
UNA COLECCION DE CERÁMiCA DEL VALLE
1W HUAURA, VERIl

por Luis de Osera Mata

Introducción

II ace a lgu t mos anos., u mía. dontición part icultír vino a en-
grosar los fondos arquíeológicos del Deptui-amnenwo ole Amítro-
pologia y Etmíologití de Anériea dc la Universidad de Madrid.
Se trattm de uuítí coleccióuí de celáin icas de la Costa Central pc-
ruana y mimas. etirmereta riente del valle (le Hímanra (1), que fue-
mom meo:og cl tus cii Li smi peri cje cíe do ceníenteríos ciist u> r Lití—
dos por Ja acciómm de los bu aqueros (1 ig’ > 28) -

1) LI valle de Híttcura tiene u no coLitiatmi ac ion sLrnilar a la de los res-
taíítes ~-alles costeros o.tel PerO. La zona irrigad u pca cl rio que da noníbDe
au valle es cíe gran fertilidad, pero allí donde el -wua iío llega la vege
itucmomí desaparece y surge el caracterisuieodcsmcrto ai-Énos,i que Se ex-

tientle a lo LurmtCm cte toda la cosi a peruan
Tnrnanio,s de Suuiííer (1952, p. 38) tma descripción dc Ití situación “Co-

griífica del x.alle: ¡¡Dirigiéndosehacia el ííoric.- por la Carretera Pananie-
ricamíase llega al valle de Huaura, distaííte de Lima 130 knus Pasando
por ma ciudad de Huacho y cruzando el río Humauíra, estó el pueblo (leí
Diiusiíío nuiiDibLe a cinco lito». y se voltea a la derecha a un eanímno que
conduce al. pueblo de Churimí y a varias haciendas ubicadas a lo largo
dcl río IJuaura. Yendo liada el esue, a lo largo del valle irrigado, apa-
rece una bela cadena de cerros de esme a oeste sobre el lado norte, a
una distancia de casi dos muiflas desde el caiíiino- Desde la cinia de esta
ser’a.n a pueden verse varios sitios que cloiiiinaíí el valle bajo y que
desde la disuancia paiccea ser umna construcción de tapia cíe períodos
Otuimose
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Poca infomníación teumemnos sobre las couidiciommes en que
se obtuvo ci niateíial, salvo que se prefirieron las vasijas
corrupletas o casi comímpletas ti los fragrimemítos y la certímmmuca
decorada a la ordinaria-Si a esto) añadi unos la decisivtí ínter-
vemíción de los saqímeadomes cuí cuanto ti la elección de acíuc-
lías piezas que ofrezcan untí decoración sugestiva con vustas
a su xemlta, Ilegaremímos a la comícluisión de oiue los resmí ¡lacios
estadísticos x tipológicos que pociatimos ol)tt=nerx-emídraui sieuíí-
pre matizados por estas cmrcumnstancl as. El hecho de que las
ceíámiii cas fíuesemí recogiolos i mul ¡ ser ¡mii iii tíd tu ¡tiente, tic ti t>s ce—

un eultermt)s coutí plica aun> uíutus las cosas No 01)8 [ante, umí reco—
uíociuniemíto de u P~ fic-ie (le itt zomI ti peri> u te ti fi rimia r qume tu un—
Etís necí-ópoli—- fo> muí mí> l)tumte dc umi ccom~uumto más aiiiplío de
pequeiíos ce mímemí te¡>0>’- sepa ma míos emite si pcor buí tus o] e baj a
a.i tui-tu que 1<5- iii> mita ¡u (fi g. 29) - Ese cm> mnplejo, cmi it tse ti
los restos sim pci 1 icí-ido s, ptireee haber peri.eiíeeido a lamí solo
grupo, lo quuc í mcs permute cmi prímící puo. llevar a ca Lo uun
trata unicnto comíj uumto de toda itt colección ecu-a uníca.

Juuíto a los cenienterios puedemí obseuvause estos cío eo] uf>
etie iu nies (figs - 3<) y .31 ) . e mmxl fu mí cióí u deseo mmioceun os, ti et hoi a
cias a 1)a.se de adoobes de megultur tamaño y fo rin a pa u a lepípe
d ictm qn e, en tul gui m 10)5 ctísm us, esta mí reemí I)icrtos pcor ul mí cmii mu cmtío
de b.a rro a 1in de obtener íímía su perlicie íííás egultur Ii 1 ‘1
do ti e cl estrucciómí cmi q ume se enemí cntmauí esttí 5 con stímm ce.> omiúts.
así comco las exctívacíomíes practicadas en alguinos de smus uuíum-
mos (hg. 32). ptmmeoen debeise tti uuibiemí a ití tícciómí de io>s
huaqueros.

Este trtibajo iiretetide aportar alguin dato niás ti lo>s escasos
conocinuiento)s que se poseen sc>bme la amqumcología de la Costa
(cmi ti-al peruamía, tan olvidada por lo« estudiosos, a pestur (le
que la propia capital dc la mi:íción se encuentra en el íti.

J
0a situación de esta faja costera la comifiguira como recep-

tora e incluso como puente de contacto de dos focos de amplia
tradición cuulttíral, h¡ Co’¡t-í Noite y la. Costtt Suir (2) . Esta

(2) En su trabajo sobre Contactos foráneos crí la arquitectura de la
Costa Central, Stuníer (1958, pp. 11-30>, después de analizar una serme
de materiales, aparte de los puianíente arquiiectónieos, localizados en
yacimientos a.rqueoiógieos de la Costa Cenural peruana, llega a la couí
cmusión de que u> - - en la época Formativa hay en la Costa Cern-al con-
tactos comí Sierra Norte, Montaija y Costa Sur. Fmi Florecimiento Regio-
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circunstancia, así couímo el imíterés que ofrece en sí mismo su
propio desarrollo cultural, hubieraíi sido suficientes para mul-
tiplicar las investigaciones en este área. Desgraciadamente,
los arqueólogos se hamí unovido durante generaciones guiados
pc,m cruterios estctmco;s muiás qume culturales, dimigiemído prefe-
-enteumuemíte sul tu hume ‘u omm lía citu aictus rías micas? en unamiifesta
etc, míes turl [sUctus. x dej andoo de lacío tt(j u> cli tus otr:ts menos fa—
Y dO mee i ol ti 5-

Tipología

lleuruos al,t,rdticlo el estudio tipológico de los níateriales
smguiemído Icos linearruicuitos generales dtmd.os por Evttns x- Meg-
“ers (1 969) - < oííí~o p rí mí> eva tu pm-ox>ni ticío;mi esítíbleciumí05- dos
gr tuncícts grupos ci emítro de mí uestra co)iecci óuí. ltim el primero se

mmclmuyemuon todas las vasi]tus decorad:u s, sim> distin cióum cíe téc-
mí>ca. mm, tuvo, o co ¡mor u ti liztudcos - El segumido grupo estabtí for-
mí i :6(100 ~;oo r itt ce iii un ictu ord mí tírí a sití decortici ómí -

P:í it 1 ] 1 ertil a cabo uu íí ti d iser i un iii a ci óí tipoologicti, dentro
mIel p rumí>el-o o ¡-o uit> 1 u io dio ¡ mii o « -asgo gui la» itu cleco raci~n,
m:o>m mio Lm >5 míio>tix ob í ~pu esetuta cícos x- los cm>io)1es, en los ctm sos
de o rmía mcmi Lucí mili pictorictí - 1. tu razouí ptí ni elegií este rasgo
<icoiii ti o r mcmittm cío mí í u lío r:m de deterní mal: los diversos tipos,
toliedece a. quíc , c>omno puocíremos obse var a lo ití rgo de la ex-
posIcio>mi djtte sigume, las diferencias emí otmo}s otiemnentos, que
eodoctmníob Etujo ítis epígrafes genertíles de Pasta, Superficie y
Fm,rurutu. mío íesulttun, en ltu ititiNt)ríti de los casos, lo suficieuíte-
unente siguí ficati v:ms conio i~ara establecer un sólido estudio
ti iml óg ico-

