
BOLETiN DE ARQUEOLOGiA PUCP, N.o 5 , 2001, 51-68 

SONAY: UN CENTRO WARI CELULAR 
ORTOGONAL EN EL VALLE DE CAMANA, PERU 

Michael A. Malpass * 

Resumell 

EI sitio de Sonav esta ubicado ell el valle de Camana en el centro sur del Peru. Las investigaciones 
durante los aTlaS nOl'enta dieron a canaceI' la presencia de un centro war!, identificado par la caracteristica 
arquit ectura ortogollal. Las excavaciones de pnteba en el sitio produjeron dos muestras radiocarbonicas que 
arl'Ojaron fechas hacia el decimo siglo d. C. para Sll constrllccion. Se encontraron pocos artefactos, 10 que 
sugiere ulla ocupacion breve. Se presenta IIlla descripcion de las investigaciones tanto CO/1l0 una interpreta
cion de la ill/portallcia de los resultados. Lasfechas tardias del centro apoyanla nueva vision de que el pode!' 
politico wari duro mucho mas tiempo de 10 que anteriores investigadores indicaban. 

Abstract 

SONAY: A WARI ORTHOGONAL CELLULAR CENTER IN THE CAMANA VALLEY, PERU 

The site ol Sonay is located in the Call1ana Valley of southern Peru. Investigations in the 1990s 
rel'ealed the presence ol a Wari center at the site, identified by its characteristic orthogonal architecture. 
Testing of the site recovered two radiocarbon samples that provided tenth century dates for the construction ol 
the cenle!: Fell' artifactllal remains were recovered, suggesting a briefoccupation of the site. Descriptions of 
the research are presellted, together with an interpretation olthe significance olthe results. The late datesfor 
the center support the emerging view thaI Wari political power lasted considerably longer thall early research
ers had illdicated. 

Introduccion 

Sonay es un sitio pequeno y multicomponente ubicado en el valle de Camana, sur del Peru 
(Fig. I). Se encontraron en el sitio ocupaciones pertenecientes tanto al Horizonte Medio (600-1000 
d.C.) como al Horizonte Tardio (1438-1532 d.C.). De gran importancia es el descubrimiento de un 
complejo arquitect6nico que corresponde al estilo «celular ortogonal» de Wari, definido por Isbell 
(1991). Tales complejos se interpret an como centros administrativos por el manejo de actividades de 
los politicos wari , incluyendo producci6n artesanal , asi como la recolecci6n y redistribuci6n para 
tributo. EI sitio es el segundo centro ortogonal wari encontrado en la costa; el otro es Pataraya, en 
el drenaje de Nazca (Schreiber 1999). Cerro Baul, en el valle de Moquegua (Moseley et al. 1991; 
Williams 200 I; Williams et aI , este numero) es un centro wari tambien, pero tiene pocos aspectos del 
estilo ortogonal de Isbell. 

EI Hori zonte Medio es un periodo en la cronologia cultural de los Andes Centrales que 
suele estar fechado entre 600-1000 d.C. Se define este periodo por el desarrollo de dos organiza
ciones politicas: Wari, con su centro en el sitio del mismo nombre en la cuenca de Ayacucho, y 
Tiwanaku, centrado en el altiplano boliviano al sur del lago Titicaca . Se nota la influencia wari 
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sobre una gran parte de los Andes Centrales, desde el valle de Cajamarca, en el norte , hasta el valle 
de Moquegua en el sur (Fig . 1). Su limite sur fue definido, en parte, por ellimite norte de Tiwanaku, 
pero la naturaleza de las interacciones entre estos dos poderes mayores se mantiene incierta. 

