
--. 

1 

,J UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARQUEOLOGÍA 
CARRERA PROFESIONAL DE ARQUEOLOGÍA 

... 
'PAISAJE '1 ESPACIO CONS"TR..UI"DO DE E POCA INCA EN LA Z-ONA 

... 
AR.QUEOLO ~ICA DE MAUI<ALLAQTA-PAR.UR.O-CUSCO" 

TESIS PRESENTADA POR: 

Br. En Arqueología. Jhoselim Judith Ortiz de Orue Quirita 
Br. En Arqueología. Eric Villacorta Cano 

PARA OPTAR AL TITlJ,J. .. O PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN ARQUEOLOGÍA 

ASESOR: 

Lic. José Luis Tovar Cayo 

CUSCO-PERÚ 

2013 

TESIS FINANCIADA POR LA UNSAAC 



'Paísaje y esyacío corzstruíáo áe éyoca Inca en {a Zona .Jtrqueowgíca áe 
.Jvlauféa[faqta- 'Paruro-Cusco. 

'En esa edáti de{ míto, e{ funnfrr~ no era más Cífrre que hoy; 

yero sófo su fiumanúfad liacía dé é{ un escfavo. 

Léví Strauss 



Paísaje y esyacío construü[o dé éyoca Inca en {a Zona .J.trqueo{ógíca. de 
:Maufia{{a.qta - Paruro-Cusco. 

DEDICATORIA 

A mi madre Ligia, por la enseñanza de valores y la 

motivación constante, por sus consejos, pero más 

que nada por su amor. A mi padre Enrique, por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que lo 

caracterizan, por el valor mostrado para salir 

adelante y por su amor, a mis hermanas Maydelim 

y kristell por su apoyo incondicional y ser ejemplos 

de constancia y paciencia. A Eric, por ser la fuerza 

impulsadora del trabajo de tesis. 

A mis padres Florentino y Faustina por brindarme el 

amor y las enseñanzas necesarias para perseguir con 

constancia mis sueños, a mis hermanos Mercedes, 

Sócrates, Vilma_, Luz Marina, Rodolfo y Rocío por 

brindarme el apoyo moral y económico para 

permanecer en el camino que me mostraron y 

enseñaron con claro ejemplo, a mis amigos Elvis, 

Carlos, Joel, Josué, Jefferson y Humberto por la 

confianza y la amistad depositada en mi persona. 

Todo el trabajo no tendría sentido y nunca se hubiese 

concretado, a no ser por la insistencia y constante 

exigencia de Jhoselim, gracias por enseñarme el 

camino y brindarme las ganas de perseguir mis 

sueños. 



Paísaje y esyacío construídó dé éyoca Inca en fá Zona .Jtrqueo{ógíca dé 
:Mauféa{{aqta - Paruro-Cusco. 

AGRADECIMIENTO 

Al finalizar un trabajo tan arduo y lleno de dificultades como el desarrollo de una tesis 

es inevitable que te asalte un muy humano egocentrismo que te lleva a concentrar la 

mayor parte del mérito eñ el aporte que has hecho. Siñ embargo, el análisis objetivo 

te muestra inmediatamente que la magnitud de ese aporte hubiese sido imposible sin 

la participación de personas e instituciones que han facilitado las cosas para que este 

trabajo llegue a un feliz término. Por ello, es para nosotros un verdadero placer utilizar 

este espacio para ser justos y consecuentes con ellos, expresándoles nuestros sinceros 

agradecimientos. 

Debemos agradecer de manera especial y sincera al Profesor José Luis Tovar Cayo, 

asesor y guía de la presente tesis, quien desde un inicio marco en nuestra formación 

académica y una nueva forma de ver y vivir la arqueología, así mismo queremos 

agradecer a nuestra tricentenaria Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca y 

a nuestros docentes de la carrera profesional de arqueología por brindamos la 

oportunidad de obtener una formación profesional. 

A los pobladores y familiares de la comunidad de Mollebamba, quienes nos apoyaron 

con sus relatos, sus muestras de cariño y compromiso con el desarrollo de la tesis, así 

mismo al equipo técnico que hizo posible los levantamientos topográficos en 

condiciones extremas, en especial al Br. Ingeniero Civil Darwin R. Flores Femández, 

quien encabezo el esfuerzo y compromiso de estas personas. 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional a las que 

nos encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de nuestras vidas. Algunas están aquí con nosotros y otras en 

nuestros recuerdos y corazones, sin importar en donde estén queremos darles las 

gracias por formar parte de nosotros, portado lo que nos han brindado y por todas sus 

bendiciones. 

Por todo ello, muchas gracias. 

Los tesistas. 



'Paísaje y esyacío construíáo áe éyoca Inca en {a Zona .Jlrqueo(ógíca áe 
JVI.auka({aqta - 'Paruro-Cusco. 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado "PAISAJE Y ESPACIO CONSTRUIDO DE 

ÉPOCA INCA EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE MAUKALLAQTA- PARURO· 

CUSCO" parte de 1a netesiaao de conocer ta interacción entre el espacio físico y el 

entorno mágico - simbólico que envuelve a una sociedad· tan importante como los 

incas, llena de mitos y leyendas respecto a su origen, donde el grupo de elite 

gobernante se encargaba . de magnificar estos hechos y plasmarlos en la memoria 

colectiva de los individuos. 

Es así que en relación al tema de estudio se ha dado un continuo ~nfasis a la relación 

existente entre el medio geográfico y las sociedades precolombinas. Hecho que 

incentivó los estudios respecto al desarrollo cultural de las sociedades que habitaron 

en el pasado. 

La teoría arqueológica refuerza y da un ámbito científico a toda investigación, es así 

que la arqueología del paisaje y sus 'distintos componentes coadyuvan para el 

entendimiento de sociedades tan variopintas y multiculturales que se desarrollaron en 

gran parte de los Andes. Los incas y su interacción constante con su medio ambiente o 

espacio físico están sujetos a una creciente investigación multidisciplinaria, que en 

muchos casos obvian · el sentido arqueológico, incrementando las especulaciones 

respecto a este tema poco estudiado. 

Mediante la presente investigación, se pretende aplicar un enfoque teórico orientado 

al estudio de las sociedades del pasado en relación estrecha con su medio geográfico y 

así probar su aplicación y valides en investigaciones de grupos humanos desarrollados 

en un ámbito geográfico distintas al europeo, espeáficamente en la zona andina del 

Perú, como es el caso de los inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

En la actualidad, la arqueología presenta limitaciones en cuanto al estudio del 

pensamiento de las sociedades del pasado, hechos que pueden ser sobrellevados 

gracias al apoyo de distintas disciplinas, corpus teóricos y técnicas e instrumentos 

acordes a la tecnología actual y de esta manera comprender mejor estas sociedades. 

Los tesistas 
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INTRODUCCIÓN 

Las constantes inquietudes que surgieron en la época educativa universitaria 

permitieron desarrollar el presente trabajo de investigación como parte de la 

formación académica para optar el titulo profesional de Licenciado en Arqueología. 

Este estudio se realizó a finales del año 201.1 y en el transcurso de los años 2012 y 

201-3, en la Zona Arqueológica de Maukallaqta, provincia de Paruro, departamento de 

Cusco por los Bachilleres Jhoselim Judith Ortiz de Orue Quirita y Eric Villacorta Cano. 

La finalidad de este estudio parte del interés de conocer la interacción entre el paisaje 

y espacio construido de época inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta, 

asimismo, identificar la relación existente entre este espacio físico y la arquitectura 

presente en este conjunto. Estas manifestaciones pueden ser palpables en el espacio 

construido, lugar que albergó actividades sociales de diversa índole. 

El aparato metodológico que se plantea para entender y dilucidar todas estas 

premisas parte de lineamientos básicos determinados por la Arqueología del Paisaje, 

donde se considera al paisaje en cuanto producto social, como realidad conformada 

por la conjunción de tres tipos de elementos: espacio físico, social y simbólico, cada uno 

de los cuales configura una determinada dimensión del paisaje. Para desarrollar este 

aparato metodológico es necesario realizar propuestas metodológicas, presupuestos 

metodológicos, procesos de análisis y procedimiento de análisis que comprenden 

análisis formales o morfológicos, análisis fisiográficos, análisis de tránsito, análisis de 

condiciones de visualización y análisis geográficos que permiten deconstruir el patrón 

de racionalidad de sociedades del pasado, expresados en el área de estudio. 

El estudio arqueológico realizado en la Zona de Maukallaqta expresa que existió una 

interacción entre el espacio físico y la arquitectura. Intereses propios de la elite inca, 

evidenciados principalmente en la ubicación de esta, su orientación hacia una de las 

pacarinas más importantes de época inca y en los distintos componentes del registro 

arqueológico, caracterizados por sus rasgos muy particulares y su clara vinculación 

con el estatus social de época inca. 

Gracias al apoyo de un corpus teórico (Arqueología del Paisaje), se concluye que 

Maukallaqta y Puma Orqo presentan una interacción de las tres dimensiones del 
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paisaje, hechos que se manifiestan en el registro arqueológico y en el espacio 

construido de la zona de estudio. Asimismo la multidimensionalidad del espacio 

demuestra que las actividades sociales de Maukallaqta, estuvieron subyugadas al 

entorno geográfico del mismo, ya sea adecuándose a la geografía del lugar o a la 

importancia simbólica del mismo, constituyendo un patrón de racionalidad constante, 

en esta zona. 

La presente tesis está conformada por cuatro capítulos, los cuales serán definidos 

brevemente a continuación: 

En el capítulo 1: Aspectos Generales, considera los estudios respecto a la ubicación, 

vías de acceso, límites del área de estudio, geomorfología, características del área de 

estudio tales como: geología, hidrografía, ecología, zonas de vida y características 

climáticas; ítems considerados como el procedimiento de análisis asociados a su vez a 

los análisis formales, análisis fisiográficos, análisis de tránsito, análisis de las 

condiciones de visualización, análisis topográficos y geográficos, desarrollados en los 

Aspectos preliminares considerados en el .presente estudio. 

El capítulo 11: Antecedentes de la Investigación, presenta los estudios previos 

relacionados con et problema planteado, que abarca crónicas desde el siglo XVI hasta 

el siglo XVII e investigaciones históricas, arqueológicas y etnológicas desde el año 19:11 

hasta la actualidad, así también se considera una recopilación de datos etnológicos 

realizados por medio de entrevistas a los pobladores de la zona de estudio. Datos 

plasmados en los distintos aspectos preliminares de los ítems ya mencionados. 

El capítulo 111: Marco Teórico, consiste en el desarrollo del enfoque teórico que va a 

fundamentar el proyecto basado en el planteamiento del problema dado. Donde se 

realiza una breve descripción del estado del arte y la fundamentación del aparato 

metodológico de la Arqueología del Paisaje. Conceptuando el marco teórico, 

conceptual, método de la investigación, metodología de la investigación, técnicas y 

herramientas y las respectivas hipótesis interpretativas. 

El capítulo IV: Paisaje y Espacio Construido, considera la aplicación y resolución de 

todo el aparato metodológico de la investigación, donde las Propuestas y 
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Presupuestos metodológicos se desarrollan en su amplitud en base a los 

Procedimientos de análisis generados en el capítulo 1 y de los análisis del registro 

arqueológico evidenciado en la zona de Maukallaqta por campañas de investigaciones 

arqueológicas anteriores. Asimismo se realizó el Proceso de análisis, resaltando el 

estudio de las respectivas zonas del sitio donde se considera los análisis de: tamaño y 

capacidad de los ambientes y espacios abiertos, vías de acceso, circulación y 

comunicación, permeabilidad y percepción visual, que fueron posibles gradas al uso 

del AGRAPH¡ Complementary Software for Space Syntax Axial- Une Analyses. De la 

misma manera estos análisis permitieron la elaboración de reconstrucciones 

hipotéticas en 3D, en el Software Sketchup Pro 8, basados en los levantamientos 

topográficos y arquitectónicos realizados para fin de la presente tesis así como análisis 

arquitectónicos detallados para cada zona de Maukallaqta. lncluyen propuestas de 

volumen, material de construcción y distribución de los espacios. 

Conclusiones, se muestra propuestas obtenidas de resultados de la investigación, así 

como algunas propuestas para estudios post~riores. 

Así mismo, se presenta el ítem Referencias Bibliográficas, que consta de un listado de 

bibliograña utilizada en el desarrollo de la investigación. 

Por último, se posee el ítem Anexos, constituido por los planos detallados, con sus 

respectivas leyendas basados en los levantamientos topográficos y arquitectónicos 

realizados por los tesistas para fines de la presente investigación. 
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CAP(TULOI. 

ASPECTOS GENERALES. 

1.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1.3.. Ubicación Política. 

Geopolíticamente la ubicación de la Zona Arqueológica de Maukallaqta comprende 

los siguientes territorios: (ver mapa N° 1). 

• Departamento : Cusco. 

• Provincia : Paruro. 

• Distrito : Paccarectambo. 

• Comunidad campesina : Molle bamba- Ayllu Pachicte. 

Según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional y de acuerdo a la 

Cartografía Básica Oficial del Perú, la ubicación geodésica de Maukallaqta comprende 

las siguientes coordenadas: 

• Carta Nacional 

• Zona 

• Este 

• Norte 

• Altitud 

: Cuadrante 28 s (IV) 

:19L. 

:0179290. 

:3,212 m.s.n.m. 
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1.1.2. Ubicación Geográfica. 

La Zoña Arqueológica de Maúlallaqta está ubicada geógráficeuiieñte eñ un tellaño:J. 

(ver flg. N° l.); espedficamente en la parte media del cerro Mathay Moqo; a la margen 

izquierda del río Tandar (afluente del río Yaurisque); hacia el sureste limita con el 

afloramiento róéosó dé Purria Orqo2 y éon la comUiíidad de Móllebi:unba (vér imagéñ 

N°1.); 

La topografía y el relieve ·de Maukaliaqta están determinados por tres pequenas 

quebradas secas poco profundas que permiten acceder a amplios terrenos de cultivo y 

a úña biodiversidaa geñerañdo un lugar óptimo para ser habitado (Verfóto. No 1) . 

. . ----~-__.....,..._.. ___ -· ··--- .. -... ·-.. _-_--_-_ -----..• -•..... ------- -----~-~------·--.-~-------~ - --- ... -- ·-··· --·-··-··--------· --· -----~,, 

! 

Figura N° 1.- Rellano, figura fisiográfica donde se ubiCa Maükallaqta. (Fuente: Del ter;eno al espacro: 
planteamientos y perspectivas para la arqueología del paisaje. Feiipe Criado Boado, ~999:29). 

1 La cursiva en el presente estudio resaltara aspectos, lugares y_ temas de suma importanCia para el estudi<?, así 
como palabras en lengua Quechua. El rellano es un plano predominantemente horizontal dentro de un relieve 
que en el mismo eje presenta configuración cóncava y convexa simultáneamente (Criado i999: 29). 

2 Áfloramiento rocoso relacionado con ei mito de los hermanos Ayar; presenta dos pequeños pumas tallados en 
su cima y ~struéturas en su parte inferior. 
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Foto N° 1.- Vista panorámica dé Maükallaqta, él rellano y la comUnidad de Mollebamba desde Puma 

brqo. 
• (omúñii:laa ae Mollebam5a. e::::» Zona arqueoi6gica de Maukaliaqta. 
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-u.igares de Referencia -
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Imagen N° 1.- Ubicación de Maukallaqta, Puma Orqo y Mollebamba. (Fuente: Google Earth, 201.3. Fecha de toma de imágenes: 8- 01.-201.2). 
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i Aspectos preliminares de la ubicación3• 

U3 provinCia de Parüro políticamente comprende nueve distritos (Parüro, Accfia, 

c~api; eQltha; i"h;.~ªnoqt)it~; C>rnat;h~, P~ttaritarnbo; PiHpintQ y vaurisque); lug~r~s 

que presentan gran diversidad geomorfológica y climática. 

La distrioüeióñ estratégica del espado de Maukallaqtá entorno a los demás distritos y 

provincias ac-tuales; le permit{ó desarreiiat at;;tivictades sotialés y etonórrHeas ton 
mayor fadlldad de acceso a distintos grupos soda le-s. 

El espacio físico de Maukallaqta se caracteriza por crear un paisaje único no percibido 

en otras zoñas aledañas; determiñacto pór la interacción entre la uBicación ctel 

a~or~mlentQ ro(:oso de Puma QrqQ y el eht9tnQ del valie. ·A s.u Vei:; est~ vol<¡:adón le 

permitió a los habitantes de este lugar tener un amplio dominio de va"Ues y una gama 

de recursos, y que a pesar de existir lugares más llános con máyor espado y de más 

fácil acceso se decidió eciifitár Maukallaqta en eSte iugar; 

:1..2; V(AS DE ACCES04 

La Zona Atq~~oiógit;a de Maukaliaqtéj cuenta c::on üii;:i vía ~riti~ipai de a.e::C;:eso; que 

tiene como punto de partida el termlna·l de carros tusco .;; Huanoqulte (ubicado en ei 

barrio de Be len pampa). Esta ruta continua hacia el sur-este del tusco específicamente 

po·r la urbañizat:ioñ Hüancaro; donde comienza liña vía asfaltada qüE~ tondu€e a la 

pr(¡)vinda de Parvro (tramo qve attuaime.n.t~ s.~ ~ntu~ntt~ en pret.~SQ d~ asf~itadQ 

Vaurisque:.;Paruro). 

El trayecto se iñterrumpe eñ él distrito de Yaurisqué~ sé desdende por un desvió y se 
.... .· ~ 

continúa por una tatrétera c¡ue va paralela al río Yaürisqüe hasta llegar a terrenos de la 

ex hacienda de Huaynacancha. La ruta prosigue tomando un camino de herradura que 

asciende de forma zigzaguean-te hacia el suroeste de la quebrada de Huaynacancha, 

con üñ retofficto aproximactó de ao a 46 minutos sobré üñ terreno ae péñdieñté 

pronun(;;iªda1 tta$ ~sta i;amin;;¡ta $e at~etle. a iQ~ tetrenQs propiamente dkhc;>~ de 
Maukallaqta (ver mapa N° 2). 

3 los aspectos preliminares forman ·parte de los Procedimientos de Análisis, ~lariteaaó"s en el aparato 
metodológico de la Arqueologfa del Paisaje y a sus eqUhíálentes átiálisis fisiográfito, de tránsito, visualización, 
topográficos y morfoiÓgicos segcin corresponda para cada ftem. 

4 los datos proporcionados en este apartado fueron recogidos a través de los continuos viajes a lá zona de 
estudio. · 
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• Aspectos preliminares de las Vías de Acceso. 

La ~eomorfología presente en el trayeCto liada Maukallaqta esta caratterizaélo por 

topografía poto ~grest~; que p~rn1ite un~ permeabiiidad relativa entre los valles de 

esta zona. Investigaciones arqueológicas actuales5 determinan que e-1 recorrido del 

camino prinCipal inca de cusco liada Maukallaqta partía del oariC:iuícha y proseguía su 

retorrido par zonas tomo C~tliona; Ocepatá y Ya~risqüe; en similitud ~ tiertqs 

sectores ·del recorrido de la vía de acceso actual. La red de ·caminos Inca permitio una 

adecuada viabilidad entre las diferentes urbes del estado inca, integradas en una 

compleja red de sistemas sociales que determiñaoaii la fluidez a estos lugares y el 

int~rtambio de returso$ ehtt~ estos, ~stá taratterfstit¡;¡ hl~o dei e$tádo inca una 

sociedad con amplio domino de su territorio, que se extendió hacia gran parte de 

Sudamérica. Esta compleja red de caminos, permitía a Maukállaqta interactuar con 

estas urbes; de manera espeCial con la capitál inca y ton la compleja red de sistemas 

de peregrlnadon6
• 

Por otro lado, el único camino existente entre Maukallaqta y Puma brqo en la 

actualidaa, posee característiCas propias de uñ caminó inca, al igual que el tramó 

existente entre Hu~ynaMntha y Maukt!ÍÍaqtá, llárná Íá atenc:;ión e.l antho d~ estas 

vías, las que limitan de sobre manera, el acceso fiuldo de varias personas a la vez, en 

especial el tramo entre Maukallaqta y Puma Orqo. 

1.3~ LlMITES DEl ÁREA DE ESTUDIO 

lO$ iímites de la zona Arqueoiógka de. Maukaiíaqta est4n tonstltuiaos por pontos de 

referencia que son notorios a gran distancia (ver imagen No 2), cabe resaltar que los 

puntos mas cercanos que marcan los límites directos no se coñsideran para la 

~igUiente descriptión: 

• Por ei norte : tQn ei sitio Arqueo10gko de (himputáréi y la ex-had~nda de 

Huaynacancha. 

• Por el sur : con la comunidad campesina de Áyllu Pachicte - Mollebamba. 

• Por el este : con la comunidad campesina de Tandar. 

• Por el oeste : eón la comunidad campesiña de carhuacalla. 

-·--· --. ·-· .. --·-· ··----·--·-- --· ---- ----------·· -- ----. 

5 como las propuestas de éstúdio presentadas en el Proyectó dé Investigación Arqueológica camino QOrika·rícha :.:. 
MaukaiÍaqta (2010). 

6 Las peregrinaciones desarrolladas en época inca son descritas con amplitud en el libro "Las islas del soi y de la 
i..una, ritual de peregrinación en ei lago Tií:icaca'' (Stanich-Bauer, 2oó3). 
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• Aspectos preliminares de los Límites. 

EStos límites presentan un arraigo cultural importante; que jüñto a Maukallaqta 

d~muestnm lo trascendental ~e ~sta z~na, ~st()s espado$ que conforman los lf!llites 

fueron modificados con el paso del tiempo, se desarrollaron pueblos nuevos y 

desapareCieron otros. Esta realidad muestra qúe húbó uña hiteracéión sofiál, 

etonÓmita y espatiai entre estos püeblos y Máukalláqta. Asimismo i¡;¡ evidenCia 

arqueológica demuestra la existencia de pueblos corno Puma Orqo y thimpucara7(ver 

Mapa N°02). 

Ayllü Pacnicte hoy Molleoamba fue ün püeolo que tuvo una arraigada trasc_éndeñda 

ch~sde épo~é;í in~a; ap~m;!te c~mo tal ~n r~iªtg!? trQnístitos8 y en dQti.:Jmentos de epoté:i 

colonial9• Este ayllu cuenta con descripciones que la designan como morada de 

perSOnajeS de efite10 Y é0m0 lugar de Una OCUpaciÓn CUitun31 COntinUa. 

Un punto a parte son los problemas qUe e>d5teii toíi los límites attücdes de lá ·zQiia 

arqu~oiogka de Maukaiiaqta, los ·cuales viene afectan~o la integridad de ia zona 

arqueológica; este caso se aprecia en la zona arqueológica de Puma drqo, que en sus 

bases presenta terrenos de eultivo attúales que sigúeñ siendo útil izados, al igúal que 

terrenos aledi;ifios a Mavkallªqta qve af~Eté;in a lc.>s límite$ estábletidos p()r su 

delimitación actual. 

. ··---~- --···-·· ~--·····-· .... ···-·-- -~--~---·-----·-------

7 Sitio arqueoÍÓgico ubicado a unos 500 m. aprox. de Maukallaqta, carece de investigaCiones arqueoÍógicas y solo 
cuenta con escasos trabajos de restauración y mantenimiento reaiizados en ia zona por el ex instituto Nadonai 
de Cultura. 

8 tomo en los relatos de €ristóbal de Molina (El cusqueñ()) en su obra "Reíªción ele Íqs fáhl!las y Ritos de ios 
lñcas" (1943) 

9 como 1¿¿ meni:ionactos en los ctoi:ümeiitos del Archivo Departamental ctel tüséo, esjjei:íficameiite eii la seci::ióii 
cabildos. Leg. 9. Año 1674. cuaderno 38. Fol. 4, Leg. 47. Año 1779. Cüaaerrió 22. Fól. 96, la Ordenanza del 
Virrey Toledo y en Íos textos de la "Doctrina de Paruro" del obispo Don Manuel de MoiÍinedo y Angulo, el 24 de 
agosto de 1689. 

10 término que indica una mi noria social, que se distingue por sus aii:as capacidades en sus respectivos campos o 
que ocupan ll!gares de poder, ya sea económico, político y social (Diccionario Akal de Etnología y Antropología; 
Pierre Boii~e v Mi_é:ha~llzard; 1~96:150), 
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Imagen N° 2.- Vista aérea1de Maukallaqta y sus límites geopolíticos. ;(Fuente: Google Earth Pro, 201.3. Fecha de toma1de imágenes 8- ó1.-201.29' 
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:1.4. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En la presente tesis se estipula como área de estudio la Zona Arqueológica de 

Maukallaqta. Para una mejor aproximación es necesario concebirlo en un contexto 

más amplio y en relación a las zonas aledañas a su ámbito geográfico, que formaron 

parte de un entorno ñsico, social y simbólico de época inca; donde no solo importa los 

lugares aledaños a este, si no también todo el territorio que comprendía el Jugar del 

poblador de esta zona. Entiéndase así a los nueve distritos que hoy en día conforman 

la provincia de Paruro, lugares por los cuales transitaban e interactuaban los antiguos 

pobladores de Maukallaqta en el periodo inca. 

1.4.1. GEOMORFOLOGlA DEL ÁREA DE ESTUDI011 

La Provincia de Paruro se caracteriza por presentar amplia gama geomorfológica, 

efecto de la diversidad existente en sus nueve distritos12
• Esto permite variedad 

ecológica y climática, donde la diversidad de recursos naturales admite la interacción 

adecuada entre las sociedades y el medio geográfico. 

El área de estudio forma parte de la Cordillera de los Andes, con orientación 

típicamente andina, que presenta una superficie heterogénea y accidentada por 

zonas, hallándose desniveles que ofrecen en conjunto, un panorama que puede 

dividirse en las siguientes unidades geomorfológicas: 

• Faja lntracordillerana 

Esta unidad geográfica .se ubica entre la cordillera Occidental y cordillera Oriental (ver 

imagen N° 3) y posee una morfología agreste y en contraposición, partes más planas 

delimitadas por cadenas montañosas y profundas depresiones. 

La zona de Paruro por estar ubicada dentro de esta faja, presenta estas características 

en la gran mayoría de sus distritos, es así que alrededor de Maukallaqta, se aprecia un 

panorama muy variado que va desde planicies hasta zonas agrestes, como por 

ejemplo el panorama que marca la Cuenca hidrográfica der Apurímac a lo largo de su 

recorrido, que se encuentra al Oeste de la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

n Descripciones basadas en el Boletín N" 138 Serie A, Carta geológica Nacional Geología del cuadrángulo del 
Cusco, Hoja 28-5 INGEMMET-2011 y en el Plan Maestro de Gestión Cultural del Territoño de la Mancomunidad 
de los Hermanos Ayar,2010 (Inédito). 

12 Paruro, Accha, Cea pi, Colcha, Huanoquite, Omacha, Paccaritambo, Pillpinto y Yaurisque. 
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Imagen N° 3·- Vista general la franja intercordillerana Peruana y Maukallaqta~ (Fuente: Gaogle Earth 

Pro, 201.2). 

• Relieve Cordillerano (Altas Cumbres) 

Esta unidad geográfica se encuentra irregularmente distribuida en la zona de Paruro. 

Sus desniveles están comprendidos entre los 4,200 a 4,985 msnm, caracterizada por 

presentar pendientes pronunciadas y en algunos casos picos pronunciados, como en 

O macha, lugar que presenta el clima más gélido dentro de esta provincia. 
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• Colinas 

Se considera como colina a una elevación natural de terreno redondeada y menor que 

una montaña. Morfológicamente la provincia de Paruro muestra colinas en un 

porcentaje minoritario, presentes en sus diferentes distritos, que varían de colinas 

suaves a muy suaves. 

• Valles 

Se entiende por valle a una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes, de 

forma alargada e inclinada hacia un lago1 mar o cuenca endorreica1 por donde 

habitualmente discurren las aguas de un río (valle fluvial) o el hielo de un glaciar (valle 

glaciar). Esta unidad geográfica se encuentra presente en casi todo el área de Paruro; 

de manera particular, la zona de Maukallaqta se caracteriza por la presencia de valles y 

quebradas, cuyos tramos respectivos corresponden a los denominados "valles 

longitudinales" que tienen origen en el río Apurímac así como en el ríos Molle Molle, y 

que a su vez, presenta valles transversales formados por el río Yaurisque, el cual tiene 

como afluente al río Huaynacancha (ver imagen N° 4). 

• Aspectos preliminares de la geomorfología. 

La geomorfología de la zona de Paruro permite que se desarrolle una agricultura 

extensiva en gran parte de la provincia, es mas esta provincia se caracteriza por la 

producción de maíz, trigo y cebada. En la época inca esta agricultura estwo dominada 

por la tecnología de andenes, ·como es el caso de: Paucarpata, Roco y Ticahuerta entre 

otros13
, importantes sitios de época inca; los cuales están determinados por la 

presencia de valles y quebradas; en contraposición a lo anterior, es notorio la escasez 

de zonas de planicie. 

Se observa escasos afloramientos rocosos en la zona, distinguiéndose Puma Orqo 

como el más particular en la cuenca del Huaynacancha, apreciable desde distintos 

puntos de esta cuenca, convirtiéndose en una panorámica visual de la zona de estudio. 

Es marcada la presencia de canteras de piedra, coma la ubicada al suroeste de 

Maukallaqta, la cual sirvió para la construcción de la Zona Arqueológica de 

Maukallaqta y alrededores. 

13 Estas zonas arqueológicas están ubicada en el distrito de Huanoquite y presentan andenes de gran magnitud, 
los cuales carecen de investigadones arqueológicas y poseen escasos trabajos de restauración. 

----------------------------------------------------------------------~ 
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Imagen NP 4·· Vista aé11ea de los .vall~s transversales y longitudinales en la z·ona de Maukallaqta. (liuente: Google,Earth Pro 20:1.2). 
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'14 :1..4.2. GEOLOGIA 

La secuencia estratigráfica sobre la cual se emplaza la provincia de Paruro, presenta 

diferentes unidades lito estratigráficas que están representadas por dos medios; uno 

de medio sedimentario y otro ígneo (volcánico e intrusivo); cuyas edades van desde el 

Cretácico inferior al Cuaternario reciente. Asimismo en sus nueve distritos se observa 

la presencia de: depósitos morrenicos, depósitos fluvioglaciares, depósitos coluviales, 

depósitos fluviales y depósitos aluviales. 

La provincia de Paruro está compuesta por las unidades geológicas que comprenden a 

los Grupos: Yura, Yuncaypata, San Jerónimo, Puno, Tacaza y Anta. De la misma 

manera a las Formaciones Hualhuani, Murco, Maras, Arcurquina, Puquin, Vilquechico, 

Ausangate, Ouilque, Chilca, Kayra, Soncco, Punacancha, Orcopampa, lchocollo, Palea 

y Paruro (ver cuadro N° 1). 

De manera específica, la Zona Arqueológica de Maukallaqta se caracteriza por la 

presencia de depósitos coluviales, por el Grupo Yuncaypata y las formaciones 

Vilquechico, Maras, Ouilque y predominando en la zona de estudio la formación 

Paruro-Miembro 11 (ver mapa N° 3), las cuales serán descritas de manera detallada de 

acuerdo a un orden cronológico y en conjunto a la geología de la provincia de Paruro, 

por ser esta un territorio con evidencias destacables de ocupación inca. 

A. UNIDADES GEOLÓGICAS15 

1. Mesozoico 

1.1. Grupo Yura (Huambutio) 

En la provincia de Paruro el Grupo Yura está representado por la Formación 

Hualhuani: 

:1..1.:1. Formacion Hualhuani (Ki-hu}- Cretácico inferior 

La Formacion Hualhuani comprende una secuencia que está constituida por areniscas 

cuarzosas blanquecinas a blanco amarillentas, de grano fino a grueso, con 

intercalaciones de estratos delgados de areniscas cuarzosas de color gris a negra con 

14 ítem desarrollado en base a el Boletín No 138 Serie A, carta geológica Nacional Geología del cuadrángulo del 
Cusco, Hoja 28-s INGEMMET-2011 y en el Plan Maestro de Gestión Cultural del Territorio de la Mancomunidad 
de los Hermanos Ayar, 2010 (Inédito). 

15 Unidades geológicas desarrolladas de acuerdo a lo planteado en el uProyecto Fortaledmiento del Desarrollo de 
capacidades en Ordenamiento Territorial en la Región del Cusca"- Área de Geología, 2012. 
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capitas de lutitas negras. Estructuralmente están obliteradas y se presenta rodeando 

al Batolito Abancay, de composición diorítica/granodiorítica. 

1.1.2. Formación Murco (Ki-mu)- Cretácico infeñor 

De edad Neocomiano superior-Aptiano (Cretácico inferior), está compuesta por capas 

de lutitas rojizas, limonitas, areniscas gris rojizas, verdosas y blanquecinas. Suprayace 

concordantemente a la Formación Hualhuani e infrayace a la Formación Arcurquina. 