Pou lo qmíe se refieme a la cerámíca ot-dína mía, la hemos
comnsiderado como un tipo único y, en consecuencia, se la tra-
í:mrá conjumit:tnmcnte. Gemíeralníeríte esttt ceránííca. tiene un ca-
rácter evidentemente tutilitarie, como lo demuestra sum emumie-
grecí miento sumpem4ícíal, producto de una exposición directa

Iticao~ y l~ c
tul ~, -- omstra tic hollímí. en algulios casos ole hasta 2 mm.

nal comí la Montaña, Costa Norue, Costa Sur, Sierra Norte y Sierra Sur
En Fusional, con el Sur, más sierra que costa En Reinos y Confedera
ciones comí la Costa Sur, Costa Norte y Sierra Central, y en Imperial
con la Sierra Sur. - - e

13
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de grosor, que aparece adherida a las paredes de los vasos-
Aquellos fragmentos, que por diversas razones no se han

incluido en ninguno de los tipos establecidos, se estudiarán
en forma separada e individualmente.

e

o

o 5 ‘o tm4

y

Fig. 1. Formas correspondientesal Tipo 1, Chancaynegro
sobre blanco.
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tiPO i. cIIANCAY NEGRO SOBRE BLANCO

1.Porcentaje:305 por 100.

JI. Pasta

Manufactura: Pueden o;bservarsc dos métodos de

manufactura, euiroWLado y mmildeadom. Emí el pri-

memo, las uí mí iouícs emitre los rolicos estámí retoca-

das de tal forma que llegan a desaparecer por

cuatí[fleto;, aunque es posible apí-eciarlas cii la

cara intermítu. El moldeado tuparece, con fuecuemí-

cia, hecho por partes, tematamido las llumiones por

¡tu cartu iuíterna dc una forma burufti.. miiediante la

a plicacióum cíe miii «rol lo» grueso que luego) se

~ímesímouíasobre ltus paredes de la vasija, lo cuí tuí.

si tu dm proporcio;mia tít> a etíbaddo defi ciente, con—

uiliuxe tui refmmzauiuiento de itus junturtus. Eim los

caí]laím)s de ti mttrps~ ói~i dal con cmiello, este fui e

omm frecuencia eltubm)radio) separaclti unente y ati a—

of ido; tui esto cte la vasij tu con posterio)ridad, ~pmu-

cliémucl ose aprecití r ciart onuente itu mii óuí, íaníb i én

umíuy buirda, en la cara imíteina.

Desgrasante: Arena mediana a gruesa, distribuida

luomnogéneauricíítc por la pasta- Apareceuí con

cicita frecuencia partículas de tamaño grauíde,

comí iuíí diámetro lluavor (le umí unrn.

Textura: Ja abundancia de desgrasante da lugar a

níma textura arenosa que proporciona a las vas>-

jas un ctíuactem- ~OtO5() mnuy [)eculitum-. La fractou-

ra es irregular.

Color: Naranja, naranja grisáceo, blanco, blanco

grisáceo, y grus.

Cocción: Generalmente oxidante. No ~ aprecian

níanchas de coccion.

III. Superficie

lra!auniento

a) Externo: emígobe blanco o cremoso aplicado
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sobre una superficie previamente alisada. Puli-
do, sólo existe ummí cjemr>plar, en el que este títí-

tamiento coincide con la existencia de una pasta
de color blamíco. Alisado;, como en el caso ante-
rior, aparece siempie en vasijas de pasta blanca.
b) Interno : En vasijas abiertas ltu superficie
interna va taníbiémí engobada. En vasos ceimados
el acabado sííe]e ser tosco.

——e

a

b

d
0 5 10 CM.

c

Fig. 2. Formas correspondientes al Tipo 1, Chancaynegro
sobre blanco.

IV. Forma

Fornías: Véans.e figuras 1 y 2. Entre las piezas
existe un fragmneííto de la cabeza de un cuchi-
nuiico, figuril] a típica de Chanctmy qume suele re-
presemítar a una mujer con los brazos abiertos y
clara deformación craneana.

Grosor dc las pturedes: Límite mínimo de 3 mm.
J>iníiíe rímáxinio dc 9 ním. No obstante la mayoría
se coloca entre los 4 y 5 mm.
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A clittuuneuítos : I)os tipos de asas : mntuciztu perforada
y cmníada. Est:us últimas muestran seecóuí clip-
so idal o mecta ííg uiltu r y a pa recemí sil tutu dtu s x-ert i cal-
mimeuite imuimendo cmme] luí x- cumerlotí.

Thg 3. Motivos decorativos del Tipo 1, Chancaynegro
sobue blanco

V. Decoración

1 a pintura se aplica sobre cl engobe blanco erm tra-
zos dcscuidadcs qmíe restam calidad al comíjil mito,
umtiliztuumdo en ocasiones tumí pigmemmtm. mnuy demíso
quu e produce m un cierto relíexe sobre bu sum peri i cie -
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Los colores empleados son fundamentalmente el ne-
gro y el marrón. No obstante, una de las piezas
sustitnye el negro por el morado en si> “ama
nías oscura.

77
b

u’

0 5 ¡CM.

Fig. 4. Formascorrespondientesal Tipo 2, Chancayblanco.

Los motivos decorativos son huy variados, predo-
minando los geométricos: anchas bandas vertí-
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cales, líneas ermtuecruzaduus oblícuaníente, líneas
onduladas, conjuntos de líneas verticales., etc.
Cuando aparecen diseños zoonmorfos tienen mii>
caracter extremtudamnente estilizado (Hg. 3) -

d

5

viii7
0 5

Hg. 5. Formas correspondientes al Tipo 2, Chaneay blanco.

Eleuíiento tucliciouíal en la decoración somí pequeñas
figuritas zoomorfas mumodeladas y aplicadas lue-
go tu la superficie de la vasija. En alguíios ca-
sos resultan fácilmente identificables (f.ig. 1, f),
cmi otros, sum mii usma simplicidad impide íun claro
mecoumc,cmmmulemmto. Otrco mt,tix-co decorativo que-apa-
recte cmi u uío ole los ej enu

1) lares. es el it o rmuí tudo
pu) e miii tu ser ie de puumíto is cmi reíjexe, molitem u idmís
por immm ve smóíí, q ute cubiemí la btmse (Hg.!, e) -

liíío (le 10)5 vasos prescrita u mía to$cuu ic:t deco ratíva
peculiar. Sobre el cuerpo del un ismno se ha o.bte-
Dii(lO una ca ma niediante uu mí juego de hm-meas y
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puntos emí melicxe que luego se han píuitadlo de
negro (fig. 1, e).

D 5 1C<M.

Fig. 6. Formas correspondientesal Tipo 3, 1-Inaura blanco
sobre rojo.
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TIPO 2: CHANCAY BLANCO

-Porcentaje.- 12,2 por lOO.

II. Pasta

Mamí u lactura : Corno cmi el tipo 3, ltrs dos ]oormí-mas de
umíanufactura que pue~leii determina> se en la comí-

lección de itos vasos son el enrollado x el niol-
(letu(Io. En ambos, eí acabado do. Bu ‘diperficie

teruí tu nm) permí ite :íp mecia.r ltu umí mm ímu cuut u e los mo-
mis o lius uní mimas dc ías piezas x ~uoíud as cii cl

iii o olcie, cro tuqu ellos ca 50)5 OtI 1 ojmi e 01 uiioldctum] 6) sC

kmízco por ~nm-te>-.El exa unen dc tu su perficí e 1
te ni a míos mmi br un a con nm a x or fi ahíIi dad sobe el

sí storni tu utiliza (lo, soNo críamido se r:rttí de mci-

pi emites tu bicutos va qume en éstos se címida smi
tícalitudo.

Dcsgu-asti mile : ¡\ mcm u a mediana ti gua estu, predí) rili mu a Di—
(lo esí tu uiIt i mti- A pamecen comí frecuí cuí c.í tm gramí os
mmiv grul esos de color negio.

