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PIKILLACTA, HUARO Y LA GRAN REGION 
DELCUZCO:NUEVASINTERPRETACIONES 
DE LA OCUPACION WARI DE LA SIERRA SUR 

Mary Glowacki * y Gordon McEwan** 

Resumen 

Durante las Ilitimas dos decadas han habido avances significativos en los estudios wari, como 
resultado de las investigaciones cOllducidas en las regiones provinciales. De esos estudios se han elucidado 
nuevas perspectivas sobre la expansion imperial de los wari, dandosele mayor enJasis a las investigaciolles 
realizadas en los sitios 1II0nulllentales de Pikillacta y Huaro . Basados en sus investigaciones, los autores han 
concluido que la oClipacion warifue mas temprana, mas intensa y de mas larga duracion que 10 que previa
mente se SlipUSO y plantean que su exiro se debio en gran parte al control directo del gobierno imperial de los 
wari. 

Abstract 

PIKILLACTA, HUARO AND THE GREATER CUZCO REGION: NEW INTERPRETATIONS OF WARI 
OCCUPATION IN THE SOUTHERN HIGHLANDS 

Over the last two decades, significant advancements have been made in Wari studies, resulting 
primarily ii'om investigations conducted in provincial regions that have elucidated new perspectives 011 Wari 
imperial expansion. This paper Jocuses 011 contriburions lIIade ill rhe southern highlands Cuzco 
region, wirh particular emphasis 011 research carried out at the monumental sites oj Pikillacta alld Huaro. On 
the basis of their research, the authors offer a new interpretarion of the Wari occupation oJCuzco. that it was 
earliel; 11101'1' intellse. and elldured much longer than previously thought. and that the mechanism Jor its 
success was direct Wari imperial control. 

Introduccion 

Durante los ultimos 20 ai'ios, han habido significativos avances en los estudios wari princi
pal mente como resultado de las investigaciones provinciales que han traido a la luz nuevas pers
pectivas acerca de la expansi6n imperial wari. Actualmente, con recientes excavaciones conducidas 
en el centro del territorio wari (Cf Ochatoma y Cabrera 1999), se obtuvo una aproximaci6n mas 
apropiada de esta urbe . Este trabajo se centra en los resultados de las investigaciones wari lleva
das a cabo en la sierra del sur de la regi6n wari de Cuzco, especificamente en los sitios 111onumen
tales de Pikillacta y Huaro (Fig. I). Sobre la base de estos estudios, se ofrece una nueva interpreta
ci6n de la ocupaci6n wari de Cuzco y su papel en la expansi6n imperial de Wari. 

Pikillacta y Huaro 

Por muchos ai'ios, la ocupaci6n del Cuzco pOI' los wari fue interpretada basicamente a partir 
del sitio de Pikillacta. Este es el sitio wari mas conocido despues de Wari misll10 y ocupa un area 
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Fig. I. Mapa de C'cco que 111uestra el Silio de Pikillacta y el valle de Huaro. 

de 50 hectareas 0 2 km 2 (McEwan 1984: 71) (Fig. 2), 10 cual concuerda con el perimetro del centro del 
Cuzco incaico (McEwan 1984: Fig. 1, basado en Gasparini y Margolies 1980: 46). Extendido en un 
disefio reticular, el sitio consta de mas de 700 unidades arquitect6nicas estandarizadas, construidas 
a base de piedras de campo y mortero de adobe, y con enlucidos de yeso blanco. Algunas de sus 
estructuras miden hasta 50 metros en uno de sus lados, pero la mayoria alcanza hasta 12 metros 
(McEwan 1984: 55, 58, 59; 1991a: 93) (Fig. 3). 

John Rowe (1956: 14) y Dorothy Menzel (1964: 70-71) fueron los primeros en propo
ner la teoria de que Pikillacta fue el mayor centro provincial wari en el altiplano surefio, basando
se en impresiones generales de datos arquitect6nicos y ceramicos . Luego, los estudios lIevados 
a cabo por William Sanders y Luis Barreda (Sanders 1973) demostraron la existencia de artefac
tos de estilo Wari en Pikillacta. Mucho despues , Gordon McEwan (1984, 1991a, ms) realiz6 
investigaciones extensas en Pikillacta, y comprob6 que el sitio, en efecto. fue construido por los 
wari y sirvi6 de centro administrativo provincial, apoyado por una red de otros centros locales 
(1984: 171-178,194-204). EI analisis de la ceramica de Glowacki (1996a) corrobora est a inter
pretaci6n. Investigaciones realizadas por McEwan tambien indican que este sitio no fue term ina
do ni total mente ocupado, a pesar de la inmensa inversion de tiempo y trabajo, 10 que deja muchas 
preguntas sin respuestas sobre Pikillacta y la ocupacion wari del departamento del Cuzco. 

