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RESUMEN
Presentamos los resultados del análisis cuantitativos de la cerámica de los espacios arqui-
tectónicos, intervenidos a través de excavación de emergencia del sitio arqueológico de 
��������	�
����������������	���	�������������������������
��������	�����	������������
cerámicos; que tiene directa vinculación con la cronología cerámica de la región y vincu-
lados a la cuenca del río Cotahuasi y Ocoña, Colca, Majes y Camaná además de los valles 
de Pampacolca, Viraco y Chuquibamba por corresponder al área donde se han efectuado 
trabajos de investigación intensiva e información de acceso público.

La particular morfología y estilo local de la cerámica complementada con la asociación 
al uso ritual de las placas pintadas o piedras votivas como utilizando la modalidad de 
fragmentos de cerámica pintada, expresa la naturaleza inherentes del proceso de domesti-
	�	����������������	������	��������������������	����������	�
����	����������������	����
denominada QOCHAS o MALLKU y la especialización en la crianza de camélidos, que se 
vincula a un trascendental proceso histórico y de vinculación regional.

En la arqueología de la región de los Valles Occidentales de los Andes Centro Sur, permite 
��������������������������������	�������	������	��������������������������������	�����-
cales que no necesariamente tiene directa vinculación con los ejes representativos de la ma-
triz cultural del Formativo de los Andes Centrales y la Cuenca del Altiplano; los argumentos 
del modelo imperial, como representante primario Wari y Tiwanaku y concluir con los Incas.

Lo excepcional y calidad de la muestra, será fuente comparativa para continuar realizan-
do análisis aplicativos y comparativos para conocer las intensivas relaciones sociales para 
	��������������������������	�
������������������		����	��	���������������������	���������
�����������������	���	������!����������"������#����	��������������������	����������	��-
formación de las identidades y pertenencia o quizás a través del modelo de cultura global.

Palabras claves: Piedra Votiva, Mallku y Capaqocha, Modelo Imperial, Movilidad, Identidad, 
Pertenencia y Cultura Global.

ABSTRACT
We present the results of the quantitative analysis of the ceramics of the architectural spa-
ces, intervened through the emergency excavation of the archaeological site of Misahuan-
ca, a tentative sequence for the site is proposed, identifying four ceramic groups; which 
is directly linked to the ceramic chronology of the region and linked to the Cotahuasi and 
Ocoña river basins, Colca, Majes and Camaná, as well as the valleys of Pampacolca, Viraco 
and Chuquibamba since it corresponds to the area where intensive research work has been 
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ANTECEDENTES Y FUENTES CONSULTADAS
El estilo cerámico Chuquibamba como par-
te de la denominada tradición de los reinos 
���$��%���&�
��������	����	��������	���-
mica de engobe rojo y decoración en negro, 
���������������������������'������(���-
ber en 1944, al realizar el trabajo de registro 
de material del museo de la Universidad 
!�	���������)���'���������������������-
mera sistematización de la cerámica de la 
región de Arequipa.

En 1935 hasta 1939, Monseñor Leonidas Ber-
nedo Málaga, cristalizó múltiples investiga-
ciones en el pueblo de Chuquibamba y sus 
alrededores, utilizando por primera vez el 
término de la remota cultura de los Arunis; 
asimismo en sus escritos distingue las cul-
turas “Puquina” y “Aruni” y explicando la 
presencia de una cultura vinculada al ne-
vado Coropuna.

"������������ ���
� ��� *��	�� 	�����	�	����
tipológica y propuesta del estilo cerámi-
co Chuquibamba bicromo y Chuquibamba 

���	�����+!�����/02/6
�	�����������������-
dios en el valle del Colca e introduciendo 
el tema a la problemática de ordenar en 
una secuencia cronológica que tendría vin-
culación al periodo del Intermedio Tardío. 
Además de proponer que esta cerámica co-
���������������������	�	����������������"�-
llagua, estilo cerámico difundido entre los 
valles del río Colca, Majes y Camaná hasta 
la Ocoña y Cotahuasi incluyendo la provin-
cia de Castilla y Condesuyos.

7��/082
���������:�)	��	��������	���������-
jos en el valle de Chuquibamba, basando 
sus aportes al tema del Imperialismo en los 
�����
� ���	�������<�&����=���
������>���	���
en el valle de Chuquibamba, realizando el 
registro de sitio con matiz Inka y patrón 
local además de presentar la discusión y 
presencia de material del Horizonte Medio 
vinculado a la época 2, centrando sus argu-
mentos, por ejemplo el sitio de Huaman-
�����:�@�������������@�������D��	��+/08J6�
que efectúa trabajos de investigación en el 
valle de Viraco y centrando sus aportes en 

carried out. public access information.

The particular morphology and local style of the ceramics complemented with the asso-
ciation to the ritual use of the painted plates or votive stones as using the modality of 
painted ceramic fragments, expresses the inherent nature of the process of domestication 
and incomparable administration of this geographical space, linked to the tradition called 
QOCHAS or MALLKU and the specialization in the breeding of camelids, which is linked to a 
transcendental historical process and regional linkage.

In the archeology of the region of the Western Valleys of the South Central Andes, it is pos-
�������������&������	����N���	������	����������������	������������������������������	���
nuances that do not necessarily have a direct link with the representative axes of the cultural 
matrix of the Formative of the Central Andes. and the Altiplano Basin; the arguments of the 
imperial model, as primary representative Wari and Tiwanaku and conclude with the Incas.

The exceptional and quality of the sample will be a comparative source to continue carrying 
out comparative and application analyzes to know the intensive social relations to con-
trol the geographical landscape, allowing increasing interaction within the incomparable 
�������������� ����!����������"������������#����������	��������������� �����������
identities and belonging or perhaps through the Global culture model.

Keywords: Votiva Stone, Mallku and Capaqocha, Imperial Model, Mobility, Identity, Belon-
ging and Global Culture.
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el sitio de Campanayoc.

Atendiendo la cronología relativa para el 
Horizonte Medio, la fusión de elementos 
locales y extranjeros fue resultado en la 
cerámica del denominado estilo Qoscopa 
+@���������/08R�6
������������������������-
teriales de la tumba de Qoscopa en el valle 
de Chuquibamba, permitió llegar a estas 
premisas; así la presencia generalizada de 
formas y decoración en el entorno del valle 
de Majes y Camaná, provoco el uso genera-
lizado del término (García Márquez y Busta-
������/00Y6:

La implementación del Proyecto Condesu-
����������/002
� ���������	��������������
investigación los valles de los distritos de 
Salamanca, Yanaquigua, Andaray y Chuqui-
bamba incluyendo también el distrito de 
Pampacolca, Viraco, Machaguay y Andagua 
que describen las actuales provincias de 
Condesuyos y Castilla.