La arquitectura wari se caracteriza como marcadamente ortogonal, conformada por re
glas estrictas de patr6n y construcci6n. EI estilo es tan consistente de sitio a sitio que se Ie us6 
para definir el Horizonte celular ortogonal (Isbell 1991). Este estilo se basa en tres categorias : 
forma, tecnologia, y concepto (Isbell 1991: 294-295) . En cuanto a la forma, las caracteristicas 
incluyen un patr6n ortogonal , compuestos rectangulares de patios abiertos encerrados por pare
des, organizaci6n celular de los compuestos, grupos de patio-celda, que constan de patios centra
les encerrados por salas laterales alargadas y banquetas bajas, estructuras con mas de un piso y 
pasos entre los diferentes niveles arquitecturales. La tecnologia se caracteriza por paredes grue
sas y altas , muchas veces de doble cara, con nucleos de arc ilia y mampuesto, capa arcillosa y 
enlucido blanco para completar paredes y pisos, bases de paredes bien construidas y un orden 
rigido jenirquico en la secuencia de construcci6n de paredes. EI concepto, por su parte, incluye 
complejos arquitect6nicos compuestos y grupos de patios caracterizados por un sentido de clau
sura y exclusi6n, unidades arquitect6nicas modulares intercambiables sin constituirse como foco 
aparente para ceremonias civicas populares. 

Isbell define el horizonte arquitect6nico celular ortogonal sobre la base de semejanzas 
en estos aspectos de varios centros mayores de Wari, desde Viracochapampa, en el norte, hasta 
Pikillacta en el sur, incluyendo Jincamocco, en el valle de Carhuarazo, y Azangaro, en la cuenca 
de Ayacucho (Fig. 1). EI hecho de que existan tales marcadas semejanzas apoya la idea de que una 
autoridad politica fuerte dirigia la construcci6n de tales centr~s. 

Aunque los centros wari conforman las caracteristicas basicas definidas por Isbell, se 
observa variaci6n tambien en los detalles de cada centro. EI numero de callejones y cuartos a 10 
largo del patio central varia tanto como el numero de pisos. Tales diferencias reflejan quizas las 
preferencias individuales en los detalles , los cuales varian segun condiciones locales, como el 
volumen y variedad de actividades entre el complejo 0 posiblemente la preferencias de los ocu
pantes. 

Los complejos ortogonales fueron usados como residencias y talleres de las elites wari , 
donde se fabric6 ceramica, textiles, joyeria y otras artesanias. Schreiber (1992 : 256) sugiri6 que 
el centro ortogonal de Jincamocco , en el valle de Carhuarazo, ubicado al suroeste de Wari , cum
pli6 funciones administrativas, como almacenamiento, artesania y ritual. Se identificaron tales 
funciones tambien en los centros de Pikillacta, en Cuzco (McEwan 1991), Jargampata y Azangaro 
en Ayacucho (Isbell 1977; Anders 1991) y, posiblemente, Cerro Baul, en Moquegua. 

La arquitectura de Wari se ve como un desarrollo indigena que provenia de los anteceden
tes culturales en el area de Ayacucho, la cultura Huarpa del Periodo Intermedio Temprano (200 
a.C.-600 d.C.). Sin embargo, hasta hace poco habia pocos fechados para los centr~s mayores wari 
en que se base una cronologia para su uso y construcci6n. Isbell (1991: 310-311) ha propuesto 
una secuencia, la que no es aceptada uni versalmente. Segun Isbell, la arquitectura del tipo Celular 
ortogonal emergi6 en el sitio de Wari durante la Epoca lB , tradicionalmente fechada en 650-700 
d.C. , basandose en elementos ya existentes durante la Epoca I A (600-650 d.C.) . 

La visi6n tradicional de Wari en el Horizonte Medio indica que el sitio adquiri6 impor
tancia politica en la cuenca de Ayacucho durante la Epoca I, reemplazando los centr~s locales 
huarpa. Durante la Epoca 2 (650-800 d.C.) , Wari extendi6 su imperio por medios militares, aun
que otros argumentan que su influencia fu e mas de canicter religioso debido a intercambios (Topic 
1991) 0 a factores de orden econ6mico (Moseley 1992). Durante la Epoca 3 (800-1000 d.C .), el centro 
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de Wari declino en importancia, con menos construcciones, y su autoridad fuera del valle de Ayacucho 
y los alrededores tendio a disminuir. 

Esta vision ha sido rechazada en los ultimos anos por nuevos fechados tanto de Wari como 
los centros provinciales . Una serie de fechados radiocarbonicos de Wari ya extienden su ocupacion 
hasta el decimoprimer milenio d.C. (Isbell, numero anterior), y otros fechados tardios provienen de 
Cerro Baul (Williams y Nash 1999; Williams, Isla y Nash, este numero). Estos nuevos fechados 
sugirieron que los centros wari siguieron funcionando mas tardiamente de 10 que indica la vision 
tradicional. 

