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El vocablo quechua huaca, (equivalente también a “guaca”), o en aymara huaka 
(huacca o waka) remite a un concepto móvil y polisémico, al que aluden numerosas 
fuentes documentales del período colonial entre los siglos XVI y XVIII, y su uso 
puede hacerse extensivo hasta el día de hoy. Este concepto aparece tempranamente en 
las crónicas andinas. En su descripción de los incas, realizada entre 1551 y 1558, Juan 
de Betanzos las define como “adoratorio ó ídolo, en la cual guaca ofrecieron mucha 
cantidad de oro y plata éstos y sus descendientes” (Betanzos 1880). Fray Domingo de 
Santo Tomás las describe como “templo de ydolos, o el mismo ydolo” (Santo Tomás 
1560: 131). En la misma línea, Pedro Cieza de León (1984 y 1985) y Agustín de 
Zárate (1995) refieren a ellas en sus escritos del siglo XVI, asociando a estos 
fenómenos a “oráculos”, “adoratorios”, “santuarios” o “ídolos”. También se vinculan 
a los cuerpos momificados, como menciona Cristóbal de Albornoz en 1568, quien 
dice que “Hay otros géneros de guacas que se llaman illapas, que son cuerpos muertos 
embalsamados de algunos pasados suyos principales, a los cuales reverencian y 
mochan” (Duviols 1967: 19). En el siglo XVII, las definiciones de los jesuitas Diego 
González Holguín (1952) y Diego de Torres Rubio (1754) relacionan a las huacas con 
“ídolillos”, pero también con figuras de hombres y animales (González Holguín 1952: 
165). El diccionario escrito por Ludovico Bertonio en 1612 las señala como “Idolo en 
forma de hombre, carnero, y los cerros que adorauan en su gentilidad” (Bertonio1984 
II: 143).  

Las huacas remiten a elementos sagrados polimorfos, cuyas diferentes expresiones 
pueden tener naturaleza vegetal, animal, humana o mineral, según el caso. También 
pueden aludir a un determinado espacio dedicado culto y a la entrega de ofrendas 
diversas (Duviols 1977), como oro y plata, y/o animales, comida y hojas de coca, 
entre otras. Si bien se trata de un término demasiado complejo como para traducirse 
de manera unívoca en lengua castellana (Curatola Petrocchi 2016), distintas 
interpretaciones coinciden en que implica la materialización de lo sagrado: no refiere 
a la representación de la divinidad, sino que son la encarnación de ella, lo sagrado en 
sí mismo (Urbano 1993).  



 
Las huacas, muchas veces asociadas a cerros en los que había yacimientos 
metalíferos, fueron a menudo ocultadas a los españoles (Platt et. al. 2006). No sólo 
para preservar su riqueza mineral, sino también debido a la influencia simbólica en 
entrañaban. Distintos autores analizan esta categoría (Bovisio 2006, Brosseder 2014, 
Cruz 2009, Curatola Petrocchi 2016, Duviols 1977, León – Llerena 2020, Urbano 
1993, Zuidema 1974, entre otros), que está asociada a la de idolatría, para abordar 
temáticas referidas a la resistencia indígena colonial, puesto que las guacas se 
manifestaron como importantes articuladores sociales. La sacralidad de las huacas y 
las interacciones de los hombres con ellas evidencian la eminente relación existente 
entre la concepción religiosa y la organización de la sociedad en esa geografía. Esto es 
expresado tanto a nivel temporal -ya que remite al culto y cuidado de los antepasados 
-, y a nivel espacial, puesto que desde el período prehispánico se manifiestan como 
demarcadores territoriales en torno a los cuales se configuraban identidades diversas. 
Bovisio (2006) las define como entidades sacras en las que se articula lo natural, lo 
social y lo sobrenatural, en un parentesco directo con el culto a los ancestros. Su rol se 
asocia a factores organizadores y aglutinantes sociales en el mundo andino, y su 
función fue esencial en esta sociedad regida por el calendario agrícola, donde la 
religión funcionó como sistema organizador de una cosmovisión que abarcó aspectos 
políticos, económicos y sociales. 
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