Texlu¡ ea : Gemie u-a Iniemite tírcí mostí, d ebidmo tul alt o por-
ceiitaj e dc d esgrtustunl e qmme se miíezc.l tu con la Lur
calla .1 ~a.frmmctmí rtu es irregular.

Coho e : 1 redo un in tmtdnuente mía ram> j tu - En ti os e cmii pía-
res ltm pasta es lilanca.

Coce ióií : Ox idamute. En algumnos casos las d iferemící tus
d Icñi muii ola d pueden imp] Icar cmii a coeci ó mí ciefee—
tu ostu -

111 .Snpei-¡u-w

irtil a rumien to

tu } Ex termímo: Sola mumeimie se cía u u> ca so cíe tulisa
clo.i, qule coimicíde ct)mu uno de Pos ejenípití es cii c{ue

la pasttu prescrita uu ni eolo or 1)1 tu micoo - 1 os. mcsttu rutes
apa receuí cmígc; had cis en bltuncm o o erm i~i tI mico cu-euiia -
E) luí termio : Pu>cdc p.resenut;o.i-se alistucí o o emigo—
Etolo, coincidi emicí o este último tr:ul tu mii icí u to cm mí
las foiruntí s de pecí nemio tau>> tu mm to -
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IV. Forma

Fornías: Véanse figs. 4 y 5.
Grosor de las paredes: Límite míninio 3 uní. l-a ma-

yoría se coloca cutre los 3 y 4 mm.
Aditamentos: Asas cintadas, dispuestas en todos los

cascos verticalmente, generalmente de secciómí rec-
tanguilar y colocadas, bien uniendo cuello y cuer-
po o en eí segundo tercio del vaso. Más de las
dos terceras partes de los ejeíímplares carecemí de
estos elementos.

V. Decoración

Solamente en dos casos apau.-ecen pequeñas figuritas
zoornorfas moldeadas previaniente y aplicadas
luego cuí la superficie de la vasija.

TIPO 3: IIUAFRA BLANCO SOBRE ROJO

1.Porcentaje:9,3 por 100.

11. Pasta

Manufactuma : Generalmente sc iutiliza el proccdi-

níiemuto del enmollado, aunque hemos podido iden-

tificar un ejemplar en que se usó eí molde, lo

que ha sido posible gracias al examnen de su su-

peri icie imíteiuía.

Desgrasamíte: Arena nieditiíia tu gruesa distrilmui da

umuiformemente por la pasta.

Textura Geneialuneumteofrece umí carácter homogé-

neo ~‘ compacto. Cuando el desgrasante sc ha

usado abundantemííentela pasta muestra una tex-

tura areností.

Color: Fmi todos bIs ejemplares eí color es luaranja,

aunque alguimos presentamí zonas de color gí-isá-

ceo.

Cocción: Oxidante. Fmi algunois la cocción oxidante

s.e lía realizado de umí niodo imnperfecto.
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111 uperfíc¡e

Trauamniemíto:
ti) Exte miío : ltngobe roj mO o> roj o

d o cmx rojo pulido y alisado>.
pardo; piuta-

Fig. 7. Formas correspondientes a] Tipo)
sobre rojo.

0 5 0CM.

3, 1-Jutiapa blanco

1>) Interno : Generalmente alisado. Dos ejem-
piares ulluestran un tosco acabado.

d
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IV. Forma

Fornías: Véanse figs. 6 y 7.

o 1 2 3CM.

ROJO

NAÑAN JA

GPmS

BEiGE

Fig. 8. Motivo decorativo del Tipo 3, Huaura blanco
sobre rojo.

Grosor de las paredes: Liniite mníuíiíiuo 3 fmi. Lími-
te nymaxmuiío 8 mnní. La mayoría se sitilan entre
los 5 y 6 mm.

Aditamentos: Las asas, cuando se dan, so» cinta-
das verticales u horizontales, de seccion geumeral-
fluente mecta y situadas en el segundo tercio del
vaso, salvo en dos casos en que se encuentran en
el píimer tercio.

BLANCO

NEGRO

GRANATE

NARRON
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V. Decoración

La pimitumra, de umí color blanco o blanco cremoso,
se apiictu simí cuidado en pinceladas irregiulares
que producemí trazos de diverso giosor. No se
x-ugiltu tanípoco la cantidad dc pintum ra ímtiliztm-
cia. lo cíne produice goteos y escurridos quue co)n-
lii i)nx’en a dar aí corijo jito un aspecto de rus-
ticidad característico. Se representan bu rdl as li-
ií&tm s x-ertícales, linetis de forma de coma, línea
veitiemí 1 cou-tada por míuítm serie ole pequeiias límíeas
Iioí ii zonm t:ííes., lía nc1 a. alrededor del loo rolo?, imíanchas
u rregu] ares di st vibu icl as cle u mí mii u ocío tin á rcpi ico
por la va sijtu, etc. J 4~o) ole los e omnplares. comí
foo mía do? plato, muestra en su ca-ra interutí ímuí
diseiioo erm que se conrobintín elementos gconíetmí-
eos comí rostros liulmanos trazados suuci íttínmeríte
(hg. 8) - Algumías vasijas llevan una decoracioní
adicional dc pequeñas figuritas moldeadas y apli-
cadas luego a la superficie. Su simplicidad ini-
pide un clamo meconocimíento, aunque parece Ira-
tarse de elememítos zoioiíiorfo>s.

Fig. 9. Fornías corresporídientesal Tipo 4, Jluaura blanco

y negro sobre rojo.

TiPO 4: IIIJAURA BLANCO Y NEGRO SOBRE ROJO

o 5 10CM.

1. Porcentaje: 4,3 por 100.
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II. I>asta

Manufactura: Como cuí los dos casos anteriores, los
sistemas utilizados son el enrol]ado y el molde,
este en partes horizontales; es decir, confeccio-
nándose separadaníemíte los casquetes inferior y
superior, que se unen posteriorníente. El cuello
se elabora tambiémí indepeuídieuitcmnente del coui-
juuuto. Por último se retoca la cama externa del
vaso para boruar las huellas de Itus junturtís x ob-
tener una suííerficie lisa.

Desgrasamíte: Arena íííediana o gruesa distribuida
mímí i formemeiiíot por la pasta.

0 1 2 3CM

Hg. 10. Motivo decorativo del Tipo 4, Huaura blanco
y negro sobre rojo.

Textura: Homogénea y eomnpacta.

Color: Todos los ejemplares presentan una pasta de
color míaranja, excepto uno que la tiene blanca,
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Coccióuí: Cencralunente oxidante, aunque en algunos
fí-agmentos puede- apreciarse un núcleo de color
negruzco, indicio de una cocción defectuosa.

O m loo.

Hg. 11. Formascorrespondientesal Tipo 5, Huaura
tricolor.

Hl. Superficie

‘1’rataíníento

a) Externo: Engobe rojo.
b) Interno: El acabado es tosco, salvo en la
sm.iperlicic interna del cuello, que se tilisa cuida-
dosamnente.

IV. Forma

Formas: Véase fig. 9.
Grosow de las paredes: De 3 a 7 ním. La mayoría se

smlúan ciutre los 4 y 5 nimu.
Aditamentos: Asas cintadas verticales u horizonta-

les. Las primeras minen siempre cuello y cuerpo.
Todas presentan una sección rectangular. Uno de
los fragníentos, perteneciente a un plato, dispone
dc pie amímular.
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Y. Decoracion

La decoración pintada ofrece siemnpre niotivos geo-
métricos. lineas negras y blancas alternadas,
triángulos míegí-os con un punto blanco central,
pares de líneas blancas encuadramído unotivos en
Fornua de (2 con un pumíto central, ajedrezados,
etcétera (fig. 10).

Hg. 12. Motivos decorativos del Tipo 5, 1-luanra tricolor.