Esta secuencia sedimentaria elástica aflora al Nor-Este y Sur-Oeste del distrito de 

Livitaca, constituida por lutitas o limonitas rojas intercaladas con areniscas cuarzosas 

algo blanquecina infrayaciendo a la Formación Arcurquina y a la Formación Soraya. 

1.2. Grupo Yuncaypata 

1.2.1. Formación Maras (Kis-ma) Cretácico lnfeñor 

Serie sedimentaria compuesta básicamente · de limonitas, lutitas rojas y verdes, 

arcillitas con tonalidades rojizas, yeso en niveles caóticos, areniscas rojas de grano 

fino a medio y escasos niveles de peHtas verdes y caliza. 

Aflora en los distritos de Colcha, Huanoquite, Paccarectambo, Paruro y Yaurisque. Por 

esta razón este ámbito geográfico abarca las inmediaciones de la Zona Arqueológica 

de Maukallaqta específicamente en Jos distritos de Huanoquite y Paccarectambo. 

1.2.2. Formación Arcurquina (Kis-ar)- Cretáceo supeñor 

Es una secuencia calcárea de calizas gris a gris oscuras, dolomíasm en capas medianas, 

margas y lutitas en porcentaje reducido1 constituyendo conjuntos afines que se 

caracterizan por su composición, textura y secuencia. 

Aflora en los distritos de Accha, Omacha, Ccapi, Huanoquite, Omacha y Paruro. 

1.2.2. Formación Puquin (Ks-pu)- Cretáceo supeñor 

Litológicamente, está constituida por secuencias de lutitas rojas a violáceas, yesos 

laminados con niveles de areniscas fina a medio, de color gris rojiza con una matriz 

limo arcillosa de coloración rojiza. De la misma manera se observa niveles de lutitas 

negras, areniscas arcósicas y delgados niveles de micro-conglomerados polimícticos. 

16 La dolomía es una roca sedimentaria de origen químico compuesta básicamente de dolomita, cuya composición 
química es carbonato de calcio y magnesio. (Diccionario geológico, Jorge Dávila Burga: 2011) 

33 L___ 
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Esta secuencia aflora desde los distritos de Yaurisque (en el cual tiene una buena 

extensión) Accha, Colcha, Huanoquite, Yaurisque y Paruro. 

1.2.3. Formación Vilquechico (Ks-vi}- Cretáceo superior 

Litológicamente está compuesto por niveles de areniscas cuarzosas de grano ffno a 

medio de color gris blanquecino intercaladas con areniscas de color rojo violáceo y con 

niveles peliticos carbonosos de coloración oscura, lutitas, limoareniscas y 

limoarcillitas. 

La secuencia de esta formación es de una tonalidad rojiza con estratos delgados de 

limoareniscas de color verde. 

2. Cenozoico 

2.1.1. Formación Ausangate (Ksp-au)- Paleogeno paleoceno 

Esta unidad litológica está constituida por una secuencia intercalada de lutitas, 

Ji mol itas laminares, limoareniscas y limoarcillas con estratificación laminar intercalado 

con delgados estratos de areniscas arcosicas de grano fino a medio, en estratos 

tabulares de color rojo violáceo. Esta formación suprayace en discordancia erosiona! a 

la Formación Arcurquina y al oeste infrayace en concordancia a depósitos 

cuaternarios. 

En esta formación se encuentra un conjunto de estructuras monoclinales locales 

(anticlinal, sinclinal) que se presenta con ángulo bajo en las estructuras y esta 

moderadamente fracturado. 

2.1.2. Formación Quilque (Pp-qc)- Paleogeno paleoceno 

Litológicamente está constituida por secuencias de Jutitas, areniscas de color rojo y 

conglomerádicos. El medio sedimentario de la formación Ouilque es lacustre y de 

llanura de inundación, pasando gradualmente a medios fluviales. Aflora en los 

distritos de Accha, Huanoquite, Yaurisque, Paccarectambo, Colcha y Paruro, 

específicamente en la Zona Arqueológica de Maukallaqta y Puma Orqo. 

2.1.3. Formación Chilca (Pp-ch)- Paleogeno paleoceno 

Esta . unidad litológica está constituida por una secuencia intercalada de lutitas, 

limolitas laminares, limoareniscas y limoarcillas con estratificación laminar intercalado 

34 L_ 
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con delgados estratos de areniscas arcósicas de grano fino a medio, en estratos 

tabulares de color rojo violáceo. Aflora en los distritos de Huanoquite y Yaurisque. 

2.2. Grupo San Jerónimo 

2.2.~. Formación Kayra (Pe-sj-ky)- Paleogeno eoceno 

Litológicamente está constituida por secuencias sedimentarias de areniscas 

feldespáticas de grano medio a grueso con intercalaciones de lutitas rojas que 

presentan laminaciones paralelas. Aflora en el distrito de Ccapi, en el cerro 

Chucanpata y colinda casi en su totalidad con el Grupo Tacaza. 

2.2.2. Formación Soncco (Po-sj-so)- Paleogeno oligoceno 

En la base de esta unidad Jitoestratigráfica está constituida por lutitas rojas con niveles 

de areniscas finas, que se caracterizan por la presencia de una llanura de inundación. 

Hacia el techo esta unidad presenta areniscas feldespáticas blancas y verdosas con 

clastos blandos y conglomerados con clastos volcánicos remanentes, depositados por 

un sistema altamente trenzado. Esta secuencia sedimentaria aflora en los distritos de 

Ccapi, Colcha, Paccarectambo, Yaurisque y Paruro. 

2.2.3. Formación Punacancha (Nom-pu)- Neogeno oligoceno mioceno 

La formación Punacancha ha sido dividida en secuencias grano-decrecientes las que 

han sido agrupadas en 4 miembros: Miembro t, Miembro 11, Miembro 111 y Miembro JV. 

De estos miembros, en fa provincia de Paruro, sólo afloran algunos de estos 

miembros. 

El primer miembro está constituido por sedimentos finos, lutitas de color rojo, marrón 

oscuro, areniscas finas rojizas intercaladas entre sí en estratos que no sobrepasan el 

metro. Las siguientes secuencias son algo similares a la primera, son de consistencia 

litológica con presencia de conglomerados {clastos de rocas volcánicas, cuarcitas y 

areniscas), cuyo tamaño aumento gradualmente hacia el tope de la formación. Las 

dimensiones de bloques y cantos con matriz de arena limpia y -cemento silicio y los 

cantos volcánicos sub-redondeados sobrepasan los o.so cm de diámetro terminando 

en secuencias de arena masiva y derrame volcánico. Esta unidad aflora en los distritos 

de Yaurisque y Paruro. 
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2.3. Grupo Puno (P-pu)- Paleógeno 

Consiste en una potente secuencia elástica con niveles volcánicos, que yacen en 

discordancia angular en terrenos Mesozoicos. 

Las variaciones litológicas y texturales de esta unidad de ambiente continental son 

notables de un lugar a otro y puede ser un resultado de una deposición en cuencas 

intramontañosas separadas o parcialmente conectadas, sometido a la influencia de 

diferentes condiciones, medios y tipos de transporte, diversidades de la roca madre y 

de los procesos de sedimentación. Razón por las cuales sus componentes son 

areniscas, conglomerados, limoarcillitas y pirodastos cuyas características textura les y 

estructurales v:arían notablemente de un lugar a otro. 

2.4. Grupo Tacaza (PN-Ta) Paleógeno Neógeno 

Comprende también una secuencia constituida por depósitos de ambiente lagunar y 

volcánicos de naturaleza lávica piroclástica y aglomerádica. 

Este grupo se subdivide a su vez en dos formaciones que son: Formación Orcopampa y 

Formación lchocollo: 

2.4.1. Formación Orcopampa (PN-or)- Mioceno inferior 

Compuesto generalmente por estratos aglomerádicos de composición dacítica de 

colores variables que gradan de gris violáceo a verdoso. Los clastos volcánicos de 

distribución irregular, tienen forma sub-redondeados a sub-angulosos y están 

distribuidos en una matriz pirodástica. Hacia arriba los clastos son masivos y se 

intercalan con pirodastos tobáceos y compactos. La composición dacítica de los 

clastos es muy común, tienen textura porfirítica y están compuestos esencialmente 

por hornblendas, piroxenas y biotitas. 

2.4.2. Formación lchocollo (PN-ich)- Oligoceno 

Está compuesto de pequeños afloramientos constituidos por flujos de composición 

andesítica y andesítica-basáltica, estos flujos están compuestos por biotitas y 

fenocristales de plagioclasas algo sericitados. 

Estas rocas lávicas están compuestas por andesitas basálticas (plagioclasas y 

piroxenas) que son de color gris oscuro, grano fino a medio y aspectos porfiríticos con 

matriz afanítica. 
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2-4·3· Formación Palea (Pm-pa)- Paleógeno mioceno 

Localmente está constituido por conglomerados con clastos volcánicos sub

redondeados y algunos clastos calcáreos blanquecinos, abundan los granos de cuarzo 

lechoso, tobas conglomerádicas silicificadas, areniscas verdosas grisáceas de grano 

fino con cuarzo y biotita fina (que aumenta hacia la base) y tobas blanquecinas bien 

cohesionadas, en estratos de grosor variado con clastos lávicos marrón rojizo, en una 

matriz de grano fino que contiene biotita negra y escasos piroxenas. Este grupo 

descansa sobre los aglomerados del Grupo Tacaza con techo erosionado. 

2.5. Grupo Anta (Nm-am..2)- Neógeno mioceno 

Litológicamente, ésta formación se divide en dos miembros: 

Anta 1.- Los niveles de conglomerados de grano estrato son de manera decreciente, 

con clastos polimícticos sub angulosos a sub redondeados de calizas, dacitas, riolitas, 

andesitas, monzonitas, areniscas (arcósicas y cuarzosas) y cuarcitas; englobados en 

una matriz de arenisca arcósicas de grano grueso a micro conglomerado de color 

marrón rojizo; intercaladas con areniscas arcósicas de grano medio a grueso de color 

marrón. 

Anta 11.- Formado por paquetes de areniscas arcósicas con laminaciones de una 

coloración marrón rojiza de grano medio a grueso con intercalación de 

microconglomerados. 

Esta unidad aflora en los distritos de Accha, Ccapi, Omacha, Paccarectambo y 

Pillpinto. 

2.5.1. Formación Paruro (Nm-p)- Neógeno Cuaternario 

Compuesta por lutitas, limolitas, areniscas, microconglomerados, conglomerados y 

raramente niveles volcánicos indicando medios de abanicos aluviales, medios fluviales 

entre lazados, proximales y llanuras de inundación. Esta formación está dividida en 

dos miembros: Miembro 1 y Miembro 11. 
... 

• Miembro 1: Está constituido por lutitas y limolitas lacustres con carofitas e 

intercalaciones de areniscas y conglomerados fluviales. 

• Miembro 11: Constituido por conglomerados fluviales proximales y conos aluviales. 
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Ambos se encuentran plegados y moderadamente fracturados con buena pot~ncia a 

lo largo del afloramiento. Esta unidad aflora a lo largo del distrito de Paruro y 

Yaurisque. 

B. Depósitos Morrenicos (Qpl-mo) 

Las morrenas están compuestas por sedimento suelto constituido por partículas de 

diferent6 tamaños sin estratificación ni clasificación. Estos depósitos glaciares están 

formados por arcilla y matriz arenosa de color rojiza, por grava y bloques angulosos. 

Estos bloques son transportados y depositados por los glaciares a grandes distancias 

de sus lugares de origen. Aflora en mayor extensión en el distrito de Ccapi. 

C. Depósitos Fluvioglaciares (Qh-flg) 

De edad Plioceno-Cuaternario. Estos depósitos se encuentran expuestos ocupando 

áreas aproximadamente por encima de los 4000 m.s.n.m. en las partes altas de Jos 

grandes valles, así como también en las llanuras. 

Están constituidos por cantos angulosos a sub-angulosos en matriz arenosa y arenas 

tufáceas, se disponen casi siempre caóticamente estratificados y provienen de la 

remoción y transporte de las morrenas (producto de la desglaciación de nevados 

extintos y existentes hasta la actualidad). Las características de estos depósitos son en 

forma parecida a las morrenas, aunque generalmente con textura más pequeña y 

dispuesta en zonas cercanas a las morrenas. 

D. Depósitos Coluviales {Qh-co) 

Estos depósitos están circunscritos al pie de las laderas ya que son lugares de fuertes 

pendientes por la erosión y gravedad; entre estos también están los deslizamientos 

que contienen material entre clastos finos como arenas y arcillas. Están constituidos 

por bloques, gravas, limos y arcillas, los clastos sub angulosos a angulosos soportadas 

en arcillas y limos. Aflora en los distritos de Ccapi y Pillpinto. 

E. Depósitos Fluviales {Qh-fl) 

Son restringidos al fondo de los valles y están compuestos principalmente de 

conglomerados, gravas y arenas con pequeños lentes de limos y arcillas. 

Por lo general están constituidas por todo el material detrítico que hayan podido 

acumular los ríos locales recientemente, a su vez este presenta rocas de todo tipo 
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dependiendo de las formaciones que logró cortar los ríos. los clastos en su mayoría 

son muy redondeados a sub redondeados por el transporte que sufrieron desde su 

zona de origen. 

F. Depósitos Aluviales (Oh-al) 

Estos depósitos están constituidos principalmente por sedimentos finos y otra parte 

limosa-arcillosa de colores rojizos a grises, todos ellos provenientes de la erosión de 

las calizas de la Formación Arcurquina y las rocas intrusivas que afloran en los flancos y 

a lo largo del cauce del rio Velille. Estos materiales se hallan en los cauces antiguos y 

recientes, así como también en las laderas de los valles y quebradas, formando 

respectivamente terrazas y conos aluviales. Estos depósitos afloran ampliamente en 

los distritos de Ccapi, Accha y Pillpinto. 

• Aspectos preliminares de Geología 

La geología de Puma Orqo destaca por la presencia de lutitas, areniscas y 

microconglomerados, característicos de la formación Ouilque. De la misma forma, la 

Zona Arqueológica de Maukallaqta presenta conglomerados con clastos sub

redondeados a redondeados de intrusivos, propios de la Formación Paruro- Miembro 

11. Los fragmentos de conglomerados con dastos angulosos con matriz de arena, 

arcilla y limo, generan que las precipitaciones pluviales en Maukallaqta no penetren de 

manera adecuada en los terrenos de cultivo, situación que desfavoreció a la 

agricultura en la zona; motivo por el cual se tuvo que buscar terrenos de cultivo con 

mejor permeabilidad en otras zonas alrededor de Maukallaqta. 

Entre otros aspectos que destacan de la geología de Paruro se resalta la presencia de 

recursos mineros, como el Cobre y Zinc, ubicados en el distrito de Accha. Asimismo en 

los distritos de Accha, Ccapi, Colcha,. Huanoquite y Paccarectambo, encontramos 

canteras de agregados para lastre de una composición ígnea y calcárea, algunas de 

estas canteras están siendo explotadas en la actualidad y otras esporádicamente para 

construcciones de tipo civil y agregados para lastre. 
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1-4·3· FISIOGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El análisis de la fisiografia comprende el estudio, descripción y clasificación de las 

formas del terreno, considerando para ello aspectos de geomorfología, geología, 

clima pasado y actual, hidrología e indirectamente aspectos bióticos (incluida la 

actividad humana) en la extensión en que ellos pudieran incidir en la caracterización 

edafológica de esas formas, o al menos, en su aptitud para uso y manejo que pudieran 

conducir al delineamiento práctico del patrón de suelos (Villota, 1997). 

Es asi que el área de estudio está circunscrita dentro de una categoría fisiográfica de 

sub paisaje denominada "laderas de montaña baja muy empinada''. Al mismo tiempo 

en las zonas aledañas esta rodeada por "laderas de montaña baja escarpada". 

Por otro lado, el análisis fisiográfico propuesto por la Arqueología del Paisaje, supone 

la capacidad de abstraer las formas empíricas del relieve para identificar su forma 

geométrica (ver mapa N° 04). "Esta identificación se basa lógicamente en el 

reconocimiento del modelo o figura abstracta al que se vinculan los accidentes del 

relieve. Es así que al elenco de modelos posibles podemos denominar Figuras 

fisiográficas, entre las que se han diferenciado trece esenciales (llano, ladera, 

vertiente, rellano, collado, colina, cerro, dorsal, espolón, cuenca, barranco, cubeta, y 

hondonada), algunas de las cuales son casos específicos de otras"17
• Estas figuras 

desde un punto de vista geométrico se definen por el número de planos que las 

constituyen y por su configuración prominente (convexa) o deprimida (cóncava). 

De la clasificación de Figuras fisiográficas enunciadas en el párrafo anterior se 

establece que Maukallaqta está ubicada en un rellano, que viene a ser un plano 

predominantemente horizontal dentro de un relieve que en el mismo eje presenta 

.configuración cóncava y convexa simultáneamente. De manera particular, una de sus 

características del rellano de Maukallaqta es la presencia de material aluvial que cubre 

todo esa área con aluviales de varias decenas de metros de espesor y que da la 

posibilidad de una cuenca cerrada con un buen potencial de aguas subterráneas. 

Aunque actualmente no se observa la presencia de aguas subterráneas, se deduce la 

17 Criado 1991d: 53-4 y fig. 1.2 
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existencia de depósitos lacustres, bajo los potentes aluviones, como vestigios del 

represa miento de uñ río en esta unidad; 

ii Aspectos preliminares de la Fisiografía 

La prinCipal figura fisiográfica presente en el espaCio físieo de Maukallaqta está 

repr~$etltélda pQr eí c;;~llade; qve a su vez aiberga a la zona arqu~aiogiEa de 

Maukaltaqta en sí, ubicándolo en la parte media de dicha figura fisiográfica. Esta 

ubiéaéión estratégica permitó uná mejór visibilidad dé todó él panórámá dé lá éuénca 

de Huaynatantha y de gran pa_rte de HLiáiioqUite; Tanciar y demás püeblos aledaños á_ 

e~ta zona. Todo esto ~e debe a que existió una píanifitatión estratégita para ia 

edificación del sitio, doride la visibilidad y visibilización jugaban un papel importante. 

ES así qué Maukallaqta interactúa eón todo sü espació físico ño sólo visualmente, sino 

también sotiál e ideqlógitamente, en re-iatiÓn él Puma Qitjo y ai cenE;epto que este 

representaba. 

Es muy notoria y representativa la forma del rellano donde se ubica Maukallaqta, lugar 
- . -

que también destaéa por enCima de toda la fisiografía presente en todo el valle; doñi:le 

a ·su vez, t¡;¡mblen se carete d~ sitios de pianlde para la edlfitadón de estructuras de 

gran dimensión. 

El miuiéjó de la visibilidad éñ la soCiedad inca füé un rasgo repetitivo y muy 

imp()rtante previo a la edifieati6íí de üií sitio. Ei espadó ffsito cobra mayor 

-importancia y en base a él se desarrollan una sede de eventos sociales, que se originan 

con la edificación de viviendas y concluían con actividades sociales que en estos 

IU$Jares se realizaba; crea·ñcto un espacio cónstruiélo particular; 

~s lmport~nte resalt~r qu~ ~¡ manejo c;iei territerio p~tá ·l;iná soti~da.t:J como Íos i"nc~s 

era de vital importancia, donde se lograba interactuar con un entorno de pueblos y 

eón individuos dé distintas latitudes y realidades. 

El estudio fisiográfito permite detallar de manera espedfita ías redes de tránsito de 

una sociedad, crudal si esta deseaba estar articuíada con todo su entorno. Como 

sabemos, lo incas manejaban al detalle toda una compleja red de caminos, que 

permítía move-rse de manera rapida y oportuna de ün pünto a otro; de esta fohñá, 

artiGuiaban toda tipo de actividades so~iaies a un ~stado integrador~ 
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1-4·4· HIDROLOG(A DEL ÁREA DE ESTUDIO~ 
La hidrología forma parte de uñ srupó de características primordiales; qüe deben ser 

tqmadas en cuenta si una ~qd~~a~ dese~ asentars~ y po~teriormE!nte desenvo-lvE!rse 

en un determinado territorio19• Este ítem se dedicara a analizar la hidro-logía de la 

próviñdá dé Páruró, dónde é:oñsidérá la dasifió3éión dé cüénó3s y suó cuencas 

hidrogrMitas, siena o ~stas ias unidades básie~s de esté análisis; 

i.4.4.1. Cuenca del Apurímac. 
Paí"úro forma parte de la cuenta hidrográfica dei Apurímat (por ambas márgenes} (ver 

foto No 2). EÍ río AplJrímac en el sector que corresponde a la Provincia de Paruro; sigue 

un curso sinuoso con dirección sureste a noroeste; desde los 3000 m.s.n.m. en la 

conflúeñda cóñ el río uvitacá en omacha, llasta Jos 2iso m.s.ñ.m. éñ la córifluenéiá 

con la quebrada Limahuayco en Hüanoqúittf0 (ver imagen N° s>~ En generai la cuenc~ 

hidrográfica dei Apurímac en Paruro, presenta un patrón geomorfo-iógico que se 

distribuye en tres cortes de pendiente: 

a} La parte alta constituye la püiiá y esta conformada ·por las éabeteras dé túeñéa 

donde los procesos de erosión y depositadón de ias giadadones han c;jejado una 

topografía más suave, su importancia reside no solo en que constituyen las 

máyóres áreas de pastizal siñó también por su capaCidad para cáptár y almacenar 

agua-. 

Las mayores extensiones se encuentran en la parte de ia divisoria de la Subtuenta 

del río Velille con el Apurímac, que corresponde a los distritos de Accha y 

omadia, principalmente con la CJivisoria ae los ríos Velille y Livitád~; que 

'Corresponde al Distrito de ()m~tha; en pé!rte por éri'i:óritrarse en un puntó más 

alto del perfillongltúdinal del Ápurímac. En esta divisoria entre el Velllle y Livitaca 

sé óósérva una gran extensión de óófedalés y algunas lagunas, inCluida la laguna 

de Macpf2 ia más grande de ia provinCia; que drena ios territorios de las 

18 rtem basado en los estudios reaiizados por el Pian estratégico de ·desarroiio concertado de ía provincia de 

19 
Paruro al iol.it 
Entiéndase por territorio a una construcción política, y no una unidad natural o física, El territorio del gn¡po es 
allí doñde puñtualmenté está el grupo, ínter penetraríaóse eñtón~és c()ñ el'territorio' ae ótrós grupo~. Ello da 
Jugar a territorios fragmentarios y cambiantes (Criado, 1999). 

lO Huanoquite es un distrito con evidencia arqüeológica iiilportante, que a su vez es áléaaña a lá Zona 
Arqueológica de Maukallaqta. 

21 Actualmente la comunidad de Moiiebamba presenta probiemas en cuanto a ia ·escasez dei agua. En época inca 
era conducida de Huanoquite y otros ·lugares a través de canales de gran dimensión. 
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Comunidades de Huillcuyo, Ouille, Checcapucara y Sahua Sahua, proporcionando 

probaBlemente una maYor disponibilidad de agua a estás éómunidades; Otro 

sector -importante <:te este piso, aunque un poto menor, se, encuentra en el d-istrito 

de Ccapi en la divisoria de la Subcuenca de Santo Tomás. 

Los distritos de la margen derecha del Apurímac tienen meñós acceso a los 

recu-rsos hidtitos; Las áreas que menos destatan son las que constituyen ia 

divisoria con el río Viicanota, limite noreste ·de la provinda, y las -cabeceras de las 

microcuencas del Apurímac en el distrito de Huanoquit:e. 

Los distritos coñ menor extensión eñ este pisó son colcha y Pillpintó; Ambos se 

ubkan ~n un sect9r probiemátko, entre ia parte baja de la subcuenca del Veíi!le y 

el río Apurímac, donde predomina las pequeñas quebradas cuyas divisor-ias no 

alcanzan la puna. Esta limitaCión para acceder al piso más altó, genera en ambos 

distritos una escasez de pastizales y capacidad de taptáeión de agua; no obstante 

~u priviiegia·da ubicación les permite realizar cultivos exótico~ y propios de 

ambientes cálidos, como: achira, rocoto, ají, entre otros. 

b) En la parte media, apróximaaamente Bajo los 4óóó m.s.n.m., la topografía ae 

origen fh:Nial presenta vna pendiente más empinada, ton ªlgun()s rellenos donde 

se concentra la actividad agrkola y los centros poblados. Las cuencas de Santo 

Tomás y de Velille son las que presentan mayor pendiente. Aquí afloran gran 

patté de los manahtés utilizados por la póblatiórt 

t) ~n la parte baja la pendiente se vuelve extremadamen~e em~inada, tanto así t¡ue 

no permiten ningún uso salvo el de protección. Al final, y flanqueados por estas 

vertientes, encontramos pisos dé valles estrédios y sin mucnas posibilidades de 

desarrt:>liár uha llanura de inundaCiÓn, limitando a espátios muy pequeños otrás 

unidades de deposltadón, con terrazas o conos aluviales, asl como pocos 

manantes que afloran en este piso. 

El sistema de drenaje ael Apürímac esta cofiformadó por (ver Mapa N° o2): 
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a) Las subcuencas mayores¡ formadas por los afluentes principales del Apurímac: 

Sañto Tomas, Velille y Livitata por sü margen izquierda y el Molle Mólle22y Paruro 

por ~u rnargE!n derecha. 

b) Las subcuencas menores o microcuencas¡ formadas por pequeños ríos o quebradas 

permaneñtes, éón más de dos tributariós. 

~) Las pequeñas quebradas¡ mayormente éstationales y sin tributariós; tomo lás 

presentes en Huaynacancha. 

~ 
1 

1 ¡ 

1 

t L ___ _ 

Foto N° 2.-Cuenca del río Apurimac en la provincia de Espinar (toporaque- Puente central). 

~ ~ ~-- ... ····~ ~-··· ~--------- .... ····--·· ~ --··-· --~ 

22 Este río de pecuiiar nombre, será descrito posteriormente. Este es el punto de desembocadura dei rfo 
Yaurisque, que a vez tiene como afluente ai río Huaynacancha y atraviesa por la parte baja de la Íona 
Árqueoíóglca de Maukaitaqi:a. 
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Las subcuencas menores y pequeñas quebradas no serán desarrolladas en amplitud, 

puesto que estas son afluentes y forman parte de las subcuencas mayores, dentro de 

la cuenca del Apurímac. Tal es el caso del río Huaynacancha (ver foto N° 3) y el río 

Yaurisque, quienes conforman parte de la subcuenca deJ río Molle Molle, siendo este 

sistema de ríos una de las fuentes principales de agua para Maukallaqta y las zonas 

aledañas, permitiendo cubrir las necesidades de sus habitantes. 

a) Subcuencas Mayores 

En general la red hídrica del Apurimac muestra diferencias muy marcadas entre la 

vertiente derecha e izquierda. Las subcuencas mayores de la margen izquierda: Santo 

Tomás, Velille y Livitaca tienen una textura o densidad de drenaje media,. con más 

afluentes pequeños de pocos tributarios que fluyen a lo largo de una corriente 

principal y le dan a la cuenca una forma alargada; en cambio, los afluentes grandes 

con más tributarios son 'escasos y dispersos. Este tipo de estructura de drenaje tiende 

a una distribución más desigual del agua. las comunidades emplazadas en afluentes 

· grandes y de mayor densidad de corrientes, suelen tener más disponibilidad de agua 

que las que se ubican en áreas de afluentes menores. 

Las subcuencas mayores de la vertiente derecha: Ccorca - Molle Molle y Paruro, son 

más pequeñas,. teniendo como límite la divisoria con el río Vilcanota. Estas 

subcuencas, al igual que las subcuencas menores o microcuencas de esa misma 

margen; muestran una red de drenaje más densa, más diversificada y mejor 

distribuida que les dan una forma más arborescente. la cuenca del Paruro es más 

regular y con una mayor bifurcación de corrientes en la parte alta. Esta estructura de 

drenaje permite una mejor distribución del agua y una mayor capacidad de captación 

del agua de escorrentía. 

1. Subcuenca del río Santo Tomás 

El río Santo Tomás sigue un rumbo de sur a norte6 es eJ límite entre los departamentos 

de Cusca y Apurímac. El río desde sus nacientes en las cumbres nevadas de los cerros 

Yurahuanco y Huaychahui, ubicados al sur del pueblo de Santo Tomás, tiene un 

recorrido de 150 Km, pero a Paruro le corresponde sólo la margen derecha de los 

últimos 20 a 25 km., hasta su desembocadura en la margen izquierda del Apurímac a 
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unos 2250 msnm. Este sector presenta tres microcuencas importantes: Antachaca, 

Jollpay y Cuchina; que concentran gran parte de la población del distrito de Cea pi. 

La divisoria entre las subcuencas de Antachaca~ Jollpay y Ouehuayllo concentra un 

buen número de lagunas, esto supone que es un área de buena captación y 

almacenamiento de agua, y que las zonas dentro de sus respectivas áreas de drenaje 

tienen mayor disponibilidad de agua. Esto puede confirmarse por la gran cantidad de 

bofedales que se encuentran en las cabeceras de las quebradas de estas subcuencas y 

alrededor de las lagunas. 

2. Subcuenca del río Velille 

El río Velille es el afluente principal de la cuenca del Apurímac, siendo su cuenca la más 

grande e importante dentro de los límites de la provincia de Paruro. El recorrido total 

del río es de 190 km., empezando en el cerro Huacra al norte de Arequipa. En sus 

últimos 30 forma parte de Paruro por ambas márgenes hasta su desembocadura. 

Confluye con el Apurímac por su margen izquierda a los 2750 msnm, siguiendo un 

curso paralelo al río Santo Tomás con rumbo de sur a norte. El principal afluente del 

río Velille en Paruro es el río Ucucha, un río grande pero cuyos afluentes también son 

en su mayoría quebradas con muy pocos tributarios, por elfo su cuenca tiene, al igual 

que la del Velille, una forma alargada. 

3· Subcuenca del río Molle Molle 

. El río Molle Molle o Ccorca forma parte de Ja margen derecha de la cuenca del 

Apurímac. Tiene sus nacientes en las cabeceras de las quebradas Huayco y 

T otoramayo, en la provincia de Anta, y forma parte de la provincia de Paruro a partir 

de la quebrada Chanca Huayco que se une al Ccorca a unos 3200 m.s.n.m. A partir de 

allí sigue un rumbo noroeste a sureste, hasta la quebrada Aucutay; de allí en adelante 

cambia de nombre a Molle Molle, tomando un rumbo de norte a sur hasta su 

confluencia en el Apurímac, a unos 2400 m.s.n.m. En la cabecera de algunas de sus 

quebradas, principalmente en la margen derecha, encontramos un buen número de 

pequeñas lagunas y bofedales que sugieren una buena capacidad de captación y 

almacenamiento de agua. 

Este río sirve de límite a tres distritos: Huanoquite, Yaurísque y Paccarectambo. Gran 

parte de las comunidades de estos distritos, al igual que Maukallaqta se asientan 
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orientadas hacia el Molle Molle y el Yaurisque su afluente principal, asimismo existen 

otros aflüeñtes pequeños tomó es el caso del río Cliifia (Ver-foto N° 4>~ La microcüenca 

m~$ lrn~ort;é3nte ~e ié:i Sub~uen~e~ di;!í MC?Üi;! Moii~ es la. ~~! tfo Yautisql:)e-~ ~~ rí~ 

Yaurlsque desemboca en e·l Molle Mone por su margen izquierda a unos 2950 msnm. 

Esta miérocueñca alberga prácticamente á toda el distrito de Yáurisque, desde la 

diVisoria ton la cúenca del Vilcanota ha~ta su é;:leséiiibotach.Jrit Eii esta cuenta 

encontram·os una fuente de aguas termomlneraies a la aitura del centro pobiado de 

lncacona. ''Estas aguas de propiedades medicinales son aguas cloruradas - sulfatadas, 

de apróximadamente 32o oc de temperatüra"23• 

Foto No 3; Microcuenca del río Tandar afluente principal del río Yaurisque. Vi~a tom_ada desde ·Puma 
Oit¡o hada ~~ sureSte. 

- -· .. 
23 Peña, 198G. 
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FótQ N° 4; Río Clíifia; afluente del río Molle Molle; Vista tomaaa desde el suroe$te; 

4•. Subcuenca del rfo Paruró 

La Subcuenca de Paruro conforma casi la totalidad del distrito del mismo nombre. La 

ñaCieñte del río Paruro se eñcueritra casi en la divisoria eón el río Viléanota, en la 

t;;abec~ra de 1~ quebr~d~ Pato~eth~t Ag~éis a~ajo forméi el río Raerán, sigiJiendt:> un 

curso noreste a suroeste hasta la confluencia de la quebrada fojohuanca, a partir de 

este punto toma un curso de norte a sur y cambia de nombre a Paruro. 

