nados e instrumentos de trabajo.

La colección de Spondylus sp. incluye cuen-
tas en diferentes estadios de manufactura; 
de igual manera, resalta la presencia de una 
valva seccionada (enrollada en hilos de algo-
dón blanco) y que podría tratarse de materia 
���!���������������������F�����3������������*���
����;����#��!��������#�����#�#�!�������#��-
cativamente alto son los ovillos de hilos del-
gados de algodón. También se recolectaron 
plumas, las mismas que se emplearon en la 
elaboración de un tipo especial de cuenta de 
mullu. Este tipo de abalorio fue cubierto con 
pigmento rojo y, alrededor de su zona cen-
tral, se enrollo hilos de algodón, los mismos 
$�����F�����#��#����!���3���������@������]�
hallazgo de dos contenedores (moluscos) de 
���!�#�����F���3���������_��������������������
persistente presencia de dicha coloración 
en los tejidos que cubrieron los muros de 
cañas y sobre los bienes que se elaboraban, 
demuestra de manera categórica que en Ce-
rro Huamán funcionó un taller de abalorios 
de molusco en el cual el pigmento rojo era 
esencial en la manufactura.

El taller dedicó sus labores, además del ta-
llado de molusco, a la confección de otros 
tipos de bienes. En efecto, durante las exca-
vaciones también se recolectaron agrupacio-
nes de hilos de algodón grueso y fragmentos 

Figura 5: Spondylus en diferentes estados de talla. 
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������������!�����3�������������Q��!"�����
hallazgo de una prenda de algodón en forma 
de bolsa decorada con plumas nos brinda 
la oportunidad de conocer otro posible tipo 
de bien elaborado en el taller. El tejido de 
plumas de Cerro Huamán es semejante en 
material, técnica de tejido, forma y dimen-
siones a los ejemplares que componen la 
colección de tejidos de pluma del The Metro-
politan Museum de Art de New York (Estados 
Unidos). Los componentes de la colección 
se caracterizan por los vivos colores de las 
plumas, las mismas que cubren casi la tota-
lidad de ambos lados. Un dato importante 
�����#���������#������$���������������� ��
institución citada, las más de 50 piezas que 
componen la colección provienen del valle 
de Ica y pertenecen al periodo Intermedio 
Tardío (ca. 1100-1300 d.C.).

En el ejemplar de Cerro Huamán las plumas 
cubrieron una cara y parte de la otra (ver 

������ ��� �>���� '������+#� $��� �#��������!���
como un tejido que se encuentra en proceso 
de confección. La interpretación propuesta 
se refuerza si consideramos las plumas y 
los conjuntos de hilos recuperados durante 
la excavación, los mismos que pudieron ser 
utilizados como insumos para la confección 
de tejidos de plumas semejantes a los del 
museo. Además, la presencia de otros bie-
#��� �#� �������� ��� ��������+#� ��#����� ��
contexto la cualidad de espacio de produc-
ción y no un lugar donde este tipo de bie-
nes se utiliza, entre otros propósitos, para 
��!������ �� ������+#� ������ ���#�� �5���� �5���
Esto es importante en tanto aceptamos que 
las piezas del museo provienen de contextos 
funerarios, lugar último al que fue destinado 
el bien culminado. Así, las evidencias reco-
lectadas, aunque escazas en número, pero 
coherentes como conjunto, nos brinda indi-
cios para proponer que en Cerro Huamán se 
confeccionaron tejidos de plumas.

Del conjunto de ejemplares de la colección 
del museo destacan algunos que, además, 
tienen láminas de metal. Pedazos de lámi-
nas, también, forman parte de los bienes re-
colectados con la excavación y, quizá, fueron 
destinados a adornar los tejidos de plumas 
que se habrían confeccionado. Sin embargo, 
no descartamos la posibilidad que, junto con 
los tejidos de plumas y cuentas, se elaboren 
otro tipo de bienes con los metales. De lo 
�
��������������������!���$��� �� �#3����-
gación ejecutada nos acerca a la variedad de 
bienes elaborados en el taller, no obstante, 
aún es necesario mayores esfuerzos para co-
nocer las cadenas operativas que se ponían 
en marcha en el establecimiento.