Efectuando actividades para elaborar un 
catastro arqueológico, incidiendo en el es-
tudio de sitios de función ceremonial vin-
culado al Apu Coropuna (Ziolkowski y Belan 
\YYY$\YY/6
�	���������]��	������	�����-
poner una secuencia cronológica y cultural, 
utilizando como soporte de investigación, 
evidencias etnohistóricas de los llamados 
pueblos Cotahuasis, Allcas y la nación Aruni 
que tuvo dependencia directa del Coropu-
na. Aplicando la asistencia de programas 
multidisciplinario para reconstrucción del 
patrón de asentamiento, y uso metodoló-
��	�� ��� ���� 	��������� 	������	��� ����� ��-
bientales, la etnohistoria y antropología 
física. Consecuencia de este programa, el 
registros de sitios de ineludible patrón de 
administración Inca y poniendo en vigencia 
����������	�	������������	����'������������-
dría un peculiar uso cotidiano de un estilo 
de cerámica conocida como Chuquibamba.

Continuando esta línea de investigación y 
��� �������� ��	���	��� ��� ��� ��������� ���
excavación y fechados absolutos en el sec-

tor de la andenería de Chicjra del pueblo de 
Coporaque en el valle del Colca (Malpass y 
^�����_����"����/088
�/00Y6���+`���&��/0086
�
����� ���� ����	��� ���������#� �� ���������
������������� +^�� ���_����"���� /00Y6���������
de propuesta cronológica y corológica para 
la cuenca del río Colca, Majes y Camaná, al 
proponer la fase del Chuquibamba Tem-
prano que tiene génesis en Wari y el estilo 
Qoscopa, Fase Chuquibamba Medio al desa-
rrollo pleno del estilo cerámico y las repre-
sentativas formas de decoración negro so-
bre rojo y Chuquibamba Tardío a efecto de 
�����>���	�������������<�	�����������������
las peculiaridades en el valle del Colca y 
presencia en la región vinculado a diversos 
estilos cerámicos.

Los programas de investigación sucesivos 
para el valle de Chuquibamba (Cardona 
/00R6
����	�����������������������������	����
estilísticas de la cerámica. Es convenientes, 
resaltar las investigaciones en este valle al 
realizar el registro de cerámica del Formati-
vo, en el sitio de Ayawala y cumpliendo con 
completar el vacío representado en la cro-
nología de la región. Posteriormente junto 
���^�:���N����!����� +!�������"�������\YY$
\YY/6
����	�*�����������	�	����������	�-
sa sobre el periodo formativo en Arequipa.

Investigaciones intensivas en el valle de 
������ ��"������ +{������|%���\YYY
\YY\6
�
permitieron calibrar la asociación y fe-
chados absolutos de la cerámica, constru-
yendo una tabla de formas de vasijas que 
tendrían vinculación al Horizonte Medio y 
proponen la vinculación de la cerámica del 
valle de Majes a la secuencia de los estilos 
del Horizonte Medio propuesto por Menzel 
y vinculados a cerámica similar a estilos de 
'��	�	�����!��	�:

En el valle de Cotahuasi (Jennings 2002: 
\2R$R��#�������������]���\YY�6
����	�*������
�������	�	���������������	�����	����������-
ne vinculación a la administración del Es-
tado Wari e Inca y anclados en un entorno 
regional. La secuencia estilística presenta a 
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Cotahuasi A (Formativo e Intermedio Tem-
����6�� ������������ ���� �������� '$/�� �'�	�-
���
� ��>���	��� ��	��� �������� �� ��� 	�����	��
)����� �� D�	���#� '$\�� �)������
� ��>���	���
��	�����&���#�'$R��)����������
����<�>���-
	���!��	�:

Cotahuasi B�+D��������������6#�`$/���"�����-
�����+"��&�����/`
�|	������_������6#�
B-2: “Condorsayhua”, Qoscopa; B-3: “Fiuri” 
Cotahuasi Local.

Cotahuasi C� +<���������� {�����6#� "$/�� ����-
huay y C-2: “Accomarca” Cotahuasi Local; 
C-3: “Ischaloma” y C-4: “Runarina” Chuqui-
�����#�"$J���"����������"$2���'��	����	������
��>���	���(���&�������	��#���"$����{���������
local.

Cotahuasi D�+D���������{�����6#�^$/���D���-
llura” Cotahuasi Local; D-2: “Tarcanya” Chu-
quibamba – Inka, D-3: “Sojra” tipo Colca – 
Inka y D-4: “Chapi” imperial Cuzco.

Los avances en la investigación, metodo-
logía y publicaciones de la especialidad, 
permitió abordar el tema de la cerámica 
����������������"��	��+=���&��\YYR�����$JR�6#�
atendiendo el tema desde una visión inte-
gral y usando como herramienta aplicativa 
estudios etnohistóricos y toponimia, pro-
poniendo la diferenciación formal entre la 
�������	�	����������	�����	��"�������������
Chuquibamba para el valle del Colca. Re-
construye una secuencia de la cerámica a 
través de cinco periodos que tiene vincu-
lación al Formativo (1500 a.C.– 500 d.C:6� ��
representado por el estilo Chiquero, Local 
del Horizonte Medio (500 – 1000 d.C:6
�Co-
llagua I y Collagua II del Intermedio Tardío 
(1000 – 1450 d.C.), Collagua III y Collagua 
Inka, grupo estilístico del Horizonte Tardío 
(1450-1532 d.C.) y el periodo Colonial (1532-
1821 d.C.).

El estudio comparativo de interacción Im-
������+"�������\Y/Y6�������]������������-
luación del modelo “mosaicos de control” 
+)	�������� /00\�\�26
� ������ ��� �������

basado en el estudio de los derechos eco-
nómicos, políticos y poder ideológico re-
presentado en la forma peculiar de las re-
laciones entre el estado y los sitios locales, 
aplicado al valle de Chuquibamba y Moque-
�����������D���������������+JYY$/YYY��:":6
�
	����������������=��������	����>���	������
la política local y cambios en la población 
local, detalles pueden observarse en la ce-
rámica como expresión de las actividades 
cotidianas.

La reciente publicación de la cerámica Wari 
en el valle de Majes y el sitio de La Real 
(Yépez y Jennings 20126
����	�������������-
cia del modelo “mosaico de control” apli-
cado para Wari, a partir de la exhaustiva 
evaluación del contexto y asociación de la 
cerámica, textiles y otros artefactos. Proce-
������������	��������������	���	�����������-
mente los estilos cerámicos Wari aplicando 
análisis comparativo, incluso con técnicas 
��� ����	�� ��	����� ���� �������	��� ��	�-
dencia y tecnología, dentro del marco a las 
propuestas vigentes para la región de los 
andes centrales.

Los antecedentes expuestos, son instru-
mentos de guía para estudiar la cerámica 
del sitio de Misahuanca y explicar la corres-
pondencia con estilos conocidos y el pecu-
�������������������������� ����������������
niveles de vinculación social, económica e 
ideológica en la región.

MÉTODO Y ANÁLISIS
La cerámica hallada procede del contexto 
de excavación de Espacios Arquitectónicos 
en su componente exterior e interior y la 
�������	�	�����������������	������+	�������
�����������!��\
R
��
�J
/Y
�/2
�/8
�/RY
�/�R
�/2\
�
/28� �� /�/6
� 	������������� 	��� ���������
que proceden de las bases y elementos ri-
tuales, ubicados como relleno en los muros.