Aaemás de las suocuencas mayores encontramos en l.a c-uenca del ApUríma~; 

si:ji,)~uentas menores o mitroc:uentas formad~s por pequeñ_~~ ríq!? o q~;~~br~das. 

permanentes, mínimo con dos afluentes. Las microcuencas que destacan ·en extension 

y densidad de drenaje, pertenecen al distrito de Huarióquite tales como: Limahuayéo, 

Vilcabamba, l:lrtoshuayto; Hü!taro y Eotabaiia. Tarnbi~ii sobr~salen; ía mitrotventa 

de Coypamayo en Paccarectambo¡ y la de Molinopampa en Piilpinto. 

. . 

• Aspectos pr~liminares de lii Hidr&lt)gía 

Las sociedades agrfc()ia~ dei pasado se t:;aracterlzaron por centrar ~u economía en la 

agricultura, para lo cual necesitaban manejar terrenos de cultivo y recursos hídricos 
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importantes. En el caso de Maukallaqta el recurso hídrico era limitado, y provenía de 

manantes. Estos recursos abastecían a la ciudad misma y no a la agricultura. La 

cuenca del Huaynacancha posee caudal regular en contraparte a la red hidrográfica de 

Yaurisque, Molle Molle y el Apurímac, lugares en los cuales se establecieron los 

andenes de mayor importancia tanto en su producción como en su contenido 

simbólico. 

Se destaca que Maukallaqta no fue un tugar edificado para el manejo de recursos 

agrícolas sino más bien para beneficiarse de los recursos que provenían de lugares, 

como Paucarpata, Rocco y Ticahuertif4, lugares que proveían de maíz a tos pobladores 

de Maukallaqta. 

El manejo de recursos agrícolas actúa en relación al espacio físico y social. 

Maukallaqta representa la integración mínima entre el espado físico sagrado y la 

carencia de espacios dedicados a terrenos de cultivo, esto determinó que existieran 

otros lugares de menor importancia simbólica que proveyeran recursos a este centro 

ceremonial de transcendental jerarquía. 

1..4-5. CUMA 

La Provincia de Paruro debido a su posición geográfica y la diversidad de relieve, está 

marcada ·por una época de precipitaciones fluviales que se producen en el lapso 

comprendido entre ·los meses de diciembre a marzo. ·Esta presentación del clima 

marca la estacionalidad de los cultivos, considerando que estos en su mayoría se 

cultiven con agua de lluvia. Cabe resaltar que en estos últimos años han ocurrido 

notables variaciones, no solo en cuanto a este tipo de fenómenos, sino en el clima en 

generaL 

1.4.5·1. Características climáticas de la provincia de Paruro. 

El relieve de la provincia de Paruro presenta alturas que abarcan niveles ecológicos de 

naturaleza fria. la configuración geomorfológica del relieve de esta provincia ha 

creado mesodimas y microdimas diversos, en diferentes regiones según la 

Macrozonificacion de la Region de Cusca realizada a base de la Clasificación climática 

de Thomthwaite y SENAMHI se presenta 6 tipos de clima y estaciones del año. Así, 

24 cabe resaltar que estos lugares carecen de investigadones arqueológicas, pero cuentan con intervenciones 
de mantenimiento. 
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según la Macrozonificacion de la Region de Cusco realizada a base de la Clasificación 

climática de Thomthwaite y SENAMHI se presentan 6 tipos de clima, predominando 

en el área de estudio la región climática fria humeda y templada (ver mapa N° o6) 

• Clima Semiseco Semicálido con Invierno seco.- Dominante en las zonas bajas1 

entre los 1300 a 2900 msnmr con precipitaciones anuales promedio de 750 a 1900 

mm y con temperaturas anuales promedio de 19° a 20° C. 

• Clima Semiseco Templado con 1nviemo seco.- Se presenta en las zonas bajas, 

entre los noo a 2300 rnsnm, con precipitaciones anuales promedio de 750 a 'l.8oo 

mm y temperaturas anuales promedio de l. 5° a J.6°C. 

• Clima Semiseco Semifrío con Invierno seco.- Se presenta entre los 3000 y 36oo 

msnm, con precipitaciones anuales promedio de soo a 1000 mm y temperaturas 

anuales promedio de 12° a 14°C. 

• Oima Lluvioso Semifrío con Invierno seco.- Se presenta entre los 36oo a 4400 

msnm, con precipitaciones anuales promedio de g8o a 'l.6oo mm y con 

temperaturas anuales promedio de 6.5° a 9°C. 

• Clima Semiseco Semifrígido con Invierno seco.- Se presenta entre los 4200 a 

48oo msnm, con precipitaciones anuales promedio de soo a 750 mm y con 

temperaturas anuales promedio de 3° a 8°C. 

• Clima Lluvioso Semifrigido con Invierno seco.- Se presenta entre los 4200 a 5100 

msnm, con precipitaciones anuales promedio de 900 a 3.500 mm y con 

temperaturas anuales promedio de 2° a 6°C. 
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Todas las consideraciones climáticas están basadas en datos proporcionados por la 

Estación Meteorológica de Paruro25
, a partir de los cuales se realizaron los 

climatodiagramas y sus respectivos análisis. 

La temperatura es muy variable entre el día y la noche, siendo los meses de Junio y 

Julio los más fríos, llegando incluso a heladas extremas. La temperatura media anual 

es de 12 °C a 3400 m.s.n.m. y de 7 °C en promedio a 38oo m.s.n.m. (ver gráfico N° 1}; 

el mes más cálido es Noviembre y los meses de mayor frío son Junio, Julio y Agosto 

(ver gráfico N° 2}, donde la temperatura desciende hasta producir heladas. Debido a la 

muy variada altitud que presenta Ja provincia de Paruro que va desde 2150 m.s.n.m. 

(en la unión de la quebrada Limahuayco con el río Apurímac en el distrito de 

Huanoquite}, hasta 4806 m.s.n.m. (en el cerro Tiyuno en el "divortium" del río Velille y 

del río Livitaca), a la orografía arrugada o accidentada de la provincia, junto con la 

poca humedad del ambiente, crea en Paruro un clima muy variado y específicamente 

en Maukallaqta un clima muy estable y confortable. 

Paruro tiene clima variado de templado a frío, debido a su altitud que va desde los 

3160 m.s.n.m., (Antapunku), hasta los 4250 m.s.n.m. que se encuentra en los cerros 

más altos del "divortium aquarum"26 de la quebrada de Molle Molle; acompañada de 

una orografía accidentada de la provincia, junto con la poca humedad del ambiente, 

precipitaciones media mensual de 636.83 mm y temperatura media de 12.53 °C. 

Asimismo presenta una periodicidad de época de lluvia y épocas de secas. Los meses 

con mayor precipitación en Ja provincia son diciembre a marzo, y el resto del año es 

relativamente seco. En los meses de lluvia es característica la presencia de 

inundaciones en las zonas circundantes a la orilla de ríos, quebradas y derrumbes en 

laderas empinadas y con suelos de baja respuesta mecánica a las solicitaciones de 

carga y saturación. 

25 los datos aquí mencionados, fueron recogidos de las observaciones meteorológicas realizadas en la Estación 
Meteorológica de Paruro, datos que se inician en el año 1980 hasta el año 2009; a partir de Jos cuales se realiza 
dimatodiagramas del promedio de las temperaturas máximas y mínimas excluyendo a los años en Jos cuales no 
se tiene datos o están incompletos. 

26 Divortium aquarum o divisor de aguas, por definición es una línea seca, es decir, no sigue ni corta cursos de 
aguas, y se encuentra sobre una formación orográfica. (NOVAK- PUCP, 2000:163} 
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Gráfico N° 1.- Temperatura Máxima Media Anual en oc. (Fuente: Elaboración en base a datos de la 

Estación Meteorológica de Paruro). 
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Gráfico N° 2.- Temperatura Mínima Media Anual en °( (Fuente: Elaboración en base a datos de la 

Estación Meteorológica de Paruro). 
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Como se aprecia en los presentes climatodiagramas, el clima fue estable en estos 

últimos 30 años, las temperaturas oscilaban entre los 4 y 20 °C (temperatura mínima y 

temperatura máxima respectivamente). Obviamente estos datos no indican que el 

clima mantuvo el mismo ritmo estos últimos 500 años, sin embargo muestran que el 

clima se mantuvo relativamente constante estos últimos 1.00 años. 

1-4·5-2- Precipitación Pluvial 

En concordancia a la información de la Estación Meteorológica de Paruro, las 

precipitaciones pluviales son relativamente variables, con un promedio total anual de 

1641.3 y 1847.1 mm. respectivamente, siendo el promedio total anual para el área de 

1750 mm. El régimen pluviométrico del área es el propio de los trópicos, es decir con 

precipitaciones menores en los meses de marzo a septiembre, en los que recibe del 20 

al 2_sOIÓ del total anual de lluvias y precipitaciones mayores en los meses comprendidos 

entre octubre y abril, en los que ocurre el7_sO/Ó al So% del total de lluvias. 

1-4·5·3· Humedad Relativa 

Los valores de la humedad relativa se encuentran sujetos a las variaciones del régimen 

de precipitación pluvial, con rápidas fluctuaciones debido a la influencia de la dirección 

del viento, especialmente por el aporte de humedad o por su influencia en el 

desecamiento. 

Las cifras sobre humedad en el ámbito estudiado corresponden a los registros de 

Paccarectambo, donde el promedio anual alcanza a un 63%, apreciándose que la 

humedad relativa a lo largo del año presenta muy poca oscilación, siendo ligeramente 

menor en los meses de julio, agosto y septiembre. 

La humedad relativa media anual oscila entre los 53 % en el mes de setiembre y 70 % 

en el mes de febrero, con promedio anual de 6o %. De enero a marzo hay mayor 

porcentaje de humedad disminuyendo en los meses de junio a octubre. La 

precipitación media anual es de 516 mm. La época de lluvias se inicia en el mes de 

setiembre y termina en el mes de abril, los meses de mayor precipitación son de 

diciembre a marzo alcanzando 409 mm. 

59 L__ 
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1..4·5·4· Suelos 

El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las 

acciones naturales y antrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando son severas 

pueden deteriorar o hacer desaparecer al suelo en cortos períodos de tiempo, con lo 

que se ocasionará graves daños a la flora y entorno ecológico. Asimismo, cuando 

existen actividades antrópicas, que no contemplan adecuadas medidas de protección, 

pueden propiciar el deterioro de este recurso. 

El sistema de Clasificación de las Tierras que se presenta está conformado por tres 

categorías de agrupamiento de suelos (ver cuadro N° 2): 

• Grupo 

• Clase 

• Subclase 

La primera categoría (grupos de capacidad de uso mayor) obedece y están definidas 

de acuerdo al Reglamento de Clasificación de las Tierras del Perú. En cambio las clases 

y subclases de capacidad conforman la ampliación, es decir, la subdivisión y 

refinamiento por parte de la ONERN27 al referido reglamento, para agrupar suelos de 

diferentes grados de potencialidad dentro de cada grupo de capacidad de uso mayor. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de estas tres categorías de 

agrupamiento de suelos: 

27 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (1980 ). 
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tAtEGORrA DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAs; 

GRUPO DE CAPACIDAD DE USO MAYOR. CLASE 

CON 
CEPT 
o 

CLASIFICACIÓN CAUDADES AGROLÓGICAS 

e .a 
~ ..., 
$ ... .. 
5l .. 
S e e 
e 

"' .. 
.g 
:!! 
¡¡¡ 

Reúnen condiciones ecológicas que 
permiten la remocióñ periódica y 
continuada del suelo para el sembrfo de 
plantas herbáceas y semiarbustivas de 
corto período vegetativo, bajo técnicas 
económicamente accesibles a lós 
agricultores del lugar, sin deterioro de la 
capacidad productiva del suelo, ni 
alteración del régimen hidrológico de la 
cuenca •. Estas tierras por su alta calidad 
agrológica poílián dedicarse a otros fineS 
(cultivo permanente, pastos, producción 
forestal y protección). 

a . 
> .S ~s condiciones ecológicas no son 
!§ 1l adecuadas a la remoción periódica (no ,; a ~ arables) y continuada del suelo, pero 
~ ~ !:i que permiten la implantación del 
e ..., a Q: cultivos perennes, sena herbaceas, 
5 ~ ~ ~ arbustivas o arbóreas (frutaies 
e! -s :G a. .., principalmente); asf como forrajes, bajo 
& ,2 :2 z técnicas económicamente accesibles a 
~ :§ ~ ~ los agricultores del lugar, siñ deteiioro 
!!1 !! "' w de la capacidad productiva del suelo ni 
¡;. ;; ~ a. alteración del régimen hidrológico de la 
8 2 ffi cuenca. Estas tierras podrán dedicarse a 
'ij a. ¡:: 

CALIDAD AGROLÓGICA 
ALTA(Al) 

CALIDAD AGROLÓGICA 
MEDÍA (Ail 

CALIDAD AGROLÓGICA 
BAJA(A3) 

CALIDAD AGROLÓGICA 
ALTA(Cl) 

CALIDAD AGROLÓGICA 
MEDIA (O) 

CAUDAD AGROLÓGICA 
BAJA(C3) 

iil ~ otros fines (pastos, producción forestal y 

.§ ji ~----~~p~ro_m~cc7i-ón~l~-~~~~~----~~---+--~~~~~~~~~-4 /:1 ~ ~ No reúnen las condicioneS ecólógicas CAUDAD AGROLÓGICA 
g ~ ., mini mas requeridas para cultivos en ÁLTA (Pl) 
::s ~ ~ limpio o permanentes, pero que 
.g ~ ~ permiten su úso continuado o temporal 
~ [ para el pastoreo, bajo técnicas 
~ :g i económicamente accesibles a los 
E > agricultores del lugar, sin deterioro de la 
.S '\l1 ~ capacidad productiva del recurso, ní 
M ~ <C alteraCión del régimen hidrológico de la 
g o ~ cuenca. Estas tierras podrán dedicarse 
a .¡ ffi para otros fines (Producción Forestal y 
S ~ ¡:: Protección). 

~ : ~ Íllo reúnen las condiciones ecológicas e ~ 8 requeridas para su cu.ltivo o pastoreo, 
'" 6 i5 pero permiten su uso para la producción 
~ .g o -· de maderas y otros productos forestales, 
i !.'!.., g: g sierñpré qúe sean niañejiidiis en fórrñii 
- - <C ci técnica para no causar deterioro en la 
;; !l!. ~ ~ capacidad productiva del recurso sin 
-g .S - o alterar el re·gimen hidroló'gico de la [ü ...... 
i! ~ ~ i:uenéa. Estas tierras podráñ dedicarse a 
g' 'g ~ protección cuando el interés social y 
,8 : a: económico del Estado lo requiera. 

ji ~ 
.!"'" .. 
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No reúnen las condiciones ecológicas 
mfnimas requeridas pa'ra cultivos, 
pastoreo, producción forestal. Se iñctuye 
dentro de este grupo: picos, nevados, 
pantanos, playas, cauces de rfos y otras 
tierras que aunque presentan vegetación 
natural boscosa, arbustivas o herbácea, 
su uso no es económico v deben ser 
manejados con fines de protección de 
cuencas hidrográficas, vida silvestre, 
valores escénicos, científicos, recreativos 
y otros que impliquen beneficio 
colectivo o de interés social. Aqu[ se 
incluyen los Parques Nacionales y 
reservas de biosfera. 

CALIDAD AGROLÓGICA 
MEDIA(PZ) 

CAUDAD AGROLÓGICA 
BAJA(P3) 

CALIDÁD AGROLÓGICA 
ALTA(Fi) 

CAUDAD AGROLÓGICA 
MEDIA(FZ) 

CAUDAD AGROLÓGICA 
BAJA(F3) 

No se incluyen ninguna 
clase de calidad agrológica 
por el hecho de que los 
suelos y las formas del 
terreno presentan severas 
limitaciones que su 
utilización para cultivos 
comerciales está 
exceslvamenm restringida, 
as[ como para fines 
pecuarios o explotación 
racional del recurso 
forestal. 

La clase de calidad 
agrologii:a Alta 
expresa las tierras de 
mayor potencialidad 
y menor intensidad 
en cuanto a las 
prácticas de manejo . 

La calidad agrológica 
Media i:oñ~orma las 
tierras con algunas 
limitaciones y exige 
prácticas de manejo 
móderadas. 

La clase de calidad 
aKrOrógiCa saja 
representa las tierras 
de menor 
potencialidad para 
cada uso mayor, 
exigiendo mayores 
cuidados v más 
Intensas prácticas de 
manejo y 
con5ervációñ ile 
suelos, para la 
obmnción de 
producciones 
económicamente 
continuadas. 

Cuadro N° 2;· Categoría del sistema de clasificación de tierras de la dNERN. 

SUBCLASE 

Las subclases de capaciilad 
agrupan íos suelos de aéuerdo 
con la "clase de limitación" o 
problemas de uso por largo 
tiempo. En éste sentido, agrupa 
aquellos súelos que presentan 
factores similares en cuanto a 
limitaciones o riesgos. 

LIMiTACIÓN POR SUELO 
(FÁriOR EDAFti::O) •sn 

LIMITACIÓN POR SALES 
(FACTOR SALINIDAD) ;.L;, 

LIMITACIÓN POR TOPOGRAFIA
EROSIÓN (FACTOR REUEVE).E" 

UMITACIÓN POR DRENAJE 
(FACTOR HUMEDAD) "W" 

LIMITACIÓN POR CLIMA 
(FACTÓR cLIMÁTico) üc• 

LIMITACIÓN POR INUNDACIÓN 
(INUNDABILIDAD) MI" 
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En ese sentido, la provincia de Paruro, cuenta con seis tipos de suelos, detallados a 

continuación: 

1. A3c-P1c. Son aquellos suelos aptos para el desarrollo de la agricultura en limpio, 

aunque son de calidad agrológica baja o suelos para pastos de alta calidad, estos 

suelos por su ubicación tienen limitaciones de clima. Estos tipos de suelos los 

encontramos en las partes de quechua baja de los distritos de Huanoquite, Ccapi, 

Omacha, Paruro, Accha; son los suelos donde se desarrollan los principales cultivos 

agrícolas de la provincia. 

2. F3c-P2.e. Son los suelos con aptitud forestal, aunque son suelos de baja calidad 

agrologica por el clima principalmente, aquí también se encuentran aquellos suelos 

aptos para pastos, de calidad media clasificada por su exposición a la erosión. 

Dentro de la provincia de Paruro se tienen estos suelos en los distritos de 
'· 

Paccarectambo y Yaurisque. 

3· F3c-P2e-X. Caracterizado por ser suelos con aptitud forestal, son de baja calidad 

agrológica determinados por el clima, son aptos para pastos de calidad media por 

la exposición a la erosión, incluye suelos de protección en esta clasificación. Se 

encuentras en los distritos de Accha, Pillpinto, Colcha, Paruro y CcapL 

4· Pie. Son aquellos suelos con aptitud para . pastos, son suelos de alta calidad 

agrológica, pero con ciertas limitaciones climáticas, estos suelos se encuentran en 

los distritos de Omacha, parte de Accha y partes altas de Pillpinto. En estos lugares 

se encuentran la mayor cantidad de pastos naturales de la provincia para la crianza 

de ganado ovino y vacuno. 

S· P1c- X. Son aquellos suelos con aptitud para pastos de alta calidad agrologica; pero 

que tienen limitaciones de clima y muchas veces considera suelos de protección, 

estos se encuentran en los distritos de Omacha en los límites con la provincia de 

Chumbivilcas y el distrito de Paruro y parte de Yaurisque (Pampa de Occoruro} que 

limita con la provincia de Cusco. 

6. X-P2e. Esta clasificación incluye aquellos suelos de protección o aquellos suelos 

que son aptos para pastos de calidad agrológica media debido a la erosión; estos 

suelos se encuentran en el distrito de Huanoquite, Ccapi y parte de Accha 

principalmente. 
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1.4-6. ECORREGIONES28 

En este ítem se considera el termino ecorregiones, subregiones y sistemas ecológicos 

porque estos posen conceptos más amplios y son terminologías que se usan 

actualmente en los trabajos de investigación; este tipo de clasificaciones es más 

detallada, ya que no requiere de estaciones meteorológicas en cada zona como era el 

caso de la clasificación de zonas de vida de holdridge y utiliza sólo ciertas 

características climáticas para tratar de predecir el tipo de ecosistemas presentes en 

cada localidad, prescindiendo el uso de estaciones meteorológicas en muchas 

localidades, un problema para los anteriores esquemas de clasificación. 

Una ecorregión es definida por Olson29 como un área grande de agua o tierra que 

contiene un ensamblaje geográficamente diferenciado de comunidades naturales 

que: {a) comparten una gran mayoría de sus especies y su dinámica ecológica, (b) 

comparten condiciones ambientales similares y (e) interaccionan ecológicamente en 

formas que son críticas para su persistencia a largo plazo. Las ecorregiones son la 

definición actual y técnica de las regiones naturales, .por lo que pueden considerarse 

equivalentes. 

Las ecorregiones se dividen según ciertas características ecológicas en 

subecorregiones o subregiones. Esta división mejora la perspectiva de los ecosistemas 

andinos, debido a que la mayoría de subregiones consideradas hasta el momento 

pueden delimitarse según rangos de altitud, son por ende equivalentes al concepto de 

pisos ecológicos. 

Los sistemas ecológicos son una simplificación a las zonas de vida, ya que están 

definidos a base de factores bióticos paisajísticos, especialmente a las unidades 

vegetales a nivel meso. 

En el presente trabajo de investigación considera los resultados a los cuales arribaron 

el equipo técnico del proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades de 

Ordenamiento Territorial de la Región Cusca- Area de Biología" debido a que este 

Proyecto se propone el primer sistema unificado de pisos ecológicos para la provincia 

de Cusca,. empezando por las provincias de Chumbivilcas, Espinar, Canas,. Canchís, 

Acomayo, Urubamba y Paruro. 

28 Ítem relacionada con la colaboración de la Bióloga Rocío Villacorta Cano y en base al proyecto "Fortalecimiento 
del Desarrollo de Capacidades de Ordenamiento Territorial de la Región Cusco -Área de Biología" 2011. 

29 Olson et all: 2001. 
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El Conjunto Arqueológico de Maukallaqta está comprendido dentro de la ecorregión 

de los Valles lnterandinos Peruanos que a su vez presenta dos subregiones o pisos 

ecológicos de acuerdo a la altitud (ver figura N° 2): 

1. Subpuna. 

2. Mesoandina. 

1.4.6.1. Valles lnterandinos Peruanos 

1.4.6.1.1. Subpuna 

También llamado Quebradas Altas o Quechua 11, básicamente está entre los 3700 a 

3200 m de altitud, se caracteriza por su clima templado-frío, con lluvias fuertes en la 

estación lluviosa. Es toda la zona ecotonal o de transición entre la puna y los valles 

interandinos peruanos. La vegetación es predominantemente. arbustiva con 

asociaciones de bosques de chacacomo (Escallonia resinosa), matorrales de chilca 

(Baccharis latifolia) y matorrales espinosos de roque (Colletia spinossissima) y llaulli 

(Barnadesia horrida). La fauna típica incluye el venado de cola blanca (Odocoileus 

virginianus)~ la tangara azulamarilla (Thraupis bonariensis), el canastero frentirrojizo 

(Asthenes ottonis)¡ ciertas especies empiezan a aparecer desde esta altitud, entre ellas 

las lagartijas del género Proctoporusyel anfibio Gastrotheca marsupiata (Verfotos N° 

4, 5, 6, 7 y 8). Se destaca en esta subregión en los distritos de Accha, Omacha y Ccapi. 

1.4.6.1.2. Mesoandina 

También conocido como Quebradas Bajas o Quechua 1, corresponde con el piso 

Quechua de la clasificación de Pulgar Vidal. Entre los 3200 a 2500 m de altitud, se 

caracterizada por un clima templado seco que se va volviendo más húmedo al bajar la 

altitud; presenta predominancia de vegetación arbustiva pero también tiene bosques, 

incluyendo los primeros ejemplares de molle (Schinus molle), pisonay (Erithryna 

falcata) y huaranhuay (Tecoma sambucifolia). La fauna típica empieza a incluir aves 

frugívoras como el saltador piquidorado (Saltador aurantiirostris) y la monterita 

pechicastaño (Poospiza caesar) (ver fotos N° 9, 10_, n, 12 y 13). Se destaca en esta 

subregión en los distritos de Huanoquite, Pacareqtambo, Colcha, Pilpinto, Yaurisque y 

Ccapi. 
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Foto N° 4.~ Fotografía de chad1acomo (Escallonia resinosa). 

Foto N° 5·- Fotografía del Molle y su frúto (Schiiius mqlle). (Fur:mte: Proyecto Foitaleéiriiiiü1to de 
capacidades para el establecimiento de tireas de conservaciÓn regionai 2010). (Foto R. v.é). 



Fot(> N° 6.- F(_)togr¡;¡fiá de un inolle éon los frutos inmaduros (S~hirius molle). Vista tomada eii 

Maukallaqta. 

' '-- ----

~ 1 ¡ 

:· 
·' 
~ 

l 
~------~ ~------ -~--~ 

Foto Nó 7·" Cultivo de maíz (Zea mays).Vista tomada en terrenos continuos en la parte baja del 

afloramiento roéósó de Puma 0rqó. 
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Fótó N° 8.- Fotografía de una retama (Spartium junceuin). Vista tomada en la com1..1nidad de Chifiá. 

Foto N° ~-·- Vista panorámica de la cuenca de río chifla, Huanoquite-Paruro. 
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Foto N° 12.- "Tuna" Opui'itia spinosissima, fotografía tomada en Mollebambá. 

Fóto N° 13.- "Pa'qpá" Agave américiina; fotográfia tomada eh Mollebámba. 
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Foto N° 14.~ Fotografía de un Zorro (Lycalopex culpaeus). Vista tpmada en Espinar-Coporaque~ 
Apachaco. 

Fotó N° :a.s.· Pajoriales de Omacha y Fauna típica de la Zona de Pajohales. (Ft.iéhté Proyecto: 
Fortaiedmiento de éapacidades Para el Establecimiento de óreas de conservación kegionaiJ. (i=oto k. v.(). 
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Foto N° 1li.- Fotografía de una vizcacha (Lagidium peruanum}. Vista tomada en la Provincia de Espinar 

-SúyRütaiiibb-~óhtájª. 

FotQ N° 1'7~- Vi~ta paiiorámiC~ de la Subregión Mesoañdiná; vál!es iriteráñdirios peruanos, vista 

páhcirámii::a de la tUehta del Huayhácátidia, Puma Oi"qo y Mollébámbá. 
Q Moilebamba () Puma brqo. 
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1-4·7· SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Para una acertada descripción del ámbíto etológico de la zona ele estUCiio; se toma eñ · 

cu~nta ei e$ql)ema ~~ i9~ ~ist~m~~ ec.(jl{)g!c.os; que. ft;;e.ron irnpieme.ntados p9r e.·l 

Gobierno Regional tusco. 

Los sistemas ecológicos representan grupos recurrentes de comunidades biológiCas 
- ~- . --

qi,;té son ertcentrad9s en ~mbientes fí~i~os sHnilares. y sot1 influid9s por pro~esós 

·dlm~mlcos similares, tales como Incendios o inun·dacione·s. "Su Intención es proveer de 

unidades de clasificación a escala meso, fáciles de cartografiar a partir de imágenes 

remotas y fáCiles de identifica-r en campo" ;30 

l?í v~ntaJ~ sobre. si~te.mªs (lnte.tlore.s tQmQ ~¡ ~~ -~onªs ~e vi~a de l"'c;;idtidge se. ttet;>e á. 

que considera al paisaje en terminas de s-istemas blologkos, y no como predicciones a 

partir de algunos datos climáticos¡ es decir es uri mapa de vegetación actual existente, 
. . -

no de vegetaCión potencial; Hitegta a_demas triteriós bi_ógeogtáfic()s y de Clinámi(:a 

~c~iógica (v~r figura No 3). 

:t~4·7·i· Bosques bajos y atbu5tales altimontaños ae la Puna tluméaa 
. - -

~es~m~n tQnc~p~l.J~l: $i!;tern~ etoi~gko. ~~ ia ·subregi~n St,JbpíJna.. $ist~rn~ d~ la 

vegetación climáx potencial del piso altimontano puneño, ·constituida por bosques 

bajos y arbustales siempre verde estaCionales y ~erieralmeñte dómiñada por espeCies 

cle árboles dei gen~r() Poiylepis {thath~como y ~li~t:iña) ei t:üal s~ haÜ~ tepresentadq 

por una especie que es diferente en cada zona geográfica desde ei sur de Ecuador al 

norte-centro de Solivia. Son propios del piso biodimático supratropical 

pluviestacioñal coñ ombrotipos sübhumeao-..¡ húmeae. Estruttü.ralmeñte soñ oosqües 

b~jQ~ <:Qn arbíJsto$¡ ~emia~iertos a á.bie_rt()s; E:_bíi d<;;sei de_ 3-~q m y ün sotebos,gu~ 

variable en fundón del grado de conservacion donde son frecuentes gramíneas31 y 

otras herbáceas, así como algunos matorrales y helechos. En la mayor parte de su área 

potentiai; estos bosqües dim~kitos Íian sido sUstituidos mediante ía ~ction del us& 

humano; por un complejo de cornunid~des vegetales ~eriales; ptim;ipalrnente 

pajonales y matorrales, quedando reducidos a manchas residuales refugiadas en 

sitUaciOnes topograficas póco. accesibles. 

30 Jósse et al. 2oo3 
31 L~~ gr~ffií~~a~ o poáceas (Po~ceae) soñ una familia ae plañtas herbáceas~ o rñüv rar~rñeñte leñosas; 

pertenetieiite al oitleii Peales He las irionocotileilóñeas (Raven et áll, 1992). 
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Especies características de este ecosistema: Polylepis weberbaueri, Polylepis 

subsericans; Polylepis incana; Buddleia büxifolia, Buddleia ~oriacea; Buttoleia incaña; 

~tjddi~la m.ontani:l, Hesp~rom~ies p«;!rnettyioi9e!?; E~«;~Honia torymbosa; Mu~isi~ 

weberbauerii, óreopanax spp., Matucana spp:, Polylepis besseri, Berberís commutata, 

Berberís rariflora, Gynoxys psilóphylla, Sdihius mkrophyllus, Mütisia spp., 
. . -

fithare~yl~m spp;; B~rnadesia spp;; Salpichro~ s·pp;; Ril,le~ spp; 

Ambiente: Laderas y cresta·s montanosas con suelos blen drena-dos. t)mbrodlma 

supratropical y orotropical inf. subhúmedo y húmedo. (~100-3200 m a 3Q00-4100 m) 

Veijetación: Bosques y arbUs'Niles con dosel t.-i2 m, sempervirentes estacioñilles; 

sub-esderQfilos~ 

Dinámica: Vegetación cHmax zonal tala, leña, ganado, cultivos, fuego, carbon vegetaL 

1·4·7·~· Pajonaies y matorraies altimQnt~nos cie i~ Pünij tlÓmedª 
Resumen conceptual: Sistema ecológko de la subregion Subpuna. Vegetación 

secundaria de origen principalmente antrópico a partir de la degradaCión de los 

bosques y arbustales climatofilos del sistema anterior (BosqUes Bajos y Arbustales 

Aitim.Qntanos ~e la Puna Húm~da.. Sqn h~rbazaies graminoiti«;!S é:)!lla·coliatlos t<in 

proporciones variables de matorrales mayormente microfoliados y resinosos, que se 

instalan sobre suelos degradadas después de la defórestadóri, cultivo e impactó del 
- . . ~ . 

fúego y ~~ ganado~ El patrón i:te uso habitual es 1ª ganadería e>ttensiv~ asQtiadá a 
cultivos de tubérculos andinos como cereal, forrajero y leguminoso. 

Especies características de este ecosistema: Stipa obtusa, Stipa inconspicua, Stipa 

ithu; Poa asperiflora, Festüca dolid1ophylla; Baccharis spp.; caléeóla.ria spp., satúreja 

bQiivianc;~; IVIUti$.iéi $PR•; ~upatQrll:Jiil sp·p.; Qey~ux!a spp. 

Ambiente: Laderas y crestas montañosas con suelos bien drenados y erosionados o 

degradádós. Ombroclima supratrópical y órotropieal inf. subhúmedó a húmedó. 

(3ioo-32oo m a 39oo-4ioo m) 

V~getadon: Matorrales mltro-mesofoliados rj;!sim>$os y pajonales amato.llados; 0.5-2 

m de alto. 

Diñamita: vegetatió"n secUndaria -y \iegetatión tte suelos poco ttesarróllados, tala, 

ÍE!ña, ganado; c;_uitiVQ$, fu~gc;>. 
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1-4-7·3· Arbustales montanos xericos interandinosde la Puna húmeda 

Resumen conceptual; Sistema ecológico de la subregión Mesoandino secundario y 

que sustituye a los bosques y arbustales climácicos del Bosques y Arbustales 

Montanos Xéricos lnterandinos de la Puna Húmeda como consecuencia de la acción 

antrópica {tala, leña, fuego, sobrepastoreo caprino). La vegetación son arbustales 

espinosos y matorrales micrófilos resinosos xeromórficos, con intercalaciones de 

herbazales ralos en los suelos muy pedregosos o erosionados. 