EI estudio conducido por Julinho Zapata en el valle de Huaro revela la presencia de un 
extenso complejo wari con una cobertura espacial de 9 km 2 (Julinho Zapata, comunicacion perso-
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Fig. 2. Perspectiva ae
rea de Pikillacta. 

nal 1996) (Fig. 4). Con las excavaciones exploratorias en cinco sitios de Huaro conducidas entre 
1996 y 1997 por Mary Glowacki y Zapata (1998; Glowacki 2000), y con una prospeccion realiza
da por Glowacki y Nancy Roman (2000) , se corrobora una ocupacion wari muy intensa de ese 
valle, con seclores administrativos, religiosos y ocupaciones domesticas, incIuyendo evidencias 
defensivas . Los resultados de estas investigaciones sugieren que el centro del complejo Huaro 
fue establecido can anterioridad a Pikillacta y funciono como un establecimiento primario wari 
de la region del Cuzco, desde el cual se llevo a cabo la construccion de Pikillacta. 

Basados en los resultados de estas investigaciones y perspectivas obtenidas del analisis 
comparativo de estos sitios, los autores ofrecen una nueva interpretacion de la ocupacion wari 
del departamento del Cuzco. Esta ocupacion fue mas temprami , mas intensa y de mas larga dura
cion de 10 que se penso. Su ex ito se deberia directamente a1 Wari imperial. 

Una nueva interpretacion de la presencia wari en el departamento del Cuzco 

La ocupacion wari fue mas temprana 

Los autores sostienen que la expansion wari en Cuzco tuvo sus raices en el Periodo Inter
medio Temprano (200 a.C.-600 d.C.), durante eI cual los pueblos de Cuzco y Ayacucho estable
cieron contacto. Semejanzas entre los estilos ceramicos del Periodo Intermedio Temprano, como 
Q'otakalli, del Cuzco (Fig. 5) y la ceramica huarpa de Ayacucho (Fig. 6) , observada por Glowacki 
(1996a : 7-9). cOlToboran este punto de vista . Estas son: I) la combinacion de pigmento negro 
sobre engobe blanco 0 crema sobre una superficie anaranjada no pigmentada (Menzel 1964: 9) (Fig. 
7) ; 2) cantaros con cuellos y caras antropomorfas con lagrimas, narices y pomulos pintados (Cf 
Barreda 1982: 21 , arriba ; Cavero 1985: Fig. 3 a, b; Knobloch 1983: 353, PI. 31; Lyon y Rowe 1978: Fig. 
47 ; McEwan 1984: 238) (Figs. 8A, 8B, 8C) ; 3) disenos y esquemas 0 patrones de !ineas paralelas 
(horizontal , vertical 0 diagonal mente) , triangulos concentricos, rombos entrecruzados y puntas (Cl 
Barreda 1982: 20-22 ; Lyon y Rowe 1982: Figs. 2, 36, 37, 56; Knobloch 1983: 352, PI. 30 a, b, 368, PI. 46 
a-g: Cavero 1985: Lams. I a, b. d-f. 2 a. b, i; Bauer 1993: Figs. 3.15-3 .21); y 4) figuras decorativas de 
animales . probablemente llamas (Cf Bauer 1993: Fig. 3.23 d; Cavero 1985: Lam. 711). 

Las excavaciones en Pikillacta demuestran que la ceramica q'otakalli y algunos estilos 
de la cerilll1ica wari son contemporaneos y corresponden a las epocas I B a 2 del Horizonte Medio. 
aunque sus par{lIl1etros temporales completos pennanecen inciertos. Las excavaciones de Rowe y 
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Fig. 4. Panorama del va
lle de Huaro. 

Fig. 5. Cel'alllica q 'ota
kalli de Huaro. 

Lyon (1978), Barreda (1982) en el extremo noroeste del valle del Cuzco, donde se ubica el sitio tipo 
para Q'otakalli, y las de McEwan (1995) en Chokepukio, en la cuenca de Lucre, indican que el estilo 
Q'otakalli estaba ya en uso cuando los wari ocupan el area . Debido a que la ceramica q'otakalli no 
comparte caracteristicas con los estilos ceramicos locales del Horizonte Temprano y del Periodo 
Intennedio Tardio en Cuzco, parece que su aparicion en el Horizonte Medio fue en parte influenciada 
por factores externos. Si es asi, las similitudes entre Huarpa y Q'otakalli pueden reflejar esta fase 
temprana de interaccion, aunque fuese indirectamente. 