Se ha seleccionado una muestra comparativa 
de fragmentos de cerámica diagnóstica (bor-
���6
������������������	�����������	��������
como reconstruir en forma preventiva.
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Proceso de reconstrucción de formas (dibujos 
���������6
������������������������	�����-
do detalles decorativos y otros rasgos, des-
	��	��������	����������������	��������������
����������������������	�������+�������6:

Uso de una matriz digital, teniendo en con-
������	���
�	��������������6�������	���������
��	����� ������������ �����	���
� 	�����-
ción, color y textura de cerámica, exclu-
yendo el tema de análisis tecnológico de la 
����� +������������������� ��	��������6����
��� ������������� ���� ��������:� �� ����������
�������������6���������	6�^�	���	���:

Se han almacenado en una base de datos 
los criterios para reconocer los diversos 
estilos cerámicos de la región además del 
�������������	������������	�:

Las comparaciones externas y guía de con-
���������������	�	�������������������	�����-
cos están sustentados en la propuesta de 
secuencia de la cerámica del estilo Collagua 
+=���&�
� \YYR6� ���� ��� ������ ��� "��	�� �� ���
variabilidad de estilos para el valle del río 
Cotahuasi (Jennings 2002; Jennings y Yépez 
\Y/J6
� ������� ���� �������� ��� ��� 	�����	��
del Horizonte Medio y el reconocimiento 
formal de la cerámica Wari en Arequipa, 
que ha permitido el cuestionamiento del 
modelo de conquista y control extractivo 
de centros administrativos del estado, en-
focándose como espacio comparativos, el 
valle de Cotahuasi y Majes (Yépez y Jennings 
\Y/\#� ��������� �� �]��� \Y/J6:� <�	����
� ����
el reconocimiento preciso de los estilos 
�����������������'������� +!�������"����-
���\YYY$\YY/6�	�����������������������������
���"�����������+"�������\Y/Y6:�7��	����-
cuencia, este marco permite fortalecer cri-
��������]	��	�����������������	�	�����������
estilos cerámicos en el sitio de Misahuanca 
y la discusión de su peculiar característica.

PROPUESTA:

MISAHUANCA A
Cerámica están hechas de una pasta distin-

tiva, por el color y textura.

Genéricamente presenta limitada inclusiones 
��������������
��������������������������-
más de escasas inclusión de mica y pirita.

@��	�		�����N������
��������������������-
�	���	����������\:J������8
�/Y�����8�
��:J����
2�8 ��������������	����������:/�/Y���J�\ Es 
��	�������������������������������������	���
a través de la técnica de un alisado grueso 
con mínimas huellas del instrumento y otro 
����
������	�����������	�����������	����
mejor tratada y regular, para el caso del si-
tio se tiene vasijas donde se han realizado el 
trazo de incisiones en líneas regulares de 0.5 
mm, 1.2 mm alrededor de la vasija recrean-
do un panel en el tercio medio y rellenado 
con un punteado en dos niveles de atención 
simples y muy agudos. Complementada con 
la distribución de líneas en zig – zag en el 
tercio medio y formando un panel regular 
	��� ������
� ������� +8� $/Y� ��6� ���	����
en la pasta precocción, resalta el acabado 
del borde, rematado en una forma rectilíneo 
convexo engrosado e incluso terminando en 
un labio redondeado y redondeado engrosa-
do o ligeramente biselado.

La forma frecuente en el sitio corresponde 
a vasijas tipos ollas sin cuello y cuencos es-
feroide con un diámetro promedio de 14 cm 
��\\�	�:�)��� ��� �������	�	������������� ���-
mas de vasijas con uso de asa o detalles de 
decoración plástico.

Comparación estilística
Este grupo de cerámica por las característi-
cas es reconocido como estilo Soporo tipo 
A �������	�
������������������������������, 
procediendo del valle de Andagua. Para al 
���������"�������������������	������������'$/��
�'�	����:�@�������������������	�� ��	��
����
vincularía al valle de Pampacolca, y Chuqui-
bamba con el sitio de Huamantambo.

�����������
� ��� �������	�	���� ��� 	�����-
ca del Formativo con fechados absolutos 
entre 1400 y 800 a.C. (Cardona Rosas 2002: 
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49; Neira Avendaño y Cardona Rosas 2000-
20016� 	���������� ��� �����	���� �� ������ ���
Ayawala en el valle de Chuquibamba.

La olla sin cuello, forma característica y 
distintiva entre los estilos formativos, re-
cientemente documentados en lugares ve-
cinos del departamento de Arequipa, como 
el caso del estilo Socabaya (Cardona Rosas 
������������������������!��	�
������"�-
sas 2000-20016
�	�����	��������	��	����	���
tiestos Pukara en el valle de Arequipa, lo 
que sugiere que datan de entre 300 a.C. y 
RYY��:":�+"�������\YY\��JJ6:

En el valle del Colca, para el segmento de 
zonas de captación sector de Callalli, en el 
sitio de Taucamayo, presentan componen-
tes del uso de agricultura en zonas altas y 
manejo de camélidos (Tripcevich y Yépez 
20036
������������	������������"�������	����
Bamputañe (Yépez 20046
�����������	�������
a un paisaje de bofedales, se han registrado 
campamentos como pequeñas aldeas aso-
ciados a cerámica del estilo Chiquero, un 
patrón similar a corrales asociados a espa-
cio al uso de obsidiana tipo Chivay. Para el 
��	������� �������������� +���������6���� ���
	���	�������&��	�������N������!����������
la cuenca del Coropuna, cerámica en abri-
gos rocosos y campamentos abiertos sien-
do recurrente, asociado a obsidiana tipo 
Alca (Rademaker y Yépez 20126:�����������
�
������ ��������� �������� �������	��� ������
��������� ��� ��	���� ��� ������� �� �������-
va crianza de camélidos y en consecuencia 
al transporte de la obsidiana como recurso 
complementario. La variabilidad de infor-
mación nos permite presumir dos grupos 
��������� ��� ����	���� ����������� ����-
rrollando las actividades de agricultura, es 
posible en andenes por riego permanente 
y de uso temporal por lluvias en tempora-
�������	��	��������������������������������
crianza y manejo de camélidos a nivel de 
tener el acceso a carne, lana y creación de 
los iniciales caravaneros o llameros como 
herramienta de vinculación local y regional.

MISAHUANCA B
Estilo cerámico del Horizonte Medio. Pasta 
muy diferente y variada a Misahuaca A, y un 
cambio en la tecnología presentando una 
��	���������	���	���������	��������	�������
de variado material y corresponde a una 
textura porosa y representar un proceso de 
cocción desde oxidación a un modelo mixto 
con un núcleo reducido color grisáceo, para 
�N��������������	����������	������������
oscuro.

