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Hay muchos estudios sobre las vasijas cerámicas Pukara (Chávez 1992; Franquemont 
1986; Rowe y Brandel 1969–1970), pero muy pocos trabajos sobre las esculturas. Los 
datos publicados vienen principalmente de los trabajos y de las prospecciones que 
fueron realizadas por Alfred Kidder II al principio de los años 40 del siglo pasado, y 
por Sergio Chávez entre los años 70 a 90. Pero desde 2000, poco a poco, más científicos 
se interesan en estos artefactos líticos.

Este capítulo es parte de nuestra tesis de maestría, donde caracterizamos a la cul-
tura Pukara y tocamos la problemática de las esculturas.

ESTUDIO DE LA NATURALEZA DEL MATERIAL

Se conoce muchas esculturas en toda la cuenca del Lago Titicaca, principalmente en 
la parte noroeste. Sin embargo, muy pocos análisis petrográficos fueron hechos y 
publicados para conocer la naturaleza y la composición exacta de las rocas de los 
artefactos líticos. A través de algunos datos (Chávez y Jorgenson 1980: 73-77; Chávez 
y Mohr-Chávez 1970: 26, 30, 36; Hoyt 1975: 27-28; Kidder 1943: 14, 17, 32 ), se reconoce 
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que las piedras areniscas fueron las preferidas. Pueden ser de color blanco, gris o rojo. 
En un mismo sitio, se puede encontrar varias esculturas, todas de arenisca, pero con 
colores diferentes. 

También se nota la utilización de otros tipos de material, pero en menor pro-
porción. En el sitio de Taraco, se encuentran generalmente esculturas de pizarra. La 
andesita gris fue privilegiada en la región de Chumbivilcas, departamento de Cusco 
(Núñez del Prado Bejar 1971: 27), y se conocen también algunas estatuillas de magnetita  
(Kidder 1965: 23). 

No sabemos si la naturaleza y/o el color mismo de la roca elegida tienen un valor 
ritual, o si es solamente condicionado según las fuentes disponibles. 

Si bien el uso de la arenisca parece ser la regla general, no tenemos ningún dato so-
bre los lugares de extracción. Además, Sergio Chávez (1980: 76) demostró la posibilidad 
de desplazar estas producciones de un sitio a otro, simplemente con botes de totora.

A pesar del número importante de líticos registrados durante los trabajos arqueo-
lógicos, no se conoce nada del origen de las rocas de los monolitos, ni del modo de 
elección. Y sí parece existir una preferencia por la utilización de la arenisca, más 
trabajos son necesarios antes de considerar que puede ser un elemento de caracteri-
zación de la producción lítica Pukara.

EL TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

Las esculturas Pukara, como las cerámicas, fueron más descritas que analizadas real-
mente. Así, no hay estudios que nos permitan saber de qué manera estas fueron tra-
bajadas, la técnica empleada y los objetos utilizados. Por ejemplo, como no se conoce 
ningún lugar de extracción o zona de producción, no se puede decir si la roca fue 
traída en bruto hasta el sitio y trabajada después, o sí la escultura llegó en su estado 
final. 

Desde los primeros trabajos de Alfred Kidder II (1943: 6), se reconoció dos catego-
rías mayores: 

La primera se compone de esculturas en forma de estatuas, muy numerosas, re-
presentando generalmente personajes antropomorfos (algunas veces zoomorfos). 
El tamaño va desde pequeñas estatuillas a elementos de casi dos metros de altura. 
Con una forma generalmente rectangular, pero no tanto como las estatuas de estilo 
Tiwanuku, tienen con frecuencia un pequeño zócalo. Este tiene un aspecto funcional 
porque permite la estabilidad del elemento lítico. Además, permite dar a la figura 
iconográfica más prestigio. Trabajada totalmente en bulto redondo, se utiliza incisio-
nes para incorporar elementos de detalle. En algunas raras estatuillas descubiertas 
enterradas durante las excavaciones de COPESCO, se observan pequeños rastros de 
pinturas polícromas (rojo, negro, blanco y amarillo) preservadas sobre la superficie 
(Escobar 1981: 160-161; Mujica 1990: figs. 125-126). Podemos notar que esa policromía 
es idéntica a la presente en las cerámicas de la época Pukara. 
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El otro tipo muy común es la estela. Contadas a través de la región del altiplano, se 
presentan en forma de losa alargada de 2,50 m en promedio, con un máximo registra-
do hasta el momento de cuatro metros de alto (presentada en el artículo de Chávez y 
Mohr-Chávez 1970: 26; ver también Tantaleán et al. en este volumen). Una porción im-
portante del zócalo trapezoidal se usó clavada en el suelo para mantener la estela verti-
cal. La estabilidad fue fortalecida gracias a un ancho más importante en la base que en 
la cima, lo que permite bajar el punto de gravedad del objeto. Uno de los elementos que 
parece ser típico de Pukara es la presencia de una muesca u hombro en la cumbre de 
la estela. No se sabe bien el uso y/o la significación de este dispositivo. Sergio Chávez y 
Karen Mohr-Chávez (1970: 26, 35) proponen la hipótesis de que puede servir de soporte 
a un dintel horizontal de piedra, siendo las estelas utilizadas como unidades arquitectó-
nicas dentro de estructuras arquitectónicas. Sin embargo, admiten que hay muy pocas 
estelas funcionando en pares, y la variedad del tamaño, así como la presencia de algu-
nos motivos en esa parte, parecen contradictorias con esta suposición. Generalmente 
en los dos lados opuestos, los elementos iconográficos están trabajados en bajo o medio 
relieve, y algunas veces en relieve hundido con un borde de delimitación. Como en las 
estatuas, los detalles son figurados mediante incisiones.