Esta perspectiva esta corroborada por los resultados del analisis de ceramica cuzquena 
usando la tccnica de activacion neutronica realizada por Glowacki (1996b), asi como por Montoya, 
Glowacki y Zapata (2000). Los resultados indican que la cen'tmica q'otakalli y wari del Cuzco compar
ten composiciones caracteristicas. Estas presentan un patron que contrasta con otros estilos 
cen\micos del area del Cuzco que sefialan el Periodo Intermedio Tardio (900-1476 d.C) . Estos estilos 
tienen cOl11posiciones muy distintas. Los cronistas (C( los reSllmenes de Brundage 1967 y 
Rostworo\\'ski 1972) indican que exislieron conflictos sobre el control de Cuzco durante esta cpoca 
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Fig. 6. Ceramica huarpa 
de Wari (Cortesia: 
Peabody Musellm o/Na
tural History, Yale 
University, New Haven, 
COllnecticut). 

Fig. 7. Pikillacta. Cera
mica q 'otakalli. 

entre los distintos grupos etnicos de la region. Estas observaciones explicarian las distinciones 
cenil11icas asociadas con cada uno de ellos. En contraste, la sil11ilitud cOl11posicional entre la ceral11i
ca q' otakall i y wari del Cuzco del11uestra que estas sociedades tuvieron relaciones al11istosas , ya 
que, al parecer, compartieron los recursos destinados a la produccion de alfareria. 

Los alltores no slIgieren que todo el estilo Q'otakalli fue derivado de Huarpa, pero si que los 
alfareros ayacuchanos, debido a su tradicion alfarera avanzada pudieron haber influenciado a los 
ceramistas q 'otakalli. 

Excavaciones en Huaro indican que Wari se establecio en Cuzco antes de 10 que se habia 
sostenido antes. Este punto de vista se basa en estilos wari de la Epoca 1 A del Horizonte Medio, 
tales como los recuperados en Chakipampa y Okros (Figs. 9A, B). Ejemplos de la Epoca IB fueron 
encontrados tanto en Pikillacta (Glowacki 1996a: 142-153, 156-181,444-445) como en Huaro , 10 cual 
apoya el punto de vista de que Huaro (Glowacki 2000 : 5) fue establecido antes que Pikillacta . Otros 
ejemplos aislados de ceramica obtenidos en Huaro en asociacion con estilos ceramicos wari sugie-
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cm.~ 

Fig. B8. Dibl/jo del cantara ilustrada en la Fig. BA. 

Fig. BA. Pikillacta. Ceramica q 'otakalli. Cuello 
de cantaro antropomorJo. 

ren una presencia wari en Cuzco antes de 10 supuesto. La presencia de estos tiestos' sugieren 
influencias altipllinicas previas al Horizonte Medio y otros de la cultura de la costa sur (Fig . 10) , Y 
puede ser indicativo de una interacci6n mas temprana entre el Wari cuzqueiio y otros grupos etnicos 
de este periodo (Glowacki y Zapata 1998: 3; Glowacki 2000: 6). 

El plano general de los sitios del complejo Huaro sirve de evidencia adicional para una 
temprana oCLlpaci6n wari del Cuzco. Sin embargo, aparentemente no sigue un plan organizado (Cf 
los resultados de la prospecci6n del valle pOI' Glowacki y Roman 2000), pero se parece al patr6n wari, 
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Fig. 8C Ceramica huarpa de Wari . Dibujo de cantaro alltropomoljo (Cortesia: P. Knobloch). 

10 cual sugiere un desarrollo gradual. De acuerdo con William Isbell (1991: 299-300), el «grid plan» 
desplegado y otras caracteristicas «ortogonales» se conocen de los complejos monumentales plani
ficados de Pikillacta, Viracochapampa, Jincamocco y Azimgaro, diseilados por funcionarios de Wari, 
para mas tarde imponerse en las provincias. Los autores de este trabajo sugieren que los wari se 
establecieron primero en Huaro bajo la direccion de sus administradores. Mas tarde construyeron 
su centro en Pikillacta para suceder a Huaro como el centro principal administrativo en conformidad 
con otros complejos administrativos provinciales en Cuzco. 

Pese a que Pikillacta fue ocupado por unos 200 a 400 ailos, las excavaciones han producido 
relativamente poco material en las habitaciones, considerando su tamailo, inversion en tiempo y 
recursos utilizados durante su construccion. Esto se debe de manera principal al hecho de que 
Pikillacta nunca fue completado. Solo el Sector 2, el central de Pikillacta, demuestra el potencial del 
sitio como eje administrativo wari. No solo fue completado y ocupado, sino que demuestra renova
ciones extensas (Fig. 11). La ceramic a de este sector y del basural principal de este sitio corrobora el 
uso intenso de este sector (Glowacki 1996a: 338-339). 