���������������������	����N������������-
���������������������������/�R�������� ���
vasija donde se distribuye la decoración en 
panel regular que corresponde a líneas on-
duladas, reticuladas o círculos con puntos, 
aplicando el color negro como trazo prima-
rio, la crema de relleno en puntos y líneas 
����������	�������������������+/Y��R�26�����
rellenar espacio como también crear líneas, 
	��	������������������������	����:������-
talle decorativo frecuente la aplicación de 
uno a dos apéndices muy cerca al labio 
recreando un diseño imitativo a un rostro 
o cara, y complementado estos detalles 
opuestos en el cuerpo, otro diseño muy fre-
cuente es el uso de un apéndice en el labio 
entre 2.5 cm.

Además, en ciertas formas se presenta una 
banda exterior o interior por debajo del bor-
de de color rojo. Es recurrente la aplicación 
�������������	����� �����\:J������8
������-
cando incluso su aplicación hasta la base.

7�������������������������	�����������������
���� ������ ��� �������� ����������� ��� ��-
������������������������������	�������������
y permitir presenta una vasija que resalte 
en forma y color.

La formas recurrente corresponde a cuen-
co convexo y boca ligeramente restringida, 
cuencos esferoides, cuenco paredes ligera-
mente divergente convexas (cuenco boca 
��	��6
� 	���	�� 	��� ����� 	����������� ��
convexo; además cuenco esférico, siendo la 
base siempre convexo. Y empieza a regis-
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trarse un cuenco de pared recta.

Diámetros en el rango 12 a 24 cm, recipien-
tes utilizados para beber y servir alimentos 
que tenían diámetro de boca promedio de 
12.5 cm. En este grupo de cerámica esta-
ca un espesor de las paredes regular de 8 
mm a 12.5 mm en las paredes y un engro-
samiento en la base. En Cuencos resalta un 
acabado del labio por un adelgazamiento y 
redondeado a biselado.

Se han registrado escudillas con el labio 
aplanado y muy común redondeado.

Comparación estilística
Los rasgos de la cerámica no tienen vincu-
��	���� 	��� ��� ��>���	��� ���� 7������ =���
� ��
los estilos locales del valle de Majes y Chu-
quibamba; por lo que resalta un modelo de 
cerámica que tiene una vinculante a la tradi-
	���������������������������������������-
mar formas de vasijas locales, hasta desarro-
llar una impresionante orden de decoración 
particular. Se utiliza la denominación de Ho-
rizonte Medio por acción de uso tradicional 
en la literatura local y regional. La propuesta 
por revisar, que nivel de intensidad de la ce-
rámica del sitio tiene vinculación con el valle 
de Chuquibamba y Viraco además para el va-
lle de Cotahuasi existen similitud con el tipo 
B-2:”Condorsayhua” y B-3:“Fiuri” Cotahuasi 
@�	��� +��������� \YY\�� \80$\0Y
� ��:� 2:0
� 2:/Y6�
además del estilo C-1: “Pulhuay” (Jennings 
\YY\��RYY$RY/
���:�2:/����2:/J6:

En cuanto la forma y ubicación cronológi-
ca puede comparar con el estilo Horizonte 
������@�	���+=���&��\YYR����\$���
���:�':/\
�
':/R
���':/�6:

MISAHUANCA C
Cerámica muy diferente al grupo anterior, 
es objetivamente claro que se presenta un 
engrosamiento de las paredes y la base en 
un 20 % y la presencia de pasta con coc-
ción por oxidación y presencia de un nú-
cleo reducido color grisáceo. Formalmente 
las inclusiones son muy variadas asimismo 

presentándose diferencias muy marcadas.

Una característica peculiar, es el proceso 
��� �	������ �����	���� �� ����]�� ��� ��� ���-
����������������������	�����������	������
���������������	�������:�@������������������
������������	�����/Y�����
�/Y������2���/Y��
��8
� ��	�����������/Y��R�2�������� además 
de la aplicación de un engobe muy grueso 
���	�������������������������������	����N-
terior de la vasija y el interior remarcando 
en algunos casos una banda horizonte con-
tinua. Dependiendo del tipo de vasija.

Es frecuente, presentar la forma de vasi-
ja tipo cuencos con pared convexa y recto 
convexa, resaltando la modalidad de deco-
ración permanente un panel con la distri-
bución de rombos o triángulos reticulados 
combinados con puntos y líneas onduladas 
que pueden distribuirse en forma horizon-
tal y vertical en segmentos utilizando el tra-
zo del color negro además de la presencia 
de un único apéndice muy cercado al borde 
de la vasija recreando un rostro estilizando 
este detalle.

El caso peculiar del cuenco con paredes 
convergente y convexa y la representación 
de líneas onduladas. Para este tipo de va-
sijas persiste la presencia de borde tipo 
convergente recto o rectilíneo convexo, y 
generalmente rematando en un labio re-
dondeado. El promedio de las dimensiones 
de la boca entre los 15 cm a 18 cm, presen-
tado un cuerpo ovalado y base convexa.

Una forma nueva se presenta dentro de 
este grupo y corresponde al uso de cucha-
ras de cerámica.

Siendo, limitado la presencia de vasijas ce-
rradas como el caso de ollas y cantaros de 
borde expandidos.

Comparación estilística
Para el valle de Chuquibamba una de las for-
mas comunes son los cuencos de paredes 
recta y recta convergente con la presencia 
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de la decoración en negro la representación 
��� ����������������	��� +86������������������
como el rombo reticulado y aves estiliza-
das además otras modalidades de líneas 
del periodo medio asimismo siendo muy 
recurrente la presencia de apéndices para 
los cuencos de paredes convergentes. La va-
riedad y tonalidad de engobe es variado y 
así se puede comprobar al revisar el estilo 
<�	������� +��������� \YY\�RY8
� R\�#� ��:� 2:/8
�
2:/06
� ��������� +��������� \YY\�R/\� ��:� 2:\Y6
�
{��	�����+���������\YY\�RR\
���:�2:\�6:

Es masiva la presencia del estilo para los 
valles de Pampacolca, Viraco y Machaguay 
y los valles de la costa como Ocoña, Majes, 
Camaná y Siguas. Por lo que la revisión de 
����������	������������	�������������������
proyecto Condesuyos opinan que debería 
denominarse como el estilo Aruni, por la 
peculiaridad y diferencias con la cerámica 
del valle del Colca que correspondería a la 
denominación de Collagua y suspendién-
dose el uso del término Chuquibamba.

Es muy frecuente registrar el estilo Aruni en la 
zona de captación y asociado a población con 
la especialidad en el manejo de camélidos y 
en los valles el uso de la agricultura intensiva.

Para el caso del valle del Colca, correspon-
dería asociar a estilo Collagua I y II (Wernke 
\YYR���8�$JYY#���:�':\Y
�':\/
�':\\
�':\R
�':\�
�
':\J
�':\2
�':\�
�'\8
�':\0
�':RY���':R/6:

MISAHUANCA D
La Forma representativa para este grupo 
son platos y los cántaros.

����� ���� ������ ��� ������������ �����	����
	������������������������������������	���
��� ������� ������� ��� ��� �����	��� ������-
��������	����������\:J������8���\:J����J�8
�
un detalle resaltante es la presencia de la 
forma de borde redondeado además de un 
ligero engrosado del labio dando la termi-
nación aplanado al interior y en algunos 
casos la presencia de un ligero apéndice en 
el labio.