Un hecho importante relacionado con la naturaleza de la influencia wari es que el hecho de 
que hasta ahora todos los centros con arquitectura ortogonal celular estan ubicados en la sierra, 
con la excepcion de Cerro Baul. Este ultimo, aunque ubicado mas que 2500 metros sobre el nivel del 
mar, esta todavia en la zona ambiental caracterizada como «costa»; sin embargo, no hay estructuras 
ortogonales celulares en Cerro Baul (Isbell 1991 : 307). En contraste, la influencia wari en 1a forma de 
ceramica con motivos decorativos y formas wari es abundante en la zona costen a del drenaje de 
CamanalMajes, en el sur, hasta la costa central, don de el centro-oraculo de Pachacamac tuvo una 
fuerte ocupacion wari. La falta de centros ortogonales celulares en los valles costenos sugeriria un 
modo diferente de influencia wari , quizas mas indirecta. 

EI descubrimiento de dos centros ortogonales en la zona costena -Pataraya, en la cuenca 
de Nazca, y Sonay, en el valle de Camana- provee la primera evidencia de centros administrativos 
en la costa. Pataraya ha sido descrito recientemente por Schreiber (1999 ; Cf numero anterior) , pero 
el trabajo alii es preliminar. La informaci6n de Sonay se presenta aqui por primera vez. 

Investigaciones en el sitio de Sonay 

En 1991, el autor, junto con arque610gos peruanos del Instituto Nacional de Cultura de 
Arequipa, inici6 un reconocimiento de la parte media del valle de Camana. Un resultado de esta 
investigaci6n fue la ubicaci6n del sitio de Sonay (Fig . 2). Se levant6 un plano exacto del recinto wari 
(Fig. 3), y se realizaron dos sondeos en este. Ninguno de los dos proporcionaron muestras para 
fechados radiocarb6nicos 0 artefactos diagn6sticos para hacer comparaciones con otros sitios 
fechados. En junio de 1996, el autor \Iev6 a cabo las excavaciones preliminares del sitio , las cuales 
tuvieron como objetivo conocer su naturaleza, descubrir el grosor de sus dep6sitos y obtener 
muestras para fecharlo con la intenci6n de realizar estudios mas profundos en el futuro. 

Descripcion del sitio 

EI sitio arqueol6gico de Sonay se ubica en el valle bajo de la cuenca de Camana, a 20 
kil6metros dellitoral. Se situa en la margen derecha del rio Camana, sobre una terraza aluvial plana a 
cuatro metros sobre el nivel del rio. Ocupa un area de 350 metros de largo por 250 metros de ancho 
(Figs. 2,3,4), Y consta de los siguientes sectores: 

-Un conjunto de estructuras de paredes de cantos rodados con enlucido de barro que corresponde
ria ala ocupaci6n wari. 

-Un conjunto de estructuras bastante deterioradas tambien de piedra que corresponderia al Hori
zonte Tardio. 

-Un conjunto de terrazas habitacionales sin fecha establecida, y 

-Varios nuc\eos de cementerios destruidos por huaqueros. 
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Fig. 2. Plano del sitio arqueol6gico de Sonay. 

EI presente informe se concentra en estudios realizados en el recinto wari . Este muestra 
estructuras bien conservadas, con paredes de piedra enlucidas de barro hasta una altura de 1,5 
metros . Su forma es rectangular y encierra estructuras tambien ortogonales, de habitaciones con 
paredes rectas. EI recinto esta rodeado por un corredor interior. En el lado sur se encuentran tres 
patios rectangulares en los cuales se destacan banquetas circundantes de 20 centimetros de alto 
(Fig. 3). 

Estado del sitio 

A principios de la temporada de 1996, el sitio se hallaba en buen estado de conservaci6n. 
No habia evidencia de saqueo ni destrucci6n en 10 que respecta a las estructuras . EI sector del 
cementerio habia sido huaqueado antes de nuestra Ilegada. Tambien se destruy6 un area del ce
menterio cuando se lIevaba a cabo la recolecci6n superficial de este. 