Ademas, las excavaciones en Huaro han confirmado una intensa ocupacion wari cuzqueila, 
con una secuencia larga y un desarrollo considerable. En 1996 y 1997 se realizaron excavaciones de 
prueba en cinco sitios, las que revelaron restos de edificaciones domesticas y abundantes artefac
tos (Glowacki y Zapata 1998; Glowacki 2000). En dos de estos sitios ubicados en el piso del valle hay 
evidencia de ocupaciones numerosas e intensivas desde los primeros tiempos. EI primer sitio, Hatun 
Cotuyoc, cubre un area de aproximadamente 9 hectareas. Se pudo identificar un gran sitio residen
cial quizas utilizado como alojamiento para agricultores wari. Es el sitio domestico Wari provincial 
mas grande e intacto. Las investigaciones revelaron dos cuartos intactos y de un pequeno numero 
de cuartos de construccion de mala calidad y con paredes disparejas; uno de los sal ones pudo haber 
sido utilizado como cocina cOl11unal, ya que alii se descubrio un homo de piedra bien construido que 
se asocia con utensilios de cocina y una cuyera (Figs. 12A, 128). 

En Qoripata se condujeron sondeos en un area de aproximadamente 9 hectareas. Se en con
traron cuartos alrededor de un patio interior. Fueron construidos muy cuidadosamente, prestando 
gran atencion a los detalles de sus paredes y pisos de yeso. Su diseiio recuerda a Moraduchayuq, 
sector gubernamental de los wari en Ayacucho, 10 que sugiere que la funcion de ambos pudo haber 
sido la misma. Este sitio incluye una entrada formal con un piso de pizarra que permitia la entrada a 
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Fig. 9A. Qoripata. Cera
mica de La Epoca I A deL 
Horizonte Media. 

Fig. 98. Dibujos de Los di
senos de la ceramica ilus
trada en La Fig. 9A. 

Fig. 10. Qoripata. Botella 
nazca. 
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Fig. 11. Pikillacta. Estructura excavada del Tipo I 
(cuartos estreehos que estan alrededor un patio). 
ubicada en el Sector 2. el eual suji-i6 renovaeiones 
extensas. 

un area de recepcion en donde habia un "asiento" similar a un trono. Este sitio posee una fuente de 
agua 0 paq 'ella que conducia a un canal acabado con pizarra y ubicado cerca de la entrada (Figs. 
13A, 13B). Tambien se descubrio un gran numero de artefactos de ceramica policroma, incluyendo 
un cantaro de gran tamano pintado con disenos mitologicos y vasos usados en ceremonias (Glowacki 
y Zapata 1998: 3-5; Glowacki 2000: 3-4, 5-6) (Figs. 14, 15A, 15B), (para informacion adicional de sitios 
arqueologicos importantes que interpretan estas actividades de la misma manera, Cf Anders 1986; 
Brewster-Wray 1990; Glowacki 1996a; Isbell 1977 , 1988). 

La resistencia de los cuzqueiios a la ocupacion wari 

Los datos radiocarbonicos de Pikillacta ofrecen una perspectiva adicional de la ocupacion 
wari del Cuzco. Estos indican que la ocupacion fue mas temprana y encontro resistencia hast a 
mucho despues de 10 que se habia pensado previamente (Tabla 1). EI anaIisis de fechados calibrados 
de estas pruebas indican que la construccion de Pikillacta pudo haber comenzado alrededor de los 
530 d.C., correspondiente a la Epoca I A del Horizonte Medio y siguio en uso por los wari hasta 
aproximadamente 1155 d.C., ya en el Periodo lntermedio Tardio (McEwan 1984: 227, apendice I; 
comunicacion personal 1993; Cf tambien la Tabla 2 de la misma publicacion). 

Basandose en la ceramica recuperada y los resultados del analisis de radiocarbono se cree 
que el complejo de Pikillacta fue construido en la Epoca I B del Horizonte Medio (alrededor de 600-
700 d.C.), y continuo siendo ocupada en la Epoca 2 (alrededor de 700-800 d.C.). Esta apreciacion se 
basa en la predominancia del estilo Okros, de la Epoca I B, la presencia de una menor cantidad del 
estilo Chakipampa, de la Epoca I B, Y en la presencia de una pequeiia cantidad de los estilos Vinaque 
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Fig. 12A. Hatlll1 COtIlYOC. Plano general con las estrucluras excavadas. La linea perimetrica marca los 
limites del monticulo que cllbre parte del sitio. 

Fig. 12B. Sitio de Hatlln 
Cotuyoc. Estructllra can 
cUJ'era. 

y Wamanga, correspondientes a la Epoca 2 0, quizas, mas tarde (Cf Glowacki 1996a: 142-153, 156-181, 
191-207). 