Esta decoración pictórica se coníplementa en ocasio-
nes con oñra nioldeada, consistente en pequeñas
figum:as, mepreserutando sapos, aplicadas sobre la
superficie del vaso.

Tupo 5: IIUAURA TRICOLOR

1. Porcentaje: 7,9 por 100.
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II. Pasta

Maríufactu ra : Emm rollado. El tratamiento de las su-
peificies, ttmnto) interna coruco extermía, es tau> cuí-
dadoso que resumíta práctícamneuite irmiposible per-
mliir la. ummíón emítre los rol los -

Desgra santc- A remía inediamia o gm-uestu bíemí mezcla-
(¡a con latir cIlla - A lguno)s frtmgníerítos p reseuu tan
mmmi olescrí tus ¿[mu te (le g ra[mo>5 mieg ros. muí tu ~ gruesos.

II otxtui ra : líloní ogeuíctm y co)mpacta.

Co olor : ‘I’odos los ejem pítu res rumí est ram> uu> vivo color
iutumtummja.

(RiccioSuí (ix ¡cltíiuie. Nmo sc a pio—ciamí miutumicimas de
00 iOd i tUi —

e 5 0:5 e

Fig. 13 Formas correspondientes al Tipo 6, Huauu-a rojo
y blanco sobre naranja

Fig. 14. Motivos decorativosdel Tipo 6, Huanía rojo
y blanco sobre namanja.

14







212 Luis Urera Mata [REAA: 73 

III. Superficie 

Tratamiento: 

a) Externo: Alisado en tres casos y pulido en 
el restante. 
b) Interno: Alisado en todos los casos. 

IV. Forma 

Formas : Véase fig. 13. 
Grosor de las paredes: de 3 a 5 mm. 
Aditamentos : No existen. 

. 

Fig. 17. Formas correspondientes al Tipo 8, Huaura polí- 
cromo figurativo. 

V. Decoración 

Pictórica exclusivamente. En los tres fragmentos re- 
construibles la decoración se limita a una faja 
de color rojo o marrón limitada inferiormente 
por una línea blanca. En la banda roja se inter- 
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caltumí bs ilmOtivm)s cmi blanco : líneas oblicuas, dos
1 imícas x-ertictule> con mu punto entre ellas, un di-
seuo que recucí-da la cabeza de un pájaro, trián-
gurlos cuy-os lados sor> líricas parttlelas x’ que o.tú>i-

tienen mmmi dibujo emm fomía dc 5 tumubada con un

í=uuíto cmi el centro de cacití arco, o?lc. <fig. 14) -

e 7 2 JCN-

mg 18 Motivos decorativos del Tipo 8, Hmíauma jiolícm-omíío
figurativo.
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TIPO 7: LIUAURA POLICROMO GEOMETRICO

1.Porcentaje: 4,3 por 1100.

II. Pasta

Manufactura: Enrollado en todos los casos. Sola

níente en uno de los vasos es posible apreciar ci

procedimiento observando sim cara interna.

Desgrasante: Arena entre mediana y gruesa bien

mezclada con la arcil]a.

Tcxtuí-a: Homogénea y muy compacta.

Color: Naranja. Los ejemplares presentan una tona-

lidad grisácea en el núcleo de la pasta.

Cocción: Generalmente oxidamíte. Sólo en un caso

aparecen manchas de coccion.

III. Superficie

Tratamiento:

a) Externo: Pulido en todos los casos.

h) Interno: Alisado cuí todos los casos, salvo uno,

que presenta ini acabado tosco.

IV. Forma

Fornías: Véase flg. 15.

Grosor de las paredes: De 4 a 6 mm-u.

Aditamentos: Sólo existe un ejemplar que presenta

un fragmento de lo que podría ser un asa níaciza,

situada en cl pmimer tercio del vaso.

V. Decoracion

Anchas bandas rojas en zig-zag, ribeteadas por lí-

neas negras, conteniendo círculos blancos con

un punto, también blanco, en el centre, o un

diseño con forma de cabeza de pájaro. Bandas

rojas ondulantes, limitadas asimismo por lineas

negras, en las que sc sitr
5a el mismo motivo des-
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cm-> tu) anteriormente del ch-cutIo blanco con un
punto central (Hg. 1 6).

000%

0 6 0CM.

9

Hg. 19. Formas y motivos decorativos correspondientes al
Tipo 9, Estampado.

-nro> 8: umUALJRA POlICROMO 1IO4URA’riVO

It—---

1. Por-ewua¡e: 4,3 por ] (>0.
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II. Pasta

Nl anuifactura: Enro)lado. En uno de los
parece haberse utilizado el molde
verticales reforzando luego la juntura
interna.

ejemplares
por partes
por ía cama

1=
~0 6Z=m o

o ~g6’ C~, ut=Q

55 q itt

Fig. 20. Detalles de los motivos decorativoscorrespondien
tes a las formas a y b de la figura 19.

Desgrasante: Arena, generalmente gruesa.
Texíura: Variable según la cantidad de desgrasamíte.
Color: Generalmente naranja, salvo uno de los ejem-

plares que ofrece un amplio núcleo negmo.
Cocción: Oxidante. El núcleo negro que mencioná-

bamnos en el apartado anterior indica una cocemon
en atmósfera ooxiclamíte, pero unuy imperfecta de
forma que la oxidación sólo ha sido superficial.
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111.5 aperficw

Tratamiento:

a) Externo: Pulido en todos íos casos.
b) irítermio -. Alisado, salvo el caso del ejemplar
elaborado a molde que ha sido terminado muy
tooscamyíente.

IV. Forma

Fornías: Véase fig. 17.
Grosor de las paredes: Oscila entre Los 4 a 6 ním.

Aditamentos: Un ejemplar presenta un asa maciza
dividida en dos horizontalmente.

Y. Decoración

Pintada en diseños antropomorfos que representan
cabezas triangulares en color rojo osemiro, limi-
tadas por una línea negra. Ojos, nariz y boca
son blancos, ribeteados también en negro. Repre-
sent¿ucíones de mnanos esquemnatizadas. lino de
los ejemnplares presenta una decoración que po-
dna correspomuder a un rostro humano> de diseño
rectangular f< irníado por umítu banda blamíca ri-
beteada en negro por ambos lados. El único ojo
comíservado es también blanco y rodeado por una
línea negra. De la cabeza brotan una serie de

o plumas, divergentes a medida qmie se ale-
]tun, pimítadcos cuí un color gris verdoso (fig. 18) -

TIPO 9: ESTAMPADO

1.Porcentaje:6,4 por 100.

11. Pasta

Manufactura: Enrollado en todos los casos

Desgrasante: Arena muy gruesa.
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Textura: Generalmente arenosa debido a la abun-
dancia de desgrasante.

5 10CM.

e __________________________
Fig. 21. Formas correspondientesal Tipo 10, Ordinario.

Color: Naranja. Algunas zomías aparecen grísaceas.
Cocción: Oxidante o imperfectamente oxidada. Algu-

218

e
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nos ejemuplares presentaru manchas de cocción. Va-
rias vasijas muestran bueNas de una exposición
directa aí fuego.

0 5 10CM.

b

Fig. 22. Formascorrespondientesal Tipo LO, Ordinario.
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Hl. Superficie

Tratamiento:

a) Externo: Alisado. Tres ejemplares presen-
tan engobe, dos de ellos de color blanco y el ter-
cerco cmi rojmt
ló Iniermio : Alisado.

IV. forma

Formas: Véase hg. 19.