El espesor de las paredes es muy similar al 
grupo Misahuanca B con un incremento de 
hasta 10 mm a 12 mm en la base que ge-
neralmente es convexa. Además, en algu-
nos casos aplicar una línea de color negro 
	�����������������������������������	��
����
presencia de decoración tiene detalles muy 
��	������������������������	�	������������-
������� ��� �	��� ������ +`����� �� 8R
� �� /�Y6
�
que es un elemento muy representativo 
desde el Horizonte Medio además de las lí-
neas onduladas además de dos segmentos 
��������� ������	����� ��� ������� ������ 	��-
���������������	������������������]���	���
����������+����������6�+`�������YR
/\
�/8R\6:

El diámetro de boca tiene una medida mí-
nima de 11,5 cm con una máxima de 18.5 cm 
y un espesor de paredes de 5 mm a 11 mm.

El caso cántaros, vasijas con la representa-
ción de apliques a modelado en el borde 
y la representación de un rostro además 
complementado con dos asas pequeñas 
+`�������/�\86
�	����������������������	��-
������	���+`�������/�/8���/�\/6:�@����������-
gular de los cuerpos es globular además de 
persistir detalles una típica base en forma 
convexa. Persistiendo un diámetro de boca 
de 15 cm a 30 cm.

Se tiene un limitado grupo de vasijas que 
corresponde a ollas de cuello corto y ancho.

En el registro de la totalidad de muestras 
	����������
� �������� �����	��� ��������
de elementos que tengan diseños de estilo 
Inca Imperial o Cuzqueño o la representa-
ción elementos tipo en vasijas con rasgos 
Inca Local.

Comparación estilística
Para el sitio se han registrado muestras de 
�������D���������+���������\YY\��R\J$R\0���:�
2:\26� 	���� �����]�� �� {��	����� +���������
\YY\�R\0$RRR����:� 2:\�6:� 7���� ���������������
es muy peculiar en los sitios Tardíos en 
Chuquibamba y el sector de Pampacolca, 
Viraco y Machaguay.
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Para el caso del valle del Colca tiene simi-
litud estilística temporal con el Collagua III 
+=���&�� \YYR�� JY/$J//#� ���:� ':R2
� ':R�
� ':R8
�
':R06:�)���������������������������	������
las características de tratamiento super-
�	���
� ��� 	����� ���� ������� �� ��������� ��� ���
decoración.

Comparaciones internas y externas
Hace algún tiempo empezamos a trabajar 
los conjuntos cerámicos en el valle de Co-
tahuasi (Jenings y Yépez 2000; Jennings 2013 
��������������]���\Y/J6�	������������	����
de construir una columna cronológica base 
���������������������	�	����������	�����	��
��������	������	�������� ����������������-
tico de sitios además con la aplicación de 
muestras de excavación para cada periodo 
además de iniciar el estudio del estilo tec-
nológico a partir del análisis por Activación 
!�������	����)�		������@��������
�������-
�������������	��������������������	�������
especial énfasis en la cadena operativa de 
la manufactura de los objetos que determi-
��������������	�	����������������)�	�����:

Aplicado a la presencia de Estado Wari y 
<�&�� 	��� ��� ��� ��� �������	��� �������� ���
��>���	������'���������	����^���	�����<���-
recta y acreditar formalmente la presencia 
de este grupo cultura vinculado al espacio 
de Arequipa.

Actividad, se amplió para el valle del Col-
	��+=���&��\YYY
�\YYR6�����	�������������
introducción de información etno-histórica, 
toponimia y datos estadísticos en los regis-
tros coloniales tempranos para el sector de 
Yanque Hanasaya, Urinsaya y Coporaque.

Las conclusiones básicas hacen referencia 
a proponer un cuadro cronológico base y la 
discusión del estilo Chuquibamba y la géne-
sis. Utilizando como premisa de discusión 
los estilos cerámica a un de estudio mor-
fo-funcional y un eje aplicativo de los princi-
pales fechados absolutos para el valle.

!����������	��	����	���������������������

����������	������������������	��������������
de la cultura material, y es la idea de que 
estas opciones, recurrentes y compartidas 
por un grupo de personas a partir de con-
textos de aprendizaje en la cotidianeidad 
generan patrones discernibles en la cultura 
material, la que nos ha resultado especial-
mente interesante y la que nos ha permiti-
do proponer un contenido social a las uni-
����������������	����������	�����	�������
el sitio de Misahuanca en Orcopampa.

Por otro lado, la desestructuración de los 
patrones de distribución espacial origina-
les tiene como implicancia que el contexto 
de uso de las vasijas, aspecto igualmente 
���������� ���� ��� �����	���� ��� ��������
tecnológicos, sólo puede ser inferido de 
manera indirecta y parcial, por medio de 
criterios morfofuncionales, y de proporcio-
nes de distintas categorías de vasijas repre-
sentadas en el depósito. Las huellas de uso 
pueden ser observadas e interpretadas en 
vasijas completas, pero son prácticamente 
limitadas en análisis de fragmentaría, y por 
������	����������������	���������������������
huellas producidas por los procesos post-
depositacionales.

Este es un aspecto especialmente crítico, 
porque una gran mayoría de los niveles del 
sitio se encuentran ubicados en áreas que 
actualmente son utilizadas para el desarro-
llo de actividades agropecuarias (corrales 
���� 	������� �� ������� ��� 	��]�����6
� ����
incluso se remonta a tiempos coloniales. 
Pero ello no rompe con la trascendencia del 
material recuperado.

Pero el registro de los Rasgo 130, y el des-
cubrimiento de vasijas completas y com-
plementarias, corresponde a la variable de 
quiebra y permite la guía complementaria 
para entender la morfología de las vasijas 
en el sitio además de corresponder por 
ahora al único ejemplo publicado de un 
contexto fechado arbitrariamente que per-
����������	������	�����������������������
cerámico.
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A esto se le suma el hecho que muchos de los 
espacios arquitectónicos del sitio tienen un 
depósito que han sufrido el proceso de que-
���� ��������	�����������������������������-
minadas vasijas como elementos de ofrenda, 
dando fuerza este detalle a la presentación 
de las piedras votivas (Renata Faron-Bartels 
\Y//6� �� ��	��� �������� +���*�� "������� \Y/\
�
\Y/J6�����	����������������	�������������-
dad y de vinculante detalle local.

El registro de material vinculado al perio-
do Formativo, vinculados a los sitios de 
'��%������D�����������+!�������"�������
������ \YYY$\YY/6� ��� ��� ������ ��� "�����-
bamba, Montículo de Antimpampa en Pam-
pacolca son los ejemplos representativos 
del desarrollo inicial y masivo del uso de 
la agricultura a través de uso de canales de 
riego traídos desde la zona de captación 
+�������D*�����)��$'�����|!7�6��������
valles y la ubicación estratégica de sitios 
con marcado componente rituales hacia el 
agua, evidentemente al proceso de domini-
co domesticación masiva de camélidos y el 
aprovechamiento máxima esta detalles los 
������������	��������������������������-
cosas y corrales en el segmento de la cuen-
ca de pucuncho y la cueva de Cuncaicha 
+������&������]���\Y/\6:

Por lo que, para el sitio de Misahuanca se 
integra a esta estrategia de manejo del es-
pacio, pero remarcada con detalles de indi-
cadores muy locales. Las similitudes con la 
cerámica guardan recurrencia y correspon-
de a este tipo de vasijas de intensivo uso y 
atención.