Así, parece que tenemos formas bien particulares atribuidas a las estatuas y a las 
estelas. Pero se hace necesario un análisis de los rasgos iconográficos para permitir 
una atribución a la época Pukara. 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA ICONOGRAFÍA ASOCIADA

Hay una variedad importante de motivos en la escultura Pukara. Algunos parecen ser 
específicos a esta producción, pero encontramos también elementos comunes con la 
iconografía de la cerámica Pukara. Se nota principalmente tres tipos de representa-
ciones.

Las estatuas antropomorfas pueden estar en posición de pie  o sentadas, sobre el zócalo 
cuadrangular (Figura 1). Conocemos muy pocos ejemplos completos. La mayoría de ellas 
fueron encontradas decapitadas. Cuando tenemos la suerte de encontrar la parte superior 
de la estatua preservada, podemos ver que el volumen de la cabeza es muy importante.  
De forma cuadrada, los ojos son figurados por un anillo casi rectangular en bajo relie-
ve, y la nariz está en la continuidad de las cejas. La boca se representa por un espacio 
oval en bajo relieve, con una incisión horizontal al centro para incorporar la comisu-
ra de los labios. Las orejas son trabajadas en medio relieve, con incisiones concéntri-
cas semicirculares al centro. Alrededor de la cara, se observa un elemento parecido a 
un “chullo” (Valcárcel 1932a: 20), y sobre éste una cofia cuadrangular con motivos en 
zig-zag por incisión, y algunas veces pequeñas cabezas de felinos al revés en medio 
relieve. Nos parece importante notar que estas cabecitas son perfectamente idénticas 
a las presentes en los braseros de cerámica Pukara, y siguen las mismas normas. En el 
resto del cuerpo, otros elementos demuestran una concepción estilística particular 
de las estatuas. Los brazos, en relieve y pegados a los costados, tienen con frecuen-
cia las manos sobre el vientre, a veces sosteniendo una cabeza trofeo humana. Las 
piernas, proporcionalmente más pequeñas, son solamente separadas por una ranura 
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vertical, y los pies acaban en dedos 
rectangulares separados por inci-
siones. Contrariamente a las figuras 
de las cerámicas, las estatuas antro-
pomorfas tienen generalmente cin-
co dedos en las manos y en los pies. 
Se encuentran de la misma manera 
los ornamentos de puños y de tobi-
llos. El torso puede estar desnudo o 
con un ornamento de cuello. Ade-
más, puede, como los brazos, servir 
de soporte a imágenes geométricas 
o figuras zoomorfas simplificadas. 
Estos elementos son los mismos que 
se ven en todos los motivos antro-
pomorfos de la cerámica Pukara. La 
cabeza trofeo cargada por el perso-
naje esta trabajada en alto relieve, 
desnuda, representada mucho más 
pequeña que la del personaje, con 
incisiones representando la cabelle-
ra, y sin orejas u ornamentos. Pen-
samos que eso fortalece la noción 
de inferioridad de la cabeza trofeo 
en comparación al personaje princi-

pal. Algunas veces, se puede notar un motivo en pequeño bajo relieve al centro del ta-
parrabos del personaje (sapo, rasgos, etc. Figura 2). En la espalda, tiene representados 

omóplatos de formas 
cuadrangulares, en 
un bajo relieve, habi-
tualmente sin ningún 
detalle. Finalmente, 
el ejemplo del famoso 
“Degollador” de Puka-
ra (Figura 3) es muy 
atípico, con sus moti-
vos por incisiones de 
cabezas trofeos, pero 

Figura 1. Estatua Pukara. Museo Lítico 
Pukara

Figura 2. Estatuilla 
Pukara. Museo Carlos 
Dreyer de Puno
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permite una afiliación casi directa con la 
iconografía de la cerámica Pukara. La re-
presentación del personaje en su globali-
dad, y los detalles, tienen muchos rasgos 
en común con las figuras antropomorfas 
de las cerámicas Pukara. 