Las grandes cantidades de ceramica okros (Figs. 16A, 16B) (casi 60%), la minima presencia 
de Vinaque (menos dell %) y del estilo ceramico Wamanga (casi 5%), recuperados en Pikillacta, 
concuerdan con los datos radiocarb6nicos que indican que la ocupaci6n de este sitio se extendi6 
hasta las epocas 2, 3 y, quiza, 4. Estos porcentajes podrian reflejar tambien una ligera actividad wari 
en Pikillacta por un periodo sostenido 0 periodos esporadicos intensos durante este mismo periodo 
(Glowacki 1998: 3-4). Ambas explicaciones tienen senti do, ya que este lugar estuvo en construcci6n 
durante la ocupaci6n de los wari. 10 que sugiere que nunca fue completado (McEwan ms: 1). 
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Fig. I3A. Qoripata. Vista 
de las excavaciones. 

Fig. 13B. Qoripata . Di
bujo de fa zona de exca
vacion. 

En excavaciones realizadas por GLowacki y Zapata (1998 ; Glowacki 2000) en eL complejo 
Huaro se recuperaron grandes cantidades deL estiLo cenimico Viiiaque, de La Epoca 2, en eL mismo 
contexto cenimico de Wamanga (Figs . 17 A, J 78), Lo que sugiere que ambos son contemponineos y 
quizas perduran hasta epocas posteriores. Otra ceramica del miSl1lo lugar demuestra que hubo una 
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ocupacion tardia de los wari en el Cuzco. En el sitio de Cotocotuyoc, Huaro, Glowacki y Zapata 
(1998: 2-3) identificaron estilos cenimicos del Horizonte Medio al Periodo Intermedio Tardio en 
Cuzco, tales como «Lucre» (Fig. 18). La definicion generica de este estilo requiere de perfecciona
miento, pero refleja un periodo de transicion ceramica del Horizonte Medio hasta el Periodo Interme
dio Tardio. 

Cotocotuyoc es un complejo arquitectonico ubicado en ellado sur de la montafia Viracochan, 
la que se encuentra en la parte este del valle , y cubre un area de 45 hectareas (Fig. 19). En este lugar 
se encuentran grupos de edificios de cuartos pequefios con estrechos corredores uno al lado del 
otro, que corresponden a ambientes del Tipo 1 de McEwan. Tambien se encontro una cantidad 
sustancial de vasijas de ceramic a y numerosos instrumentos y fragmentos de piedra tales como 
hachas y bolas, que pudieron haber servido como arm as de defensa (Glowacki y Zapata 1998: 2-3; 
Glowacki 2000: 2-3). Los resultados obtenidos en las investigaciones del valle de Huaro conducidas 
por Glowacki y Roman (2000) corroboran este punto de vista. Los investigadores identificaron una 
gran muralla que probablemente fue construida para proteger ellugar. Es probable que Cotocotuyoc 
represente la fase final de la ocupacion wari cuzquefia, la que pudo haberse caracterizado por ser 
una etapa de violencia y que, probablemente, requirio de medidas de proteccion 0 autodefensa 
(Glowacki y Zapata 1998: 4; Glowacki 2000: 4). 

La region del Cuzco bajo el directo control de Wari 

Finalmente, basados en sus investigaciones, los autores piensan que los wari impusieron 
su estructura imperial en el Cuzco en lugar de adaptarse ala ya existente infraestructura local de la 
politica geografica del Cuzco. Las siguientes evidencias sustentan este punto de vista: 1) confor
midad de los estilos wari en Pikillacta y Huaro con los de wari de Ayacucho, 10 cual sugiere que 
hubo una estandarizacion impuesta por el gobierno de los wari; 2) parecido arquitectonico entre 
Pikillacta y Huaro, como los tipos de cuarto y un despliegue reticular en Pikillacta con relacion 
a otras instalaciones wari, 10 que indica, nuevamente, adherencia a los estandares del estado; 3) 
cantidades reducidas del estilo ceramico local recuperadas en ambos sitios como evidencias de 
incorporacion Iimitada de personal local del Cuzco en las actividades politic as wari; 4) activida
des administrativas atribuidas a Pikillacta y Huaro que se parecen a aquellas de wari, tales como 
ceremonias religiosas del estado. 

Ademas, de acuerdo al conocimiento actual de los sitios wari asociados con artefactos de 
sitios como Pampa de Anta en el norte, Yanamancha en el sur, Paruro en el oeste y el valle de 
Urubamba en el este, se observa la influencia de la presencia wari , que refleja c1aramente elementos 
basicos de la cultura Wari . Esta influencia sugiere una mayor presencia wari en la region del Cuzco 
que se irradia des de la quebrada sur del valle del Cuzco y el mas surefio valle de Huaro. 

Por (iltimo, los datos. arqueologicos antes mencionados indican que el imperio Wari tuvo 
control directo sobre Cuzco. Estos datos se apoyan en la evidencia presentada en los archivos 
etnohistoricos , tales como las nuevas interpretaciones de la cronica escrita por Fernando de 
Montesinos, y pubJicadas por Hiltunen (1999). Tratandose de un tema complejo, se requeriria mas 
espacio para su discus ion apropiada. 