La estimación social que tuvieron dos ele-
mentos presentes en la colección de Cerro 
Huamán revela que los bienes elaborados 
en el taller estuvieron destinados a subra-
yar las distancias sociales de la época. En 
tiempos Nazca, el uso de collares con cuen-
tas del molusco ecuatorial estuvo reserva-
do a personajes de alta relevancia social, 
como así se puede ver en la representación 

Figura 6: fragmentos de placa de metal y tejido de plumas no 
acabado.
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de vasijas y en el hallazgo de un ejemplar 
en una tumba de la sacerdotisa de Cahua-
�������������������5����:�������������@����]�����
exclusivo de los abalorios de Spondylus por 
parte de la elite se mantuvo hasta los tiem-
pos de la ocupación imperial cuzqueña de 
��:�����'����]��������F�!��������#�����-
llar y una valva de mullu encontrados en la 
tumba de un noble, la misma que fue exca-
vada en el sitio Ica la vieja del valle medio 
�	�#Z���������5>����

Del mismo modo, los atuendos elabora-
dos con plumas fueron bienes asociados 
a los personajes de alto estatus en los An-
des prehispánicos y en los primeros años 
posteriores. El jesuita Acosta (L IV, cáp. 37), 
quien visitó Perú en los primeros años de la 
conquista, observó que “… Fuera su imagi-
naria usaron los Indios otras muchas obras 
de pluma muy preciosas, especialmente 
para ornato de los Reyes y Señores,…” (ci-
tado por Yacolevff, 1933, 138). En tiempos 
previos al arribo de los españoles, nos dice 
��#����5�����_������3�������������!���*��-
ron altamente estimados y valorados. Ade-
más agrega que los líderes más connotados 
y el resto de la comunidad estaban prohibi-
dos de usarlos, al menos que lo recibieran 
como regalo del mismo Inca. Vemos que, en 
los Andes prehispánicos, los atuendos de 
plumas y/o Spondylus invistieron del honor 
que corresponde a los nobles y personajes 
de alta relevancia social.

A pesar de los resultados promisorios obte-
nidos con las dos unidades de excavación, 
no hubo tiestos diagnósticos que faciliten la 
tarea de estimar cuando funcionó el taller. Al 
encontrarse el sitio aislado en el umbral del 
���������� �� �5�!�#�������������� �� ��#��#-
tración humana más cercana (H-9 y H-8, ver 
Cook, 1994); no podemos presumir su tempo-
ralidad evaluando su asociación con estruc-
turas próximas. La ausencia de elementos 
constructivos que puedan ser empleados a 
manera de cronotipos, como adobes o tapia, 
reduce nuestras posibilidades. Otra línea de 
evidencia son los bienes muebles, cuyas ca-

racterísticas pueden ser reconocidas como 
propias de un momento cultural. Este último 
camino será elegido en nuestro interés por 
generar una hipótesis de trabajo.

Se ha indicado que el tejido de plumas ha-
llado en Cerro Huamán es semejante a los 
componentes de la colección que posee 
The Metropolitan Museum de Art, institución 
que ubica a este tipo de bien entre los si-
���� �22>�222�� ��#�� ��5���� ����� @��� �����#���
un fechado absoluto de una de las piezas 
del museo, el cual tiene como resultado el 
������#�����#������@�>���_���:�� ��@��������-
babilidad). Lamentablemente la autora ci-
tada no proporciona mayores detalles. No 
obstante, es de resaltar que las caracterís-
ticas de los tiestos recolectados con la ex-
cavación corresponden a las registradas por 
Menzel (1976) en el estilo Ica. En efecto, la 
forma, color del engobe y diseños, así como, 
�����������������������������������������-
cumentada en la producción de cerámica del 
periodo Intermedio Tardío. Sobre la base de 
lo antes expuesto, y a falta de mayor preci-
sión, se propone que el funcionamiento ori-
ginal del establecimiento data del periodo 
Intermedio Tardío (ca. 1000-1400).

����� �#��Z���� ��� �!�����#��� ��������� $���
aunque se ha obtenido resultados promi-
sorios con la primera temporada en Cerro 
Huamán, es necesario recurrir a análisis 
especializados para contar con fechados 
absolutos, así como ampliar las investiga-
ciones de modo tal que se devele la gama 
de bienes que se producían en el lugar.
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