Especies características de este ecosistema: Lycianthes lycioides, Heterophyllaea 

lycioides, Lantana, Wissadula, Verbesina, Baccharis, Adesmia, Coreopsis, Salvia, 

Opuntia. 

Ambiente: Laderas motañosas con suelos degradados bien drenados. Ombroclima 

mesotropical seco y semiárido. (1900-2~oo m a 3~00-3200 m) 

Vegetación: Matorrales xeromórficos de o.s-1.5 m. 

Dinámica: Vegetación secundaria fuego,. ganado, leña. 

Foto N° 18.-Bosques baJos y arbustales- altimontanos de la Puna húmeda, fotografía tomada desde la 

parte medía del cerro Machay Moqo-Maukallaqta. 
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• Aspedos preliminares de la ecología del área de estudio. 

La Proviñtia de Paruro se caracteriza por la presencia ae aos ecorregioñes32 

d!stribuidas a lo Íargo de ~us nu~ve distritos; entrE! f!Stas tenem.o~ a ia puna tentraí 

andina húmeda y los valles interandinos peruanos, así mismo estas se subdividen en 

Cinco súbregiónés o pisos ééólógiéas, qúe son lá puna subglaéial y nival, puná 

aítoandiiiá· ·p-una hÚmeda- Sütrpüná y·· mesoandina; .. 1 . 1 . - . 

be la misma forma la clasificación de sistemas ecológicos para ia zona arqueoioglca 

de Maukallaqta se caracteriza por la presencia de Bosques bajos y arbustales 

altimoñtaños ae la Puna numééfa; Pajonales y matorrales altimoñtañós ae la Püna 

húmeda y Arbustªi~s moiitáiioS xericos iiitel"áí1dines ~e lá P(;jna h~meda~ 

La diversidad climátic~ que experimenta la zona de Paruro varía agreslvam~nte de 

temp.eraturás gélidas a climas de valle permitiendo la variedad de recursos naturales. 
. . 

El Clima prqmedio attüa! presente en Maukallaqta flüctua efltre los 2o oc y s oc 
haciendo de est~ sitio un lugar fádi de habitar y sin compilca~iones de dimas 

extremos, que permitieron a los antiguos habitantes de toda esta zona gozar de 

veñta~as freñté a otros lugares Incas. 
ba v~rie~a~ ~e rec;:vr~~s ii~turaí~s pres~nte_s ~n Par~ro; íe permitió a !VIát!kaliaqtá 

desarrollarse en torno a productos de diversa lndoie, factor que coadyuvo al mejor 

desempeño de uno de los i~p.ortantes centros ceremoniales de la elite inca. Los 

pródüctos agrí~ol'as ·preseñtés eñ Maükallaqta pódían ser müy variantes_ cómo la papa 

de$hldratª~a pr(;?venient~ de zonas frfas- y vari~d~de~ de frutas ~e ~~nas de vaíie. 

La abundancia del molle (Schinus molle) en la zona de estudio determin~ que esta 

éspede fúé y es utiliz-ada de distintas maneras. En el c~so córíéretó de lá época inca 

existen !:!~tiJdios:ü, ~rqniea~34 y dátos ~tnoÍÓgit9s qt:¡e io ~~ocian tt>n ·la preparaCiÓn de 
chicha, ten.iendo este insumo como el ingrediente principal para una esp~de ·de 

bebida sagrada que fue utilizada en ceremonias de contenido simbólico. e histórico. 

EStá bebida contieñé alto grado ae al(onol, toñllevañd9 a sü_s éoñsiHñidorés 

embriagarse f~c::ilmf;!nte. 

·- ---- ·---·----·- --· ----~--··-- -------------------- ----· 

3í AfirmaCión basada en el proyecto "FortaleCimiento de desarrollo de capacidades dé ordenamiento territorial de 
la región del Cusco ::.¡irea bioiogfa, 2010:Gobierno Regional del Cusca" 

33 Deborah Poole, (19S2). i..os santuarios reiigÍosos en la economfa regÍonai andina (cusco). En revista: Allpanchis 
Phuturinqa. cüscó- PERli: iPÁ; i98~, \ioi. i6; No í9; pp.79-ii6. 

34 Juan de Betanzos (i5Si); Pe~ro Sancho de ia c:íz (1534); Cieza de León {~553); José de Acosta (i59i:i) y Cristóbai 
ae1 M~lrñá; el c~sqüeño {1S73) 
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CAP(TULOII 

ANTECEDENTES DE LA. INVESTIGACIÓN. 

2.1. ANTECEDENTES ETNOHISTÓRICOS. 

Los documentos etnohistóricos escrrtos en los siglos XVI y XVII describen y narran 

hechos significativos de la cultura Inca que fueron observados e informados a los 

cronistas durante su permanencia en el Perú y en la ciudad de Cusco. En la actualidad 

estos escritos son considerados corno la base de la gran mayoría de las investigaciones 

arqueológicas, hecho que no debe ser tornado como una verdad absoluta, porque 

fueron escritos por personas de procedencia, tradiciones y costumbres propias de una 

sociedad ajena a la de nuestros antepasados, generando verter diferentes puntos de 

vista en estos escritos. 

Para el área de estudio (la Zona Arqueológica de Maukallaqta y el afloramiento rocoso 

de Puma Orqo) se conoce varias referencias históricas y arqueológicas, que señalan al 

antiguo pueblo de Paccareqtambo como el actual Maukallaqta y Tambutoco 

(afloramiento rocoso de Puma Orco), considerado corno el lugar de origen mítico de la 

elite Inca (ver foto N° ~g). 

Estos sitios presentan varias denominaciones en los documentos etnohistóricos, corno 

Pacarectango, Pacaritambo, Pacarec Tampu, Pacarictambo, Pacaritampa y Tambotoco 

o Tambo toco respectivamente. 

Asimismo estos documentos manifiestan la ubicación política del sitio, su orientación 

con respecto a los puntos cardinales y la descripción del espacio físico, social y 

simbólico. 

Bartolomé de las Casas, en su obra "Las antiguas gentes del Peru" manifiesta que 

existe una cercanía entre Cusco y MaukaUaqta, distancia que presumiblemente 
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abordaba unas cuatro leguas. De manera superflua el autor menciona al afloramiento 

rocoso de Puma Orqo como el lugar de donde salieron tres hermanos y hermanas. 

Es así que para introducir un sentido simbólico y de carácter obligatorio a estos hechos 

míticos se edificó Maukallaqta, un lugar impresionante e imponente, un "solemnísimo 

templo" en palabras del autor. 

''Junto con la ciudad del Cuzco, cuatro leguas, esta un pueblo muy antiguo, 

llamado Pacaritango, donde hay ciertas cuevas antiguas, en las cuales dicen los 

indios que habitaban tres hermanos con otras tres hermanas suyas y mujeres; los 

cuales dicen que los crío alli Dios[. .. ]. Provino de alli, que aquellas gentes tuvieron 

en gran reverencia el dicho cerro, en el cual edificaron un solemnisimo templo, del 

cual hasta hoy duran los edificios[ ... ]"35 

En su obra nlnformaciones acerca de Ja religión y gobierno de los incas'', el licenciado 

Polo de Ondegardo, al describir el proceso de origen de los incas menciona a 

Pacareqtambo y no a Tambutoco, a este último se refiere como "un cerro". Afirma que 

aledaño a este (afloramiento rocoso de Puma Orqo), existe unos ambientes donde 

resalta la presencia de una ventana. Estos espacios arquitectónicos fueron diseñados 

para que generaciones posteriores los veneren y los respeten no solo en esta 

provincia, sino también en otras adjudicadas al imperio inca. 

Es así que las actividades sociales realizadas en Maukalfaqta iniciaron una serie de 

ceremonias en cada provincia,. donde se repetía el patrón ideológico enseñado por los 

sacerdotes. 

"[ ... ] después del Diluvio abian salido de una cueva que ellos llaman de 

Pacaritambo cinco leguas del Cuzco, donde esta labrada antiquisimamente una 

ventana de cantería arrimada a vn cerro que fue antiguo adoratorio suyo, [ ... ] 

Finalmente, como quiera que sea, afirmaron que del/os y de su generacion 

precedieron todas Las gentes y que les deuian sujecion y servicio y que se le avían 

de dar, de Lo qual rresultaron en todas las provincias en cada una su adoratorio de 

la mysma dedicación [ ... ] ~ sus viejos hechiceros les senaLaron de donde y como 

los yngas, veneravuan la cueua de Pacaritambo tanvien los otros hicieron 

35 De las Casas: 1550[1939} Serie 2, Tomo 11. XVI. 
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veneracion a/ lugar que senalaron para el efecto, avnque no con tanta orden y avn 

sacrificios tan principales. r8
6 

El mismo autor, en la segunda parte de su obra sintetiza la relación de ceques, 

adoratorios y huacas enmarcadas en un espacio social y simbólico, observable en la 

red de caminos (espacio construido) que se inician en la ciudad del Cusco. 

El pueblo antiguo de Pacaritampu está presente en dos de los ceques, uno hacia el 

Chinchaysuyo y el otro al Contisuyo. 

En el primer párrafo se menciona a la huaca Michosamaro, ubicada en las taldas del 

cerro Totocache, a este se le atribuye como uno de los acompañantes que salió junto 

al primer inca Manco Capac de la cueva de Pacareqtambo. En el siguiente párrafo, el 

autor realiza una comparación entre dos símbolos de la ideología inca, Huanacauri y 

Pacareqtambo. Pese a que estos dos fueron dos huacas y adoratorios importantes, a 

Pacareqtambo se le reconoce como el más antiguo que Huanacauri, y al que más 

sacrificios se le dedicaron. 

"La primera (guaca) se llamaba Maichosamaro estaba arrimada a la Jalda del 

cerro de Totocache, y decían ser uno de aquellos que fingieron haber salido con el 

primer Inca Mancocapac de la cueva de Pacaritampu [. .. r 37 

"La septima (guaca) se llamaba Huanacauri, la cual era de los mas principales 

adoratorios de todo el reino, el mas antiguo que tenían los Incas despues de la 

ventana de Pacaritampu y donde mas sacrificios se hicieron f---r'38 

En su obra "Historia del Nuevo Mundo", el padre Bemabe Cabo considera la 

antigüedad que tenía Pacareqtambo en relación a Huanacauri, siendo estas huacas las 

principales de toda la sociedad inca. 

"La septima se llamaba Huanacauri, la cual era de los mas principales 

adoratorios de todo el reino, el mas antiguo que tenían los Incas despues de la 

ventana de Pacaritampa y donde mas sacrificios se hicieron. Esta es un cerro que 

dista del Cuzco como dos leguas y media por este camino en que vamos de 

36 Polo de Ondegardo: 1571[1917), 1!! parte, serie 1, tomo 3, pp. 3-208. 
· 37 Polo de Ondegardo: 1571[1917), 2!! parte, serie 1, tomo 4, pp. 3-204. 

38 Polo de Ondegardo: 157:1.[1917], 2!! parte, serie 1, tomo 4, pp. 3-204. 
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Collasuyu, en el cual dicen que uno de los hermanos del primer Inca se volvio 

piea;a. [; .. ]'89 

Este cronista también describe de manera magnificente a Pacaridampu resaltando la 

presenCia de ídolos y estatUas de piedra. Asimismo hace referencia a la coñstrücción 

sunti;Josa de un ternplo y un paíacio qu~ vendrran a ser Puma Qrqc;; y Maukaiíaqta 

respecfivamente. Estas características indican que existió un espacio arqu-itectónico 

de cáractérísticas considerables que hasta hoy se puede percibir. 

"f;.;J haber lqs lhtas ftindado un püeblo en aqüel asíentó de Patatittámpü y 
iabrado en ei, para iiustrarle; un grandio$0 y reai paiado con Qn tempio 

suntuosisimo que aun duran hoy dia sus ruinas y se ven en ellas algunos ídolos y 

estatuas de piedra, y eñ la éñtraaa dé aquélla famosa cuévii ae Páéoiictampu, 

iabrada ~urios(iment~ t!ha ventqna de piedra en memotiti de gf!e saÍío detía, 
Manco~Capac. ;4 o 

Foto N° 19.; Afloramiento rocoso de Puma Orqo, Íado oeste. 

39 Bernabé cobo: 1653[19641 Libro Duodécimo, XV 
40 Bernabe éobo: i653ii964í Libro Duodécimo, ili 
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Sarmiento de Gamboa, en el apartado al que denomina ''Fabula del origen de los 

higas del cuzco", es uno de los pocos autores que aescrioe aetalláaamente la travesía 
de origen de íos incas (ver gráfico N° 3); denominando c,:asa de prodúcdón a 

Pacareqtambo y casa de ventanas a Tambutoco. Se distingue de este relato la 

prócedenda de la pálabra "Cápacs", que dénotaría lá existencia de una elite ligáda al 

patrón de ráeioiíalidad inca; 
•í[. •. J ios ingas capacs procedieron de esta manera. Seis leguas del Cuzco al 

susudueste por el camino que los ingas hicieron, esta un asiento llamado 

Paüiiitambo, qúe qúieie deCir casa de proiiücéion, en el cüal es un cerro llamado 

Tambototo- q· ve sinn¡ífi¡ta casa de ventanas{."] De la ventana mavor. Cap· ac-toco /.::1.. . . 'JI 1 

salieron cuatro hombres y cuatro mujeres, que se llamaron hermanos { ... ] Y 

porque salieron de la ventana Capac-toco, tomaron por sobrenombre capac, que 

quiete detit tito; iiühqüe despües úsiiron de este termiho pata denotar con el al 

senor prÍncipe de muchos. íi4:i. 

! 

1 

J~~===···--··-···-·=-:..=·-·-·-····---······::..=-~=~----·--·--·-· J 
Grafito N° 3·- Representadóñ gr~fi~a a~ 1~ leyeñda de los hermanos Ayaf, (Fuente: 

http://www.arqueoiogiadelperu.com/?p=3423). 

41 Sarmiento de Gamboa: i572[i965], 2º parte, tomo i35, pp. i93-í79. 
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La "Historia natural y moral de Jas Indias" de José de Acosta, detalla el inicio de los 

dos linajes importantes en la sociedad inca, hanan y urin donde también se destaca 

con sumo detalle el mito de origen inca, resaltando la presencia de Tamputoco y 

Pacarectambo: 

"El primer hombre que nombran los indios, pro principio de los lngas, fue 

Mangocapa¡ y de este fingen, que despues del diluvio salio de la cueva o ven tana 

de Tambo, que dista del Cuzco cinco o seis leguas. Este dicen, que dio principio a 

dos linajes principales de In gas: unos se llamaron Hanancuzco, y otros Urincuzco, 

y del primer linaje vinie on los senores que conquistaron y gobernaron la tierra.'~ 

José de Arriaga al igual que los otros cronistas resalta la idea de un mito de origen, 

donde los líderes de cada ayllu nombran y reverencian a sus pacarinas, "lugares malos 

y trabajosos" en sus palabras, entendiéndose así como lugares alejados y suntuosos 

donde el espacio físico resalta por sobre todo, asociado a mitos de origen 

determinando y guiando la mayoría de actividades sociales. 

"A las Pacarinas, que es de adonde ellos dicen que descienden, reverencian 

tambien. Que como no tienen fe ni conocimiento de su primer origen de nuestros 

primeros padres Adan y Eva, tienen en este punto muchos errores1 y todos1 

especialmente las cabezas de Avllos, saben y nombran sus Pacarinas. Y esta es 

una de las causas por que rehusan tanto la reducdon de sus pueblos y gustan de 

vivir en unos sitios tan malos y trabajosos, [. .. ]y la principal razon que dan es que 

esta alli su Pacarina. '43 

Este autor también señala que los ayllus tienen una propia pacarina, llamadas de 

forma particular. Estas huacas de mayor jerarquía recibían respeto y eran adoradas 

ofreciéndoles sacrificios. En torno a estos lugares se creaba una propia historia, estos 

factores hacen que estas sociedades posean identidad propia y a su vez un patrón de 

racionalidad único44• 

-
"[. .. ]que cada ayllo y parcialidad de los indios tiene su principio, y Pacarina, que 

ellos llaman particular y La nombran y la adoran y ofrecen sacrificio, Llamando/a 

42 
José de Acosta: 1590[1954], tomo 73, Libro Cuarto, pp. 3-247, XX. 

43 
Pablo José de Arriaga: 1621 {1968], 11. 

44 Se entiende por patrón de racionalidad a la repetición o patrón de concepciones o representaciones espaciales 
que reaparecen de alguna forma en todos los ámbitos de la acción social (saberes, discursos, prácticas y efectos 
sociales) que pueden estar presentes en una época o periodo determinado de una misma sociedad. 
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Camac, que es Criador, y cada uno dice que tiene su Criador, unos dicen que tal 

cerro, otros que de tal fuente, otros cuentan de sus Pacarines muchas fabulas y 

patranas. 'lt't5 

Jiménez de la Espada critica el hecho que existan pequeños pueblos dispersos y 

lugares alejados, estas características son propias de la sociedad inca. 

Lo resaltante de esta crónica, es que explica el porqué de esta dispersión. Concluye 

que estos pueblos siempre estaban asociados a huacas y pacarinas de donde no 

deseaban separarse y por este motivo edificaban sus v•viendas en r~lación a ellos, esta 

interacción entre el espacio físico, social y simbólico es una muestra dara del énfasis 

que se le daba a esta triple unión presente en la gran mayoría de sus actividades 

diarias: 

"[ ... ] la reduccion a menor numero de pueblos de los innumerables lugarejos y 

rancherias de indios derramados y repartidos excesivamente y sin necesidad en 

cortas comarcas, o retirados y escondidos en sitios asperos y casi inaccesibles, por 

timidez de los naturales y exceso de defensa, o al amor de alguna antigua huaca o 

pacarina, como llamaban a la cueva, fuente, peña o hendidura de roca de donde 

creían haber salido el primero de su raza o familia. '1t't
6 

Antonio de la Cala~ hace mención a la pacarina, como una falta de fe y de 

ignorancia de la sociedad inca, porque para el autor sus progenitores eran Adán y Eva 

y desconocía la realidad local. Asimismo este concepto desvirtúa la integridad de la 

ideología inca que comprendía una interacción entre las sociedades de ese entonces y 

su medio geográfico, sea el caso de huacas, Apus tutelares, entre otros: 

"Adoran cada Provincia o familia al que tienen por su progenitor, í principio de su 

descendencia, que llaman Pacarina, que como no tienen Fe, ni conocimiento de su 

primer origen Adan í Eva, tienen grandes errores. Las sepulturas destos sus 

progenitf)res primeros i de sus difuntos, adoran i veneran. 1147 

45 Pablo José de Arriaga, 1621 [1968]: VIl 
46 Jiménez de la Espada, Marco. "'Relaciones geográficas de Indias Pe~ Biblioteca de Autor5 Espal'ioles, Madrid: 

Ediciones Atlas. 1881-1897 [1965}, tomo 183, pp. 310-409. 
47 Antonio de la calancha: 1555 [1974), XI 

84 !_ 
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En 3.590, José de Acosta, en el capítulo ''Del Origen de lngas, Señores del Peru, y de 

sus coñquistas y viCtorias" mencióña los ritos y ceremonias realizaaas éñ Maukallaqta 

y Puma Orte t:en~¡d~r~~as t:emó lugares de venera<;:iÓri a sus die$eS (Verfoto N° ~ó). 

"{ ... 1 saliendo siete de ellos de la cueva de Pacaritambo; y que por eso les deblan 

tributo y vasállajé tódós los demás hómbrés, como a sus piogenitórés. Derrias de 

esto, detian y afitma,ban; que ellos. solos tetíian la verdadera teligion1 y sabiah 

como habia de ser iiios servido y honrado, y asi hablan de ensefiar a todos los 

demas¡ en esto es cosa infinita el fundamento que hacían de sus ritos y 

ceremonias. '~8 

1 ·-

:~ ·' 

" " 
i 
r 
1 

• J. 

Foto No 20.~ INTI, VANA CAVRI, TANBÓ TOCO ~ (DOLOS DE LOS INGAS (2G4 t26G]) (Fuente: 

hit:p:i/www.kb.dkipermalinki2oo6/pomai266iesit:eXt/?open=id3oB¡ws). 

48 José de Acosta: 1590(1954], tomo 73, Libro Cuarto, pp. 3=247, XIX 
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Guamán Poma de Ayala, en esta imagen muestra la interacción entre el espacio físico 

y el espacio social donde se realizaba adoraciones a panorámicas visuales importantes 

como es el caso de Puma Orqo, Jugar con un alto contenido simbólico e ideológico. 

Guamán Poma de Ayala, en el tomo 1 de su obra "Nueva coronica y buen gobierno", 

menciona la instauración de adorar y sacrificar en la pacarina inca de tambo toco. Es 

resaltante el hecho que estos .hermanos que salieron de Tambotoco vinieron del 

Collau, lugar que presenta sitios incas con similitudes arquitectónicas a Maukallaqta 

como es el caso de Waqrapucara. 

"[ ... ]y a donde dijeron que salieron fue llamado Tambo Toco y por otro nombre le 

llamo Pacaritambo¡ todo lo dicho adoraron y sacrificaron [. .. ] estos ocho 

hermanos salieron de Pacaritambo y fueron a su ídolo huaca de Uanacauri 

viniendo del Collau¡ la ciudad del Cuzco primero fue llamada Acainaáa, despues 

fue llamada Cuzco y asi mando ellnga que adorasen y sacrificasen a sus pacaricos 

y huacas de los cerros y cuevas, peñas. ~9 

El mismo autor en el "Capitulo Primero de los Años" del mismo libro,. describe la 

estructura y el itinerario de las fiestas acaecidas en cada mes del año, donde recalca 

de manera particular las peregrinaciones y los sacrificios que se hacían a sus huacas, 

especialmente a Huanacauri, Tambutoco yTiticaca {verfoto N° 2~). 

En este contexto, los sacrificios realizados por la sociedad inca siempre están 

asociados a elementos naturales como es el caso de huacas que cuentan con una 

estructura social, simbólica e ideológica en tomo a ellas. 

"EL primero mes Enero, Capac Raymi Caymi Quilla¡ este mes, hacían sacrificios y 

ayunos y penitencias y tomaban ceniza y se ponían ellos y en sus puertas los 

echaban[ ... ] y hacían procesiones, estaciones de los templos del sol y de La luna, y 

de sus dioses uaca bilcas¡ y en otras uacas ídolos de cada templo¡ y de cerro en 

cerro andaban haciendo ceremonias y llorando, y le llevaban adelante los 

pontífices hechiceros y sacerdotes confesores, mochando Las dichas guacas de 

uanacauri y de Pacaritambo [ ... ]. Como dicho es, sacrificaban en el mes de Capac 

lnti Raymi [. .. ]y su dios uaca Uanacauri y Tambotoco, y Titicaca, estos eran los 

49 Guamán Poma de Ayala: 1615[1980], tomo 1 
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dioses ídolos de los lngas [ ... ] Tambien sacrificaba al Pacaritambo con diez ninos y 

oro y plata, de adonde dicen que salio el dicho Jñga. 760 

1 i 
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Foto No 21.• cAi'ltVLo DE Los looLós, VACÁ 81LLtA iNCÁP [divinidades del inka]. (Fuente: 
http://www.kb.dk/pérmcilink/2ooo/poiñci/2oo/és/te>ft/?open=idjo8]~ós). 

Cabello de Vaivoa; en :1586 y Martin de Murua; en :1590 hacen referencias a aigun~s 

actividades sociales que se realizaban en Maukallaqta, de manera especial una fiesta 

realizada por Tupa Yñga Yupanqui a su hijo Topaé AYarmanco en el pueólo de 

PaGareqtárnbo, E~té;i fieste! se ilego á reéilit~r p~se éi los problemáS. int~rho~ ácáeti<;Jos 

en el Cusco, como el levantamiento organizado por el hermano dei Inca. Esta 

actividad demuestra la trascendencia de Maukallaqta para realizar eventos sociales de 

süma importanCia y ~rran tantioad aé asistentes; 

----·--- ·······~····- --- ·--·--····- ..... --- -· "' ...... . 

50 Guamán Poma de AyaÍa: 1615l19SOj, tomo 1 
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"[. .. ]En el Cuzco se comenzó a tratar Topa Capac con mucha, pompa y magestad, 

y como no puede permanecer el secreto de que muchos participan, subcedio que 

estando el Topa Ynga en unas fiestas en el Pueblo de Pacarítambo (donde auia 

acabado de armar Cauallero a su hijo Topa Ayarmango) Le fue hecho en puridad 

como su hermano Topa Capac se determinaua alzar con el Cuzco durante aquella 

ausencia que de el hacia [ ... r 9 

"[ ... ]Y tratada y concertada esta grande traidon, se vino a darquenta al Cuzco de 

lo hecho a su hermano, y hallandose rico y poderoso quiso yntentar lo que tenia 

pensado y tratado en ocassion que Tupa Ynga Yupanqui estaua ausente del Cuzco 

en Pacaritambo1 occupado en vnas fiestas y solenidad 1 que celebraua armando 

cauallero a vn hijo suyo muy querido1 llamado Tupa Ayar Manco. '62 

Un personaje Anónimo (Jesuita), en su obra "Relacion de las costumbres antiguas de 

los naturales del Peru" habla de la procedencia del Inca Pachacuteq, a quien se le 

asigna la denominación del señor de Pacareqtambo, quien vendría a ser la persona 

encargada de la construcción de Maukallaqta para re-engrandecer su origen. Este 

hecho tiene sentido ya que este inca fue quien modificó la interacción entre el paisaje 

y la sociedad, también se le atribuye una serie de eventos que cambiaron por 

completo la ideología inca. 

"Pachacuti lnga1 septimo deste nombre, senor de Pacari Tampu, restauro el 

imperio del Cuzco, que se había perdido con Las guerras y pestilencias pasadas; y 

reparando la ciudad y reedificandola. '63 

En su obra "Historia de los Incas", Sarmiento de Gamboa, describe de manera 

especial a Pacareqtambo, lugar que a la llegada de Pachacuteq se convirtió en un lugar 

de adoración, donde se instauro la remembranza del origen de los incas, 

instituyéndola como un adoratorio y huaca importante para la sociedad inca (ver foto 

N° 22). Es tal la importancia de esta pacarina, que se estableció un patrón de 

racionalidad en toda la sociedad inca donde Maukallaqta constituyo un lugar de 

peregrinaciones importantes. 

51 Cabello de Valboa: 1586[1951], 111 parte, pp. 201-483. 
52 Martín de Murua: 1590[1962- 64], 11. 
53 Anónimo (Jesuita): 1594[1968}, tomo 209, pp.lSl-189. 
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"(Pachacuti lnga Yupangui) [ ... ]para perpetuar su nombre, fue personalmente al 

cerro ae Tambotoco o Pacafitambo, que toCio es una cosa, y eñtio en la cueva ae 

donde tienen por tiert(J que st;ziio Ma(Jgo Capac y los hermanos que ton el vinieron 

la primera vez al Cuzco, segun queda dicho. Y despues de lo haber todo muy bien 

visto y i:onsiderildó, hizo venerai:ion a aquel lugar i:on fiestas y sai:rifii:ios. Hizo 

puertas de oto a la ventana capactoto y mando qüe de alli adélante aqüellügctr 

fuese muy venerado y acatado de todos. Y para esto instituyoio por adoratorio y 

guaca, donde fuesen a pedir oraculos y a sacrificar. '64 

-----~-~=------· -- ... ,~--~--~·~~--~---,-1 
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Foto Nó 22.- ConJunto arqueológico de Maukaiiaqta, visto desde Ía cima del cerro Machay Moqo, 

donde se aprecian los cuatro sectores, marcados por !as pequeñas quebradas secas; 

Vi!?tos ios datos anteriórés; se tónsid~rá también pará ei presente trabajo de 

Investigación, la importante tradldón ancestral55 del marz en varios aspectos, como en 

la agricultura, economía y culto, no solo en nuestra región, sino también a nivel 

naCional e iñterñacionaL De igüál mañera en las tierras ae Pacá'reqtambo; hasta la 

54 sarmiento i:le Gamboa: 1S72[1965], tomo 135, pp. 193-279. 
55 se considera com·ó tradiCión ancestral p·orqUé desde épocas tempranas, tiásta lá actualidad, él máíz jUnto a sus 

derivados, es expresado en las diferentes manifestaciones de la cultura material, encargada de demostrar el 
sistema de representaciones de las sociedades y ·que mediante ias tecnoiogías, se puede obtener los patrones 
de raciona-lidad de una sociedad o grupo de personas. 
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actualidad se observa esta tradición, en especial en la época inca como lo manifiestan 

las evidencias de cultura material y los textos etnográficos descritos a continuación: 

Juan de Betanzos, en su obra "Suma y narración de los Incas" ilustra de manera de 

detallada, la época y procedencia del maíz (ver foto N°' 23), resaltando que este 

proviene de la cueva de donde salieron los hermanos Ayar. Este hecho trascendental 

está asociado a las actividades sociales acaecidas en Maukallaqta y al consumo de 

chicha. En la actualidad existe evidencia empírica para reafirmar el rol de la chicha en 

torno a ceremonias, fiestas y demás actividades sociales realizadas en Maukallaqta. 

[ ... ] Y esto hecho, dende a cierto tiempo el Mango Capac y su campanero con sus 

cuatro mujeres, sembraron unas tierras de maíz, La cual semilla de maíz dicen 

haber sacado ellos de la cueva, a la cual cueva nombro este Senor Mango Capac, 

Pacarictambo, que dice, Casa de producimiento¡ porque, como ya habeis oído, 

dicen que salieron de aquella cueva. Su sementera hecha, hoLgabanse y 

regocijabanse Mango Capac y ALcaviza en buena amistad y en contentamiento. 56 

Pedro Sancho de la Hoz menciona que los pueblos que pertenecían al estado inca 

ofrecían maíz como tributo, que a la vez era fa base de la alimentación de esta 

sociedad. Asimismo indica como un derivado del maíz, a la chicha, bebida que se 

asemeja a la cerveza, y que consumida oficializaba fiestas y ceremonias importantes 

[ ... ]adonde las de otras ciudades pequenas traían sus tributos que pagaban así de 

maíz y ropas como de otras cosas. Todas estas ciudades grandes tienen pasitos 

llenos de Las cosas que hay en La tierra y por ser muy fria se coge poco maíz, y este 

na se da sino en partes senaLadas¡ [. .. ]. La gente, cama se ha dicho1 es muy pulida 

y de razon, y andan todas vestidos y calzados: comen el maiz cocido y crudo, y 

beben mucha chicha que es un brebaje hecha de maiz a modo de cerveza. 51 

De igual manera, Betanzos describe como el Inca Yupanqui hizo la Casa del Sol y el 

bulto del sol, donde el maíz cobra un papel importante siendo este alimento de los 

dioses e insumo principal para la preparación de la chicha, ~a cual era ofrecida a sus 

deidades y bebida por los participantes de las ceremonias. 

56 Juan de Betanzos: 1551[1968], tomo 209, Cap. 111- pp. 1-56. 
57 ' 

Sancho de la Hoz: 1534{1968], tomo 1, Cap. XVI - pp. 275-343. 

---, 
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Y luego mando que todos los de la ciudad, [ ... ] viniesen a hacer sus sacrificios alli a 

lá Cása del Sol; tos cuales saüifiCios que añsi la geñte comuñ hizo, fue qüemar 

dertQ mai~ y coca en aquel juego que qnsi ~ra hecho, D .. ] y que soiamente 

comiesen maíz crudo y bebiesen chicha, [ ... ]. 

[ ... ] y siendo encendido en el fuego, rñandole poner delante del idoló, en el cual 

fuego y brasero hito echar ciertos pajaricos y ciertos granos de maíz y derramar eh 
el tai fuego cierta chicha~ todo io cual dijo que comia el Soi¡ f .. .]. 58 

l ~· 4_ 
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Foto No 23.- TRÁVÁXO: tkRÁ CÁLLCHÁI ÁRCiií PÁCHA [tiempo de segar, de amontonar ei maíz], 
mayo, aymÓrizy quiliiz [mes ae cósecnal (Fu~ñté: http://WWW;kb;dk/peimizlink/2oo6/pomiz/ii6o/és/iiña!JéJ 

Pedro Cieza de Lean; en la primera parte de ''La crónica del Peru;;; mendona a ia 

chicha de maíz, como bebida integrante en las costumbres mortuorias, a su vez 

-- ···-----------· --- -·-·· ------·---- ----------
- -

58 Juan de Betanzos: 1551[1968), tomo 209, cap. XI : pp. 1°56. 
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también como el acompañante de toda actividad social y bebida principal al consumar 

las ceremonias: 

Cuando se muere el señor, todos sus criados y amigos se juntan en su casa de 

noche, con Las tinieblas dell~ sin tener Lumbre ninguna¡ teniendo gran cantidad 

de vino hecho de su maiz1 beben1 Llorando el muerto¡ y despues que han hecho sus 

cerimonias y hechicerías, lo meten en La sepultura, enterrando con el cuerpo sus 

armas y tesoro, y mucha comida y cantaros de su chicha o vino, y algunas 

mujeres vivas. 59 

La importancia del maíz en la época Inca fue tal, que inclusive las mandaron hacer en 

oro, metal favorito por tos incas por el brillo parecido al sol, su dios. Pusieron estas 

mazorcas de maíz hechas en oro delante del sol, como lo narra Bartolomé de las 

Casas, en su obra "Las antiguas gentes del Peru" en el capítulo "De los dioses, ido los y 

fabulas religiosas" 

[_ .. ]la estatua del Sol, de bulto, toda de oro, [ ... ]. Mando hacer mucho numero de 

mazorcas de Maíz, todas de oro fino, que estaban delante del Sol. Tenía dentro 

del mismo templo o del circuito de Los edificios una huerta mediana, [ ... ]. En esta 

huerta se sembraba cada ano maíz e otras sementeras para comidaJ que se 

ofrecía todo al Sol en sacrificio. 60 

El mismo autor, al describir las fiestas realizadas en cada mes del año, menciona las 

realizadas especialmente a la cosecha del maíz, en forma particular a los ritos 

realizados para que este producto sea duradero y conservado. 