Es criticable la reducida cantidad de mues-
tras además de su limitado contexto, pero 
permite informar que forma de aprovecha-
miento del espacio y sus recursos locales 
que se viene ejecutando en el sitio. Por 
recurrencia se pretende determinar que el 
sitio le corresponde una cronología entre el 
año 1,250 a.C. al 500 d.C. correspondiendo 
a una de las tradiciones amplias que van 
a madurar en este contexto. Similares de-

talles estas ocurriendo, pero con un matiz 
muy particular en el valle del Colca a través 
de estilo cerámica Chiquero (Wernke 2003: 
�JR
���:�':/6������������������"���������������
sitio de Wayñuna y Alca la Antigua (Jennings 
\YYR6:

La trascendencia del sitio resalta en la pre-
sencia de posible unidad sociales que im-
plícitamente se especializan a manejo de 
camélidos y además están íntimamente 
vinculado a formar los ejes de movilidad e 
�������	������������
�������������������>�-
ja, con mayor trascendencia con la presen-
cia de obsidiana tipo Alca y frecuentemente 
vinculada con el Cusco, antes con el Altipla-
no de Puno.

Caso Estilo Horizonte Medio
La vigencia de tradición cerámica ha permi-
tido forjar una modalidad de administra-
ción y modelación de espacio bajo criterios 
particulares y muy regionales que aún no 
es atendida por la investigación, un perio-
do no registrado aún que corresponde al 
Intermedio Temprano, pero por la inciden-
cia de los estudios realizados se presenta 
el denominado Horizonte Medio con repre-
���������� �� ��� ��>���	��� ��������������� ���
Wari a través del denominado modelos de 
�����	������	�������+)��������/00\�\�26�����
han sido estudiados por peculiares detalles 
���������������"�����������+"�������\Y/Y6:

Los análisis de la colección de la Real, sitio 
en el valle de Majes, han permitido plantear 
la presencia de un estilo local con detalles 
muy peculiares que vincula con cerámica 
Chuquibamba utilizando la denominación 
de Horizonte Medio Chuquibamba donde 
se describe los detalles de esta cerámica 
+�]��������������\Y/\���/$��
���:�R:RY����R:RJ6�
y su posición cronológica absoluta para la 
época 2B en la secuencia de Menzel con una 
�����	��������������0R0���/Y\2��:":

Es obvio que para el valle de Chuquibam-
ba se tiene cerámica con detalles típico de 
��>���	���=����������]�	��\'�+7������_���-
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���6� ���� ������������� ������ ���	����
��>���	���������	�����������]���������������
����������	�������������/Y����//2Y��:":�+"�-
������\Y/Y�\/Y#�{������:/6:

Dentro de las formas sin decoración, per-
sisten un estilo de vasijas que con conse-
cuencia del proceso de desarrollo local y 
tiene sus detalles de forma, tratamiento 
�����	����������
������	�����#���������
����������������>���	���=��������������-
tramos al proponer el estilo Horizonte Me-
dio Chuquibamba, similar detalles se van 
difundiendo en los valles de la cuenca del 
Coropuna (Pampacolca, Viraco y Macha-
����6�����������	��������������������������
cerámica Misahuanca B.

Este peculiar estilo, opinamos es que per-
mitirá que su proceso, un nuevo compo-
nente social que se denomina vulgarmente 
"����������� ���� ����� ���� �������� ���-
bajo se suspender el uso del término, rem-
����������'�����+`�����\Y/Y�	��:���:6:

El estudio realizado por Wernke en el valle 
����"��	�
�������������������	�	�������	�-
rámica que corresponde al periodo del Ho-
rizonte Medio, pero no tiene vinculación e 
��>���	���	���=���
��������	�������������
tratamiento y contexto, haciendo una seg-
mentación dentro de la propuesta del si-
tio de Achachiwa. La presencia de Murallas 
Agro-mortuorias es uno de los componen-
tes exclusivos como formar sistemática de 
aprovechamiento del espacio hacia el uso 
de agua en periodos de abundantes lluvias 
que fuera confundida como murallas que 
�������	�����=����	�������������������������
Amurallado y patio en grupo.

Con los antecedentes expuestos se puede 
fundamentar los siguientes casos:

Caso Estilo Chuquibamba
Las comparaciones y discusión están pro-
puesto para el análisis de la cerámica del 
Período Intermedio Tardío y fechados ab-
solutos son resultado de propuestas de 

��	���	���� ��� ��� ���	���	��� ��� ��	������
absolutos.

La diferencia del estilo cerámico local Colla-
gua de Chuquibamba, surge por la atención 
del problema y los planteamientos como 
una visión desde el valle del Colca, los fun-
damentos se basan en el trabajo de Brooks 
+/0086
� ������ �������� ���� �������� ���	����-
nes, que diferencia el estilo local Collagua 
de Chuquibamba y otros estilos regionales, 
así como Malpass y de la Vera Cruz Chávez, 
quien produjo una secuencia cerámica pre-
liminar en la década de 1980 (Malpass y de 
���_����"����"������/088
�/00Y6:�'����������
�� ��� �������� ������ ���� ����� 2Y
� �������
por ejemplo para la costa extremo sur la in-
>���	������	���	������{���	�	�� ��>���	�����
se generan estilos locales como en el caso 
del estilo Churajón, hacia el oeste, tanto 
los estilos de Chuquibamba y Collagua sur-
gieron de Wari. Sin embargo, Chuquibamba 
incorpora más directamente algunos de los 
motivos comunes de estilos regionales de 
��>���	��� =���� +^�� ��� _���� "���� /00Y6
� ����
	���� ���� ��>���	���� ��� ��� 	����� ��� ������
����������������	��	������������
�	���	�-
do como estrella de ocho puntas. Además, 
los elementos de diseño pintado comunes a 
ambos Collagua y Chuquibamba se ejecutan 
en formas distintas, los motivos Chuquibam-
ba generalmente ejecutados con líneas más 
����� ��� ���� ������� ��� 	����� �����	��
� ���
contraposición a la más gruesa, la ejecución 
más pronunciada de diseños en Collagua y la 
aplicación de pintura mineral negro.

La secuencia comparativa en el valle del 
Colca, está sustentada en el principio de 
fechas de radiocarbono asociadas con la 
cerámica del Horizonte Medio (Malpass y de 
���_����"����"������/00Y6������������������
siglo V al VIII d.C. asimismo un fechado para 
el periodo Collagua.