Hace mas de 40 afios , Menzel postulo que la conformidad de la cultura material Wari provin
cial con relacion a Wari, Ayacucho, fue evidencia de la presencia del gobierno wari imperial. Su 
estudio de la ceramica wari y otros elementos culturales identificados a 10 largo de la costa y 
sierra del Peru sugiere patrones simi lares de distribucion al del material cultural de los incas. Tanto 
asi que ella sugiere que los wari tuvieron una estructura politica similar a la inca . Hoy en dia se ha 
encontrado amplia evidencia en sitios ubicados en Pikillacta y Huaro, de modo que confirma el 
1110delo de Menzel para la region del Cuzco. 
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Fig. 15A. Qoripata. Vasos policromos. 
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Fig. 158. Dihlljos de vasos policromos de CIIZCO semejantes a los encontrados en Qoripata. 

Los datos recuperados en Pikillacta y Huaro ofrecen una nueva perspectiva de la ocupa
cion wari en estos lugares. Lo obtenido por los autores sugiere que los pueblos de Ayacucho y 
Cuzco mantuvieron intercambio antes de la expansion del Estado Wari. Este intercambio facilito la 
ocupacion del Cuzco por los wari, quienes se establecieron formalmente en el valle de Huaro. Alii 
escogieron un area plana y ancha surcada por un rio y ubicada a una altitud menor que la del valle 
de Cuzco, mas favorable para la agricultura. Resulto tambien estrategica para fines defensivos y 
economicos por ubicarse a 10 largo de una antigua ruta comercial hacia el altiplano, controlando, de 
esta manera, los movimientos de entrada y salida del Cuzco. Ademas, es posible que la ubicacion de 
Huaro en la base del imponente cerro Viracochan -actualmente el apu del valle- pudo haber 
jugado un papel en su ubicacion. En la prospeccion del valle de Huaro llevada a cabo por Glowacki 
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Fecha y 
ubicacion de 
la muestra 

1979, Sector 4 

1979, Sector 4 

1982, Sector 4 

1982, basural 
principal 

1982, Sector 2 

1990, Sector 2 

1990, Sector 2 

1990, Sector 2 

1990- Sector 2 

1990, Sector 2 
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Laboratorio 

Tx 3996 

Tx 4247 

Tx 4747 

Tx 4750 

Tx4751 

Beta-43230 

Beta-4323I 

Beta-43232 

Beta-43233 

Beta-43234 

Fechado no calibrado 
(McEwan 1984, 1996) 

1100 ± 60 a.p. , 
850 ± 60 d.C. 

1140 ± 60 a.p., 
810 ± 60 d.C. 

1430 ± 370 a.p., 
520 ± 370 d.C. 

1350 ± 60 a.p., 
600 ± 60 d.C. 

1430 ± 90 a.p., 
520 ± 90 d.C. 

150 ± 80 a.p. , 
800 ± 80 d.C. 

1290 ± 60 a.p., 
660 ± 60 d.C. 

1180 ± 60 a.p., 
770 ± 60 d.C. 

1060 ± 50 a.p., 
890 ± 50 d.C. 

1330 ± 60 a.p., 
620 ± 60 d.C. 

Fechado recalibrado 
(Beta Analytical, 1996, con 
un 95% de probabilidad) 

880-1045 d.C. , 
1105-1115 d.C., 
995 d.C. promedio 

800-1030 d.C. 
975 d.C. promedio 

165-1305 d.C. 
665 d.C. promedio 

640-875 d.C. 
690 d.C. promedio 

530-825 d.C. 
825-855 d.C. 
655 d.C. promedio 

770-1040 d.C. 
970 d.C. promedio 

665-905 d.C. 
920-950 d.C. 
780 d.C. promedio 

775-1015 d.C. 
895 d.C. promedio 

960-1065 d.C. 
1075-1155 d.C. 
1015 d.C. promedio 

650-885 d.C. 
705 d.C. promedio 

Tabla 1. Lisla delechados radiocarbonicos obtenidos del sitio de Pikillacta (seg lll1 Glowacki 1996) . 

y Roman (200 I) se identifico un sitio wari ubicado en este mismo cerro, 10 cual confirma que este sitio 
era sagrado para los ocupantes wari e influyo en su decision de ocupar el valle. 

Poco despues , bajo direccion wari, funcionarios ayacuchanos y lideres de Huaro inicia
ron la construccion de Pikillacta que, eventualmente, serviria como el centro administrativo prin
cipal de la region. La quebrada de Lucre fue seleccionada para Pikillacta, con e1 fin de controlar 
nuevas tierras en el valle de Vi1canota/Urubamba, ubicadas en la proximidad. Aunque el sitio de 
Pikillacta fue una empresa inmensa, nunca se termino ni fue completamente ocupado, 10 cual se 
debe al principio del colapso del gobierno imperial wari en Cuzco. Ambos, Pikillacta y Huaro 
(Glowacki y Zapata 1998: 4; Glowacki 2000: 4), demuestran que el abandono de estos lugares fue 
planificado. Mas tarde, ambos lugares fueron incendiados. Esto no sucedio antes de la segunda 
epoca 2 del Horizonte Medio, 10 que, probablemente coincide con el fin del gobierno wari en el 
Cuzco . 