EL sexto mes se llama Hatuncuzqui Aymoray, que responde a mayo¡ [ ... ].En esta 

luna y mes, que es cuando se trae el maíz de la era a casa, se hacia la fiesta, que 

hoy dia es muy usada entre los indios que Llaman Aymoray; esta fiesta se hace 

viniendo desde la chacra o heredad a su casa, diciendo ciertos cantares, en que 

ruegan que dure mucho el maíz¡ La cual llaman Mamacora, tomando de su chacra 

cierta parte de maíz mas senalado en cuantidad, y poniendola en una troje 

pequena, que Llaman pirua, con ciertas ceremonias, velando en tres noches, y este 

maiz meten en las mantas mas ricas que tienen y, despues que esta tapado y 

59 Cieza de León: 1553[1946], Cap. VIII- pp.127-497. 
60 Bartolomé de las Casas: 1550[1939), Serie 2, Tomo 11, Cap. VIl. 
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aderezado, adoran esta pirua y la tienen en gran veneracion y dicen que es madre 

del maiz de su chacra, y que con esto se da y se conserva el maiz¡ y por este mes 

hacen un sacrificio particular, [ ... ]. 62 

José de Acosta, describe de manera general los diversos usos que se le daba al maíz 

en la alimentación y de manera especial en la preparación de la chicha. A su vez 

existen distintas variedades de chicha que presentan diferentes grados de alcohol, 

donde la preparación y los insumas son variantes. En el caso particular de la zona de 

Maukallaqta, la elaboración de Ja chicha con molle es común1 como la abundancia de 

este ingrediente en toda la zona. 

No les sirve a Los indios el maíz solo de pan, sino tambien de vino, porque de el 

hacen sus bebidas, con que se embriagan harto mas presto que con vino de uvas. 

[. .. ]se hace en diversos modos. El mas fuerte, al modo de cerveza, humedeciendo 

primero el grano de maíz, hasta que comienza a brotar, y despues cociendo/o on 

cierto orden. Sale tan recio que, a pocos lances derriba¡ este llaman en el Pero 

sora, y es prohibido por ley, por los graves donas que trae emborrachando 

bravamente¡ [ ... ]. Otro mode de hacer azua o chicha es mascando el maíz y 

haciendo levadura y de lo que asi se masca1 y despues cocido¡ y aun es oponían de 

indios que, para hacer buena levadura, [ ... ]. EL modo mas limpio y mas sano y que 

menos encalabria es de maíz tostado¡ es o usan los indios mas pulidos [ ... ] hallan 

que para rinones y orina es muy salubable debida, por donde apenas se halla en 

indios semejante mal, por el uso de beber su chicha. 62 

Cristóbal de Molina, (de Cuzco) en su libro "Ritos y fabulas de los incas' describe los 

cultos, sacrificios y festividades de cada mes, donde se distingue el rol y la distribución 

espacial de la chicha en las diferentes actividades sociales. 

[ ... ]y luego entraban en la plaza grandísima cantidad de chicha, la cual estaba 

hecha de muy atras y en las bodegas que tenían para ello dedicadas, la cual se 

hacia de maiz blanco cojido en el valle del Cuzco. [ ... ]. 63 

61 Bartolomé de las Casas: 1550[1939], Serie 2, Tomo 11. Cap. XXVIII. 
62 José de.Acosta 1590 [1954], tomo 73, Ubro cuarto -Capitulo XVI: pp. 3-247. 
63 Cristóbal de Malina, 1573[1947]: VI. 
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Paísaje y esyacío construíáo dé éyoca Inca en (a Zona .Jtrqueo(ógíca dé 
.Jvlauféa(faqta - Paruro-Cusco. 

• Aspectos preliminares de los Antecedentes Etnohistóricos • 

Las crónicas de los siglos XVI y XV1164 describen al detalle el origen mítico de los incas, 

destacando a Pacareqtambo y T amputocco como los lugares donde se desarrollaron 

estos eventos trascendentaJes y de suma importancia para toda la sociedad inca. 

Estos datos mencionan que estos lugares se encontraban a unas 4 o 5 leguas de la 

ciudad del Cusca, tramo caracterizado actualmente por la presencia de Maukallaqta y 

Puma Orqo. Lugares que poseen características propias de época inca en cuanto a la 

distribución del espacio y la arquitectura estilizada. 

La descripción de arquitectura suntuosa en las crónicas para Pacareqtambo y 

Tamputocco coincide con la infraestructura presente en Maukallaqta y Puma Orqo 

respectivamente, lugares que presentan una distribución espacial adecuada para el 

desarrollo de importantes actividades sociales, como la conmemoración de su origen 

mítico y la veneración de su pacarina65• 

Las actividades sociales desarrolladas en Maukallaqta engloban un grado alto de 

connotación simbólica, como es el caso de fiesta reaJizada por Túpac Inca Yupanqui, 

en honor a su hijo66
, donde se destacaría las cualidades de caballero que este había 

adquirido. Así mismo Pachacuteq establece que Pacareqtambo sea un adoratorio 

donde se realicen ritos67 y sacrificios que al mismo tiempo sea utilizado como un 

oráculo.68 

El espacio construido de Maukallaqta constituye la evidencia de la interacción entre la 

arquitectura y las actividades sedales desarrolladas tm este lugar, eminentemente 

religiosas y jerarquizadas, donde la chicha~9 desempeñaba un rol importante en el 

desarrollo de estas ceremonias, que tenían como fin primordial rememorar el patrón 

de racionalidad ideológico de un mito de origen tan importante para este grupo sociaL 

64 Polo de Ondegardo, Bernabé Cobo, Sarmiento de Gamboa, Antonio de calancha, José de Acosta y Guamán 
Poma de Aya la. 

65 Para fines de este trabajo se entiende por pucorina como lugar, fenómeno, cosa o animal, de donde emerge 
primera vez la vida de una persona o personas. Las pacarinas fueron muchas, unas veces correspondió a un río, 
otras a una cueva, o a una montaña, o a un lago. (Angles, 1979: 186.) 

66 Cabello de Valboa (1586) y Martín de Murúa (1590) 
67 Es un acto religioso o ceremonial repetido invariablemente. con arreglo. a unas normas estrictas.. los ritos son 

las celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un carácter 
simbólico, expresión del contenido de los mitos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Rito.) 

68 Sarmiento de Gamboa. (1572) 
69 Entre los cronistas que mencionan a la chicha y su rol en la sociedad inca se tiene a: Juan de Betanzos (1551), 

Cieza de León (1553), José de Acosta {1590) y Cristóbal de Malina {1573) 
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Hechos que ocasionaron una serie de peregrinaciones desde distintos puntos del 

estado iñta. 

2~2~ ANTECEDENTES HISTÓRICOS~ 

Pªra ei propósito de la investiga<:;ión se censidet~ como éiiite<;:ec:lent~s hÍ$tÓtico$; ¡:¡ 

documentos que mencionan la zona de estudio hasta antes del ano 1950, las cuales 

fueron producto de expediCiones desarrolladas en distintas fechas pero con el mismo 

énfasis de identificar los lugares descritos eh las cróhit:as del mftico origen de los incas; 

La íiegada de ia Expedl~lón de Hlram Bingham ai PerÚ; propoit:iono la primera 

documentación de la zona de Paccarectambo y Maukallaqta. Uno de los objetivos de 

esta expediCión, era la ubkadón precisa del Pacáriqtambo de$critó en las éróñiéas 
- -

~ohio la pae:arina de los inca$; a~í como léi mítit:a e:ueva de TahipUtoteo; Por este 

motivo, Blngham envió al Dr. George Eaton70
; para que investigara e·llugar; pero esie 

viaje de Eaton a Paccarecl:ambo estuvo motivado. por intereses personales, que 

estabañ relacioñaaos a los iñformes ae fósiles que liabíañ sido re(ogidós eñ la zona; 

Gonvirtíé.nd.os~ ~n el eje prinCipal dE! su inve!?tigac_ión, mi_entréis. que Maukailªqta Ju.gó 
un papel secundario. 

Eatón registró á la zona de Maukallaéif~ en Cinco fotográfí~s71 (Ver fotos N° 24 y 26). 
. .... ... . . -

EStas f0tografías füeroíi analizadas por 13rian Baüer para sus estudios eii la :zona de 

Maukallaqta, donde mendona que en dos de eflas se aprecian una estructura de 

adobe de gran tamaño, ubicada sobre una base de piedra, en los muros que rodean la 

plaza ceñtraJ72 ae Maukallaqta. 

Attualment~ ~n aiguno!? ·s~c:tqt~~ d.~l Gqnjl)nt~ ArqueoiÓ.git.o d.~ Mauka,llaq~éi aún s·e. 

conservan estructuras de adobe; p·ero ésta no se aprecia en el lugar de la plaza central, 

sino más bien, en pequeños ambientes ubiCados en la parte media del conjunto y que 
-

alCanzan una altüra t0tal de tres metros (Ver fotos NQ 25 y 27). 

Eaton y Bingham no qu~daron impres.iona~Qs con Maukaíiaqta; debido a que hó 

encontraron ningún tipo de ventanas, ni cueva relacionadas a la leyenda de los 

nermanós Ayar. 

70 bsteóíogo de la exp_ediciÓn. 
71 Estas fotograffas actuaimente se encuentran en los archivos de ia ivational GeograpÍIÍc Society, en Washington, 

b.t. 
72 En ia sectorización de Bauer para el Conjunto Arqueoiógico de Maukaliaqta, consiclera la piaza central al lugar 

qij~ hóy sé ~é.ñoñíiñ~ ¡¡ 1~ iJJá~a i:l_é Jos niélíos aé ~ripl~ j~íñ~a, 
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Foto N° 24.· Fotografía, del. año .de· 19:12'tomada p.or Eaton, donde :destaca ,Una 
de las m~jpr.es portadas conservadas :en 'Maukallaqta. ·se ;aprecia que estas 
estruaturas. poseían muros .de :adobe :sobre base :de .piedra. (Fuente: Hiram 

Bingham, 1922:31). 

¡---~---~~-~---~--~-----~--~---~~--~ -
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= .................... ..,...,....-~-="-== = - ~~-=~~-=--=--=·---=-=-= 

Foto N° 25.·· Fotográfía a<!tuaLde una :de las por:tadas de Maukallaqta. No se 
. aprea:ia 'restos de ningl9n tipo -ele muro· de adobe 1exc~pto en el lado ,superior 
derecho cortr.espondiente :a 'las estructuras· de los nichos .de triple jamba;a:omo lo 
observado,en·la fotografía ;de: Eaton:de :1.9:12. 
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Foto N° 26.- Fotográfía de PUítiá Oi"qo, tomaaa por Eaton en 1912. 

i 

l ¡ 
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Foto ¡...jo 27.~ Vista actual de Puma órqo tomada ei 2:1 de junio del afio 2012. 
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Al arribo de esta expedición la denominación de Puma Orqo y Maukallaqta ya era un 

patrón toponímico común entre todos los pobladores de la zona. No se destaca datos 

referentes a los orígenes de estos nombres ni se realiza descripciones detalladas de los 

sitios, porque el interés de esta expedición estaba guiado por razones distintas que les 

hicieron pasar por alto datos de sumo interés para una investigación arqueológica. Tal 

es el hecho que estaban enfocados en encontrar las tres ventanas descritas en el 

origen mítico de los hermanos Ayar. 

• Aspectos preliminares de los Antecedentes Históricos. 

El estudio realizado en Ja zona de Maukallaqta y Puma Orqo por Jos miembros de la 

expedición de Hiram Bingham, muestra mediante fotografías la existencia de un tipo 

de arquitectura compuesta por piedra y adobe. Cabe resaltar que en la actualidad se 

aprecian escasos restos de abobe en las estructuras (principalmente en tres recintos 

de la zona "A"). A su vez se observa la evidenda de enlucido interno y externo en los 

muros de algunos ambientes. 

La importancia del medio ambiente también es mencionada en los relatos de 

Bingham, el afirma que Puma Orqo y Maukallaqta es el Tamputocco y Pacareqtambo 

de los incas, lugares que para 1.912 ya consideraban sus nombres actuales, 

trascendencia que quizás tenga una amplia data. 

El espacio físico de Maukallaqta parece haber sufrido un cambio mínimo desde 1.91.2, 

condición que es apreciable en las fotografías de aquellos años y la evidencia de hoy 

en día. Por otro lado el espacio arquitectónico de Maukallaqta mantiene sus 

características estructurales. 

2.3. ANTECEDENTES ETNOLÓGICOS. 

Los antecedentes etnológicos considerados en la investigación están reladonados a 

estudios de actividades de grupos humanos actuales y sociedades del pasado 

aledaños a Ja zona de estudio, donde se considera la importancia del maíz, su rol en las 

fiestas, el consumo de esta, el comportamiento de tos grupos humanos frente a 

diversas situaciones sociales y la organización social, económica e ideológica del 

antiguo estado inca. Se considera así que los principales sitios relacionados a las 

actividades sociales de estos grupos humanos son los sitios arqueológicos de 

----98-L_ 
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Maukallaqta y Puma Orqo, lugares donde se desarrollaron diferentes tipos de 

manifestaciones culturales ligadas a una determinada sociedad. 

Waldemar Espinoza manifiesta la analogía entre Pacarictampu y Tambo Toco y el 

actual Maukallaqta y Puma U reo respectivamente, donde resalta la procedencia de los 

jefes que gobernaron estas tierras y fueron llamados Apotambos, así mismo menciona 

que Maukallaqta fue fundada por emigrantes refugiados. 

"El Pacarictampu antiguo debe corresponder al asentamiento de Maukallaqta 

(Ciudad antiquísima) y Tambo Toco debe de relacionarse con el actual Puma Urca 

[ ... ]. Allí residieron muchos años sus jefes, entonces comenzaron a recibir el 

nombre genérico de Apotambos f.--1- Se podría sostener que Maukallaqta fue 

fundada por aquellos emigrantes-refugiados"73 

Es claro que la mayoría de investigadores de esta época, toman muy en cuentan las 

crónicas, llegando así a trasmitir, casi literalmente to que en ellas está plasmado, 

debido a Ja inexistencia de investigaciones arqueológicas. 

De la misma manera que Espinoza, José Lucas Capará, denomina a Puma Orqo como 

Pacareqtambo y manifiesta que: 

"Paccarectambo es una ventana o dormitorio pequeño que está a siete a ocho 

leguas al medio día de la dudad del Cusca, que hoy llamamos Paccarectambo, 

que quiere decir ventana o dormida al tiempo que amanecía. 5e dice que Manco 

Cápac que es trascendente o descendiente de cacique en Paccarectambo, o una 

generación anterior al que siguieron evidentemente la costumbres general de 

custodiar sus dominios, con mayores y mejores precauciones que en otros 

pueblos, por lo mismo que estaba situado a siete leguas del Cusca y podía tener 

un ataque repentino, que circundan más de ocho quebradas por todo sus 

contornos, las cuales a favor de la oscuridad y de las concavidades podían 

presentarse enemigos que hiciesen fácil el ataque y la victoria. n74 

73 W. Espinoza 1997:41. 
74 Ca paró MüñiZ, José L.Ucas. "Paccari-tambo". Reiiista, Boletfn del centro aentffico dé! cuséo. Edit. V.3. N!! 03 

C.B.C. Cusco- Perú. 1899: 19, 21, 22, 24, 26. 
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Tom Zuidema5, asevera que en Maukallaqta - Paqarectambo moraron importantes 

lnkas de la nobleza señalando que Maukallaqta fue residencia de los Nobles lnkas 

especialmente de Yawar Waqaq y Wayna Ohapaq, lnkas de privilegio, que aclamaron 

por herencia los valles de Yaurisque y Paqarectambo ubicados en la provincia de 

Paruro. 

El sistema de jerarquizadón de la nobleza Inca por privilegio estaba a cargo de 

ciertos puestos administrativos en el gobierno del Imperio Incaico. Los rangos de 

estas posiciones son descritos entre sistemas distintos de nomenclaturas 

jerárquicas. Primero, cada grupo especfftco de los incas por privilegio exigía 

posiciones de diferente importancia nacional. Segundo, una posición estaba 

jerarquizada en base a La relación de parentesco, con el Cápac Apu, el rey de ese 

grupo. Este sistema de jerarquización es el mismo que describe Guamán Poma de 

Aya/a para la nobleza Inca. Los rangos por lo tanto eran "hijo'~ "nieto", "bisnieto'~ 

"tataranieto" e "hijo de hermana" y en tercer lugar, se utilizaba un sistema de 

títulos[ ... ]. 76 [Basados en los sistemas de títulos de Guamán Poma de Ayala]l7 

Gary Urton con relación al origen mítico de !os. incas (ver foto N° 28) realiza un análisis 

detallado del mismo, donde logra distinguir las siguientes características: 

"[ .. ] el ciclo mítico del que me ocupare, relata Los orígenes de los antepasados de 

Los Jnka en una cueva de un lugar conoddo como Paqariqtambu (posada del 

amanecer o del origen); de ahí viajaron hacia el norte, al fértil valle donde 

establecerían su capital imperial el Cusco"78 

En palabras de Urton, su análisis se centra en el recorrido que realizan los Hermanos 

Ayar a la _ciudad de Cusco, lugar donde según las crónicas establecen la fundación de 

la esta ciudad. 

Estos datos son importantes, puesto que, de confirmarse la veracidad de algunos de 

los datos referidos al mito se tomaría muy en cuenta un análisis más detallado basado 

en el registro arqueológico. 

75 Zuidema P.T. "Los ümites de los cuatro Suyos incaicos en el Cuzco." Boletín del Instituto Francés de Estudios 
Andinos. Vo. U No.l-2. 1982: p.83-89. 

76 Zuidema P.T. "Jerarquía y espacio en la organización social incaica." Revista Estudios Andinos. No. 14. 1978: p. 
5-27. 

77 Texto incluido por los autores de la presente investigación. 
78 Urton, Gary. "Historia de un mito: Pacariqtambo y el origen de los inkas" CBC, 2004:129 
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Así también se resalta Ja existencia de un documento histórico, en eJ cua.l un personaje 

apellidado Callapiña reclama unos terrenos aledaños a Maukallaqta y argumenta que 

es él heredero legítimo de dichos terrenos, por ser este descendiente de Manqo 

Ohápaq. 

"El documento contiene un exitoso testimonio de un proceso legal efectuado en 

1.569, con el que un residente de este pueblo1 un hombre llamado Rodrigo Sutiq 

Callapiña, argumento exitosamente ante Jos españoles ser descendiente de 

Manqo Qhapaq, el primer inca.. "79 

"Al igual que en su enumeración de los ocho antepasados a un grupo de cuatro 

hermanos y otro de cuatro hermanas, ellos divide en cuatro mitades (bandos de 

cinco ayllus cada uno; el primer grupo de cinco es identificado como la mitad de 

Hanan Cuzco (alta Cuzco)1 el otro como Hurin Cuzco (bajo Cuzco)'rBo 

Urton concluye con el análisis de este documento, en cual centra casi toda su 

atención, resaltando así también que los pobladores actuales de Paqareqtambo, 

reconocen y se sienten muy orgullosos del legado que heredaron, reconociendo así 

varias cuevas donde según ellos se había originado Jos incas, de esta manera llega a la 

siguiente conclusión: 

'7omando en consideración Las complejas construcciones incaicas de 

Maukallaqta y Pumaurqu y La evidencia documental arriba mencionada, parece 

razonable identificar al primero con el Paqariqtambo de tiempos incaicos y al 

segundo con Tampu T'oqo. Coma explicare luego can mayor detalle, el nombre de 

Paqariqtambo fue probablemente transferido de las ruinas de Maukallaqta hacia 

el sur en algún momento del periodo 1.570-1.590nfh 

En un artículo distinto sobre "La arquitectura publica como texto social: la historia de 

un muro de adobe en Pacariqtambo"82
, Gary Urton examinó Los procesos sociales y 

políticos del mantenimiento de la arquitectura publica en una comunidad campesina de 

los andes peruanos. Del cual disponía fotografías de la comunidad a comienzos de siglo, 

con lo cual fue posible desarrollar una dimensión histórica en el estudio de la arquitectura 

79 

so 

81 

82 

Gary Urton 2004; 139 
Gary Urton 2004:137 
Urton, Gary. "Historia de un mito: Pacariqtambo y el origen de los inkas" CBC, 2004:129 
Revista Andina vol. 06 N" 11, 1988, p. 225-261. 
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pública_ No obstante, fue importante poner en relieve que Las actividades de Los 

comuneros son un ejemplo de un texto social no escrito y no de un texto histórico_ Aunque 

la gente de Pacariqtambo es consciente de Jo que los muros del rednto de la iglesia y el 

cementerio son antiguos, no poseen particular interés en cuan antiguos son, así como 

tampoco ese tipo de interrogante forma parte de su pensamiento sobre las paredes o su 

interacción con ellas_ 83 

Foto N° 28.- Portada de la primera edidón del libro "La historia de un mito, Pacariqtambo y el origen 

de los lnkas" Gary Urton_ Edición 1990-

La construcción y mantenimiento de edificios tales como las iglesias, constituyen 

manifestaciones locales de grupos sociales dominantes, cuyas fuentes de dominio se 

encuentran generalmente fuera de la comunidad. Los ayllus constantemente se han 

reapropiado de estos espacios como parte de tácticas locales de representación y de 

reproducción de relaciones entre sí. 

83 Párrafo extraído del propio artículo del autor con algunas modificaciones de los tesistas. 
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Estos ayllus continuamente están reformulando sus identidades, lo cual se plasma a 

través de las relaciones de la labor comunal, representadas en la construcción y el 

mantenimiento de edificios públicos como es el caso de los muros de la iglesia y el 

cementerio de Pacareqtambo. 

Deborah Poole, en su artículo Los santuarios religiosos en la economía regional andina 

(Cusco), menciona que la organización social indígena de la provincia de Paruro en el 

incanato en la zona que hoy constituye la provincia de Paruro fue parte de la división 

geo-política del Cuntisuyu. La provincia explota tres zonas productivas: (1) valles 

cálidos a menos de zgoo m.s.n.m. donde se cultiva,. maíz y frutas como lúcuma, 

naranja y durazno; (2) la zona qeshwa entre 3,ooo y 3,300 m.s.n.m. que se dedica 

mayormente a la producción de maíz y otras hortalizas; y (3) la puna baja entre 3,300 y 

3,8oo m.s.n.m. apta para la producción de papas y otros tubérculos, así como para el 

pastoreo [ ... ]. Dos "caminos reales" cruzaban la zona maicera o qeshwa de Paruro 

uniéndola con las punas altas de Chumbivilcas y Condesuyus especializadas en la 

ganadería. Es posible incluso que el grano parureño sostuviera a esta población 

pastoril ya que aún hoy en día los pastores chumbivilcanos procuran su maíz en los 

valles parureños a través de una red de intercambio tradicional. 

Dentro de este marco económico general, nuestros datos etnohistórkos nos permiten 

definir los territorios de algunos grupos sociales prehispánicos. De estos distinguimos 

dos clases: (1) una nobleza Inca residente en la zona, y (z) una clase intermedia 

conocida como "Incas de privilegio". 

También destaca que los datos documentales confirman "la residencia de una nobleza 

Inca en esta zona de Paccarictambo, posiblemente asentada en Maukallacta. Los 

descendientes de Yawar Huacac y Huayna Kapac reclamaron por herencia noble los 

valles de los ríos Yaurisque y Mollemolle, tierras que se extendían hasta las punas de la 

ciudad del Cuzco"84
• 

Con respecto a los santuarios religiosos en la organización social contemporánea, la 

autora manifiesta que "el santuario de Misk'a ha sido parte del ayllu Huatakalla de 

Paruro, ubicada a unos cuatro kilómetros de Paruro, la comunidad de Misk'a explota 

dos zonas: {1) una de pastos que se extiende fasta él distrito de Paccarictambo, y (2) 

84 Poole, Deborah. "Los santuarios religiosos en la economía regional andina (Cusco)". En revista: Allpanchis 
Phuturlnqa. CUSCO- PERU: IPA; 1982, Vol. 16; No 19, 1982: pp.79-116. 

---------------------------------------------------------------------------!1o31_ 
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una de terrenos aledaños al valle de Cusibamba1 destacados por su elevada 

producción maicera. Cruzaba este lugar el antiguo camino Inca, y también en sus 

contornos existían terrenos de la nobleza inca. Según nuestro bosquejo histórico, 

Misk'a ocupa una posición limítrofe entre las de zonas Masca (Paccarictambo), Papre y 

Chillque"85
• 

En estas tierras se festeja la fiesta de Cruz Velakuy, que representa una fecha 

tradicional en el ciclo productivo entre la abundancia de las frutas, "choclos" y 

verduras con que adornan las cruces, y el comienzo de la cosecha de maíz seco, el 

cultivo principal de esta zona. En Paruro la cosecha de maíz se da en junio mientras 

que en los maizales más bajos de Misk'a adelantan la cosecha un mes o más. "El 

mismo nombre "Misk'a" significa maíz, que se siembra y sé recoge más temprano. 

Durante esta época de cosecha, en la fiesta de Pentecostés, celebran la peregrinación 

al Niño Jesús de Misk'a, también conocido como el "Espíritu". A esta fiesta concurren 

devotos de los cinco ayllus de Paruro en acto de reciprocidad por la bajada de los 

misk'eños y sus cruces en la fiesta anterior_ La fiesta en Misf<a fama por sus bailarines 

kanchis provenientes del mismo pueblo. Más aún, el festival es renombrado por una 

especie de chicha muy fuerte y espesa cuya preparación está restringida al pueblo de 

Misk'a y en particular a esta fiesta. El baile de los kanchis sacraliza !a producción 

maicera, como la chicha especial elaborada en este día sacraliza la abundancia del 

maíz recién cosechado"86
• 

• Aspectos preliminares de los Antecedentes Etnogiáficos. 
C' 

Los estudios etnográficos realizados en la zona de Paruro tales como ]os trabajos de 

Gary Urton y Deborah Poole, permiten plantear una retrospectiva histórica de la zona 

de estudio, así como de la sociedad inca que la habito en una determinada época. 

Los sitios de Maukallaqta y Puma Orqo se hallan íntimamente ligados a mitos de 

origen Inca, características en las cuales reside su importancia en la investigación. Los 

datos etnográficos manifiestan que este lugar tuvo un arraigo cultural importante, es 

así que las actividades sociales desarrolladas en pueblos contemporáneos locales 

siempre nombran a Puma Orqo como un Apu importante, por otro lado, el papel que 

quizás cumplió Maukallaqta en un entorno regional y local, está determinado por el 

85 lbíd. 
86 lbíd. 
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afán simbólico y religioso, actividades a las cuales está destinada toda la 

iñfraestructür·a de este lugar. 

El roi de ia thi~ha en ~stas ?i~thiid?ide$ d.~ fnd(;)ie teligio~ª; pr~dominª cle sobreman~ra 
sobre otro tipo de bebida, es más se cree que en Maukallaqta se estuvo consumiendo 

una espeéie de chicha que tenía cómo ingrediente básiCo al frutó del molle, sustancia 

que le asignaba un alto grádó de akohoi a esta bebidá (Ver F()to N° 29); 

__ ! ___ .. ______________________ ----··-------··-·--~~-·---- ---.----··- ·---~-- P. 

.. -. -..... -

. . ; • "-#, 

\ _;.. ,, ·.· ... 

\: , ... 
, 
~· 

Foto N° :Zg.- Cargador dé chitha eh tihta i94ó, fotografía de Martín Chámoi. 

2.4. ANil:tEDÉNtES AiUlUEOlóGICOS87. 

En el presenté apartado, sé expoñdrañ las irivéstigacióñés arqueológiC:ás realizadas éñ 
. . .. . ' . .. . 

la. zon~ arqueo16gi€a de Mau.k~llaqta; lá mayoría de estos trabªjos fueron r~ali~ádós 

por la birección Regional de Cultura éusco (Ex ;;:. instituto Nacional de Cultura) con 

fines restaurativos. Uno de los trabajos pioneros en la zona de estudio lo realizo el Ex

Patronato de Arqueolo~í~ del Cüscóí qüieñes ejecütarón ño sól9 ür)a simple limpieza; 

87 Los datos correspondientes a ias excavaciones arqueológicas, serán analizados ampliamente en ei capítulo IV 
dei presente estudio. 
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sino también liberaron gran parte de los ambientes en casi todo eJ íntegro de 

Maukallaqta, alterando asf de esta manera el registro arqueológico; cabe mencionar 

que no existe informe alguno de estos mencionados trabajos en las diferentes 

instituciones encargadas del archivo de documentos antiguos tales como el Archivo 

Regional del Cusco, el Archivo Central de la Dirección Regional de Cultura Cusco, la 

biblioteca del Museo Jnca y el archivo personal del Dr. Luis A. Pardo88
• 

Para el año de :1.945, Jorge C. Muelle en uno de sus artículos publicados, informa sobre 

los trabajos de investigadón realizados por Cayetano Salas subprefecto de Paruro, 

quien había excavado en la Zona Arqueológica de Maukallaqta, para una exposición 

realizada en el año de 1.997. Los artefactos recuperados en el transcurso de estas 

excavaciones fueron aparentemente enviados a Urna; se desconoce su actual 

paradero89
• A este trabajo se podría considerar como la primera excavación 

arqueológica en la zona de estudio. 

En el año de 1.957, Luis A. Pardo publica su libro titulado "Historia y Arqueología del 

Cuscou, donde en el tomo 1, realiza una descripdón arquitectónica detallada de varios 

sectores visibles de Maukallaqta y Puma Orqo, que incluyen medidas de vanos de 

acceso, ventanas y muros; de igual manera realiza planos arquitectónicos del sector 

de los 9 nichos de triple jamba, al que él denomina como el adoratorio de Maukallaqta 

(ver imagen N° 6), así como también un plano general de Maukallaqta, donde crea 

zonas que no existen, dándole así una representación más estética y muy alterada de 

la realidad (ver imagen N° 7). Es importante recalcar que Pardo recrea la ruta utilizada 

por los hermanos Ayar desde la metrópoli de Maukallaqta hasta la ciudad de Cusco, 

pasando por los diversos pueblos90
, de los cuales sus toponimias se haiJan en algunas 

de las crónicas de los siglos XVI y XVII. 

88 
Para una mejor recopilación de los datos, se recurrió a estas instituciones, las cuales no dieron luces de la 
ubicación de los informes de los años de 1950, debido a que el Archivo Departamental del Cusca solo cuenta 
con documentos históricos anteriores a 1900, de igual manera el Archivo Central de la Dirección Regional de 
Cultura Cusco, no dio razón de los documentos del Ex Patronato de Arqueología del Cusco, pese a ser una 
institución encargada de este tipo de investigaciones, es así que se cuenta con documentación administrativa de 
esta época referida a boletas de pago, planillas, entre otros. También se visitó a los familiares de Luis A. 1'ardo, 
lográndonos comunicar personalmente con Ítalo Oberti, quien dio a conocer que todos los trabajos realizados 
en MaukaUaqta por Pardo se encuentran plasmados en dos tomos de su 1ibro "Historia de Ja Arqueología del 
euscou, así también se quiso recurrir a la biblioteca del Dr. Manuel Chávez Bailón, que desafortunadamente fue 
víctima de un incendio recientemente. 

89 
Bauer, 1992 

90 Algunos de estos pueblos mencionados en el recorrido de los hermanos Ayar recreado por Pardo (1957), son 
habitados actualmente. 

106 L_ 
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Imagen N° 6.- Representación de la plaza de nichos de triple jamba (Fuente: Pardo, 1957). 

· ... · . 