Grosor de bis paredes : Oscila entie 4 Y 10 mm - La
geume u-tu licitud en ti-e 5 y 7 mmii -

Aditamentos : .Asas cintadas, coloctída s vertical u
Ii orizo;> alníeuutevs itímadas en el segundo teicio
cf od vtuso, salvo d mIs casos, cuí mírío umien cm-me] it) y
cuerpo y en e] o.’ tIo> está u u cm-> el pr¡mí>e r ercmo
del cu cupo de la x’tu sij a -

\f. Decoración

Se obtiene niedi ante bu aplicación de un seíio que
tiene od motivo gituhado cii hueco, sobre e.í barro
de ltu vasija, otíteniémxdose corno resultado una
decoracióuu en ieliex-e. Parece qume en algúmí caso
se utilizó umí selicí cilírudrico que se hizo rociar
soibre la superficie miel vaso, damído lugar a han-
ci tus en las qn mt el motivo se repite. En los ejem-

pítíres en que se utilizó la primííera técnica des-
crita, la decouacmon se liníita a bamídas que rodean
el Imeto isferio superior e imíferior de la vtusija, o
solamente aquél (Hg. 19, a, Ii). Los diseilos
binan elenmentos geoni~tricos ~ zoomnorfos, emícua-
drados por un coidón cii relieve o estilizaciones
aniníales (fig. 20).

En otro)’- casos la decoración se limita a puntos en
relieve, escalonados rellenos de puntos también
en relieve, líneas curvas en zigzag, etc. (fig. 19,
e-e y g).
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En uno delos ejemplaresla decoraciónseobtuvoapli-
cando una cana sobre el barro fresco, (hindú
iigar a una seriede circulas abocados¿iliedtttJúi

dcl cuello.

o 5 10CM.

Pig. 23. Formas correspondientesal Tipo Ii, Huaura rojo
y negro sobre blanco.

‘nro 10: (jUDINAIIIO

1. Porceniaje: ]. 0,5 por 100.

l[. Pasta

Nl tío uf aetu¡a : Enyo1 lado.

r)esgiastintc: Arena gruesa.

Texto a: Arenosa en ‘a mayoría de los casosdebi-
do al alto porcentajede desgrasante.

Color No ranja.

a

b
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ce engobada, en tanto que el resto ha sido única-
inenle alisado.

IV. Forma

Formas: Véase Hg. 23.
Grosor de las paredes: de 3 a 4 mm.
.\ditarnentos Asa cintada de sección elipsoidal, si-

titada verticalmente, uniendo cuello y cuerpo.
Uno de los ejemplares muestra restos de lo que
debieron ser dos asas macizas.

Sólo hay un vaso que presenta pie anular en el
centro, del cual hay una cruz en relieve obtenida
mcdi atite la a 1)1 icacion de u u se1 lo.

V. Decoracton

Bandas rojas enmarcadas por líneas negras, puntos
de los que parten lineas ondulantes, etc. (Hg. 24).

FRAGMENTOS NO INCLUIDOS EN LA TIPOLOGíA

Fragmenio correspondiente a la pierna de una fign ra de
mediano tamaño, su elaboración ha sido manual, utilizando
barro al que se ha añadido gran cantidad de desgrasante de
granos negros muy gruesos. No existe cocción, sino simple
secado. El acabado es tosco. El conj unto a parece pintado de
rojo.

Fragnuento de uit plato elaborado por e’ sistema de enro-
llado. El desgrasann±utili½a-dúyes-arena--fina, bien mezclada
con la pasta, lo que proporciona a ésta una textura comnpac-
ta. El color de la pasta es anaranjado y la cocción oxidante.
La superficicie interna se ha pulido en tanto que la externa
sólo está alisada. La única decoración observable consiste en
una ancha banda de color negro situada junto al borde, en
la cara externa.

Fragmento de una escudilla elaborada por enrollado. El
desgrasante usado es arena de tamaño tnediano. El color de
la pasta es atiaranjado, aunque presenta zonas grisáceas que
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nd ¡can una cocciotí deÑ~et u usa en atmosfera oxidante. El
a tin cii [o sopeiL cial, tan Lo externo com O it) terno, se Ji ni ita

a ir fl ca íd adoso alisado. Ji la cara oler ría dii 1 raginen Lo se
ilesa rrol la olía dee.oíaeíoií eorislstente en una handa ~oja sí—
tu ada j u ti [o ti] Lord e x• divídid a oh leo antente por dos líneas

8 e nn’~n eletrixa s, blarícir Y ne<na king tites que etí lii iSitiO
borde. Sobre la bzíiída roja Y naranja iíatuíal de la superficie
se oir-ecx iii u ita seFi e de liiicas ond uluidas, en color bL í rico,

(lis! u íest as pa ralelaníente iii] ¿is a otras ( fig. 25 izqda.

¡re. 25. Motivos decorativos de dos frauníentos cerámicos
no incluidos en la tipología.

Fragmento de una escud lila en cuya nianufacin Fa se ha
ir t ¡ IiZallo el sísterna de en roí.i ado. E! desgrasan te es a tena de
[ania no ti iedí ano. El color dc la pasta es ti ini a nj a do, lo qne
corle s pi.> ¡1 (le a un a coccion oxidante. 1 as superficies interna

ex t cviiti se Ii aii ti Li sado cu i dadosaní cnt e. Sobre aquélla se
ciesa tui>]> a o ría decoración consistente en des zonas, una roja
y otra blanca, sepa radas por una lítica negra o hli cua en arco
{fig. 25 delia.)

l’ragtiiento de similares características al anterior, salvo
e] tratanrieritj) su perficial de ambas caras, consistente en un
pu.í ido i mpcr ledo. la decoración, limitada a una banda irre-
go lar ríe color rojo sito ada j cinto al borde interno del Vaso.

Ira grríen Lo de un ¡¿cro <iLti-~tii (lo por el sístení a de enrolla—

1 ~ 104

‘5
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do. El desgrasante es arena de grano fino y la cocción oxidan-
te. La superficie externa presenta un acabado pulido en tanto
que la interna sólo ha sido alisada. Junto al borde, y en la
cara externa, existe como única decoración una banda en
color marrón oscuro.

Dos fragmentos de cerámica en color negro elaboradas
por el sistema de enrolJado. El desgrasante utilizado es arena
fina y la cocción reductora. La superficie externa se ha pu-
lido imperfectamente. en tanto que la interna sólo se ha alisa-
do, también de modo irregular. Sólo uno de los fragmentos es
reconstruible y presenta decoración, al parecer de «cham.
pleve», consistente en una serie de ondas y puntos (fig. 26).

o ©

II

0 2 2 CM.

a 0 10CM

.

Fig. 26. Formay motivo de la cerámicanegrano incluida en

la tipología.

CONCLUSIONES

Los resultados que pueden obtenerse del estudio de este
conjunto cerámico tienen un carácter forzosamente limitado
debido a las condiciones de su hallazgo ~ obtención que ex-
poníamos en la introducción a nuestro trabajo. Por otra par-
te, la falta de excavaciones sistemáticas en la Costa Central
peruana dificultan la determinación de la posición cronoló-
gica de algunos tipos, especialmente la de aquellos que con-
sideramos como de elaboración local.
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La presencia de elementos de tradición Hííari en eí valle
de i-luau.ra está asociada al desarrollo, como centro de irra-
(liacion cultural, de l>acbacamae, grie alcanza su apogeo du-
rante la Epoca 2 B (J ~annig, 1967, p. 135) del Horizonte
Níedio, tuomento en el cual su esfera (le inflítenel a cnt) re por
conipleto el á lea de la Costa (entral. No obstante, cl presti.
g lo dc i ích te tui ae no imlp ide., y menos aún. so prime, la ¡
portar> ía de Itis esti1 os locales, algu líos (le los cuales dejan
ver srm iii! luí nei a en la nueva cerání ic¿í (3) . 1)o rotlrv Me>íze.l
(¡.968 p 1 19 , en base a los cleírrenú s estilísticos ~3e casos

Ii (IjV diii Ja a las asociaciones ohteni (las cii las tom has, es—
[ahiec d o~ ( <sos de desanoI lo jíara el es tilo Pae¡racania e a los

y 8.que denoniinia .\ ~a¡ir itírera tiene ti o cavacíe r conserva—
<Ji>>. <vi tan!>> que la segunda o¡reee las variantes mas axan—
zti<lLl-.

Iii acrr e do cori lo expoesto. los tipos 5. 6 ~ 8, a los tj FUi

L.mos denoní orado 1 [naula tricolor, II naura rojo y blanco
sobre u aíanja y [loa ura w Líe rontío figurativo. respecti vametí te.