EI trabajo de campo 

Antes de comenzar con las excavaciones en el recinto administrativo wari en Sonay, el 
supervisor del INC solicit6 que se realizara la recolecci6n superficial de los materiales dejados en el 
cementerio destruido pOI' los huaqueros. Los materiales recuperados sirvieron para detenninar la 
filiaci6n cultural y cronol6gica del sitio. Entre los restos habia esqueletos de varios individuos, 
as! como artefactos y otros objetos enterrados con ellos, pero ahora disturbados par los huaqueros. 
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Fig. 3. El centro v,'ari de Sonay. 

Para la recoleccion se establecieron unidades definidas pOl' los diferentes nucleos de cementerios. 
La cantidad de materiales destrllidos y expuestos en la superficie era demasiado grande y por ella no 
se compJeto un inventario detallado de estos materiales. 

Los materiales confirmaron que el sitio fue lIsado por gente wari durante el Horizonte Me
dio , asi como ocupado en el Periodo Intermedio Tardio y la epoca Inca. Ademas, se encontraron 
materiales funerarios que no pudieron ser identificados por filiacion estilistica y cultural definida . Se 
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recuper6 un textil inca. La presencia de este textil «aclla», identificado por su presencia como textil 
distintivo lIevado por tales mujeres, indica que el sitio tuvo un significado especial para los incas. 
Seguramente ello se debe a la importancia del sitio durante periodos anteriores (Horizonte Medio). 

Despues de la recolecci6n superficial de salvamento en el cementerio, el trabajo de campo 
se concentr6 en el recinto wari. Se excavaron cinco unidades pequefias en un recinto administrativo 
de la cultura Wari (Fig . 3) con el fin de recoger muestras para analisis de radiocarbono y artefactos 
diagn6sticos para determinar la ubicaci6n cronol6gica del sitio. Las cinco unidades se excavaron 
hasta el piso de la estructura. En cuatro de elias se localizaron niveles de ocupaci6n por debajo del 
piso. La cantidad de material se limit6 a unos pocos fragmentos de ceramica. Ademas, se recupe
raron 15 muestras para el analisis, cuyos resultados indican fechados demasiado tardios si se 
asume que el sitio de Sonay corresponde al Horizonte Medio . 

Inicialmente, se disefi6 la excavaci6n de tres pozos de prueba (numeros I, 2 Y 3 en Fig. 3). 
Los objetivos de estas excavaciones fueron : a) La recuperaci6n de materiales que pod ian ser fecha
dos, b) establecer las funciones del recinto e identificar las actividades que alii se realizaban. Por 
este motivo se excavaron las unidades en areas donde los componentes arquitect6nicos sugerian 
diferentes actividades de quienes ocuparon el recinto. 

Las unidades de excavacion 

Se excavaron todas las unidades con badilejo y se puso todo el material excavado en una 
zaranda fina . Se registraron los artefactos por niveles y se dibujaron y fotografiaron todos los 
distintos rasgos y perfiles. 

a) La Unidad 1 

Esta unidad se ubico fuera de la pared occidental del recinto, donde se recuperaron frag
mentos de ceramica wari. Se planteo que en esta zona los ocupantes del recinto arrojaban su 
basura por encima de la pared. Por ello, se esperaba que las excavaciones proporcionarian los 
materiales que se necesitaban para el fechado del sitio. Esta unidad comenz6 originalmente con 
una dimensi6n de 2 por 2 metros, pero al proceder la excavaci6n el tamafio fue reducido a 2 por 1 
metros . En la Unidad I se utilizaron niveles arbitrarios de 15 centimetros de profundidad de la 
superficie hasta que se encontro un piso de arcilla dura, a 56 centimetros de profundidad . EI 
suelo fue igual de la superficie hasta el piso, de tierra muy suave y arenosa, con piedras de varios 
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tamafios, tanto pequefias como grandes. Cantos rodados y pedazos pequefios de carb6n fueron 
encontrados en los diferentes niveles, sin establecer un patr6n cultural. 

Se encontr6 una muestra de carb6n a 55 centimetros debajo del datum de la unidad, a 1 
centimetro del piso (vease parrafos siguientes). Proporcion6 un fechado del siglo XX, 10 que indica 
que la muestra fue contaminada. Se encontraron algunos fragmentos de ceramica en los niveles 
encima de este piso, que corresponden a la fecha del periodo despues de la construcci6n del 
recinto. Uno pertenece al estilo Wari (Fig. 5). 