El otro extremo de la secuencia está marca-
�����������>���	���<�&�
���������	���	����
de la cerámica Collagua III y Collagua Inka, 
que supongo que han aparecido más o me-
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nos contemporáneamente con la ocupación 
incaica, muy probablemente a mediados 
del siglo XV. Dada la escasez de fechas de 
radiocarbono para el Intermedio Tardío, 
esta parte de la secuencia es provisional. 
De acuerdo con ello, en la siguiente dis-
cusión, Wernke agrupado en: Collagua I y 
II junto al componente Intermedio Tardío 
y Collagua III y Collagua Inka juntos por el 
componente Horizonte Tardío.

Es recurrente y además frecuente ver vasijas 
en forma de cuencos o tazones, como indi-
ca el autor, constituyen la mayor parte de 
la cerámica diagnósticos para Collagua I-III, 
mientras para la cerámica Collagua Inca, in-
cluye platos principalmente abiertas, vasos 
+&�����6
�	�����������	������ ������+��������6
�
y una similar forma tipo de olla con asa en 
forma de cinta ancha que corresponde a los 
conjuntos típicos del Horizonte Tardío a tra-
vés de los Andes centro-sur (Brooks 1998; 
Bürgi 1993; de la Vera Cruz Chávez 1988, 1989; 
��������� \YY\�#� ������� /08R#� /0���� @�����-
ras, b; Malpass y de la Vera Cruz Chávez 1990; 
)	��	�����/080#�)�������/00/#�{�	���&�/0�2#�
_���`�����/00R6:�@��������	�����������������
la secuencia en términos de forma es un 
cambio de un poco constreñida a cuencos 
verticales de paredes con bordes reforzados 
entre la cerámica Collagua I, a más abierto, 
engorroso y cuencos de lados rectos de Co-
�������<<
�������������������������������
����
cuencos y platos poco profundos de Colla-
���� <<<� ��"�������� <�&�� +{�����':/6���� ������
plano. Acompañando este cambio en la co-
��	�	���� ��� ��� ��	���	���� ��� ��� �����	���
externa a interna entre Collagua II y Collagua 
III. En cuanto a los motivos decorativos, dise-
ños cambian de adornos geométricos y cur-
��������������>���	���=���������������������
campos de diseño horizontal de Collagua I, a 
los diseños curvilíneos en cuencos Collagua 
II, y que termina en aplicar frecuentemente, 
��������������������������������������������
simples en el interior de los cuencos típo 
Collagua III. Finalmente, para la cerámica Co-
llagua Inka, se motiva diseños derivados de 
��>���	���<�&�:

Un diseño muy frecuente es el uso aplica-
�������������������������������������������
�����
� ��>������� ��� 	������� ��� ��� ������
además de ser completado con paneles or-
��������������������������+	�������	���6
�
líneas continuas de triángulos, “Sol”, uno de 
��������������������������������������-
���� ��� ������� +�]���� ���������� `�	�� /0�/
�
para la gama de cerámica Inka como moti-
����	������6:

Caso CHuquibamba III
Como se mencionó anteriormente, la ce-
rámica Collagua Inka comparten muchas 
detalles morfológicos y atributos estilísti-
cos con cerámica de los estilos Horizonte 
Tardío mejor documentados de la cuenca 
����{���	�	�
����	���������"��	�����!�����
sobre Rojo, Chucuito policromo, Sillustani 
!����� ������ ����
� �� )���������� ����	����:�
De hecho, algunos platos policromos del 
D���������{�������������������������	�����
con procedencia del altiplano y eran conse-
cuencia de procesos de importaciones rea-
lizadas, detalle descrito por investigadores 
�����������+@�������̂ �������/080#�)����/08�
�
/00�6#������������	��:���:�	�������	����
���)�������+/00/��/J6:�7��������������������-
visar exhaustivamente estas imprecisiones 
y llegar a la conclusión que la cerámica que 
��������������	���������������<�&������'���-
plano, tienen formar y manufactura local y 
���� ������ �������� 	��� ��� ���� ��� ��� �����
incluso para Collaguas I-III; y por lo tanto 
constituyen un estilo Inka provincial local 
���� ��� ������� "�������� <�&�:� '�������
�
para Collagua III parece representar una 
cerámica utilitaria local, que, no obstante, 
acciones determinado (cántaros de bordes 
muy expandidos, la aplicación de protube-
rancias y la representación modeladas de 
�	�� ��� ����� ��� ������ ���� �N�������6�
���������� ���� �������� ������� ���� ����-
necen al Horizonte Tardío.

A escala regional, las similitudes en la for-
ma de los vasos, la organización de diseño, 
el uso del color y motivos compartidos todo 
trascienden las fronteras étnicas y sugieren 
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interacción intensiva con los grupos de la 
parte occidental de la Cuenca del Titicaca. 
Así, mientras aún persiste la posición que 
como consecuencia para el Periodo de In-
termedio Tardío los estilos cerámicos tie-
���� ������� ���� ������� =���� +"�������� <$<<6�
que aún no es determinante. Para el caso 
Collagua III y Collagua Inka existe una cre-
ciente evidencia de convergencia estilística 
entre las dos áreas y la introducción de atri-
butos estilísticos estandarizados Inka.

Existe cierto debate en relación con el mo-
����������������	������������>���	���������
cerámica Inka, vinculada con la cuenca del 
Titicaca en relación con la incorporación 
política de la región, pero la mayoría de los 
investigadores opinan que esta cerámica es 
	����	���	�����������>���	���������������-
va directa Inka, como indicativo de un com-
ponente ocupacional imperial que abarca 
la mitad del siglo XV hasta 1532, compara-
ción con los relatos históricos que sugieren 
incursiones iniciales Inka por Viracocha 
Inca y la posterior consolidación de la nor-
ma en virtud de Pachacuti Inca. Las fechas 
de radiocarbono en asentamientos Inka en 
la Isla del Sol refuerzan este punto de vista 
cronológico estándar (Bauer y Stanish 2001: 
\J/$\JJ6:� @�� �������� ���� �������
� ����-
ten plantear que los Collaguas se incorpo-
raron durante un marco de tiempo similar, y 
por lo tanto las fechas del Horizonte Tardío 
tienen el mismo rango temporal que propo-
ne Stanish y sus colegas y utilizan para la 
Cuenca del Titicaca: 1450-1532 d.C. (Stanish 
/00����/�6:

Otras evidencias comparativas
Como componentes único y nuevo en el re-
gistro arqueológico en el sitio de Misahuan-
ca, registran el uso ritual de las piedras vo-
������ +������� ������ �� �������� \Y//6� ��	���
�������� +���*�� "�������� \Y/\
� \Y/�6� ��-
pleándose en el ritual de uso de la QOCHAS 
o MALLKU e incluso variando este ritual, al 
incluir como elementos de relleno en Muros 
e inicio de la construcción de las paredes 
en los Espacios Arquitectónicos.