• 11 : . 
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Imagen N° 7.- Representación de un croquis de Maukallaqta, imagen que carece de un sentido realista 

y muestra una realidad inexistente. (Fuente: Pardo1957). 
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Ann KendaU visitó Maukallaqta en 1970, como parte de sus trabajos de tesis doctoral 

sobre el estudio de la arquitectura inca de la región cuzqueña, siendo su principal 

aporte el levantamiento de un mapa, en el cual precisa las secciones centrales del 

lugar. Este mapa fue publicado en 1985, con la respectiva descripción de Maukallaqta 

y Puma Orqo. En su visita a la zona de Maukallaqta, Kendall observó restos de 

cerámica en la superficie a los que les atribuye una cronología relativa perteneciente al 

Horizonte Medio e lnca91• Ella también sugiere que Maukallaqta y Puma Orqo están 

directamente relacionadas con el mito de origen de los incas, de Pacariqtambo. En 

1976 publica su artículo titulado "Descripción e inventario de las formas 

. arquitectónicas inca, patrones de distribución e inferencias cronológicas", donde 

precisa algunos de los resultados pre!iminares sobre la arquitectura inca y las 

características arquitectónicas de Maukallaqta, en la cual resalta la tipología 

arquitectónica de esta, caracterizada por la presencia de los nichos de triple jamba en 

ventanas y hornacinas de cuerpo entero, que se encuentran en los sitios de Pilco 

kayma, Herbay, Maucallacta y Chinchero, también se evidencia plataformas 

monumentales que están aisladas en los barrios residenciales y ocupan el centro de los 

sitios de lugares abiertos como es et caso de MaukaUaqta, donde tienen una altura 

relativamente baja. 

· En 1984, Brian Bauer realizó planos detaUados de Maukalfaqta (ver fmagen N° 8), 

posteriormente en 1986 realiza la primera recolección de cerámica superficial como 

parte de su proyecto de prospección en el departamento de Cusco, e inicia las 

excavaciones arqueológicas en la Zona 1 de Maukallaqta en dos cámaras y en la 

segunda terraza de la misma. De igual forma resalta que los trabajos de limpieza 

anteriores por parte del Ex - Patronato de Arqueología del Cusco, retiraron grandes 

cantidades de tierra de las Zonas A, B y C; alterando de esta manera el registro 

arqueológico, la presencia de forados de saqueo también son comunes en los recintos 

investigados. Entre sus principales conclusiones, destaca la presencia de estructuras 

de época Pre - Inca, los cuales se encuentran en la base del sector denominado como 

la residenda del sacerdote, donde ·logra recuperar restos óseos en pésimo estado de 

conservación, con un escaso ajuar funerario, consistente en cerámica inca de fino 

91 Kendall, 1987 
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acabado y decoración, de aparente uso92 ceremonial; sus estudios solo se limitan a las 

excavaciones arqueológicas en 7 ó :10 recintos, fa gran mayoría de eUos pequeños. 

Foto N° 30.- Portada del libro "'Avances en Arqueología Andina" 93 (Bauer,1.992). 

92 
El uso ante todo refiere a la acción de usar algo y en los diversos sentidos que mencionaba se le da a la palabra 
nos encontramos primero con aquel que lo pone a la par y como sinónimo de una costumbre o hábito. Otro de 
los usos del término refiere a la utilización de algún objeto a modo de herramienta para alcanzar o cumplir con 
un fin o meta. (Glosario de Arqueología y Temas Afines, 2011) 

93 Los primeros resultados de las investigaciones en Maukallaqta, fueron publicados en la tesis doctoral de Brian 
Bauer del año de 1990, titulado "S tate development in the Cuzco region; archaeological research on the incas in 
the province of Paruro" 



) '0<>A . ~ 
·~ ~-:><> . ~~ . 

v .. / <\ 
(\ V 

.. ~· 
·~ 

' 

~ .. 

ll::l O 0' bo-· e· .. , 
ZOM4' :<) 

r·~,~ t'""J f J .. ["] C.J ·-·-n-
-DO OQ/ ='-

'··~v ~.~ 

Imagen N° B.~ Primer plano completo de Maukallaqta, publicado por Brian {3auer. (Fuente: Avances en arqueología Andina, 1992.). 
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Los trabajos de investigación arqueológica en la Zona de Maukallaqta, realizados por 

la Dirección Regional de Cultura Cusca, se inician el año 2000 y actualmente carecen 

de cierta continuidad, inicialmente el Ministerio de Cultura promovió estas 

investigaciones durante 5 años continuos, donde se dio un énfasis a las partidas de 

restauración. Es así que en el año 2008 se reinician nuevamente estos trabajos de 

investigación con una duración de dos años. 

Para efectos de la presente investigación se mencionaran estos trabajos en forma 

correlativa año por año, tomando en consideración sus conclusiones y hallazgos. Cabe 

resaltar que el análisis propiamente dicho será desarrollado en un capitulo posterior. 

En el año 2ooo, la Municipalidad Provincial de Paruro conjuntamente con el Municipio 

Distrital de Paccarectambo y el Instituto Nacional de Cultura, financiaron trabajos de 

investigación arqueológica realizados en ese entonces por los bachilleres en 

arqueología Bernardo Aparicio laucata y Víctor Ccahuana Alvarado, bajo el 

asesoramiento del Antropólogo ltalo Oberti R. quienes realizaron trabajos de 

prospección y excavación arqueológica en Maukallaqta_, cuyos resultados fueron 

descritos en su informe intitulado "Informe preliminar de la prospección arqueológica 

realizada dentro del sitio arqueológico de Maukallaqta- Tampu Quiru, en el distrito de 

Paccarectambo, provincia de Paruro departamento del Cusca". De sus principales 

aportes, se destaca la terminología que manejan para la zona de Maukallaqta, 

denominando a sus distintos sectores como, el templo de la luna, el sector de los 

funcionarios Hanan y Urin, sector del templo del sol, sector de los funcionarios, sector 

del servicio a los templos y el sector del servicio a los funcionarios. Así también el 

nombre que le asignan al área de estudio es muy peculiar, denominándola con el 

nombre de Tampu Quiwt,., el cual no es muy común entre los investigadores actuales, 

es más, ellos son los únicos que utilizan este nombre para denominar así a la zona de 

estudio. 

Los trabajos arqueológicos en el Complejo Arqueológico de Maukallaqta propiamente 

dichos realizados por el Instituto Nacional de Cultura - Cusca comenzaron en el año 

2003, en el cual se formaliza la respectiva delimitación de la zona. 

94 Al respecto de esta denominación, Luis A. Pardo se refiere al mismo para citar a uno de los poblados que 
fundaron los Hermanos Ayar a lo largo de su recorrido hacia la ciudad de Cusco, el cual no sería Paccareqtambo 
o el actual Maukallaqta. Asimismo en la crónica de Cieza de leon, se mantiene la misma versión de manera 
detallada. Estos datos ratifican que Maukallaqta no es Tampu Quiru. 

--------------------------------------------------------------------------~ 
--111--L__ 
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En el año 2004, el bachiller en arqueología en ese entonces Faustino Huamán 

Callañaupa, con aval del Antropólogo Percy Bonnett Medina realiza trabajos de 

investigación arqueológica con fines restaurativos en el Conjunto Arqueológico de 

Maukallaqta- Paruro, en el sector 1118 y Ceremonial, con el objetivo de determinar el 

grado de deterioro de este sector. 

Así mismo en el año 2004 se desarrolló el Proyecto de Restauración y Puesta en Valor 

del Complejo Arqueológico de Maukallaqta a cargo de la Arqueóloga Virginia Gladys 

Ouispe Mamani, denominado "Proyecto de Investigación Arqueológica sector 111 y 

subsedor 1/1 A del Conjunto Arqueológico de Maukallaqta - Paruro - 2oo6", investigación 

con fines restaurativos. 

En años posteriores se continúan las intervenciones con fines restaurativos, tales 

como el "Proyecto de Investigación Arqueológica sector 111, subsector ll/ A y 1/1 B del 

Conjunto Arqueológico de Maukallaqta - Paruro - 2ooí, que estuvo a cargo del 

arqueólogo Rómulo Hinojosa Carreña. 

En el año 2oo8, se realiza trabajos de Investigación arqueológica propiamente dicha, a 

cargo del Arqueólogo Jorge Atauconcha Lázaro, quien desarroUo trabajos en la zona 

C, en los ambientes C-21, C-18, C-19, C-20, C-17, C-1-5, C-14, C-13 y C-12, en la fuente 

de agua y muro perimétrico, sectores en los cuales se evidencian gran cantidad de 

material doméstico, entre estos posaderas de aríbalos en buen estado de 

conservación 

En el año 2009, la Arqueóloga Yolanda laurel Paucar continúa con este tipo de 

trabajos con incidencia en la investigación arqueológica, desarrollando así 

intervenciones en las zonas B y G, trabajos que continúan hasta el año 201.1. De sus 

principales conclusiones se distingue el hallazgo de un contexto funerario, con un 

ajuar funerario conformado por cerámica ceremonial y un fragmento de una cuchara 

elaborado en hueso. 

Así como las investigaciones arqueológicas prosiguen su curso la elaboración de 

proyectos en la hace lo mismo, generando se asi el año 2010 "El Proyecto de 

Investigación Arqueológica Camino Prehispánico Qorikancha - Maukallaqta, elaborado 

el año 201.0 por el Proyecto Qhapac Ñan - Cuscon, el cual no llego a ejecutarse, pero de 

donde se destacan en sus hipótesis que existe un camino que parte del Oorikancha 

con destino hacia Maukallaqta, del que se dice "que es un sistema vial andino, que ha 

112-l_ 
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cumplido varias funciones: hasta la comunidad de UauiUaq'asa probablemente haya 

cumplido una función social cultural y económico productivo, puesto que existen 

varias bifurcaciones de caminos, siendo punto clave éste¡ a partir de Uauillaq'asa 

hasta el sitio arqueológico de Maukallaqta ha cumplido una función y uso 

religioso, puesto que el camino conduce al sitio arqueológico de Maukallaqta, siendo 

éste, un sitio sagrado en época de Jos incas por presentar una arquitectura fina". 95 

Los trabajos realizados en la zona arqueológica en los años 2ou y 20:1.2 continúan, 

pero solo se destinan a trabajos de mantenimrento, a intervenciones restaurativas de 

emergencia y a trabajos continuos de conservación. 

• Aspectos preliminares de los Antecedentes Arqueológicos. 

El registro arqueológico evidenciado en Maukallaqta se caracteriza por presentar 

artefactos relacionados a actividades sociales de índole ceremonial, ideológica y 

religiosa, donde destacan instrumentos musicales, brazaletes, Spondylus, tupus, 

cerámica de alta calidad, keros y tumis. Asimismo el espacio construido está 

representado por arquitectura simbólica, íntimamente ligada al afloramiento rocoso 

de Puma Orqo, donde resalta la presencia de nichos de triple y de doble jamba, vanos 

de acceso de doble jamba, muros curvos de aparejo fino y mampostería regular96 de 

los muros. Así mismo la orientación del go% de los vanos de acceso se encuentra 

asociada al espacio físico circundante a la zona de estudio, tal es el caso de la ''tiana" 

ubicada en Puma Orqo, que en su espaldar representa la orografía local. 

La representación del símbolo escalonado, la distribución simétrica de los ambientes, 

los elementos arquitectónicos particulares, el factor numérico repetitivo y constante 

de los números 3, 5 y g, demuestran la interacción social acaecida en este Jugar donde 

a su vez resalta el patrón de racionalidad y el contenido simbólico del espacio 

construido. 

Las actividades sociales desarrolladas en Maukallaqta están integradas a la presencia 

de artefactos relacionados a la preparación de la chicha, los cuales en su mayoría 

ocupan la integridad de varios ambientes y están ubicados aledaños al ushnu 

principal. 

95 Proyecto de Investigación Arqueológica camino Prehispánico Qon'kancha-Maukallaqta 2010. 
96 Entiéndase por mampostería regular a la superposición de hiladas de la misma dimensión y regularmente. 

(véase Agurto Calvo~S.1987: 135-170) 
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La interacción entre el espacio físico, social y simbólico se ve ejemplificada en el 

integro de Mauka!laqta, lugar que servía para importantes eventos multitudinarios, 

eminentemente ceremonial97 y jerarquizado. 

2.5. RECOPILACIÓN ORAL DE DATOS ETNOLÓGICOS 

Los datos presentados en este apartado, se realizaron en base a distintas 

recopilaciones orales y a raíz de las entrevistas efectuadas a pobladores de 

Mollebamba, donde se resalta puntos que se consideran importantes en la 

investigación. Cabe mencionar que estos datos son referenciales, y no están basados 

ni sujetos a ninguna norma de estudios etnoarqueológicos ni etnológicos. Como su 

nombre lo indica son datos cuya valides no sea discutible, pero vale la pena resaltarlos 

e incluirlos en el análisis arqueológico para la comprobación de la certeza de los 

mismos; serán analizados en base a estudios de la evidencia del registro arqueológico 

y de las labores de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona. 

• Datos introductorios de los trabajos de investigación arqueológica 

El señor Nicanor Condori Ouispe poblador oriundo de la comunidad de Mollebamba 

de 44 años de edad, menciona que él fue el ''cuidante» de fa Zona Arqueológica de 

Maukallaqta desde el año 1.995 hasta la actualidad, periodo en el cual vio todo tipo de 

incidencias acaecidas en Maukallaqta; de su testimonio como datos resaltantes se 

distingue lo siguiente: el recuerda todas las investigaciones arqueológicas llevadas a 

cabo en Maukallaqta, lo cual permitió reconocer los lugares excavados y a identificar 

quien los excavó, menciona que el primer trabajo arqueológico que recuerda, es el 

efectuado por Brian Bauer (el gringo en sus palabras), del cual no formó parte por ser 

muy joven y solo vio que dichas labores se llevaban a cabo; su recuerdo es muy vago al 

respecto porque dijo tener entre 13 y 15 años en aquella época. 

El guarda un recuerdo muy conciso de las labores efectuadas a partir del año 2ooo, 

fecha en la cual se inició los trabajos de excavación arqueológica a cargo de 

instituciones del Estado. Los datos resaltantes de su relato, destaca que los 

pobladores de MoiJebamba siempre fueron activos participantes de las campañas de 

excavación arqueológica, es así que estos recuerdan con exactitud los hallazgos 

97 Actividades sociales relacionadas a un acto solemne que se lleva a cabo según normas o ritos establecidos por 

una sociedad (Glosario de Arqueología y Temas Afines, 2011) 
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efectuados y las características de los mismos, información que es trasmitida de 

generación en generación a manera de revalorizar su legado cultural. Es así que la 

información que él, u otro poblador de Mollebamba nos brinda, es proveniente de 

años de relatos orales de padres a hijos. 

Así mismo resalta que su madre contaba que era prohibido pasar entre estas 

Maukallaqta, debido a que estas eran propiedad del hacendado de Huaynacancha de 

ese entonces. 

El señor Cristóbal Valer Miza, poblador de la comunidad de Mollebamba de 45 años 

de edad, menciona que el participo de dos campañas de excavación arqueológica, una 

con Brian Bauer y otra en el año 2000 como parte de los trabajos para realizar una 

tesis de bachillerato. Resalta que los únicos objetos de importancia, son los 

evidenciados por Bauer, objetos metálicos que son únicos en todas las excavaciones 

arqueológicas efectuadas en MaukaUaqta. 

• Datos referidos al espacio construido y físico de Maukallaqta 

El señor Florentino Villacorta Quispe oriundo de la comunidad de Mollebamba de 65 

años de edad, menciona que en el año i964 cuando el servicio militar era obligatorio y 

se suscitaban redadas por parte de los militares, los pobladores de Mollebamba y en 

particular él, escapaba del servicio militar escondiéndose en una cueva ubicada en 

Puma Orqo, lugar que era imperceptible a los ojos de los militares y en el cual cabían 

un número limitado de personas, de 5 a iO específicamente. 

De su testimonio se destaca )a existencia de una cueva en la parte baja de Puma Orqo, 

lugar que hoy no es apreciable y que fue cubierto por completo por procesos 

postdeposicionales culturales y naturales. ~1 mendona que en aquel lugar existía una 

especie de mesa de piedra, donde fácilmente cabía un hombre recostado, así mismo 

resalta la existencia de un pequeño agujero, lugar por donde ingresaban rayos solares 

a la mesa, un dato de menor importancia y menos realista es la presencia de rastros de 

alguna sustancia en la roca y en la mesa, según él, parecería sangre. 

Es importante resaltar que ninguno de los pobladores recuerda en que año fue 

fraccionado la cabeza de uno de los pumas, puesto que el señor Villacorta recuerda 

que hasta el año 70 cuando subió por última vez a Puma Orqo, aun el puma que tiene 

la vista hacia el norte, poseía su cabeza. 
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La información referida a las ceremonias y al uso de la chicha, es de sumo interés para 

la investigación, es así que resaltamos la historia que nos cuenta sobre uno de sus 

viajes que realizó a la tierra de sus ancestros, Nayhua (no muy distante de 

Maukallaqta, en el distrito de Paqarectambo}, a su ltegada arribaron varias personas 

que poseían el mismo apellido que él (apellido típico en esa zona), tanta era la 

algarabía de estas personas por el arribo de unos de sus familiares, que decidieron 

homenajearlo y se disputaron su presencia en sus viviendas, uno de ellos mando a 

sacar una chicha muy especial, chicha que era denominada "Pampasqa Ajacha", 

bebida que se encontraba enterrada en un recipiente bajo el suelo y al parecer tenía 

bastante tiempo allí. Las características de esta chicha es que tiene un alto grado de 

alcohol, porque uno de sus ingredientes principales es el fruto del molle. Lo último de 

su relato y con lo cual concluye, es que esta chicha según él era sumamente 

embriagadora (bastaba con un vaso para dicho efecto}. 

El señor Tomás Farfán Ouispe, poblador de la comunidad de Mollebamba de 66 años 

de edad, menciona que en las faenas populares, los pobladores de mayor edad 

cuentan una serie de retatos, de los cuales se resalta que Maukallaqta tuvo 

innumerables intervenciones, saqueos que fueron realizados incluso por pobladores 

del lugar, quizás esta asociación con el mito de origen inca y el oro que allí podían, 

supuestamente hallar, la hizo vulnerable al ojo de los saqueadores. Estas historias 

mencionan que en la época de los hacendados, el propietario de Maukallaqta, realizó 

varias excavaciones, recuerdos que quedan en !a memoria de los pobladores más 

ancianos, quienes relataban que sus padres formaron parte de estas excavaciones a 

órdenes del hacendado, su patrón. Tal vez estos relatos sean una mera especulación, 

pero ellos señalan que se hallaron objetos metálicos como oro que incluían bonitas 

joyas, el valor monetario de la cerámica es muy reciente, quien sabe que en aquellos 

años no se perdió gran cantidad de cerámicas hermosas por no representar para ellos 

valor monetario. 

El señor José Ouispe, poblador de la comunidad de Mollebamba de 70 años de edad, 

poblador que posee la vivienda más próxima a Maukallaqta, ratifica los relatos de 

constantes saqueos principalmente efectuados de noche, así también nos cuenta que 

en la cima de Puma Orqo había una especie de lnti Huatana,. del cual aún se aprecian 

algunos rasgos. 
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La señora Luisa Ouispe Flores pobladora de la comunidad de Mollebamba de 79 años 

de edad, en relación a la importancia ideológica de Puma Orqo, menciona que en una 

época muy remota aún se ofrendaba a este "Apu tutelar''ga, al cual se ofrecía las 

primeras cosechas y se le rendía culto y veneración antes de cualquier actividad a 

realizarse en la zona, ella recuerda que este era un "Apu" de mayor importancia en la 

zona. 

• Aspectos preliminares de los datos etnológicos 

La importancia del espacio físico de la zona de Maukallaqta, cobra menos vigencia en 

estos últimos años, incluso en la actualidad se desconoce el papel que cumplió Puma 

Orqo obviándose la veneración a este Apu o Huaca, hecho que era trascendental hace 

unos 6o años atrás, esto se confronta por el relato que nos brinda la señora Iuisa 

Ouispe, quien menciona que hace unos 6o años atrás ella oía que sus padres rendían 

algún tipo de culto a Puma Orqo, al cual también ofrecían y agradecían por sus 

cosechas. 

De los datos etnológicos se puede observar como el espacio arquitectónico y a su vez 

el espacio construido, no sufrió mayor modificación, los relatos menciona que estas 

estructuras siempre estuvieron cubiertos por grandes cantidades de tierra, que hada 

que la zona arqueológica de MaukaHaqta no esté sujeta a atentados a su integridad 

arquitectónica. Los constantes saqueos merecen una atención especial, ya que estos 

tuvieron la oportunidad de estar en contacto con artefactos que quizás hoy ya no 

puedan volver a ser vistos, los cuales pudieron brindar luces de la magnitud de 

Maukallaqta; sería importante poder entrevistar a los huaqueadores de ese entonces, 

para así poder rescatar las características de estos artefactos hatlados. 

Las entrevistas con los pobladores nos ayudaron mejor a entender lo que realmente 

significa Maukallaqta y así también comprender todo el concepto y la magnitud 

mágica espacial que este lugar engloba. Datos que se sabe nos san válidos para la 

investigadón científica, peo coadyuvan a reinterpretar y entender el registro 

arqueológico evidenciado en la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

98 En una entrevista más extensa, ella mendona que en e1 tiempo de sus abuelos y prindpalmente de sus padres, 
la veneración a este Apu era constante, es así que sus padres ofrendaban y nombraban a este Apu en sus 

cosechas. 
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3.1. ESTADO DEL ARTE. 

CAPITULO 111 

MARCO TEÓRICO 

Se entiende que "un estado del arte es un tipo de investigación documental a partir 

del cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre 

determinado objeto o tema de estudio, que suscita un interés particular por sus 

implicaciones sociales o culturales y es investigado a través de la producción teórica 

constitutiva del saber acumulado_, que lo enfoca, lo describe, y lo contextúa desde 

distintas disciplinas, referentes teóricos y perspectivas metodológicas"99• Es así que el 

presente trabajo de investigación se caracteriza por realizar el estudio aplicativo de un 
' determinado enfoque teórico (arqueología del paisaje), en un determinado ámbito de 

estudio en este caso la cultura inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

La denominada Arqueología del Paisaje es un término con el que se conocen los 

estudios herederos de la Arqueología Espaciaf00 realizada durante los años 8o. 

Disciplina que tuvo un desarrollo considerable en investigaciones que trascendían en 

el propio marco del asentamiento para atender ámbitos territoriales amplios como 

objeto de estudio arqueológico. 

Es así que la Arqueología del Paisaje parte de la concepción del paisaje como algo más 
) 

que una realidad física. Para el investigador, ·un paisaje es el producto de los procesos 

históricos que ha sufrido; por lo cual tiene tanto una serie de elementos y estructuras 

99 
Orientación para la Formación de Proyectos de Grado. Metodología. Cartilla de /nvesügadón. N" 03, Estado 
del Arte. Febrero-marzo de 2010, ISSN. 

100 El principal objetivo de estudio de la Arqueología Espacial son las relaciones espaciales entre objetos o la 

estructura espacial. (darke, D.L 1977, 1978). 
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físicas como unas cargas simbólicas e ideológicas, que pueden cambiar a lo largo del 

tiempo; en términos más breves se entiende que "Los paisajes tienen significados" .101 

La Arqueología del Paisaje" asimismo es definida por Criado como una "reflexión 

sobre la relación entre espacio y cultura,· donde se rechaza la concepción del primero 

como algo simplemente empírico y mensurable, explotable para proponer una 

interpretación del paisaje como la objetificación de las prácticas sociales, tanto de 

carácter material como imaginario"102
• 

Los precursores de esta llamada arqueología del paisaje, fueron los paisajistas del 

siglo XIX.r artistas que se movían en un terreno estético3 a Jos que siguieron los 

geógrafos preocupados por el acopio de datos de observación. Ya en el siglo XX, los 

positivistas consideraron el territorio como elemento determinante en la organización 

humana, y como espacio vital que modela a los pueblos. Los regionalistas aportan, 

como su propio nombre indica, el concepto de región, el clima, el relieve, los suelos, 

las comunicaciones. Los primeros que vinculan geografía e historia, son tal vez Gallois, 

Sion, Febvre, Dion y Bloch, la Generación de los años Treinta, que intentaron extraer 

el paisaje del mundo naturalista para convertirlo en escenario de la historia. 

A mediados del siglo XX aparece la llamada "Landscape Archaeology" con J. Bradford, 

que muestra su interés por la arqueología de los paisajes. La Nueva Arqueología, con 

Renfrew y Clarke, ya tiene una visión plenamente arqueológica: el paisaje pasa de ser 

un simple entorno a ser considerado como el conjunto de recursos que ha de estar en 

equilibrio con la comunidad. 

Aparecen nuevos conceptos, como la relación hombre-medio, los estudios macro y 

microambientales, la teoría del lugar central de Christaller y las relaciones entre el 

ecosistema y la esfera socio-cultural. Más reciente es la aplicación del Site Catchment 

Análisis (SCA) o Análisis de Captación Económica, dentro aún de la Nueva 

Arqueología, en el que se considera el yacimiento arqueológico como eje central en las 

relaciones hombre-medio: la mejor posición es la que permite un mayor ahorro. La 

arqueología del yacimiento deja de ser un mero marco para pasar a ser el eje del 

estudio arqueológico central "hay que definir el área utilizada habitualmente, rastrear 

ml Sánchez,P.1995. 
102 Criado, 1993. 
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los puntos de procedencia de los recursos, reconstruir el micro-ambiente y estudiar las 

relaciones socio-económicas".103 

Los primeros ecoloQistas que se instalan en la Arqueología del Paisaje, entre l.g66 y 

l.978, buscan la combinación de los elementos físicos, biológicos y antrópicos que 

actúan unos sobre otros en el espacio. Optan por el· geosistema y por el agrosistema 

como componente de la historia global. 

La Fenomenología del paisaje, un paso más allá, no admite las modelizaciones 

generadas por los arqueóJogos anglosajones: el paisaje no es sino la experiencia que 

de él tenemos, y es irreductible a modelos y el movimiento postprocesualista reúne a 

radicales, postmodernos, cognitivos, radicales, marxistas y estructura listas. Nace para 

enfrentarse a la Nueva Arqueología y considera que los conflictos internos de las 

comunidades son los motores esenciales del cambio, frente al reduccionismo 

ambiental, proponiendo que la concepción espacial está implícita en la acción social 

de los grupos prehistóricos. 

Estos amplios debates se vuelven cada vez más intensos en Europa., pero quedan 

obviados en Norte América y Sur América, quienes no conciertan con ningún tipo de 

ideología en ese entonces; es así como la denominada arqueología del paisaje, forma 

un bastión en España, donde cuenta con aliados muy importantes, quienes hacen que 

prevalezca y apoyan su desarrollo. Estos personajes incluyen grandes aditamentos a 

esta nueva corriente teórica; es tanto así que sientan sus bases teóricas en la 

denominada arqueología post-procesual de Jan Hoder y que a su vez también sienta 

sus bases en los modelos de la hermenéutica y la antropología estructural de Levis 

Strauss. Todo esto genera soportes más sólidos en este nuevo enfoque teórico 

denominado arqueología def paisaje, ampara en la fenomenología y el 

estructuralismo, que colaboran para que esta teoría se generalice en gran parte de 

Europa. 

Estos procesos fueron ajenos a Sudamérica, que a comparación de Europa es muy 

nueva referido a estudios científicos en arqueología; esto no inhibió que la arqueología 

se desarrolle en Sudamérica y que actualmente sea reconocida como uno de los 

continentes que más vestigios arqueológicos poseen y por ende el lugar donde más 

investigaciones arqueológicas se realizan. 

103 
Davidson y Bailey, 1984. 



Paísaje y esyacío construído de éyoca Inca en {a Zona .J.lrqueo{ógíca dé 
:Maufia{{aqta - 'Paruro-Cusco. 

Estas alternativas y nuevas oportunidades, permiten que en los países que cuentan 

con riquezas arqueológicas y oportunidades para el estudio arqueológico se esté 

generando nuevos enfoques teóricos propios en base a los aplicados en otras partes 

del mundo y con el apoyo de investigadores extranjeros que siembran y coadyuvan al 

desarrollo de la arqueología local en cada país. 

Países sudamericanos como Chile, Argentina, Colombia y Perú cuentan con 

importantes recursos arqueológicos y como no era de esperar, están interesados en 

estudiar su pasado prehistórico, generando así nuevas corrientes teóricas que les 

ayudan a €ntender a las sociedades que desarrollaron en sus localidades, sociedades 

tan distintas a Jas europeas, pero al ser sociedades del pasado también pueden ser 

estudiadas en base a lineamientos generales que brinda la arqueología a nivet 

mundiaL 

El Perú no podía ser la excepción, al igual que en Argentina y Chile, la arqueología del 

paisaje genera grandes expectativas para este nuevo ámbito de estudio "los Incas", 

una sociedad que se desarrolló en un territorio tan extenso al igual que Jas sociedades 

prehistóricas europeas. 

Los enfoques teóricos en lo que arqueología se refiere son diversos, la presente 

investigación considera necesaria la aplicación de un determinado enfoque, para así 

de esta manera dar una validez científica al proyecto de investigación. Los estudios 

arqueológicos realizados con un enfoque arqueológico basadq en la arqueología del 

paisaje y su aplicación del mismo, son escasos en Sudamérica, en especial en el Perú; 

estos trabajos se limitan a estudios de pre y posgrado, los cuales conforman un 

número escaso de las investigaciones realizadas,. como ya se dijo en párrafos 

anteriores. Con el presente trabajo de investigación,. se pretende probar la validez y 

aplicación de la Arqueología del Paisaje, su metodología y herramientas, en 

sociedades tan distintas a las Europeas, como es el caso de los incas. 

Se sabe poco acerca de los incas a pesar que se llevan años de investigación 

arqueológica, aún se desconoce mucho sobre ellos. La arqueología del paisaje es 

nueva en nuestra realidad y se desconoce su amplia data en España. Los intentos por 

desarrollarla en Cusca son varios, estos trabajos en su mayoría incluyen varias tesis 

universitarias y escasos proyectos extranjeros. 
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Un punto de referencia de los estudios realizados por un determinado enfoque teórico 

foráneo son los trabajos realizados por parte de arqueólogos extranjeros104 quienes 

coadyuvan a probar la validez de estos distintos enfoques y su aplicación en el ámbito 

de estudio de la arqueología de los incas. 

En conclusión lo que se pretende en la presente tesis es aplicar un determinado 

enfoque teórico en el estudio de la sociedad inca y respaldar este enfoque en la 

extensa línea de base que existe al respecto,·en el caso concreto de Maukallaqta se 

lleva investigando por un lapso de l.O años ininterrumpidos y la línea de base que se 

tiene permite Ja aplicación de un enfoque teórico para probar su valides o desestimar 

la misma. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual de la investigación o marco referencial, puede ser definido como 

"el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la 

indagación por realizar''.105 Así mismo en este marco se conceptualiza los términos 

para la realización de teorías y que su conocimiento sea pleno y sin disociaciones. 

como lo señala Madeleine Grawitz, "para el ámbito practico o de investigación 

aplicada toda ciencia se apoya en teorías, y éstas en conceptos"106
", pero, "el concepto 

es una representación racional que define y explica los atributos esenciales de una 

clase de fenómenos u objetos; una abstracción obtenida de acontecimientos 

observados o una representación abreviada de una diversidad de hechos que, sin 

embargo, ha pasado a formar parte de un todo que explica una porción de la realidad 

(el universo de trabajo de una ciencia o disciplina)107
." 

Es así que el marco conceptual incluye varios términos y conceptos los cuales serán 

descritos en las siguientes líneas: 

• Espacio 

"El espacio es una construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y 

enraizada en la cultura, existiendo una estrecha relación estructural en las estrategias 

104 Entre estos se destaca la presencia de Bñan Bauer, Tom D. Dillehay, Alan Covey, ichi Matsumoto e tan 
Farrington entre otros. 

105 
Fidias G. Arias. 1999:13. 

106 
Madeleine Grawitz. 1984:24. 

107 Claire Selltiz et. all. "Métodos de investigación en las relaciones sociales". 1965: 58. 
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de apropiación del espacio entre pensamiento, organización social, subsistenda y 

concepdón, utilización del medio ambiente".:~.os 

El espacio es, por lo tanto, considerado como una de las dimensiones existenciales 

fundamentales del ser humano, y como tal plano vivencia!, éste ha sido objeto de 

estudio y reflexión de la filosofía y las ciencias desde tiempos remotos. Pero, fuera del 

ámbito de las ciencias, la idea de espacio adquiere otras dimensiones. la noción 

tradicional de espacio está reducida a un problema natural, geográfico, como un mero 

lugar de residencia o un sitio de explotación. 

Godelier09 propone que el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, no sólo vive 

en el entorno, sino que crea su propio entorno para vivir o, dicho en otras palabras, 

construye su propio medio socio-cultural.. Como dice S. Moscovicin°: "el hombre es lo 

producido y no lo dado" y as( "dependemos de nuestro medio porque lo hemos hecho 

mientras él nos hada". Estos postulados son especialmente ·útiles para fundar un 

estudio arqueológico del paisaje sociaL De hecho, aunque la artificialización 

progresiva del medio se ha acelerado en la historia reciente de la Humanidad, este 

fenómeno no es exclusivo de las sociedades industriales, ni de las organizaciones 

sociales complejas y ni tan siquiera de la generalización (hace más de 7000 años) del 

modo de vida agricola. Este fenómeno es antes bien una característica básica que 

define que es la humanidad y diferencia a ésta de otras formas de vida. 