Las excavaciones en la Unidad 1 permitieron encontrar el enlucido de la pared de arcilla 
dura . Esta se extendi6 desde la base de la pared exterior del recinto hasta el piso aledafio y revel6 una 
caracteristica genuina de la construcci6n original del piso de barre 0 probablemente fue el resultado 
de barre pisado caido de las paredes al suelo, 10 que form6 una superficie semejante a un piso, como 
consecuencia del trans ito de la zona . Al cortar el piso descubierto, se encontr6 otra ocupaci6n. Se 
excav6 esta ocupaci6n, de s610 5 centimetros, en un solo nivel, revelandose una serie de manchas 
oscuras que formaban lineas rectas en la tierra natural del subsuelo (Figs. 6, 7); una de estas man
chas tenia restos de una pared de quincha. 

La textura del suelo debajo del piso fue igual al suelo superior. El color Munsell del subsuelo 
fue I OYR 6/3 , mientras que el color Munsell de las manchas fue 2.5Y 5/2 . Se excavaron las manchas 
por separado, las cuales no eran muy profundas (5 centimetros). Se recogieron pocos artefactos , 
dos de los cuales eran tiestos de la cultura Wari (Figs . 8, 9). 

Para las metas del proyecto fue muy importante recuperar muestras para fechado 
radiocarb6nico y un fragmento de ceramica wari en los niveles debajo de la construcci6n del recinto . 
Estos demostraron que el fechado de esta ocupaci6n previa al recinto es bastante tardia (940 
d.C) , para 10 que se conoce como la caida de Wari (vease abajo Discusi6n y fechado). En la Fig. 10 
se observa el perfil norte de la Unidad I. 

b) Las unidades 2 y 5 

La Unidad 2 se ubic6 en la esquina noroes te del espacio rectangular ubicado al sur del 
recinto principal y adyacente a la banquet a circundante del espacio. La densidad de artefactos en la 
superficie de esta area sugiri6 que se trataba de un area de intensa actividad, aunque hay que 
seiialar que muchos de los fragmentos de ceramic a encontrados pertenececian a la epoca Inca. En 
otr05 sitios wari tales espacios libres eran talleres, por 10 que se pens6 que en Sonay este lugar 
cumplia la misma funci6n. 



SONAY: UN CENTRO WAR! ORTOGONAL CEL ULAR 

I 

sin 
excavar 

, 

A 

AA 

AA 

AA B 
boA 

AI>. 

AI>. 0 

4A 

4.6. 

A 

B 

Fig. 6. Unidad 1. Manchas debajo del subpiso. 

CD 

sin 
excavar 

0 20 
I I 

,I 
centlmetros 

~ 
N 

o = muestras de radiocarbono 

6 = fragmento de caiia 

A= suelo oscuro y suave 

B= suelo natural, 
de color claro 

59 

Esta unidad media 1 metro por I metro, adyacente a la pared, y fue excavada en niveles 
naturales . La excavaci6n de la Unidad 2 fue sencilla , pOI-que se coloc6 el piso de la plazuela a s610 
2 centimetros abaj o de la superficie . Debaj o del piso se encontr6 otra ocupaci6n , excavada en el 
sue 10 natural de la terraza . 

Oespu es del descubrimiento de un a ocupaci6n mas temprana del recinto admini strativo en 
la Unid ad 2, se abri6 otra de I metro por I metro (Unidad 5; Fig. 3) en la superficie de la banqueta 
adyacente a la Unidad 2. EI primer ni vel teni a s610 2 centimetros de grueso, pues se encontr6 la 
superficie de fa banqueta . La banqueta tenia lO a 15 centimetros de grosor, inc1uyendo arcilla 
dura , y sobre ella se encontraron unos art efactos, especialmente pedazos pequenos de cuerda. Se 
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Fig. 7. Unidad 1. Manchas debajo del subpiso. Restos de la pared de quincha se observan enla mancha larga 
al centro. 
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Fig. 8. Unidad I, debajo del piso. Ceramica wari. 
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Fig. 9. Unidad 1, debajo del piso. Ceramica wari. 

excav6 la banqueta como un nivel , recordando cada ubicaci6n de piedra. No se detectaron patrones 
de piedras significativos. 