~ ti r it ir (iii r la ¡‘zi se 8 dc 1 >achacam a.c. uresent¿i ndo disefios
rrrux rl lindo, ¡)i)F ías liad tejones locales ile1 val e. las 1 or-
nías. (01>1 —~poírderi. geiíeíalrrierite. a vasos—cubilete (Keros) en

jito qLie lo~ d íbtr jos ce a parlan de los íj tic ¡>0(1 ri a iiios cali fi-
car co liii) tupitos cJe la. al kr¡ería. it tiar —Pa cha cani a e. J iis d Le—
tí~~ ilet 1 lii tu ra pol ¡erotír o figurativo ofrecen fiau ras antro—

5

jiorir orlas coir rostros t ri atigu lares que ptr eden 1 ep i e’-entar la
iii ciderie i a de oíra trad¡ cio ir ecrání ica. con Orí «cii en eí 1 titey-

red lo len> u ~n>, q he iiiipone este tipo de coíil i ~o í ación fa-

cial ~olurít la tectan<uíl-r r cara cte r — st ica del 1jo 1/onU Medio.
Dcrií ro de este tipo apa rece, sIn embargo, tío dí~« río ( Hg. 18)
9 Li O re piitseiila un rostro bou ario FectaligLil a del qm Wotan
ivívos (4) y que parece emparentado estilísticarnente cori el
est lo Viñaque de la Sierra.

(3> Dororhy Mene> (1968, e. 153>, al desieribir el cstiio Paehaeamac
dice: «Senrejanteal Atareo, ci estilo Pachacamacabarca una compleja
mezcla de elementosde diferentes tradiciones modificadas por natrones
ocales distintos. Las formas y temas cíe diseño Nieverla Derivado son

parte importante del estilo P-aehacamacy le dan fligLinas de sus carne-
teristie¿íslocales mós resaltante-».

(4) Kroeber (1926, p. 72) incluye este motivo decorativo de clara
tradición tft.rari, dentro del estilo Epigonal y lo describecomo «.square
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El informe de S¡uíner sobre sos excavaciones en lluaque-
rones, Hacienda Vista Alegre (Sturner, 1957, pp. 271.88),
permite apreciar la presencia de cerámica Pachacamac asig-
nable a la Fase It uno de cuxos diseños, consistente crí una
greca que rodea eí borde del vaso, es muy semejatite al que
presentamos en nuestra fig. 12.

Con la desintegración del Imperio Hnari, la infíneircia
cultural de Pachacaniac va decreciendo y sus diseños y co-
loridos se adulteran como consecuencia del desarrollo de rifle-
vos estilos locales, en principio inspirados en la tradición Pa.
chacamac, pero alejándose progresivamente de ella hasta
abandonarla conipletamente. El primer paso hacia esa mide-
pendencia se da con el estilo conocido como Epigonal, con
el que se penetra en el denominado Intermedio Tardío de la
Costa Cemitral

El Epigonal, que está representado en nuestra colección
por los tipos 4 (Huanra blanco y negro sobre rojo) y 5 (Huan.
ra policromo geométrico), muestra una clara regionalización
de los elementos Huari-Pachacamac a través de una siiíiplifi-
cación de sos dibujos y de la reducción de la gama de colores
utilizada.

1k paso tnás en el desan-ol lo estilístico de ía Costa Cen-
tral xeíndrá dado por la apane1 ón del Tricolor Geométrico,
nuestro tpo 11, que límítrí. a út más el colorido de su deco-
ración, ejecutada cii negro y rojo y con motivos predonírnan-
temente geométricos, sobre el fondo blanco engobado en la
vasija (Kroeber, 1926, p. 272) (5).

faces, with or without featlier iread-dresses, and xvith ilie nose joined
lo ihe opper border

Por cl contrario, Dorothv Menzel (1968, 1dm. VIII) ilustra una escu-
dffl-a de la colección Wattcr Pelloni, «ue presenta el motivo descrito, con-
siderándola como ¿e... una variante distintiva del grupo Huarí qí.rc rc-
palta dc una modificación regional de influencias Viñagne y Pachacamac’.

(5) Kroebcr (1926, p. 272) en su trabajo sobic la colección Ulile de
Chancay describe así el Tricolor Geomíitrico: «Thercccolor Geornetrie
is characterized by its restriction to R, W, E, its overwbelming or exclus-
ive use of gcometric as opposed to representative ornament, a mediocre
execution, arad a dulí finish. Characteristic of itt desigras are red stripes
or broadish fines 0W a whitc ground, uheir angles filled xvith amail
black-bordercd enclosures ~vhich oftcn contain a dot or dash. The red
«frame-work» is most typica1l~ a step, a zigzag, or a pair of zigzag
unes crossing to form a row of diamonds”.
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Este pi ííu so de sí tuplí licación, especialmente por lo que
se refreír a los colores utilizados, culmina ene1 Chancay negro
sobre blanc o ‘Fi

1io 1, y cl Chancay blanco, Tipo 2, ambos
contempor aricos, cíue representan la ruptura definitiva con la
tradmí ion polícromna Huari. Estos tipos cerátuicos se manten-
dráíí, xa síu variaciones sustanciales, a lo largo del lnterrne-
dio ‘Fa rd lo, h ¿isla la llegada {j e los 1 ricas. Su carácter local
les pe rmn i ti ni sobrevivir al imnperío iiiea ico e incluso mante—
nerse. práctieatíieíite sin alteraciones, durante los primeros
anos de la Conquista.

Hein os ~>ostergacío, intericion ada niente, los coin cnt arios re—
IaL ¡vos a los Tipos 3, 9 y 10 ínír se~ los que plantean prc>ble-
tu as ~iecn ti a res crí eu a rito a su uliícac i(ti cronológica

FI Ii1io 3, al que deriorn irratíics II OttO ra lilarico sobre rojo,
ini pi tede idcrí tuicarse con el bac! i cioual blanco sobre rojo cíe
11 años cje Boz¿r en Cha neav (Li ‘ile, 191 ( ) ; Kíoeliei-, 1926; St rong
y Corbett, 11943; \Vi 11ev. 19<13 a y 1>) (6) c) Xli ramar en A neón
¡ ant] ng, 1 <4>3 ) , que se clesauroila rí ci ura rite eí lorítiativo Sri-

perior cíe 1 urribrera s (1969, p- 125 134) i a pí usc ncia de una
cerámica deetwada crí blaííco sobí 1 orido tOJO n ¿isocíticion

con los ti ¡í is d eser¡ t s aní [crí oumc n h podt tnos cx plí carl a no
coni la den roshítíci óu de o ira ocír pací on a ntígí ti del ce ti rente—

rro. cju.e se renioíl a itt a fechas tan t( mpí cm ir- coni o 1< s ini e tos
del 1>ri tne r l>ern d o it> te muí cdio, lo que ni pilesri í r r rí aha mio—
no del mu ismín r a que lic, existen restos de elementos cerainí-
cos atril) tu bIes al esLi lo 1. un a en ninguno {je sus corupoirentes
Flava Graríd e o N ieveria hasta el Horizoir te Medio. sirio
cotn o uíi ti elalioli>ci ¿ti local que tal vez se ini c a en el Aneon
Medio 1 prolongándose, como sugiere Síríníer (1952, p. 57),
It csttí el Xii cóti UIt i ¡iro 1 (7) . Por otra parte. la co mii para ción

(6) HIle situó la aparición del estilo Blanco sobre rojo conio pos-
terror al Playa Grande. Por Sir parte Kroeber, al estudiar la colección
obtenida por Uhie en sus excavaciones en Cerro Trinidad, presenta
va ducías sobre la posición croíiológica de ambos estilos. La confirma-
ción definitiva de la mayor antigUedad dcl Blanco sobre el Rojo respecto
al Playa Grande vendría dada por los resultados (le las excavactoncs
de Str-ong y Corbctt en Pachacaniac y por las de Wiltcy en Cerro Trinidad.