• Espadó construido 

"El espacio construido no sólo presenta una funcionalidad pragmática sino que 

también es un objeto simbólico, ya que trasmite un mensaje que es asimilado de 

manera inconsciente dentro del marco espacial de la vida cotidiana. La forma 

arquitectónica en definitiva es un significante que transmite significados culturales. El 

· espacio no es sólo materia, sino también imaginación, y el resultado de esta 

reconversión conceptual es precisamente el paisaje•'J.l.l.. La relación del ser humano 

con eJ espacio tiene raíces existenciales: "deriva de una necesidad de adquirir 

relaciones vitales en el .ambiente que lo rodea para aportar sentido y orden a un 

108 Criado (1993:42) en Mañana eta/1. 2002:18. 
109 Godelier.1989 
11° Citado en Godelier. 1989. 
111 Mañana Borrazás, Blanco Rotea,Ayán VDa. 2002:17. 

123 L_ 



Paísaje y esyacío construído de éyoca Inca en fa Zona .Jtrqueofógíca de 
.Jvtaufia{faqta - Paruro-Cusco. 

mundo de acontecimientos y acciones"112~ La mayor parte de las acciones humanas 

encierran un aspecto espacial, entendiéndose por ello que los objetos orientadores 

están distribuidos según relaciones espaciales (interior-exterior, lejos-cerca., separado

unido, etc.). El ser humano para poder llevar a cabo sus intenciones debe comprender 

las relaciones espaciales y unificarlas en un concepto espaciaL 

• Paisaje 

Felipe Criado, "concibe al paisaje como el producto socio-cultural creado por la 

objetivación, sobre el medio y en términos espaciales, de la acción social tanto de 

carácter material como imaginario. Esta acción social está constituida tanto por las 

prácticas sociales (ie., la acción social de carácter intencional: procesos de trabajo, 

utilización de técnicas, ritos, enunciación de discursos, entre otros.) como por la vida 

social misma (ie., la acción social no intencional, instintiva, determinada por los 

imperativos biológicos de la naturaleza humana y por la satisfacción de éstos sin dotar 

a la acción correspondiente de sentido adicional alguno)"n3• 

"El concepto de paisaje también puede resultar equívoco por su pluralidad 

significativa. Los diccionarios de geografía no ayudan mucho, pues definen paisaje 

como el objeto de estudio de la Geografía, configurando así la típica definición 

envolvente y auto contenida (del mismo tipo que la Arqueología es lo que hacen los 

arqueólogos o el Patrimonio Arqueológico es aquel Patrimonio factible de ser 

estudiado con metodología arqueológica) basadas en perífrasis circulares que 

sustituyen a lo definido en la definición y que de este modo lo aclaran todo sin aclarar 

nada"l.l.4. El paisaje está conformado por la conjunción de tres tipos de elementos, 

cada uno de los cuales configura una determinada dimensión del paisaje, descritos a 

continuación. 

• El espacio en cuanto entorno físico o matriz medio ambiental de Ja acción 

humana. 

• El espado en cuanto entorno social o medio construido por el ser humano y sobre 

el que se producen las relaciones entre individuos y grupos. 

112 Norberg- Schulz 1980, Citado por Mañana et all (2002:17). 
ll3 Criado Boado, Felipe 1999:6. 
ll4 lbid., pag 20. 
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• El espacio en cuanto entorno pensado o medio simbóüco que ofrece la base para 

desarrollar, y comprender, la apropiación humana de la naturaleza. 

3·3· MARCO TEÓRICO 

Desde un punto de vista simple, "el marco teóricons se puede definir como el 

compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación 

por realizar. A su vez comprende bases teóricas, las cuales son un conjunto de 

conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, 

dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado"n6
• 

En este contexto Ja Arqueología del Paisaje se presenta como un programa de 

investigación para el estudio de la espacialidad humana de~de la Arqueología, en 

donde el Paisaje se toma objeto y objetivo de investigación, y se define una 

metodología concreta para analizar los distintos paisajes arqueológicos. Busca incluir 

la práctica arqueológica en coordenadas espaciales y pensar la cultura material desde 

una matriz espacial. "Esto es posible porque el paisaje es concebido como espacio 

socialmente construido, creado por la objetivación sobre el medio y en términos 

espaciales de la acción social (intencional o no) manifestada en las prácticas sociales y 

en sus productos y/o efectos que tienen al mismo tiempo, un componente material e 

imaginario"n7• 

La presente investigación estará guiada por Jos lineamientos que nos brinda la 

Arqueología del PaisajenB, pero conociendo las limitaciones de tiempo, métodos, 

herramientas y al no contar con una base de datos adecuada para lograr el nivel 

interpretativo de la investigación científica a la que esta teoría apunta, nos vemos 

limitados a utilizar los principios básicos de esta y así poder alcanzar la validez de las 

hipótesis y generar conocimiento nuevo. No se pretende regirse a todos sus 

parámetros metodológicos y técnicos, debido a que estos demandarían demasiado 

115 Matthew Johnson, manifiesta que la teoría y el método a menudo se confunden. Podríamos pensar en un 
sentido estricto que, si la teoría cubre el"'porque", el método o la metodología cubren el"'como". Así fa teoría 
cubrirá los motivos que nos impulsan a seleccionar un determinado lugar para excavar y el método la manera 
en que lo hacemos (Matthew Johnson, 2000:17). 

116 Fidias G. Arias 1999:14. 
117 Criado Boado op. cit. nota 1, 1993 a. 
118 Se entiende que una determinada teoría, debe contar con un determinado método, técnicas y herramientas, las 

cuales le ayudaran a comprobar la validez de sus hipótesis. Por ejemplo la arqueología Postprocesual o 
interpretativa utiliza el método hermenéutico y la arqueología procesual o fundonalista utiliza el método 
hipotético-deductivo. la arqueología del paisaje utiliza las técnicas de análisis de la percepción, de la forma y 
análisis ñsiográfico. Pero no resulta difícil creer que se puedan combinar las técnicas y las herramientas de cada 
teoría. 

-------------------------------------------------------------~ 



Paísaje y esyacío construído áe éyoca Inca en [a Zona .Jtrqueo[ógíca áe 
:A1.aufia[[aqta - Paruro-Cusco. 

gasto y mucho tiempo para proseguir con los mismos, como por ejemplo, el uso de 

programas SIG (Sistema de Información Geográfica) requiere de imágenes satelitales 

a partir de las cuales se recrean los paisajes y la trayectoria de los yacimientos 

estudiados. 

Al deconstrui~9 1os paisajes sociales de época inca y específicamente los presentes en 

Maukallaqta, se podría ahondar en el pensamiento de estas sociedades que 

construyeron lugares como este, donde convivieron día a día y desarrollaron 

innumerables actividades sociales que los identificaban en sociedad y los integraban 

en entornos familiares. 

Para lograr este objetivo se debe considerar que la Arqueología del Paisaje en realidad 

"se diluye120 entre una Arqueología Ambiental, una Arqueología del paisaje social (parte a 

su vez de una Arqueología social) y una Arqueología del paisaje imaginario (perteneciente 

a su vez a una Arqueología símbólica)'A.Xl. 

Así pues, "la Arqueología del Paisaje estudia un tipo específico de producto humano 

(el paisaje) {jUe utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear una realidad 

nueva (el espacio social: humanizado, económico, agrario, habitacional, político, 

territoriaL.) mediante la aplicación de un orden imaginado (el espacio simbólico: 

sentido, percibido, pensado ... ). Esta concepción supone que la dimensión simbólica 

constituye una parte esencial del paisaje social y que una comprensión integral del 

mismo debe dar cuenta de ella. Esta proposición es plausible independientemente de 

que, según la matriz teórica que elijamos, se otorgue prioridad (descriptiva, causal, 

genética o lógica) a una u otra de las tres dimensiones constitutivas del paisaje que se 

citaron más arriba"122
• En los párrafos anteriores resumimos lo que realmente 

entendemos por arqueología del paisaje y es ahí donde reside la importancia de su 

aplicación en nuestro tema de estudio. 

119 Práctica analítica que accede al sentido de una determinada construcción social no reconstruyéndolo, sino 
destruyéndola; de-construir es extraer los niveles que constituyen una realidad para descubrir su morfología y 
configuración interna; en la deconstrucción el sentido se genera por sustracción {es lo que queda, si es que 
queda algo); en la reconstrucción por adición (es lo que se pone). (Criado, 1999:12). 

120 No confundir el significado de esta palabra, que para propósitos explicativos de este párrafo su sinónimo es el 
de concentrar. 

121 Criado, 1999: 6 
122 lbld. págs. ,6-7. 
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3·4· APARATO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3·4-1. Planteamiento del problema 

Durante mucho tiempo el predominio de una arqueología ateórica tomo vigencia en 

gran parte de la arqueología mundial, y de esta manera, margino Ja formulación de 

nuevos planteamientos o formas de repensar arqueológicamente. Esta ausencia de 

reflexión crítica conllevó a la arqueología a la utilización de un concepto tradicional de 

arquitectura, considerando a las construcciones como algo estático, valorando 

siempre sus elementos físicos (muros, vanos de acceso, estilos arquitectónicos, entre 

otros) y por lo tanto, únicamente descriptible ytipoJogizable. 

Desde un inicio la arquitectura ha sido estudiada por distintos investigadores, los 

cuales dan énfasis a aspectos estructurales, materiales de construcdón, uso y función, 

patrones de asentamiento y aspectos cronológicos de la misma; sin embargo, estos 

estudios no toman en cuenta el aspecto primordial y esendal de la razón de ser de la 

arquitectura, la cual está representada por la sociedades que las construyeron y por 

qué lo hicieron. Para llegar a comprender el espado conStruido, es necesario integrar 

este concepto al de la arquitectura y concretar qué es el paisaje en cuanto producto 

social, realidad conformada por la conjunción de tres tipos de elementos: físico, social 

y simbólico que interactúan mutuamente manifestándose palpablemente en el 

espacio arquitectónico y a su vez expresados en esta nueva realidad que es la 

conjunción de ambas y se ve plasmada en el espacio construido. 

Se entiende así que "el espado arquitectónico se puede definir como un producto 

humano que utiliza una realidad dada (el espado físico), para crear una realidad nueva: 

el espacio construido, y por consiguiente social, al que se confiere un significado 

simbólico. Dicho producto se. compone de diferentes entidades formales que se 

proyectan espacialmente, son visiQies, pueden ser percibidas y descritas por la 

observación arqueológica.,u3 . 

Para comprender mejor el espacio construido es necesario utilizar una matriz teórica

metodo1ógica adecuada, la cual estará basada en los lineamientos básicos 

proporcionados por la Arqueología del Paisaje y la Arqueología de la Arquitectura124 

123 Mañana Borrazás. 2002:28. 
124 Al igual que la arqueología del paisaje, la arqueología de la Arquitectura tiene sus orígenes en la arqueología 

Postprocesual y se basa en lineamientos propordonados por la arqueología de del paisaje y genera sus propias 
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que nos permitirán deconstruir el paisaje arqueológico; con este análisis obtendremos 

el patrón de racionalidad de los individuos que construyeron los sitios de Maukallaqta 

y Puma Orqo, en este caso, los incas. 

El estado Inca en su desarrollo cultural demuestra una relación con su medio 

geográfico circundante. "Se trataría de un patrón de racionalidad que interactúa con el 

paisaje considerado como sagrado"125 a más de utilizarla como un medio de 

producción, en la cual desarrollaba actividades económicas y politicas. Si entendemos 

que "cualquier acción con evidencias materiales (observadas en el registro 

arqueológico), incluso si ésta no es hecha de manera jntencional, es ante todo un valor 

cultural, en otras palabras, una acción que no sería viable si no estuviera dentro de los 

límites que marca esa racionalidad: lo que se identifica en el registro arqueológico es 

ante todo una materialización del pensamiento, construcciones en las que una 

sociedad produce y reproduce su realidad"126 

Cómo los Inca "impusieron sus propias maneras de entender y explicar el entorno, a 

través de la recreación del espacio simbólico presente en el Cusco, lograron la 

legitimización de su poder y autoridad sobre la base de los mitos y la actividad 

ritual"127, es así que nuestros presupuestos para el estudio del paisaje y el espacio 

construido de Maukallaqta, toman más vigencia y se asemejan a la realidad brindada 

por la arqueología del paisaje. 

Cómo se puede entender, con esta teoría y su metodología se podrá llegar a un 

estudio orientado a la investigación científica en la Zona Arqueológica de Maukallaqta 

en sus diferentes fenómenos culturales: económico y simbólico como componentes 

de las actividades sociales. 

técnicas y herramientas, en conclusión se podría decir que esta es una herramienta más de la arqueología del 

paisaje y surge a raíz de esta. 
125 Farrington {1995], Van de Guchte [1990] 
126 Criado 1999, 2002. 
m Zuidema 1995: 153; Urton 2004:11. 
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3.4.2.. formulación del problema. 

Es en este contexto que se plantea el siguiente problema; 

3-4-2.1. Pregunta generaL 

• ¿Cuál es La interacción entre el paisaje y espado construido de época Inca en la Zona 

Arqueológica de Maukallaqta? 

3·4·2.2. Preguntas especificas. 

• ¿Cuál es la relación entre espacio físico y arquitectura, como una expresión del 

espacio construido, para las actividades simbólicas de época inca en la zona 

arqueológica deMaukaUaqta? 

• ¿Cómo se manifiesta el patrón de racionalidad del espacio simbólico, en el espacio 

construido de época Inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta? 

• ¿Cuáles son las características constructivas del espacio arquitectónico en cuanto 

entorno pensado, de época Inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta? 

3·4·3· Objetivos de la investigación 

3·4·3·1· Objetivo general 

• Determinar la interacción entre paisaje y espacio construido de época inca en la 

Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

3-4·3-2- Objetivos específicos 

• Identificar la relación entre espacio físico y arquitectura_, como una expresión del 

espacio construido, para las actividades simbólicas de época inca en la zona 

arqueológica de Maukallaqta. 

• Establecer el patrón de racionalidad del espacio simbólico, en el espacio 

construido de época inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

• Identificar las características constructivas del espacio arquitectónico en cuanto 

entorno pensado, de época Inca en la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

3·4·4· Método de la investigación 

El método es definido como el sistema por el cual se evalúa la certidumbre de un 

conocimiento nuevo, la dotación metódica a ser usada en la presente investigación, es 

la usual en el análisis antropológico estructural, la cual está esquematizada en cuatro 

fases sucesivas, teniendo como correspondencias analógicas las herramientas 
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metodológicas: análisis formal128
, etapa deconstructiva129

, etapa descriptiva130 y etapa 

interpretativa; 

f»RíMERA FASE Modelo Concreto Hipotético (MCH) Análisis formal. 

SEGUNDA FASE Modelo concreto Ideal (MCI) Etapa Clécónstr\íctiva 

tERCERA FASE Modelo Generico Hipotético (MGH) Etapa descriptiva 

CUARTA ·FASE Modelo Gen~rko Ideal (MGI) Etapa interpretativa 

- --
3•4•5• Metodológía de lá iñvestigadóíi 

Se entiende que la metodología es ei sistema que p·ermite construir conocimiento 

nuevo, la misma que tiene que estar presente en todo trabajo de investigación. Sajo 

ésta premisa, la presente invéstigadón está regida por los lirieámiéntós oásiéós dé la 

ArqueoiQgÍéi del Paisaje; qü~ impÍicª €onsiderar léis tuati"o 11P" d(J la me~odol()gía1 ias 

cuales estan compuestas por: referenciar ias propuestas y presupuestos metodológicos 

esenciales para la producCión dé conoCimiento en Arqueología del Paisaje, indicar 

álgúnos de los printipáles procedimientos ahalítitós (ó técnicas) qúe se ütilizan dentro 

de eiia; y detallar el proceso de anóiisis que pueden seguir estos estudios. El desarrollo 

de estas se puede esquematizar de la siguiente manera: 

1. Propuesta_s metqd_ol6gitas 

Las propuestas metodológicas proponen que "los paisajes culturales preb~ritos 

puédén sér reconstruidos multidimensionalmente13
lo a través del análisis de las 

intetreia€ioiies ae to~es los ámbitos y nivel~s de áttitu'i~tión espáti~Í'ÍJ.32 ; 

Es así que ·la apHcadón de estas propuestas fueron desarrolladas en el capftulo 1; en el 

que se considera el análisis detallado y articulado de los aspectos generales de la zona 

ae estúdió que iñCiuyeñ los añaliSis ae la fisiogratíá; geología; hiC:trólo9ía ·y las 

ec;orregiones pre~e.ntes en la previntia de Paruro 

i2á Aporta Lin proi:ediiiiiénto arialíticó qüe permite (1 o¡ decóriStruir y (2") describii·lós ferióniehos ci:insideradós, sin 
introducir un sentido extraño a ellos (Criado: 1999,2002). 

129 lmphca ia descomposiciÓn dei espacio social en Íos niveles que lo constituyen, con el fin de identificar cuáies 
son Íos eiementos básicos que io conforman y descubrir su morfologÍa y configuración interna (Criado: i999, 

'- 20bi). 
130 . . . - . . . . . . ' . 

· Es un estudio desde adentro y con ello se establece la forma básica o patrón formal invariante que se 

_ manifiesta en una construcción (Criado: i999, 2bo2). 
~1 Entiéndase p0r mu)tidimensionalic:fad al entorno físico, social y simbólico del paisaje: 
132 triado, 1999-11. 
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Esta propuesta parte de Ja premisa de que tos códigos:133 en 1os que se basan, estas 

reconstrucciones de los paisajes pretéritos, "se representan de algún modo, a través 

de los resultados Hsicos de las prácticas sociales. Sus rasgos formales, características y 

relaciones con los contextos en los que aparecen y funcionaron"134, los que permiten 

reconstruir la configuración del paisaje arqueológico. La aplicación tacita de esta 

propuesta puede ser percibida a lo largo de la tesis ya que para el desarrollo de la 

misma se usaron los análisis del íntegro del registro arqueológico. 

En concreto, la reconstrucción de tos procesos de formalización de los elementos del 

registro arqueológico y el análisis de sus condiciones de visibilidad, sirvieron como 

recursos metodológicos para describir e interpretar esos elementos, así como su 

sentido espacial. 

2. Presupuestos metodológicos 

Los presupuestos metodológicos se resumen en los siguientes párrafos: 

• "El análisis del registro arqueológico debe empezar a partir de la definición de su 

contexto espacial, tanto actual como original'r135
• Esta definición del contexto 

espacial actual como original, se ve plasmada a lo largo de los cuatro capítulos de 

la tesis donde se destaca el análisis del registro arqueológico y 1os respectivos 

análisis propuestos por el aparato metodológico de la arqueología del paisaje. 

• "Su análisis se debe basar en una aproximación tipo zoom que permita comprender 

las características formales de los diferentes niveles espaciales de las prácticas 

sociales (lo natural, etc.), como diferentes objetivaciones de los mismos códigos 

estructurales de organización espacial":136
• El análisis tipo zoom en el caso de la 

presente tesis se realizó a nivel diacrónico y comprendió un estudio superficial de 

los sitios incas ubicados en Ja zona de Paruro. 

133 Por código entendemos el "sistema de convenciones explícitas y socializadas" (Guiraud 1977: 56 op. Cit Criado, 
2002) o en definitiva el conjunto de principios estructurales fundadores de una práctica social, pero por 
extensión adquiere un sentido ampliado y confuso ya que sirve para referirse a esa área de actividad concreta. 

134 
Criado, 1999-18. 

135 
lbíd. 

136 
lbíd. 
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• nEI análisis formal aporta un procedimiento analítico que permite primero 

de-construir para luego describir los fenómenos considerados, sin introducir un 

sentido extraño a elloSZ137
• 

• "El contexto original se puede reconstruir buscando relaciones espaciales 

significativas entre las entidades del registro arqueológico, o sus huellas, y otros 

códigos o niveles de su misma formación social''138
• Es así como los cuatro 

capítulos de la presente tesis y en especial el capítulo IV, . incluyen análisis 

detallados del registro arqueológico, el cual pudo ser estudiado gracias al acceso a 

los diversos informes finales, productos de las investigaciones arqueológicas 

realizadas en Maukallaqta y a la extensa línea de base disponible para esta zona 

arqueológica. 

• "El contexto espacial actual se puede utilizar para interpretar el sentido original del 

registro arqueológico, mediante analogías débiles realizadas a partir del entorno 

físico y/o del paisaje tradicional en el que aparece"139
• Las alteraciones en el 

registro arqueológico y en especial en la arquitectura de Maukallaqta son escasas, 

esto quizás se deba a los deslizamientos que cubrieron por completo la 

arquitectura y permitieron que los análisis del mismo tenga una validez y 

continuidad, puesto que esta arquitectura no sufrió mayor alteración y gracias a 

procesos restaurativos continuos en la zona arqueológica de Mauka1laqta se pudo 

reintegrar el contexto original a todos los ambientes de la zona. De la misma 

forma el espacio físico sufrió leves cambios, que pudieron ser evidenciados por 

fotografías del año 1911 y análisis de la geología y fisiografía. 

3· Procedimientos de análisis 

A continuación se relacionan algunas de las técnicas o procedimientos analíticos en 

Arqueología del Paisaje, que sirven especialmente para analizar los patrones de 

distribución y emplazamiento de las comunidades prehistóricas y los patrones de 

localización y emplazamiento de los yacimientos arqueológicos. 

• Análisis formal o morfológico, que "se puede aplicar tanto a las formas del espacio 

físico como del espacio construido, sea éste la escala arquitectónica (o 

137 
lbíd. 

138 
lbíd. Pag. 19. 

139 
lbíd. 
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construcción concreta), la escala de la cultura material mueble (cerámica, tatuaje, 

arte ... ) o, incluso, la escala natural y doméstica (o entorno humanizado); este 

análisis se concretará en mapas morfológicos y diagramas formales que muestran 

las líneas de fuerza de la unidad de estudio"140• Este análisis está presente tanto en 

el capítulo 1, como en el capítulo IV de la presente tesis. Esto implica la descripción 

e interpretación de la geología de Paruro en el capítulo 1 y la descripción e 

interpretación del espacio construido a escala arquitectónica en el capítulo IV, 

donde Jos análisis de tamaño y capacidad de los ambientes permite dar sentido al 

registro arqueológico evidenciado en los mismos. 

• Análisis fisiográfico "que es una variedad del análisis formal pero aplicado 

exclusivamente al relieve y a escala de detalle; este análisis dará lugar a mapas de 

clase fisiográftcas y de unidades ftsiográftcas de la zona de estudio; aunque 

relacionado, no se debe confundir con el análisis de terrenos"J..4J.. Estos análisis 

fueron resumidos en dos planos de la fisiografía de Paruro, que fueron 

proporcionados por el Gobierno Regional del Cusco, permitiendo el análisis de la 

fisiografía presente en toda la provincia de Paruro. 

• Análisis de tránsito, "que pretende identificar las vías de comunicación 

predefinidas naturalmente y utilizadas o utilizables por los grupos humanos; este 

análisis permitirá generar mapas de dave de movimiento y de Líneas de tránsito y, 

mediante la abstracción de sus resultados y su combinación con los de1 análisis 

formal, definir diagramas de permeabílidad'ILft2. Los estudios realizados por el 

Proyecto Ohapaq Ñan, facilitaron este análisis y nos brindaron un resultado que 

determína que solo existió un camino inca que llego a la zona de Maukallaqta. De 

la misma manera los estudios de fisiografía también determinaron que el relieve 

del terreno permitió el fácil tránsito, estos datos son plasmados en el capítulo l. 

• Análisis de las condiciones de visualización; "incluye el estudio de la visibilización 

(o forma cómo un elemento es visto), de la visibilidad (o panorámica que se 

domina desde él) y de la intervisibilidad (o relación visual entre ese elemento y 

140 
lbíd. 

141 
lbíd. 

142 
lbíd. 
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otros, sean o no arqueológicos); este análisis permitirá establecer mapas y 

diagramas de visibilidad e intervisibilidad'1143• Los análisis de permeabilidad de los 

espacios o ambientes realizados en el capítulo IV, permitieron desarrollar los 

análisis de visibilidad o visualización. Estos análisis indican que es lo que se puede 

ver y lo que se permite ver desde un determinado ambiente, ayudando a 

comprender mejor el registro arqueológico asociado a la herramienta del space 

syntax que le dieron la validez científica necesaria a estos análisis. 

• Análisis de terrenos o análisis topográficos o geográficos; "que se concretarán en 

mapas de pendientes, de suelos, de clases agrologicas, de usos u aprovechamientos 

(efectivos o potenciales), modelos digitales del terreno (MDn"144• Estos estudios no 

pudieron ser realizados, ya que no se contó con el software que permitía realizar la 

reconstrucción o médelos digitales del terreno, en contraparte a esto se realizaron 

reconstrucciones hipotéticas en 3D de las estructuras presente en Maukallaqta, las 

que ayudaron a la mejor descripción y entendimientos de las mismas. 

4· Proceso de análisis 

Contando con los procedimientos que se han enumerado y aplicando las propuestas y 

presupuestos citados, la definición de un modelo formal de organización espacial en el 

registro arqueológico se puede realizar mediante un proceso analítico cuyas 

principales fases son: 

• "Reconocimiento de las formas o constituyentes elementales del espacio 

considerado, tanto naturales (es lo que tradicionalmente se denominaría un 

análisis fisiográfico) como artificiales o arqueológicos (involucra la definición 

descrita líneas debajo de ia forma básica y forma específica)".:u.5 Este proceso de 

análisis de la fisiografía se da en el capítulo 1 con el desarrollo de las características 

principales del relieve de la Zona Arqueológica de Maukallaqta para que 

determinen la forma fisiográfica, siendo esta la del rellano. Este análisis concluye 

con el ítem "Análisis preliminares de la fisiograffa". 

143 lbíd. 
144 lbíd. 
145 

lbíd. 
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• "Caracterización de las condiciones de visibilidad y visibilízación de esas formas. "14
6 

ftem desarrollado en el capítulo IV con el desarrollo del análisis de la interacción 

entre la Zona Arqueológica de Maukallaqta y el afloramiento rocoso de Puma 

Orqo. 

• "Identificación de las claves de tránsito y desplazamiento que hacen permeable ese 

espacio y preestablecen eJ sentido de los movimjentos sobre él."147 Este análisis 

así como en anterior, fue desarroUado en el capítulo tV, con el estudio de 

transitabilidad dentro de la Zona Arqueológica de Maukallaqta para determinar la 

interacción entre ambientes. 

• "Identificación de la red de lugares significativos de ese espacio, esto es: aquellas 

formas individuales que se definen por características específicas (visibilidad y 

claves de tránsito entre otras) y que pueden funcionar de hecho como puntos 

básicos de organización del espacio circundante".148 

• "Definición de las cuencas visuales o panorámicas más significativas de la zona, 

vinculadas tanto a cuencas topográficas y cuencas visuales que se corresponden 

con cuencas topográficas".149 Este estudio se da en los ítems de la Fisiográfica y la 

Hidrología, en el capítulo l. gracias a este análisis se pudio determinar cuencas 

visuales panorámicas como es el caso del cerro Machay Moqo y el afloramiento 

rocos de Puma Orqo. 

• "Definición de las cuencas de ocupación, esto es: las zonas más adecuadas para el 

asentamiento humano que constituyen auténticos Lugares. ,psa Esto se manifiesta 

gracias a los estudios desarrollados en los aspectos generales de la zona de 

estudio desarrollados en el capítulo l. 

• Reconstrucción de la jerarquía de lugares que se deriva de la accesibilidad o 

permeabilidad diferencial de cada una de las formas, lugares y cuencas existentes 

en ese espacio. Este estudio se desarrolló en el capítulo IV, gracias al uso de 

software como el Space Syntax. 

146 lbíd. 
147 

lbíd. 
148 

lbíd. 
149 

lbíd. 
150 

lbíd. 
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3·4·6. Técnicas y herramientas 

A continuación se enumeran algunas de las técnicas o procedimientos analíticos en 

Arqueología del Paisaje, que sirven especialmente para analizar los patrones de 

distribución y asentamiento de las comunidades prehistóricas y los patrones de 

localización y emplazamiento de los yacimientos arqueológicos. Se debe de tener en 

cuenta que dentro de estas técnicas también están presentes tecnologías G/S25:z., 

numerosos programas de cómputo252 y ciencias paleoambientales. Como complemento 

a los presupuestos metodológicos, también se tiene las siguientes herramientas: 

a) Análisis formal; permite realizar mapas morfológicos y diagramas formales. 

b) Análisis fisiográfico; este análisis da lugar a mapas de clase fisiográftca y de 

unidades fisiográficas de la zona de estudio. 

e) Análisis de transito; genera mapas de claves de movimiento y de üneas de tránsito 

para definir diagramas de permeabilidad. 

d) Análisis de las condiciones de visualización; este análisis permite establecer 

mapas y diagramas de visibilidad e intervisibilidad. 

e) Análisis del terreno y análisis topográfico; se concreta en mapas de pendientes, 

de suelos, de clases agrológicas, de uso y aprovechamiento (efectivos o 

potenciales), modelos digitales del terreno (MDT). 

3·4·7· Hipótesis interpretativas 

• Se entiende por hipótesis a una proposición enunciada para responder 

tentativamente a un problema.:1.53 De esta manera la Arqueología del Paisaje 

plantea hipótesis en un nivel interpretativo. Deben someterse a un riguroso análisis 

establecido en el desarrollo de las cuatro fases,154 el cual está basado en ta 

formulación de los modelos formales de organización del espacio desprendidos 

del estudio de diferentes códigos arqueológicos, cuya aplicación permitirá 

establecer el grado de certeza de las hipótesis interpretativas propuestas. 

• La Arqueología Post-procesual propone la hipótesis que la vivienda edificada 

como los demás elementos de la cultura material, es un producto cultural 

destinado a comunicar una información que es manejada, consciente e 

151 ArcGIS, Map Point, Are Map. 
152 Auto Cad, Archi Cad, Corel Draw, Civil 3D, SPSS. 
153 Pardinas, 1991, p. 151. 
154 Ver el apartado del MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
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inconscientemente, por el colectivo que la construye. Se trata de un espacio físico 

en el que se desarrolla, reproduciéndola a la vez, la acción social prehistórica.:~.ss La 

forma de la vivienda, del espacio doméstico, aporta un medio perdurable para 

imponer esquemas de organización social, es tanto un reflejo como un generador 

activo de conducta social, de ahí que no sólo deba ser interpretada únicamente en 

términos funcionales, sino también en términos sociales.156 La casa existe en 

numerosos niveles de percepción y puede tener diferentes significados, que varían 

según el género, la edad, el status, la actividad diaria, etc.157 

• La investigación enmarcada en la descripción e inventario de las formas 

arquitectónicas incas, uso y función de las mismas y un análisis detallado del 

registro arqueológico de Maukallaqta, permitirán conocer e identificar aspectos 

generales pertinentes a la arquitectura mediante las cuales se reconstruirá un 

sistema de representacionei-58 pero de manera limitada. Al tener el análisis de los 

diferentes niveles de articulación espacial, deconstruiremos el espacio físico de 

Maukallaqta donde se conocerá el espado construido de la sociedad inca que 

habitaba este lugar, a través de un patrón de racionalidad que se obtendrá de la 

comparación sincrónica de diversos espacios o contextos arqueológicos. Un 

cambio en éstos implica un cambio en las formas del paisaje social'" y viceversa. La 

relación entre las comunidades y su entorno supone un cambio similar en la 

formas de pensamiento social. De esta forma, una adecuada reconstrucción de los 

Paisajes Arqueológicos debería permitimos ofrecer una interpretación parcial de 

esos patrones de racionalidad. 

155 ShanksyTIIIey, 1987. 
156 Locock, 1994. 
157 Bailey. 1990. 
158 La forma de concebir la naturaleza, el espacio, el tiempo, la temporalidad y las reladones entre los seres 

humanos y su ambiente. (Criado, 2002) 
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CAPÍTULO IV 

PAISAJE Y ESPAOO CONSTRUIDO 

Como se sabe, la arqueología desde sus inicios ha valorado a las estructuras 

arquitectónicas por la función que estas cumplían o los usos que estas tenían, 

otorgándoles así términos funcionales como "palacio", "centro administrativo", 

"templo" o usando términos descriptivos como "pirámide con rampa", ''templo en 

forma de U" e incluso "huaca". Estos términos resultan útiles para resumir y definir la 

función general de un asentamiento, los cuales permiten la comparación con otros 

similares, pero todo esto conlleva a varios problemas debido a que cada autor usa una 

definición propia159 para cada término lo cual ocasiona que no se origine un verdadero 

consenso entre ellos, así también estas definiciones no suelen abarcar toda la 

complejidad y diversidad de funciones, usos, actividades y organizaciones espaciales 

posibles. El uso de conceptos como espacio construido160
, paisaje, espacio 

arquitectónico161 y espacio por sí mismo, engloban un sinfín de características, en las 

que resalta . el uso de términos como privacidad, espacios públicos y actividades 

sociales entre otros. 