Aunque los modelos iniciales propuestos por Rowe (J 956: 150) y Menzel (1964: 67-73) han 
sobrevivido el escrutinio arqueologico de la expansion imperial wari de la sierra sur, si requieren 
revision . Los estudios de los investigadores ofrecen las siguientes nuevas interpretaciones: I) que 
la oCllpacion wari del Cuzco pudo haber tenido sus raices en la presencia de ayacuchanos prewari; 
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Fig, 16A. Pikillacta. Ce
ramica okras. 

Fig. 16B. Dihujos de 
ceramica parecida a fa 
ilustrada en la Fig. 
16A. 
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Fig. 17A. Qoripata. Ce
ramiea wamanga. 

Fig. 17B. Dibujo de fa 
eeramiea ilustrada en fa 
Fig. 17A. 

Fig. 18. Cotoeo/llyo e. 
Fragm entos de cc/'ami
ca lucre. 
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Fig. 19. Vista de Cotocotuyoc desde eI cerro Viracochan . EI asentamiento es demarcado por fa lfnea. 

2) que no solo fue intensa, sino tambien muy compleja, ya que por 10 menos se dieron en dos 
colonizaciones mayores en Cuzco; y, finalmente, 3) que continuaron por varios siglos a pesar de la 
rigidez y contienda de su gobierno imperial , como 10 propone Menzel. La continuacion de las inves
tigaciones arqueologicas refinani el modelo presentado. 

Agradecimientos 

Los autores desean agradecer a varias personas y organizaciones por facilitarnos los medios 
para poder investigar sitios arqueologicos wari en Cuzco y publicar la informacion correspondiente 
en este articulo. Agradecemos la ayuda recibida de los equipos de los proyectos arqueologicos de 
Pikillacta y Huaro, quienes realizaron el trabajo de laboratorio y campo. Tambien agradecemos el 
apoyo del Instituto Nacional de Cuitura, filial Cuzco, y las comunidades de Huacarpay, Lucre y 
Huaro. La autora principal Ie esta muy agradecida al Sf. Michael Lavender por su ayuda en las 
diferentes versiones de este articulo y la presentacion oral ; al Dr. Juan Cardenas Zapata por traducir 
al espanol los textos de nuestra presentacion y articulo; y a la Sra. Ines Twomey por su ayuda en la 
traducci6n del texto final. Los autores son totalmente responsables por el texto de este articulo . 



48 MARY GLOWACKI Y GORDON MC EWAN 

REFERENOAS 

Anders, M. B. 
1986 Dual Organization and Calendars Inferred from the Planned Site of Azangaro: Wari Administrative 

Strategies, tesis de doctorado inedita; Department of Anthropology, Cornell University, Ithaca, University 
M icrofi lms, Ann Arbor. 

Barreda, M. L. 
1982 Asentamiento humano de los «Q'otakalli» de Cuzco, en: I. Oberti (comp.), Arqueologia de Cuzco , 

Instituto Nacional de Cultura, Cuzco. 

Bauer, B. S. 
1999 The Early Ceramics of the Inca Heartland, Fieldiana 31, Chicago. 

Brewster-Wray, C. C. 
1990 Moraduchayuq: An Administrative Compound at the Site ofHuari , Peru, tesis de doctorado inedita, 

Department of Anthropology, State University of New York at Binghamton, University Microfilms, 
Ann Arbor. 

Brundage, B. C. 
1967 Lords of Cuzco: A His/Oly and Description of the Inca People in their Final Days, University of 

Oklahoma Press, Norman. 

Cavero, M. A. 
1985 Iconografia en la ceramica de Qonchopata, trabajo de investigacion presentado para optar al Grado de 

Bachiller en Ciencias Sociales; Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional San Cristobal de 
Huamanga, Ayacucho. 

Gasparini, G. y L. Margolies 
1980 Inca Architecture [traduccion de P. Lyon] , Indiana University Press, Bloomington. 

Glowacki, M. 
1996a The Wari Occupation of the Southern Highlands of Peru: A Ceramic Perspective from the Site of 

Pikillacta, tesis de doctorado inedita, Department of Anthropology, Brandeis University, Waltham. 

1996b Analisis instrumental por activacion de neutrones de ceramica wari y otras pastas wari coetaneas: una 
investigacion preliminar sobre la produccion ceramica en Cuzco, Peru durante el Horizonte Medio, 
informe presentado allnstituto Nacional de Cultura, Cuzco. 