Debajo de la banqueta se encontraron extensiones de los rasgos de Ia Unidad 2 (Figs. 11, 
12). EI suelo, tanto en las manchas como afuera, era suave y arenoso, con piedritas de varios 
tamaiios. EI color Munsell del suelo natural fue 7.5 YR 6/4, mientras que el color Munsell de las 
manchas varia entre 10 YR 612 a 7.5 YR 5/4 (Fig. II para los colores de cada mancha) . 
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Fig. 10. Unidad 1. Perfil de lapared norte. 

Se excavaron las manchas como unidades distintas, guardando separados todos los arte
factos de cada una. Todas las manchas vistas en la parte oriental de la Fig. II eran relativamente 
delgadas, con excepcian de los dos circulos (a y b) localizados en ellado norte de la unidad. Estos 
circulos se extendieron hasta IS centimetros debajo del piso y corresponden a huellas de postes. El 
piso cubre el ,'!rea entera encima de los huecos que, por consiguente, son anteriores al piso. Fueron 
huecos de postes profundos, identificados por su forma y la presencia de piedras en los hoyos para 
sostener los postes. Se asume que los postes se habrian quitado, pues no se encontra evidencia de 
ellos. 

La mancha larga que corre de oeste a este era una zanja, cavada posteriormente a la mancha 
anterior. Se nota que esta zanja corta por uno de sus lados las huellas de poste, por 10 cual es 
posterior. Es poco profunda y su funcian es incierta . 

AI interpretar nuevamente la franja de manchas se observa que las manchas son anteriores 
a los postes porque las huellas de estos fueron cavadas en las manchas. La mancha difusa y grande 
que esta sobre la mayor parte de las unidades 2 y 5 parece haber sido un fogan que se habia 
dispersado completamente en forma posterior a su uSO. EI fogan ahonda en el subsuelo al oeste 
(Figs . 13, 14). Se localiza una concentracian de carban mejor definida en la parte occidental del 
fogan de la Unidad 5. Se recogio una muestra para fechado de los niveles median os de este fogan, 
la cual proporciona un fechado de 1000 d.C. 

Se recuperaron algunos artefactos no diagnasticos de la ocupacian debajo del piso del 
recinto, en las unidades 2 y 5. En la superficie de estas unidades se recuperaron tiestos incas y wari; 
quizas sea significativo que no se encontraran tiestos incas debajo del piso. 

c) Unidad 3 

Se la ubica en el extremo sur de un cuarto estrecho en el centro del recinto. Cuartos simila
res a este en otros centros administrativos wari cUl11plian la funcion de almacenamiento y a veces se 
colocaron of rend as debajo de sus pisos. Se pensa que este cuarto se ubicaba adyacente al area que 
formaba la parte residencial del recinto (e I cuadrante noreste) y un area de taller (el cuadrante 
noroeste). Por esto se considero como una buena posibilidad que haya sido un cuarto con algun 
significado espec ial. 
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D1 = suelo de color 7.5YR 6/2, 
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Fig. 11. Unidades 2/5. Manchas debajo del subpiso. 

La excavacion de la Unidad 3 resulto mas facil. Primero, se retiraron las piedras caidas de las 
paredes, lIegando a un nivel delgado arriba del piso. Se recupero un pedazo grande de estera en este 
ni ve !, probablemen1e una parte del techo original. No habia otros artefac tos, par 10 cual aparente
mente fue despejado de materiales antes de su abandono. 

Se corto el piso y se encontro un nivel delgado de suelo gris , can pocos artefactos no 
diagnosticos. Una decoloracion en una esquina sugirio un fog('m, pero los rasgos fueron I11UY 

dispersos, sin limites definidos , conteniendo solo pedazos pequeiios de carbon . En la Fig . 15 se 
observa el perfil este de la Unidad 3. La union de las paredes sur y este indica que la pared sur se 
conslruyo despues que la del esle. 