(7) El espacio de ticmpo comprendido entre el Ancon Medio 1 y el
timol del Ancon Ultimo 1 corresponde a la prirlíera parte de lo que hoy
conocemos como Intermedio Tardío. Duraííte el Ancon Medio t se dc-
sarrolla en la Costa Cenfral el estilo Epigonal, que lírego serñ reempla-
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de formas y diseños entre las eciámicas expuestas en eí traba-
jo de Kvoebei-, sobie la colección tibIe dc Chancay (Kvoe.-
ber, 1926, láms. 86 y 87) y las piezas de la nuestra, nínes-
tran diferencias tan evidentes que dificilínemíte podrianios
asignarías a uíí tnisnr(i grupcí.

El Tipo 9, Estampado, recoge, como pudimos ver en el
estudio tipológico, formas y, sobre todo, mcíuivos decorativos
muy variados, que van desde el punteado en relieve hasta el
estampado en zonas. Jijóíí y Caaniaño (1949, Pp. 308-10)
sostiene que «la alfarería decorada a molde representa en Ma-
ranga un elemento cultural iíiiportado dc la Costa Norte del
Perú». No obstante, la frecuencia con que este tijo de vasijas
aparece ennegrecido a camisa de una exposición directa al
fuego, indica un uso doméstico de las mismas y ííos parece

extraño que elementos iniportados pudieran destinarse a un
uso diario, crí Jugar de ocn par ciertrí papel privilegiado q te mi-
rrespoíídiese a su carácter suntuario. Si a esto añadimos el aca-
bado, generalurente poco cuidado, que ofrecen las cerámicas así
decoradas, podemos llegar a la conclusión de que ííos eneontra-
nios frente a un estilo local. Em m su trabajo stíbre las ruinas de
Macas, Tritnboí-íi (1969-70, pp. 259-66) habla, al describir la
cerainica, de un tipo orn a íííeírl ~tdocon tilia eara.cterístíczt de-
coración i mpí-esa. qn e ilustra luego en Itt lámina 1, fig. E>,
y del que dice «. - - que corresponde evidetitemnemí te a. la Líltinía
época prehispánica del área».

Dentro del ‘i’po Estampado aparece nn Iragniento corres-
pondiente al borde de uíia vasíj a de coJo rojo natíí ral que
presenta tmna decoración, paralcía a.l líol-(j e. de pequeños ci retí—

los en huera. obtetiidos probalílemente mediante Itt aplícttemoii
de una caña al barlo. fresct}.Este-es{.ihí; conocido comív i ¿tun
inipreso (HorX-líeinrem-, ~962: 1 ¶963, Pp. 62-69), pímdiera ser
la forrna nl iii taija del Cbancav últi nio, mí egio sobí e i>íttrico
(Lumbreras, 1969. p. 294 (8V

zado de forma gradual por cl Tricolor Geométrico, basta qire éste se
convierte cii el estilo dominante dt,rant.e el Ancon Ultimo 1.

(8) Horkheimer (1963) sostiene la opinión de que.-« El Lauri impreso,
corno el Teatino debió ser producto de los pastores visitantes de la
veTetación dc Lomas, que durante el Intermedio Torrdío tenían estíecTio
contacto comercial con los habitantes permanentes de la region sin
asimi laise al nivel colotra! más desarrotiado de so ambiente temporal>’.
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¡‘o r lo c¡ ue se íe fiere a la. cerání ica colocad a l)ttj o <1 t’pi
gaJe cíe Ordin~r rut, ¡‘ipo 10, lo poco qtie poderno & c ir
sobre e] la q uecL ex puesíc> ¿rl ha ce; su 4 escn pr ión ti poiog e a
LI (1 espree o cori ci que du 1-ante geríerae ioríes ha s. do Lt atada
esta ecrarritea por los rnvcstig¿tcloi-cs. refleja crí loí lila EX’

tiente, ci escaso rigor cietitrí reí> cotí que se ha a.bt>í 4 ido ei
nr etritir r¿ri cii’ itt a rr1trcolcígía ]ierr.rana. sacr¡ lícairdo los

r¿rb¿tjos cíe eotijti rito ci> aras de c(iirsicjermreit>mres esteticistas,
irrargíriarido ¿rsi ¡rl ttpeclo lunclanierital de itt crilttíia dc estos
puehltrs. S-ri¿t. pues, neCe—;a río, aboidar- cl estudio con uír cii—
tero> trrrcioríalísla <¡tIc siltí¿rsc etí teiniríros de igualdad lo
«itt i ¡ita rio» ~ Ir> «ce reír roi í ial». Príes.!, i í1ti e ¿tui 1 ros 4 eseriipenan
liii jiajol írarrsceríderite er> iii vida coriitriíitaíia. llriicartieíite
se rrstiire¿r it> iii gordo ríravor de alcírción ¡ror parte de] ir—
<jlr<..tologo liticití i¿r cer¿rríiic¿t clecííí-¿rda. en base. ti que en cija se
aprecian mejor las ílte¡aeíírnes estí] ¡sUras y cii <.srlrseeri<.tticla
cromirulogíc:is. <¡oc crí la r,mcliriaiia, va ritie esta, ptir rl coir! ¿iliO,

sr.te]e rrrzrrrirrrerse Iortiialtirerite igual a lo Litigo dcl tiempo.
itt p tes.etit:ia en utiestra colc u bu ~l< dos lragtíierílos ce—

rar>> icr>> de OlOr miegro ~)itedee.xpluar«e bien conio tul ecmi—
¡iori<rile N1;rr¿tííga (9) &> coran> cl r e~riltdo cje corit¿tetos cortier—
riles con la ( <>slt Norte. Cantón (1927 pp 307-8) comístata. la
preserící:> de es!;.> citarrí ca etiLo’ lo < nr pIales cíe It> coleccion
¡ dde <ir, Nieveíía aíriboxéírdoi¿r Ir ni¡ ltrenei¿r Chimó.Jijón
x ( la¿tIr r tiño (1 9<19, pp. 230-233) esttr di a la. ceni ni ica bu eclíero

qoe eíieoermtrtm crí sus exca raciones cíe ttrnibas crí M¿trairga.. Sttí—

iii e r. p ir su a te, ded ca uíí a tictilo <Stumner, 1957. pp - 27 1 -

Ignoramos c,iálcs son las razones cmi qíre se basa el i rííestieador ¿ríe-
mAn lara al ril,íí ir la presencia del es tilo LauH impreso en la Costa Ccri-
1 ml como producto de comerejo Pensamos en priríei pio qne dada la
aparición relati~aníente abundante, de este estilo en los enl.er.ramrenr.os
dci Intermedio Tardío y su pobreza estética, lo que no le hace mar su-
gestivo para los in.tcícarnbios comerciales, es más i’rol,able que se trate
de una elabojación autóctona

(9) Hemos hablado antes del estilo Nievería y convendría ilegados
aqui, hacer tina aclaración a fin de evitar confusiones terminológicas.
Al hablar dc Nievería o Maranga nos estamos refiriendo a un mismo
estilo cerámico, localizado primero en el Distrito de Lurigancho, Hacien-
da Nieveria, en el valle del. río Rimae y posteriormente en la Hacienda
Maranga de Lima. Si hemos conservado la doble noníenclatora ha sido
por respetar la terminología utilizada para referirse a este estilo por
los atirorcí qí.íe mencionamos en cl texto.
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288) a la cerámica negra de estilo Maranga, basada en los
descubrimientos realizados por él mismo en Huaquerones,
Hacienda Vista Alegre, a unos 12 kilómetros de Lima, donde
localiza esta ceráníiea asociada a vasos que clasificamos como
Pachacamac 13 y cotí Maranga decadente (10). Fernández So-
tornayor (1960, pp. 2411-251), en su trabajo sobre el estilo
Maranga, distingue tres fases a las que denoníina A, 8 y C.
Es durante la segunda, es decir, Ja B (650-900 D. C.) cuando
hace su aparición la cerámica negra que se mantendrá duran-
te la etapa siguiente, C (900-1200 D. C). Es en esta últitna
fase cuando las influencias Cbiínú y finan se hacen mas
notorias, tanto en la decoración de este tipo cerámico (1]
como en la de Maranga policromo.