Un segundo motivo está muy presente 
en la escultura de esta época. Casi siempre 
asociado con la forma de estela, figura una 
criatura compuesta compleja, comúnmen-
te llamada por la gente de la zona como “El 
Suche” (Valcárcel 1932b: 3, Figura 4). Esta 
criatura zoomorfa se compone de un cuer-
po ondulado, generalmente sin patas, que 
acaba en una cabeza con rasgos de felino. 
Se puede encontrar algunas variantes en 

las formas y las asociaciones, pero hay elementos constantes. La cara de la criatura 
tiene los mismos rasgos que las figuras de felinos, con orejas semicirculares, la nariz 
formando una “Y” con las cejas, los ojos y la boca ovales. Todos estos elementos si-
guen los mismos criterios que los de las estatuas descritas anteriormente, y son com-
pletados con detalles por incisión. Todo el resto representa el cuerpo de la criatura. 
El número de curvas puede variar, pero hay siempre dos líneas paralelas siguiendo 
esta ondulación al nivel de la espalda. A veces, anillos en bajo relieve son dispuestos 
a espacios regulares. Saliendo de la tira central, incisiones paralelas comparten obli-
cuamente los lados del cuerpo. Esta figura ocupa casi la totalidad de la superficie de 
la estela. Mayoritariamente, otros dos elementos son asociados a esta representación.  
Se encuentra un gran anillo en medio relieve, ordinariamente frente a la boca de la 
criatura. El segundo es un motivo de batracio, al frente del anillo, al nivel de la muesca 
de la estela. Esta combinación (criatura zoomorfa/anillo/batracio) es la más común,  
en casi un 75% (datos de nuestro inventario personal). Parece que fue un motivo de 
predilección en la iconografía de las estelas. Conocemos también algunas estatuas an-
tropomorfas de la zona que tienen esta representación de criatura ondulada figurada 
en la espalda (ejemplos conservados en los museos líticos de Pukara y de Taraco. Fi-
gura 5). Este indicio fortalece la asociación estilística entre las estelas y las estatuas, a 
pesar de notar una especialización del motivo iconográfico según el tipo de soporte. 

El tercer tipo de organización de las esculturas es mucho más complejo. Se co-
noce por el momento tres ejemplos, respectivamente en los sitios de Pukara, Arapa 
y Yapura (Chávez 1975: 8-10; Hoyt 1975: 27-28, Fig. 3; Kidder 1943: 33). Globalmente 
en forma de estela rectangular trabajada en los dos lados opuestos, los motivos, en 
bajo relieve, son contenidos dentro de tableros. Cada uno se organiza alrededor de 
un elemento central. Una simetría importante maneja todos los ejemplos conoci-

Figura 3. El Hatun Nakaq de Pukara. 
Revista del Museo Nacional, Vol. 1 Nº 1, 
Valcarcel (1932: 18-35).
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dos. Los tableros y sus disposiciones pueden ser rigu-
rosamente idénticos en los dos lados opuestos de la 
estela, o en orden inverso. Se encuentran numerosos 
motivos frecuentes en la iconografía de las escultu-
ras Pukara. Se ven figuraciones de batracios, formas 
geométricas en anillos, escaleras o zigzags, cruces de 

cuadros, criaturas bicéfalas y otras criaturas zoomorfas compuestas simplificadas, 
siempre según las reglas expresadas precedentemente. Así, se nota continuamente 
los mismos rasgos estilísticos comunes, a pesar de una organización en tableros 
mucho más geométrica. 

CONCLUSIÓN

La fortaleza del estudio sobre las esculturas radica en que se conocen numerosos 
ejemplos que vienen de diferentes sitios de la cuenca del lago Titicaca. Eso nos per-
mite tener un abanico bien completo, y de poder generalizar los elementos nom-
brados. 

Figura 4. Estela del Suche, Pukara. 
Museo Lítico de Pukara

Figura 5. Estatua antropomorfa con un Suche en la espalda. 
Museo Litico de Pukara. Dibujo propio.

Figura 6. Estela de Arapa, utilizada ahora como altar en la iglesia de Arapa.
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Al final, esta síntesis del conocimiento nos orienta hacia varios datos de caracteri-
zación. Se notan dos tipos principales de formas, que son la estatua antropomorfa y la 
estela con muesca, esencialmente talladas en roca arenisca. Durante nuestro trabajo 
de recolección, notamos que pareció existir una predilección del motivo iconográfico 
según la naturaleza del soporte. Sin embargo, hasta el momento no se conoce clara-
mente el proceso de elección y de producción de estos artefactos líticos en sus diver-
sos aspectos. Además, casi ninguno de esos objetos fue descubierto en su contexto 
original, y varios muestran huellas de deterioro. No obstante, subsisten suficientes 
elementos de la iconografía para demostrar un vínculo entre las estatuas antropo-
morfas y las estelas encontradas. 

Así, se desprende una noción de unidad en la escultura. No obstante, podemos 
también ver que existen algunas variaciones en esta unidad. Se necesitan muchos 
más estudios para decir si esas traducen regionalismos, diferencias de función o de 
temporalidad. Sin embargo, la iconografía presentada, en su forma general, tiene su-
ficientes elementos para notar rasgos que pueden ser de caracterización. 

Y si bien tenemos una unidad escultural, hemos visto que esta se relaciona igual-
mente con los ejemplos conocidos de la cerámica Pukara. Motivos se encuentran, 
algunas veces de modo idéntico, tanto en uno como en el otro soporte. Así, todos esos 
elementos demuestran la pertenencia de las esculturas y de las cerámicas a un mismo 
mecanismo. Es este conjunto que podríamos llamar el estilo Pukara. 
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