SONAr.· UN CENTRO WARI ORTOGONAL CELULAR 63 

Fig. 12. Unidades 2/5. Manchas debajo del subpiso. 

superficie actual 

relleno de la banqueta 
superficie actual 

nivel de ocupacion bajo del recinto 

o 10 cm 
L--...J muestra radiocarb6nica 

Fig. 13. Ullidades 2/5. Peljit Slll: 

d) Unidad 4 

Se limpio un area pequeiia fuera del rincon al sureste del conjunto arquitectonico (Uni
dad 4, Fig. 3), para confirmar la presencia de una plazuela anterior. EI proposito de esta Iimpieza fue 
determinar si existia otro conjunto de tres plazuelas rectangulares con banquetas, semejantes a las 
reunidas en la pared sur del recinto. EI recinto fue cortado en su lado sur por el canal principal del 
valle, que aun se usa en la actualidad. informantes locales sostuvieron que se habian cortado las 
paredes de piedra durante la construccion del canal. 
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Fig. 14. Unidad 5. Pelii! 
slIr. 

En la Unidad 4 la excavacion fue muy reducida y se realizo con el fin de comprobar si existio 
un piso preparado al sur de la pared exterior de la plaza adyacente. Asi, se sugirio que existia otro 
conjunto de cuartos, destruidos por la construccion moderna de un canal. 

En la unidad se identifico un piso de arcilla. La parte existente del pi so mide solamente 10 
por 12 centimetros. Se observo una parte de un corredor entre dos paredes, el cual corria a 10 largo 
de la margen este del cuarto destruido. EI corredor mide 92 centimetros de ancho, y las paredes 
fueron construidas con una doble fila de piedras, al igual que 10 dermis del recinto (Fig. 16). Un cajon, 
que media 4,72 por I metros, fue colocado al oeste del corredor. 

Al costado sur de la plazuela adyacente se observaron restos de dos paredes que sal en de 
la pared al sur que no estaban alineadas con las paredes interiores adyacentes del recinto . Esta 
evidencia indica que originalmente existio una serie de cuartos. Se nota que estos parecen haber 
tenido dimensiones diferentes a los tres localizados inmediatamente al norte; los cuartos destruidos 
no podrian haber sido muy largos de sur a norte, donde la terraza del rio cae escarpadamente al sur 
del canal. Se recuperaron solo dos tiestos no diagnosticos de esta unidad. 

AmiIisis de la ceramica 

Se encontraron muy pocos artefactos en el recinto wari y casi ninguno de ellos esta vincu
lado a una cultura especifica. Habia 32 tiestos de ceramica y pedazos pequenos de lana, hilo , cuerda 
y liticos. Hay tres tiestos que pertenecen a la cultura Wari, allnque las decoraciones son incomple
las (Figs . 5, 8, 9). Todos son de la Unidad I ; tres de la ocupacion debajo del piso y uno de arriba. Otra 
cenlmica con decoraciones no se puede relacionar con una cultura y otros aun no tienen caracteris
ticas diagnosticas. 

Discusion y fechado 

La arqllitectura del recinto es netamente wari y corresponde al Horizonte celular ortogonal. 
La evidencia de estas unidades indica que hubo una ocupacion del sitio antes de la construcci6n del 
recinto administrativo wari. Los pocos tiestos identificables de esta ocupacion mas temprana , todos 
de la Unidad I, sugieren que pertenecen tambien a la presencia de wari en el area. Sin embargo, no se 
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Fig. 15. Unidad 3. Perfil 
este. 

ha podido establecer cminto mas antigua seria esta ocupacion anterior. Se analizaron tres muestras 
de radiocarbono para proporcionar las respuestas a estas preguntas. Las muestras fueron enviadas 
al Laboratorio Beta Analytic. 

Dos muestras proven ian de las ocupaciones bajo el piso del recinto, una de la Unidad I y la 
otra de la Unidad 5. La tercera muestra fue encontrada inmediatamente encima del piso de arcilla en 
la Unidad I . Asi se pudo fechar la construccion del recinto administrativo. Se esperaba que estas 
muestras demostrarian el fechado posterior a la construccion del recinto. Los fechados obtenidos, 
siin embargo, desconcertaban: la muestra encima del piso en Unidad I fue reciente, 10 que indica que 
los niveles encima del piso, de arriba hasta el fondo, se encontraban mezclados completamente. Esto 
sorprendi6, ya que la muestra se ubico a 55 centimetros debajo de la superficie actual del sitio. Los 
dos fechados del subpiso fueron consistentes entre si , pero tambien muy tardias: la muestra de la 
Unidad I fech6 en 940 d.C. ± 30 afios (calib.) mientras que la muestra de la Unidad 5 fech6 en 1000 
d.C. ± 50 afios (calib.). Ambos fechados fueron hechas por espectrometria de acelerador de masa, 
que se supone proporciona fechas mas exactas que los analisis convencionales de radiocarbono . 