Una forma, frecuente de presentarse este 
rasgo cultural, corresponde a la dualidad, 
siempre presentarse por pares. El caso de 
������!��/RY
������������������	�	����	��-
������	�� +D��������� �����6
� ��� �����	���
una cantidad de placas pintadas asociados 
a cerámica y presentado la forma de discos 
circulares en piedras y cerámica, muy simi-
lar a los elementos registrados en el sitio 
de Tijnay (Alca la Antigua CO-02 en el valle 
del Cotahuasi y asociado a espacio ritual, a 
������������+���������\YYR6:

La tradición de la lajas pintadas, es una 
componente que asociado a la ritualidad 
de agua, y la ceremonia de la pago a la tie-
rra además de incluirse en diversos proce-
sos de ritualidad que van desdoblándose 
de manera muy particular dentro de lo que 
se denomina el estilo cerámico Aruni (Be-
��������	��\YY��	��:6
� ��� ��	�������	����
���	��	�������"����N���������������������-
ción al periodo del Horizonte Medio, en la 
representación de cistas y fosas además de 
la presencia de un modelo de entierros en 
abrigos rocosos combinados con estruc-
turas tipo muros y estos elementos inclu-
yéndose como un elementos común en el 
contexto. Ejemplos muy claros de esta ri-
tualidad los observamos también en el si-
����'�	�����'�������+"|$Y\6�+����������\YYR��
���:�/Y\
�/8J
R2Y$R�Y#���:�R:J
��:�#�2:�\$2:�86:

El ejemplo representativo también, se pue-
de observar en el sitio de Huamantambo 
en el paisaje de la presencia de grandes 
bloques de piedras de proporciones de ca-
rácter ciclópeo muy contiguo al área de los 
Montículos A y B. Donde las depresiones y 
espacios interiores muy semejantes a abri-
gos rocosos han sido exclusivamente utili-
zados para realizar esta ritualidad lo pecu-
liar de este contexto es el uso de cerámica 
fragmentada además de confeccionar ta-
blas de cerámica para el ritual, convirtién-
dose en uno de los contextos único en el 
registro arqueológico para el valle con evi-
����������	�������D��������������������	��-
tinuo hasta el periodo Intermedio Tardío.
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Conclusiones

I. El sitio de Misahuanca, se presenta
de la secuencia local y estilos cerámicos en:

FASE MISAHUANCA A: Periodo Formativo, 
vinculado al Estilo Ayawala valle de Chuqui-
bamba, Soporo sitio del valle Andagua.

FASE MISAHUANCA B: Periodo Horizonte Me-
dio Local

FASE MISAHUANCA C: Periodo Intermedio 
Tardío – Estilo Aruni (Estilo cerámico del va-
��������"��	��"��������<$�<<<6

FASE MISAHUANCA D: Periodo Horizonte Tar-
������+<�>���	���<�	����	��6

II. El estudio comparativo de la ce-
rámica y los estilos reconocidos permiten
proponer que el sitio tiene vinculación di-
recta, inicialmente con el valle de Andagua
a través de sitio de Soporo y para periodos
posteriores, fortaleciendo una unidad lo-
cal y vínculos con los valles de Andagua,
Pampacolca, y perfeccionar a través de la
tradición de las piedras votivas y cerámica
pintada en la ritualidad del agua.

Valle de Chuquibamba para los sitios de 
Huamantambo y Ayawala y valle de Cota-
huasi por el intenso uso de la obsidiana de 
la fuente Alca.

III. Por la información aportada del
análisis podríamos, realizar la presunción
que los ejes de cadenas de vinculación
social para el Periodo el Formativo estaría
vinculados a la cuenca del Cusco y es po-
sible a los estilos de este periodo por la
presencia del Monolito de Antipampa, Un-
chuy, Marka y Marka ( valle de pampacolca,
"�������\Y/\6
���������������������	������
aprovechamiento de obsidiana de Alca, Un
segundo momento de fortalecimiento local
y crecimiento masivo que se funda duran-
te el periodo Medio y el crecimiento de los
pueblos, construcción y ampliación de la

barrera agrícola, forjándose una ideología 
peculiar asociada a la ritualidad del agua 
Qocha y Mallku, determinada por la máxima 
representatividad de las Placas Pintadas 
+"������� ���*��\Y/\6
������������� ��� ����-
tidad local así el gran Apu del Coropuna y 
otros similares de acuerdo al entorno local, 
este desarrollo permitió la consolidación 
de especialistas en la domesticación de ca-
mélidos por especialidad y la masiva pro-
ducción de lana para confeccionar típicos 
tejidos que incluso es aprovechado por la 
presencia de representantes local de es-
tado Wari a un nivel de valles de la Costa; 
así se consolida un tercer momento el pe-
riodo de Intermedio Tardío y la presencia 
de la nación Aruni con el uso máximo del 
aprovechamiento de espacios de cultivo y 
la creación de un máximo de proyecto agrí-
cola en los valles y el proceso de integra-
ción regional hasta la costa. Hasta llegar a 
���	��������	������������>���	�������������
Inka y el intensivo proceso de integración 
de este especial manejo de economía así 
su modelo de desarrollo ideológico total en 
la imposición de sitios con el típico mode-
lo de la gran plaza el uso de la plataforma 
�������+�����6
����(�����	������������	�������
manejo del espacio arquitectónico a través 
de la cancha. Esto modelo mixto local e 
inka estatal sobrevivió hasta el periodo co-
lonial y se genera por la representatividad 
de Huacas y el proceso de adoctrinamiento 
para concluir en un proceso de rompimien-
to de una estructura.
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Anexo

SITIO MISAHUANCA: SECUENCIA LOCAL Y ES-
TILOS CERÁMICOS

FASE MISAHUANCA A: Periodo Formativo, 
vinculado al Estilo Ayawala valle de Chuqui-
bamba, Soporo sitio del valle Andagua.

Registro # 260

Registro # 1257
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FASE MISAHUANCA B: Periodo Horizonte Me-
dio Local

Registro #1463

Registro # 1463

Registro # 1952

Registro # 1955

Registro # 1451

Registro # 1451

Registro # 1446

Registro # 1832

Registro # 1431
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Ejemplos comparativos de cerámica esti-
lo Horizonte Medio Chuquibamba, fuen-
te: libro ¿Wari en Arequipa? Análisis de los 
Contextos funerarios de la Real, Willy Yépez 
Alvarez y Justin Jennings, editores, Arequipa, 
2012.Registro # 04

Registro # 1456

Registro #   108

Registro # 1465

Registro # 1920
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FASE MISAHUANCA C: Periodo Intermedio 
Tardío – Estilo Aruni (Estilo cerámico del va-
��������"��	��"��������<$�<<<6

FASE MISAHUANCA D: Periodo Horizonte Tar-
������+<�>���	���<�	����	��6

Registro # 1957

Registro # 200

Registro # 954

Registro # 51

Registro # 182
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Placas Pintadas o piedras votivas

Registro # 1684

Registro # 83

Registro # 211

Información comparativos

Registro  # 208

Registro  # 208

Abrigo rocoso, interior decenas placas pintadas de cerámica, 
sitio Huamantambo, Chuquibamba.

Ejemplo de cerámica pintada, sitio de Huamantambo, 
Chuquibamba. 
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Abrigo rocoso, sector F, sitio de Quilcapampa la Antigua, valle 
de Siguas.

Fotos: a), b) y c), ejemplos de piedras pintadas, sector F, sitio 
Quilcapampa la Antigua, valle de Siguas.