2000 The Huaro Archaeo logical Site Complex: Rethinking the Wari Occupation ofCuzco, en: W. H. Isbell 
y H. Silverman (cds .), Andean Archeology 1, 267-285 , Klumer Academic/Plenum Publishers, New 
York. 

e.p. Dating Pikillacta, para publicarse en Iowa Press en G. F. McEwan (ed.), Pikillacta and the Wari 
Occupation of Cuzco, Peru. 

Glowacki, M. y N. Roman 
2000 Valle de Huaro. Primera etapa: Reconocimiento sistematico de la superficie. lnforme preliminar, infor

me presentado al Instituto Nacional de Cultura, Cuzco. 

Glowacki, M. y J. Zapata R. 
1998 The Wari Occupation of Cuzco: Recent Discoveries from the Huaro Valley, ponencia presentada en el 

38th Annual Meeting of the Institute of Andean Studies, Berkeley. 

Hiltunen, J. 
1999 Ancient Kings of Peru . The Reliability of the Chronicle of Fernando de Montesinos. Correlating the 

Dynasty Lists with Current Prehistoric Periodization in the Andes, Bibliotheca Historica 45, Soumen 
Historiallinen Seura , Helsinki. 

Isbell, W. H. 
1977 The Rural Foundation for Urbani sm: Economic and Stylistic Interaction Between Rura l and Urban 

Communities in Eight-century Peru , IIIil/ois Studies ill AII/hropologv 10, Urbana . 



PIKILLACTA, HUARO Y LA GRAN REGION DEL CUZCO 49 

1988 City and State in the Middle Horizon Wari, en: R. W. Keatinge (ed.), Peruvian Prehistory, 164-189, 
Cambridge University Press, Cambridge. 

1991 Conclusion: Huari Administration and the Orthogonal Cellular Architecture Horizon, en: W. H. 
Isbell y G. F. McEwan (eds.), Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture 
and State Government, 293-316, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

Knobloch, P. J. 
1983 A Study of the Andean Huari Ceramics from the Early Intermediate Period to the Middle Horizon 

Epoch 1, tesis de doctorado inedita, Department of Anthropology, State University of New York at 
Binghamton. University Microfilms, Ann Arbor. 

Lyon, P. J. Y J. H. Rowe 
1978 Proyecto Cuzco: informe sobre las labores de la temporada de 1978, manuscrito en el Instituto 

Nacional de Cultura, Cuzco. 

McEwan, G. F. 
1984 The Middle Horizon in the Valley of Cuzco, Peru: The Impact of the Wari Occupation of Pikillacta 

in the Lucre Basin, tesis de doctorado inedita, Department of Anthropology, University of Texas, Austin. 

1991a Investigations at the Pikillacta Site: A Provincial Huari Center in the Valley ofCuzco, en: W. H. Isbell 
y G. F. McEwan (eds.), Huari Administrative Structure: Prehistoric Monumental Architecture and 
State Government, 93-120, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

1998 The Function ofN iched Halls in Wari Architecture, Latin American Antiquity 9 (1), 68-86, Salt Lake 
City. 

ms Pikillacta Research Update, 1990, manuscrito inedito en poder del autor. 

e.p. Pikillacta and the Wari Occupation ofCuzco, Peru, para publicarse en Iowa Press. 

McEwan, G. F, A. Gibaja y M. Chatfield 
1995 Archaeology of the Chokepukio Site: An Investigation of the Origin of the Inca Civilization in the 

Valley of Cuzco, Peru: A Report on the 1994 Field Season, Tawantinsuyu 1 (1), Canberra. 

Menzel, D. 
1964 Style and Time in the Middle Horizon, Na'»pa Pacha 2, 1-105, Berkeley. 

Montoya, E., M. Glowacki y J. Zapata 
2000 The Huaro Archaeological Project: INAA of Wari Period Pottery, final project report submitted to 

the International Atomic Energy Agency. 

Ochatoma, J. Y M. Cabrera 
1999 Recientes descubrimientos en el estil0 Huari de Conchopata-Ayacucho, ponencia presentada en el64th 

Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Chicago. 

2000 Nuevos hallazgos huari-tiwanaku en Conchopata, Ayacucho, Peru, ponencia presentada en el 64th 
Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Chicago. 

Rostworowski de Diez Canseco, M. 
1972 Los Ayamarca, Revista del Museo Naciollal36, 58-10 1, Lima. 

Rowe, J. H. 
1956 Archaeological Explorations in Southern Peru, 1954-1955, American Antiquity 22 (2), 135-151, Salt 

Lake City. 

Sanders, W. T. 
1973 The Significance of Pi kill acta in Andean Culture History, Occasional Papers in Anthropology 8,380-

428, Philadelphia. 