Los resultados 

Los resultados mas significados de los sondeos en el sitio de Sonay consisten en el descu
brimiento de una ocupacion mas temprana del sitio, aparentemente por la gente de Wari, la que, mas 
tarde, construy6 el recinto administrativo. Se encontraron evidencias de esta ocupacion en todas 
las unidades excepto en la Unidad 4. Las excavaciones permitieron tambien recuperar muestras de 
radiocarbono . Sin embargo, s610 se encontr6 poca ceramica con decoraci6n wari . 
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Fig. 16. Unidad 4. A la 
derecha, corredor relle
nado. Al centro, parte 
del piso orig inal. 

Las excavaciones en las unidades 2 y 5 identificaron un patron de construccion mas compli
cado, como quizas se esperaba en las unidades 10calizadas cerca de la banqueta. Un fogon grande 
fue cavado en el suelo natural, pues fue destruido por la dispersion de la ceniza. Despues, se 
excavaron dos huecos de postes con proposito incierto. Mas tarde aun, se excavo una zanja para el 
fogon anterior y los huecos. Finalmente, se instalaron un piso y la banqueta como parte del recin
to administrativo. 

En cuanto al plano del sitio, la construccion de conjuntos de tres cuartos de dimensiones 
diferentes es una caracteristica desconocida en otros centros wari, donde conjuntos de cuartos y 
plazuelas casi siempre se construyeron de dimensiones similares. La funcion del corredor a 10 
largo el lado este del conjunto destruido es incierta, tanto como el motivo de su cierre. No hay 
evidencia de una extension del corredor en el conjunto del norte. 

Los fechados tardios de 940 y 1000 d.C. , obtenidos de debajo del recinto , indicarian que 
el recinto tuvo su construccion posterior a estas fechas. Es probable que estos fechados perte
nezcan al recinto tambien. AI mismo tiempo se puede sostener que hubo una ocupacion wari en 
Sonay 150 arios despues de 10 que comunmente se acepta para la caida del Estado Wari. Desgra
ciadamente, una evaluacion breve de la profundidad de los depositos en areas diferentes del re
cinto por el autor y Pablo de la Vera Cruz sugieren una ocupacion muy breve debido a que habia 
poca acumulacion de materiales, 10 cual concuerda con los resultados del trabajo de campo en 
otros centros wari. 

Finalmente, como se planteo al principio de este informe, el trabajo de recuperaci6n en 
el area de cementerio en Sonay sugiere que algunas personas importantes del Periodo Inca ha
brian vivido en el sitio durante el Hori zonte Tardio. Esto sugiere que los incas tambien tuvieron 
gran interes en esta area del valle de Camana y que mandaron personajes importantes al area. i,Que 
significado tenian Sonay y Camana para los wari e incas? Este es un tema para otra investigaci6n . 

Conclusiones 

EI trabajo de campo de Sonay en 1996 fue un exito, ya que determino la antigiiedad del 
sitio. Los fechados sugieren que la ocupacion wari fue muy tardia, posteriores a otros sitios wari . 
EI descubrimiento de la ocupaci6n anterior al recinto wari proporciona una dimension adicional 
a la complejidad de su historia. 
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Las excavaciones fueron menos exitosas en su intento de determinar la funcion de las 
diferentes partes del recinto, debido a la falta de artefactos. Por otro lado, es dudoso que futuros 
estudios brinden mas informacion sobre el recinto wari; las investigaciones llevadas a cabo por 
Pablo de la Vera Cruz indican que la ocupacion fue muy breve. No obstante, excavaciones adiciona
les debajo del recinto deberan proporcionar nuevos datos sobre la ocupacion anterior. 
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