De todo lo expuesto, podría deducirse que nos eíícontra-
mos ante dos fragmentos Mavanga en su variedad negra, asig-
nables cronológicamente a la fase C de Fernández Sotomayor.
No obstante, dada la ausencia total de elementos Mar-anga
clásicos —entendiendo por tales los decorados con los íííoti-
vos y colores que caracterizan al Maranga policromo— su
presencia dentro de uií contexto perteneciente en fornía ínayo-
ritaria al Intermedio Tardío y la decoración y forma del úni-
co fragínento reconstruible, nos inclinamos a pensar que se
trata de dos ejemplares obtenidos por comercio con ía Costa
Norte.

En resunien, podernos afirníar que los materiales estudia-
dos se sitúan cronológicamente en el período coniprendido en-
tre el Horizonte Medio y el fin del Intermedio Tardío, es de-
cir, del 900 al 1470 0. C ., aproxiniadarnente. El jíníiíe su-

(10) Para Stumer (J957, pp. 286-287) ¿e.. la cerámica negra dc la
cultura Maranga es una corriente fuerte coií aspectos tradicionales, cuyas
raíces pueden rastrearse hasta Chavinoide-Ancon Los resultados de
las excavaciones en Huaquerones muestían simpleníente que la cerámica
negra constituye un elemento fuerte deniro del estilo Maranga posi-
blemente de tradición más antigua que la roja aunque de todos modos,
como totalidad, completamente absorvida en la etapa clásica dentro
del estilo y compartiendo totalmente su desarrollo general».

(11) Fernández Sotomayor (1960, Pp. 246-247) al describir los cam-
bios cerámicos registrados en el desarrollo dcl estilo Maranga, señala en
la fase C y para su primera etapa C-i que “La cerámica negra de este
período presenta decoración cn relieve repujada en apariencia y com-
plementada con incisiones; los vasos dc esta naturaleza son tic hemis-
ferios bí-conexos, con doble gollete cógico, unidos por asa puente plana¿.
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perior estaría deterriíiriado por los Tipos 1. y 2, Chancay negro
sobre blanco r Charicay blanco, en tanto que el Inferior ven-
dna marcado por los Tipcs 5, 6 8, a los que hemos derionir-
nado Hííaura írjcojoí, Hunuja rojo x blanco sobre naranja y

Htí a ura policromo figurar ivo, respectivainetite.

BIBLIOGRAFIA

Bennett, Wendell. C.
1946 «Thc Aí-clirologv of ríre Central Andes’. Ilandhook of South

American indmans Vol II, Pp. 61-1. 47. Washington
Evaris Ciifíord y Bc>ty J Meggers

1969 Como roo ,pí ciar el lenguaje de los <¡estos Smithsonian ms-
titulion Washington O. C.

Fernández Sotomaxor Jose
1960 «El. estrio M iranga: Apuntes preliminares para su estudio

y clasifjcxcron Antiguo Perú, Espacio y tiempo, pp. 241-250
Juan Mc

1»~í B sca Lima.
Fung Pineda, Rosa

1960 «Huaral: Inventario de una tumba saqueada» RInología y Ar-
qucologia Año 1, núm. 1, Pp. 74-129 Universidad Nacional
de San Muí-cas. Lima

Gas ton, Anua 1-1.
1927 «The UNe Collectioris from Nieveria”, 1}niversity of Col/or-

ola Publications in American Archaeologv and Ethnology Vol
XXI núm. 8, Pp. 305-329 Berkeley, Calif

Harcourt Raoí.rl d’.
1922 «La cc-ram que cíe Cajarnarqísilla-N.icver-ia ¿e ¡oit vital de la

Socicle des A,neriearí.isces de Paris, Vol XIV, PP 107-118 París.
I-lorklieimer, 1-Inris.

1963 «Chancay Prehispánico. Diversidad y Belleza». Culto,-a Peruana.
Vol. XXIII, núms 175-178, pp. 62-69. Lima

Jijón y Caamaño Jacinto.
1949 Al oroo go Co; it<ib ríeni ti al cooocim leí;<o dr’ los ohm- ¡geu es

de! l’nlh• del Rimac, Perú. La Prensa Caí óiica Quilo.
Kroebcr Alfred L.

1926 «Tlie Uble Potier’¿ Collections from Chancar» Univcrsity of
Caíifo;-oia Pr hilen.; jons br Anzerica, m Archaeology caíd Ethnologx.
Vol. XXI núm. 7, Pp. 265-304. Berkeley, Calif.

Lanning, Eclward P.
1963 «An carIs’ ceramie style from Ancon, Central Coast ot Perú».

Ñaopa Poe/ra, 1, Pp. 47-59. Insti>ut o! Andean Studies. Ber-
keley, Calit

Lothrop, Samuel 1< .and lev Mahíer
1957 A Chanco y-Síríe grave at Zapallón Peri.?. Papers of Ihe Peabody

Mtíseu.m of Archaeology riad Ethriologv. ¡-¡arvaid tiíii.vcrsity.
X’ol. 1 rió m. 1. Cambridge.



234 Luis Usera Mata [REAA: •71

Lumbreras, Luis
1969 De los Pueblos las Grillaras y las Aries cíe! Arar iguo Perú.

MoneloaCampodónico, Ecl. Lima.
Menzel, Doíothy

1968 La cí,lt,.oa Iban. Las grandes civilizaciones del Antiguo Perú.
Tomo. VI. Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano-Suiza,
S A. Lima

Sirong, William Durican
1925 «The Uble Potlery collecíions frorií Atícon’;. liníversity of

California Pr¿blieation ¡a American Archaeology atíd Ltlr.uo
logy. Vol 21, núm. 4, pp. 135-190 Berkeley Calif.

Slrong W. O y John M. Corbett.
1943 A ceraoric seqrreíree al Paclraco,rrac. Colombian Studies ira

Arehaeoiogy and Elhnology Vol 1 pp. 27-122. New York
Strong W. D. and Gordon R Witley.

1943 Archaeological trotes on t/me Gen rial Coast. Columbian Studies
in Arcbaeology and Elbnoiogy. Vol. 1 núm. 1. New York

Stumer Louis M.
1952 «Investigaciones dc superficie en Caldera (Valle de Huaura)».

Revista dcl Mosco Nacional Tomo XXI PP 38-67. Lima.
1956 «Desarrollo de los estilos tialínanacoides costeros» Revista del

Museo Nacional. Torno XXV, pp. 73-88 Lima
1957 «Cerámica neera de estilo Maranga”. Revista del Museo Na

eíonal Tomo XXVI pí>. 272-289 Lima.
1958 «Contactos foráneos etí la arquitectura de ia Costa Central».

Revista del Museo Nacional. Tonio XXVII, Pp. 1130. Lima.
1961 «A radiocarbon date froin [he Central Goast of Pero,. Ante

rrca,r. A,; tiq;rity. Vol. 26, núm. 4 Pp. 548550 Menasha.
Trimborra Hermano

1969-70 <‘Las rubias de Macas en et Valle del Chillón, Lima». Revista
dcl Museo Nacional. Torno XXXVI, Pp. 258-266. Lima

liMe, Mas.
1910 «Uber dic Friinkulturen ira der Umgebu~g von Lima». XVI

Cormgr. bit. Amen. (1909) Pp. 347-370 Viena.
Wittey, Gordon R

1943 a Excavatioras ira lime Cha,rcay Vallcy Columbian Studies iii Ar-
chacoiogy aná Etbnology Vol 1 núm. 3. New York.

1943 b ¿eA supplen;erít to time polleo sequcnce al Arico,, Columbian
Studies in Archacology and Ethnology. Vol. III. New York