159 La crítica actual que emplea la comunidad científica arqueológica, resalta el hecho de que no existe una 
terminología o lenguaje universal para determinada cosa u objeto, es así que cada investigador posee un 
concepto propio para determinado hallazgo, ocasionando que para otro investigador este término no 
englobaría la realidad ni la magnitud del mismo objeto, haciendo que exista una controversia entre ambos 
conceptos. 

160 Para entender mejor el concepto de espacio construido, se tiene que estudiar la relación estrecha que este 
tiene con el espacio arquitectónico, el cual se puede definir como un producto humano que utiliza una realidad 
dada (el espacio físico), para crear una realidad nueva {el espacio construido), y por consiguiente social, al que 
se confiere un significado simbólico. Dicho producto se compone de diferentes entidades formales que se 
proyectan espacialmente, son visibles, por lo que pueden ser percibidas y descritas por la observación 
arqueológica. (Mañana et all., 2002; 28). 

161 El espacio arquitectónico es el medio en el cual se puede distinguir distintos procesos donde la privacidad, los 
espacios públicos, la permeabilidad de los mismos y el análisis de las características de la arquitectura de los 
asentamientos permiten identificar actividades sociales, donde el patrón de racionalidad, en el espacio 
construido de época inca, surge en el simbolismo manifestado en el espacio arquitectónico. (Mañana et al!., 
2002; 29) 
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El paisaje de Maukallaqta presenta una complejidad espacial, donde "el espacio se 

convierte en el primer objeto de transformación mediante el papel activo de la 

intervención humana (human agency), la manera como las decisiones hechas por 

personas y sus diferentes intereses, motivaciones y objetivos políticos y sociales 

(agendas) afectan el diseño, construcción, modificaciones y usos que tendrá tanto el 

asentamiento en conjunto como los ambientes individuales.u162 

Por otro lado, "los edificios deben ser vistos más que como meros escenarios pasivos 

de actividades humanas. Representan símbolos y pueden ser vistos como la 

materialización de una ideología, interés o estrategia política, económica o social. 

Igualmente, los edificios pueden ser herramientas usadas y modificadas de manera 

activa para acomodar a las necesidades de aquellos que tienen la autoridad y recursos 

para transformarlos, ampliarlos o reducirlos."163 

El presente trabajo de investigación, parte de fa premisa de que el paisaje y el espacio 

construido son conceptos que se encuentran íntegramente relacionados y poseen una 

mutua dependencia. Es así que tos criterios de análisis de Jos espacios privados, 

públicos, la distribución de los mismos, el tamaño, la capacidad y permeabilidad, 

mediante los análisis de tránsito, fisiografía, visibilidad y visibilización, ayudaran a 

comprender las actividades sociales, así como los diferentes usos y funciones que 

pudieron realizarse en estos espacios para determinar la relación entre el paisaje y el 

espacio construido de la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 

4.1. lA ZONA ARQUEOLÓGICA DE MAUKALLAQTA .• 

La Zona Arqueológica de Maukallaqta se encuentra en el Departamento de Cusco, 

Provincia de Paruro y distrito de Paccarectambo, específicamente en la comunidad 

campesina de Mollebamba a una altitud de 3212 m.s.n.m. y abarca un total de 7 

hectáreas. Todas las construcciones arquitectónicas se hallan ubicadas en la parte 

media del cerro Machay Moqo, específicamente en un reUano. Gran parte de las 

estructuras arquitectónicas de Maukallaqta se encuentran derruidas, lo que equivale a 

cuatro zonas de las siete de todo el conjunto. La arquitectura presente en la zona de 

162 Moore. 1996. 
163 Vlta y calderón, 2011:11- 12. 
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estudio forma parte de los pocos sitios con arquitectura inca hacia Ja ruta del 

Collasuyo164
• 

Maukallaqta comparte un territorio con el afloramiento rocoso de Puma Orqo con el 

que intercambia una visibilización y visibilidad plena, esto se plasma en la orientación 

de los vanos de acceso, nichos, ventanas y demás elementos estructurales 

conformantes del sitio. Como toda ciudad inca, Maukallaqta cuenta con distintas 

características constructivas que son claves para su desarrollo así como drenes, 

canales de agua, terrazas de cultivo, recursos hidricos, entre otros. 

4.2. LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE MAUKAllAQTA~ ESPACIOS PÚBLICOS 

Y ESPACIOS PRIVADOS. 

la organización espacial de Maukallaqta está compuesta por la típica cancha inca, 

donde resaltan patios de diversas dimensiones, ~que en su mayoría no son de gran 

tamaño. Entre otros componentes arquitectónicos que destacan en Maukallaqta, se 

tiene plazas de gran dimensión, corredores y plataformas. 

Este ítem enmarca el análisis arquitectónico de los espacios públicos y privados de las 

zonas A, B, e y F de Maukallaqta, (ver imagen N° g) zonificación que fue desarrollada 

en base a la elaboración de planos arquitectónicos, topográficos165
, características 

constructivas y a la zonificación natural del área de estudio, que se demarca por la 

presencia de quebradas secas, que a su vez subdividen las zonas presentes en 

Maukallaqta, independizando a las mismas. Por esta razón se vio por conveniente 

realizar una nueva denominación a cada una de estas zonas con letras del alfabeto (A, 

B, e, D, E, F y G) y para una mejor distribución de los ambientes edificados166 se 

identificaron los mismos con la denominación alfanumérica (A-1, A-2, A-3 ... )167
• Estas 

a su vez coadyuvaran con los diversos análisis propuestos por el aparato metodológico 

164 Las zonas arqueológicas con ocupación inca más resaltantes en esta ruta al Collasuyo son Waqrapukara y 
Maukallaqta. 

165 Maukallaqta cuenta con planos arquitectónicos elaborados el año 2003, donde no se encuentran ciertas 
estructuras tales como vanos de acceso, nichos, ventanas, retintos y canales. Estos planos no están 
actualizados y carecen de información proveniente de las nuevas investigaciones arqueológicas. la 
elaboración del nuevo plano se llevó a cabo en el mes de Agosto del año 2012 con la ayuda de seis personas 
entendidas en el tema y dos estaciones totales, dichos trabajos tuvieron una duración de cuatro días, se 
incluyó la totalidad de elementos arquitectónicos y nuevos recintos. 

166 La denominación de ambiente edificado es equivalente al término recinto, edificación y edificio. 
167 Para fines de este estudio no se tomara en cuenta la zonificación propuesta y utilizada por las Dirección 

Regional de Cultura Cusca, ya que esta toma un criterio de distinto de zonificadón para la zona arqueológica, 
donde se resalta la posible función de los espacios, denominándolos así como Karpa Moqo - sector 1, 
ChimpaUacta - sector 11 y Chaupillacta - sector 111 y cada uno de estos sectores con sus respectivos sub -
sectores. 

14c)L_ 



Paísaje y e~acío construído de éyoca Inca en (a Zona .J.lrqueo(ógíca de 
:Mauka(faqta - Paruro-Cusco. 

de la Arqueología del Paisaje como son Jos análisis de transitabitidad, permeabilidad, 

visibilízación y visualización, formal, fisiográfico, entre otros. Asimismo para el análisis 

espacial de la arquitectura del conjunto arqueológico de Maukallaqta se tuvo corno 

soporte al programa Space synta~68, el cual nos brindó datos numéricos relacionados 

a la accesibilidad y visibilidad de los ambiente. 

El uso del concepto de la privacidad de Jos espacios en el análisis de la arquitectura de 

los sitios no es desconocido para los arqueólogos, su potencial se ha visto limitado al 

haber sido utilizado mayormente como un término descriptivo. Es así que se suele 

hablar de "espacios privados" y "espacios públicos" en Maukallaqta como categorías 

absolutas y diametralmente opuestas, sin considerar que pueden existir grados de 

privacidad y facilidad como también restricción de accesos que pueden ser medidos 

para permitir comparaciones y evaluar la complejidad. 

La arquitectura de Maukallaqta conceptualizada como pública169
, "alcanza a 

incorporar una multiplicidad de formas de espacio" Es crucial reconocer que la 

denominación pública debe ser entendida a través de dos niveles de definición 

conceptual: a) esta arquitectura podía reflejar la participación conjunta de grupos 

humanos diferenciados en posición socioeconómica, conducta e intereses; y b) esos 

mismos espacios incorporaban diversos niveles de accesibilidad al público de las 

actividades allí desarrolladas y por ende, de su significado y simbolismo."170 

El estudio de los análisis arquitectónicos de los espacios de Maukallaqta, permite 

conocer "los sistemas de actividades, los cuales se refieren a la necesidad de enfocarse 

no solo en las actividades por sí mismas, sino también, en la forma en que éstas son 

ejecutadas, por quiénes, en qué momento y lugar, cómo son combinadas con otras 

actividades relacionadas y en qué secuencia ocurren. Asimismo los sistemas de 

escenarios están compuestos de combinaciones de sistemas de actividades y se 

refieren a aquellas situaciones donde determinada conducta toma lugar en 

168 Del mismo modo que la sintaxis lingüística estudia las relaciones de ordenamiento v jerarquía entre los 
distintos miembros de una oración (sin entrar en su contenido semántico concreto), la space syntax estudia 
las formas en las que se vinculan v organizan los espacios de un conjunto arquitectónico, tratando de inferir 
aquellos aspectos de la estructuración social que pudieron influir en su diseño (Manum, 2012). 

169 Como arquitectura pública en Maukallaqta se denomina en un sentido amplio una serie de edificios y áreas 
arquitectónicas que colectivamente eran escenarios de interacciones sociales, que por sus características 
organizativas (número de participantes, diversidad de niveles en la percepción de discursos o grado de 
repercusión social de las actividades) sobrepasaban el ámbito de aquellas desarrolladas en la residencia 
doméstica. 

170 Gamboa, 2005:164. 
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concordancia con un conjunto de reglas preestablecidas y materializadas en el arreglo 

arquitectónico del espacio en cuestión."1
71- Esto permitió reconstruir el patrón de 

racionalidad establecido en Maukallaqta en la sociedad inca, contribuyendo a la 

interpretación del registro arqueológico y a la comprensión de la interacción del 

espacio construido y el paisaje. 

171 Muñoz, 2005. 
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4-2.:1. LA ZONA "A" DE MAUKALLAQTA. 

4.2.:1.1. Investigaciones arqueológicas en la zona u. A" de Maukallaqta y el sentido 

del registro arqueológico. 

Desde el año de 1984 hasta 1987, Brian Bauer inicia el "Proyecto Arqueológico 

Pacariqtambo", donde realiza exploraciones y cateos sistemáticos al noreste de la 

provincia de Paruro. Este proyecto tuvo como objetivo primordial, la investigación 

rural. de pueblos que vivían en esta parte de Cusco, denominados "Tierras de Los incas" 

· por Bauer, y a su vez, estudia la relación que estos tenían con la ciudad de Cusco antes 

de la conquista española. 

La zona de su estudio abarco un total de 6oo km2
, tomando considerable interés en el 

asiento de Pacariqtambo (actual sitio de Maukallaqta), lugar priorizado por el estrecho 

vínculo que tiene con la mitología inca. 

El siguiente análisis estará basado en los informes presentados por Brian Bauer, los 

cuales fueron publicados en su libro "Avances en Arqueología Andina" y en su tesis 

doctoral "State development in the Cuzco region: archaeological research on the incas 

in the province ofParuro". 

Brian Bauer y sus investigaciones en Puma Orqo 

En su extensa descripción detallada de Puma Orqo (ver foto N° 31) se distingue lo 

siguiente: 

En la base norte de Puma Orqo existe una cueva formada por varias rocas, esta tiene 

aproximadamente 6 m. de ancho, 4 m. de alto y 4 m. de profundidad. Entre las rocas 

que forman un lado de esta cueva y la cara vertical de Puma Orqo existe un pasaje que 

lleva a la zona del deslizamiento. En esta parte hay varias rocas talladas. En el lado 

este se encuentran los restos en mal estado de conservación de tres pequeñas 

construcciones incaicas172 (ver foto N° 32), un afloramiento tallado y una serie de 

terrazas que llevan al pequeño río Huaynacancha. 

También menciona que la cima de Puma Orqo, fue transformada por completo por los 

escultores incas, convirtiéndola en una serie continua de planos horizontales y 

verticales y en su punto más alto los restos sumamente maltratados de dos tallas de 

pumas. A Jo largo del borde exterior de la cima corren alveolos para bloques de piedra 

a manera de cimentación, indicando que estuvo circunscrita por un muro. Concluye 

172 Estructuras arquitectónicas que a la fecha cuentan con trabajos de restauradón y conservadón preventiva. 

----------------------------------------------------------~~ 
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mencionando, que en base a análisis formales, estas estructuras datarían del periodo 

incaico. 

Actualmente se aprecia la cueva mencionada por Bauer, pero la que más interesa en la 

presente investigación, es la relatada por los pobladores (ver foto N° 33); esta cueva 

fue muy importante en una determinada época y se sabe por fuentes directas173, que 

en esta, existió una mesa de piedra labrada en su interior, donde incidía un rayo de sol 

por un pequeño orificio, justo en la parte media de la misma. Entre estas versiones 

también distinguen una roca en la parte superior de esta cueva, la cual tenía un sonido 

muy peculiar, por esta característica, los niños de ese entonces golpeaban la piedra 

para escuchar este sonido. 

En lo que respecta a las estructuras circundantes a Puma Orqo, actualmente en 

superficie se distinguen tramos de estas (ver foto N° 34), las cuales indican que en 

algún momento de su ocupación, estuviese circundada por un muro a su alrededor 

(ver fotos No 37 y 38). 

Es usual que la gran mayoría de huacas174 inca contasen con un sistema de 

organización en su entorno, tanto económico, religioso y por ende social, las cuales 

comprendían lugares de culto para los sacerdotes, terrenos de cultivo a sus 

alrededores, vanos de. acceso, plazas, viviendas para los visitantes y viviendas para las 

personas que se encargaban de su mantenimiento. Esto no es ajeno a Puma Orqo, 

actualmente se logra distinguir parte de estos aditamentos, donde se incluyen, 

pequeños pumas tallados (ver foto N° 35), escalinatas y sillas labradas en roca, así 

como áreas de cultivo, con mayor presencia hacia la parte noreste de este 

afloramiento. En Puma Orqo existen dos pequeños pumas labrados sin cabezas 

· (mutilados), pero por su disposición se identifica que cada uno tenía la mirada en 

direcciones opuestas, uno hacia el Sur y el otro hacia el Norte respectivamente. 

173 Las fuentes (pobladores de la zona y familiares directos), nos mencionan que, en la época de servicio militar 
obligatorio, la gran mayoria de jóvenes en edad militar se escondían varios días en esta cueva, logrando asi 
despistar a los militares, huyendo de esta forína al servicio militar obligatorio. 

174 Para efectos de este estudio, se entiende por huancas a un grupo de santuarios de la región de Cusco, a las 
cuales se les rendía culto y eran veneradas por el estado Inca, comprendían principalmente rasgos naturales del 
paisaje (cuevas, cavernas, manantiales, cerros, afloramientos rocas, liticos y demás partes componentes de un 
paisaje), estructuras específicas asociadas con los anteriores gobernantes Incas y la ubicación putativa de 
acontecimientos mito - históricos importantes. (Bauer, 2000) 
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Se interpreta que Maukallaqta era un centro de peregrinación175 importante, basado en 

analisis que serañ detallados eñ los siguientes parrafos de lá tesis. se distiñgúeñ plazas 

y área~ de ~i)Ít9; todas engranad~~ en rel~~ión a una (:et~h1ohia; E~ tan~o a~f qúe Uniil 

huaca tan importante como Puma brqo tiene una estrecha reladón visual con 

Maukallaqta, y está relacionada al origen mítico de los iñéas. Cóñsiderádó por está 
- -

razón como una patarini:t Reforzando lo titado, Púmá Orqo cuenta ton úii reloj solar 

fragmentado176 (ver foto N° 36), que indicada ios 'tidos de ti"empo de cada actividad o 

ceremonia. Las crónicas mencionan que el inca Túpac Yupanqui dejaba otras 

actividades para trasladarse y realiiar ceremonias en Maukallaqta; eñ partiCular la qúe 

hi~e en h9nor a su hiji;>; 

r --

' 

175 una peregrinación o peregrinaje es el viaje a un Sántuar!ó ó ILigár sagrado co_n importáñtés connotacionés 
reÍigiosas. Es, también, un viaje efectuado por un creyente (o grupo de creyentes) hacia un lugar de devoción o 
un lugar considerado como sagrado segÓn ia reÍigiÓn de cada uno (De ia Vega y Stanish, 2óó2). 

176 En las descripciones mencionadas por Bauer; no se aprecia ningún comentario sobre el Reioj Soiar, es más 
p~r~c!~ra que d~sc9ncicíª a~ su ~xl~ericiéJ. 
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Foto No 33.- Lugar que álgüría vez fue uíiá cüeva; iderítificadá por los pobladores como la úbii:adón 
puntual de ia misma. 
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Fótó N° 34··Estrueti.ii·as que drcüíidaii Puma or-c:¡·o. 
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Foto No 36;· Lugar denominado como Reloj Solar, ubicado en la superficie de Puma drqo 

Foto No 37··· Rota labrada del afloramiento rocoso de Püma orqo. Sirvió tomo ciméñtadón ae uii müro 
qué circundaba Puma Orqo. 
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Foto Ñ0 38.- í•fiana'< Ei espaldar representa Ía orografÍa del área 'circundante a Maukallaqta y Puma 
.Qrq9. 

Brian Bauer y sus excavaciones en ia Zona ""Á;1177 de Maukaiiaqta. 

Estas excavaciones se Iniciaron ton la recolección de restos de superficie, los cuales 

fueron recogidos sistemáticamente durante el transcurso del levantamiento de planos 

e·ñ Maúkallaqta y Püma orqo; una se~unda recolecCión llevada a cabo eñ i9B6 en las 

fal_d~s inferiQre~ del perímetro. d~ M_aukallaqta y en las c:ues~as de las quebradas secas; 

Esta segunda colección brindó un número ·considerable de fragmentos de cerámica 

inca, y varios fragmentos preincaicos posiblemente ásignables ál Horizonte Medio. 

Las extavationes propiamente dichas en Maukallaqta se iniCiaron en el ~ño de 1gBG; 

donde se excavaron ias cámaras y eí segundo nivel de terrazas de la zona A {Ver 

imagen No 10). Los objetivos de estas excavaciones fueron: 

• Reunir información acerca de la función de ambas cámaras. 

• Buséar evideñcias de restos preincaiéos, segúñ lo su9eríañ las muestras de 

supeifitie. 

m Para un mejor E!httmdimieiito de la fcihifitacióii planteada por los ihvestigai:lores se i::cirrelai:iono cciri la 
zonificación planteada para la presente tesis. 

150 L_ 
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Bauer recalca en cada párrafo de su trabajo, que los anteriores trabajos de limpiezas 

habían retirado grandes cantidades de tierra de la mayoría de los edificios de las zonas 

A, B y C, y ésta había sido depositada en varios patios de la zona Arqueológica. De 

esta manera las excavaciones anteriores habrían destruido los pisos incas originales de 

varias de las estructuras de la zona A. 

a. Excavaciones en el segundo nivel de terrazas (Ambientes A-6 y A-7) 

Las excavaciones en el segundo nivel de terrazas se concentraron en el ambiente A-6, 

parecía ser una de las pocas estructuras de la zona que aún conservaba su piso original 

(se excavó por completo el interior de la estructura). Como en todos los recintos 

excavados, se identificaron partes del piso incaico y se encontraron huellas de restos 

preincas debajo de él (verfoto N° 39). Estos restos incluían dos muros curvos paralelos 

separados por un metro de distancia. La parte central de estos muros curvos fue 

disturbada, por lo que parecían ser actividades constructivas incas. 

De la misma manera los niveles inferiores de esta excavación rindieron cantidades 

considerables de cerámica preincaica pintada y sin pintar. Los colores brillantes 

usados en varios de los ceramios hallados y la presencia de tazones de paredes rectas 

y casi verticales, con bandas de motivos verticales, sugieren una influencia Wari. Estos 

restos han sido tentativamente asignados al Horizonte Medio, pero se requiere una 

mayor investigación para confirmar esta clasificación. 

Estas claras evidencias muestran que hubo ocupación previa a la época inca en la zona 

de Maukallaqta. En una época determinada este lugar estaría habitada por otras 

sociedades, anteriores a los incas (ver foto N° 40), donde el valor paisajístico habría 

cobrado importancia. Es tanto así, que poblaciones del periodo Intermedio Tardío ya 

ocupaban este sitio. Además de los muros curvos, debajo del subsuelo natural del 

ambiente A-6 se hallaron dos pozos, uno de ellos estaba en al medio de la mitad 

oriental del edificio y contenía seis "tupu~ de cobre (ver foto N° 41). El segundo pozo, 

estaba en la esquina noreste de la excavación. En ella se encontraron los restos óseos 

de un individuo sin ajuar funerario. 
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b. Excavaciones ~n la cámara interior (Ambiente A~2) 

La cámara interior es la secCión más curio~a de Máukállaqtá, su céntriCa ubicaCión, 

eón vista a ia plaza c:entrai, su singuiar nit:lit)-entrªda e independencia dei restó del 

lugar, ia senalan como area de actividades espetiaies. Este ambiente A-2 está 

conformado por cuatro pequeños sub ambientes y pequeños pasadizos, los cuales 

fueron exéavactos en sü inte~rictaa {ver ima§en N° iéi). 

El primer s~b ambiente s~ en~ventra en d extremo est~ de ia E;~mara, Tien~ tre:s 
' ' 

pe·queñas ventanas tr~pezoldales en la pared oriental que la comunican con el 

segundo sub ambiente de la otra cámara. La excavación de los primeros o.ao m. del 

suo ambiente élesti.iorió porCiones ctispetsas ae tierra 'ompaéta qüe tal vez 
. . 

repr~s~l1taban ~¡ n\v~i (Je.I piso durante [a ocupath~n i!lt~. bet?a]Q d~ e~tas porcion~s 

había un metro y medio de depósitos de suelo que dieron varios fragmentos de 

ceramiéa,.aparenteme asigñaoles al Horizonte Medio. 

EÍ súb ambiente · de esta támara se eiit:úehtra inhiediatamente ai oeste del sub ' . .... ... .. ' .... 3 .... ' . . . ...... . . . . . . . .. .... .. ... ' ....... . . . ... . . .. .. . ' ' . 

ambi~nte de Ingreso y tiene dos pequeños nichos en la pared n·orte. Las anteriores 

operaciones de limpieza del lugar habían retirado toda huella de ocupación incaica de 

esta haoitaCióñ; enéontrando~~ el sübsu~lq nah.Wal ·a sólo 29 crrt pqf. deb~o ael nivel 

c;te.l pis~ at::tual·; 
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El sub ambiente 4 es el más occidental de la cámara interior1 su muro norte separa la 

calle adyacente tiene un grosor de 1.50 m.1 casi el doble de los restantes sub 

ambientes de la cámara. Su pared oeste divide la cámara del más alto primer nivel de 

terrazas, es también macizo y tiene más de 3 m. de alto. Las excavaciones en esta 

habitación encontraron que el subsuelo natural se hallaba a solo 0.15 m. por debajo 

del nivel del oiso. Esta oeaueña caoa de tierra solamente rinde una oeaueña cantidad 

de cerámica erosionada. 

El sub ambiente 5 ubicado en la esquina sudeste de la cámara, es el más pequeño de 

todos ellos. Su acceso está restringido por una puerta pequeña (0.55 m.} y una vuelta 

pronunciada en la entrada. Tiene tres pequeños nichos, uno al medio de las paredes 

este, sur y oeste. Al .igual que en los sub ambientes 3 y 4, la limpieza anterior había 

destruido el nivel original del piso. En el poco profundo depósito restante de suelo se 

recuperó cerámica pre-inca similar a la hallada debajo del ambiente A-6 del segundo 

nivel de terrazas de la zona A, así como un pequeño tupu similar al de la poza .a del 

ambiente A-6. 

c. Excavaciones en la ámara exterior (Ambiente A-1) 

La cámara exterior de Maukallaqta está conformada por tres sub ambientes. El 

primero de estos es ligeramente más grande que los otros sub ambientes y tiene una 

fina portada de piedra que da a la zona de la plaza. El segundo sub ambientes se 

encuentra adyacente al ambiente A-2; comparte una pared norte-sur con el sub 

ambiente :1. de aquélla, y tres pequeñas ventanas. La puerta de este sub ambiente es la 

más ancha de los ambientes A-1 y A-2 con un ancho de 2.12 m. El tercer sub ambiente 

es un pequeño anexo de la segunda habitación. 

Las excavaciones que se llevaron a cabo en el primer sub ambiente del Ambiente A-1, 

evidencian una secuencia estratigráfica que empieza con los primeros 0.30 m. de ella 

confirmando que la limpieza anterior del ambiente -había -retirado toda hueHa del piso 

incaico; sin embargo, una zona de tierra inusualmente suave fue detectada cerca del 

centro de la habitación. La excavación prosiguió allí y rápidamente reveló los restos de 

dos pozos adyacentes hechos por saqueadores, y los restos perturbados de un 

entierro. Este contenía los restos de un esqueleto adulto, 23 objetos de cerámica, dos 

conchas marinas, una llama de oro, dos fragmentos de metal laminado (uno de oro y 

el otro de plata), un·"tumi''y dos-utupus" de plata y varios pedazos de este meta1. 
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d. El entierro de Maukallaqta 

Las excavaciones en el sub ambiente 2 del ambiente A-1. revelaron dos pozos de 

saqueadores cerca del centro del piso (ver imagen N° 1.1.). El primero que medía o.so x 

o.Bo x 1..36 m., había sido cavado directamente en el centro de la construcción. Los 

saqueadores encontraron parte de un ajuar funerario en el lado este de dicho pozo, 

por lo que cavaron otro a su lado que medía o.83 x o.Gs x 1..53 m. El relleno del 

segundo pozo fue empujado dentro del primero. El saqueo tuvo lugar de noche y/o 

apresuradamente, puesto que en el relleno de la tumba se encontraron objetos de 

metal. Además, todas las vasijas que se recuperaron habían sido quebradas. El 

artefacto más fino, por ejemplo, estaba partido en más de So piezas esparcidas sobre 

un área de más de 2m. 

LEYENDA 

MUROS -NICHOS 1 1 
VENTANAS ~ 1 

l VANOS DE 0===0 
.1 

ACCESO 
t::::.:.::::.._~-:::::::J 

~:1 
GRADAS 1:-..::.== 

CANALES ~ ll ·------14 16 . 18 20 m. 

o~~· el 

Imagen N° 11.- Plaza principal de Maukallaqta, nótesela forma y arquitectura única de la misma. 

~bicación del entierro Inca. 



Paísaje y esyacío· construíáo áe éyoca Inca en Úl Zona .A.rqueo[ógíca áe 
:Jvlauk.a{f.aqta - Paruro-Cusco. 

Se sospecha que este entierro fue saqueado antes de las opefaciones de limpieza de 

1945, dado que a ias dos vasijas recuperadas en los niveíes más altos del disturbado 

relleno de la tumba, les falta gran parte de sus cuerpos. Sin embargo, datos 

adicionales sugieren una antigüedad aun mayor para el saqueo. En primer lugar, como 

casi todas las vasijas recuperadas estaba1n totas, ·parecería que a los saqueadores no 

les interesaba recuperar objetos de cerámica y que solamente buscaban metales 

preciosos. los constantes saqueos en Maukaflaqta, alteraron por completo el registro 

arqueológico, estos comenzaron muy temprano y se ftevaron quizás grandes 

evidencias de cultura material; a pes~r de que Bauer cree que la gran mayoría de las 

alteracione.s del registro arqueológico fueron realizadas por el Ex - Patronato de 

Arqueología del Cusco. Se sabe por fuentes etnofógicas:l.78 ·que tos saqueos en 

Maukaflaqta tienen amplia data y se suscitaron desde el periodo republicano que 

incluía al ex hacendado de Huaynacancha y a innumerables personajes notables del 

pueblo de Moltebamba. 

La Zona "A"T fue la más saqueada, debido a que su arquitectura peculiar llamaba 

mucho la atención de cualquier persona. Esta zona quizás sea el punto partida para 

entender las actividades que se realizaron en la Zona Arqueológica de Maukallaqta y 

en especial en esta pequeña plaza en forma de U, que tiene 9 nichos todos ellos de 

triple jamba, en relación a lo mencionado se sabe que ef número 9 y 3 tienen un 

sentido muy amplío en Ja ideología inca:l.79.los objetos hallados en las excavaciones 

estaban conformados por restos de tela, conchas, objetos de metal y objetos de 

cerámica; 23 piezas de cerámica, entre ellas hab-ía tres pequeños aribalos, tres pares 

de platos con aplicaciones omitomorfas {ver foto N° 4.3, 44. 45 y 46), dos platos que 

hadan juego con oUas en miniatura, cinco oUas de pedestal (ver foto N° 42), dos 

pequeñas vasijas cónicas y tres tapas. Ninguna de ellas mostraba huellas de haber sido 

utilizada antes de su inhumación1 y todas son atribuibles al estilo incaico, estos 

representan las muestras de la acción sodallBo de Maukallaqta. 

178 Descritas en el capítulo 11, de la presente tesis. 
179 Para mayor referencia véase Zuidema, Bauer, Rostworowski, entre otros. 
180 Esta acción social está constituida tanto por las prácticas sociales (ie.. la acción social de carácter Intencional: 

procesos de trabajo, utilización de técnicas, ritas, enunciación de discursos, entre otros} como por la vida social 
misma (ie., la acción social no intencional, instintiva, determinada por los imperativos biológicos de la 
naturaleza humana y por la satisfacción de éstos sin dotar a la acción correspondiente de sentido adicional 
alguno) Criado 1996:5. 

·--·-----·----······--··-----·-··---.... ----------·-····-··---·---------------.... --.. ··------·····---------·-·--···-.. ··-· ____ --··-·-···-·--·---··-·--··-------.... --r 157 L ____ _ 
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Foto NO 42·- Olla de pedestal y vasija roja y negra (Fuente: Bauer, 1.992:95). 
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Foto N• 43.- Plato de cóndor rojo y negro (Fuente: Bauer. :1.992:97). 
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Foto N° 44.- Plato- pájaro con cabeza plana (Fuente: Bauer¡ 1992:97)-
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1 

' • ROJO 1 ~ BlANCO CON PUNTOS NEGROS 1 
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Foto N° 46.- Plato decorado (Fuente: Bauer, :1.992:96). 
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foto N° 47.- Aríbalo con diseños de paneles. (Fuente: Brian S. Bauef¡ :1.992=95). 
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Foto N° 48.· Arfbalo con diseños de bota. (Fuente: Brian S. Bauet, 1.992:1.00). 

Foto N° 49·· Objetos hallados en la tumba il'lca. (Fuente:- Btiiin s. Bciuer; 1.99i:gsJ. 

_ ·------~·-·-- __ .......... ______ ·-······-···· ..... ------·-·· _ .... ____ ..... _ ................... ··-··········--·-~···---·······-·-···-····---·----- -·----·------·-· ............ r--i61 ___ l ______ _ 



'Paísaje y esyacío construíáo dé éyoca Inca en (a Zona .A.rqueo(ógíca dé 
:Maufia((aqta. - 'Paruro-Cusco. 

Según la sectorizadón de Brian Bauér, la zoria A de Maukállát¡ta, está compuesta por 

tres niveles de edificación: En el nivel más bajo, se en·c:uentra una plaza central ton 

íiueve grandes nichos de triple jamba (ver foto f\ió so), de apa·rejo regular y 

composición celular, que en su integridad está construida a base de piedra caliza de la 

zona, cábe resaltar que eri algún morrieritó todas las eStrUcturas dé Maukalláqtá 

estuvieron superpuestas por un muro de adobe, tal vez estos nichos no fueron la 

excepción. Uno de estos nichos brinda el Ónico acceso a un grupo de pequeftas 

cámaras comunicadas entre sí. 

El primer nivél de terrazas consiste en dós ambientes frente a frente; su muro 

posterior ~e contención tien~ tres grandes nichos de dobie jamba. En la segtmda y 

más elevada terraza se hallan tres estructuras alrededor de un patio. Todos los 

ambientes de está zoria están córistruidós córi bloques dé piedra muy biéri cortados. 

la portada que lleva a la plaza central es de fina cantería inca. 

Foto No so.-Gran nicho de triple jamba, del muro occidental de la plaza central. (Fuente: Brian S. Bauer, 
Avances en !-rqueología Andina, 1992:82). 



'Paisaje y esyacío construído de éyoca Inca en [a Zona .Jtrqueo{ógíca de 
Jvlauk.a{{aqta· - 'Paruro-Cusco. · 

Foto N° 51.- Restos de los muros superiores de adobe en el ambiente A-3~ segundo nivel de las terrazas 

de la zona A. (Fuente: Brian S. Bauef¡ Avances en Arqueología Andin~ ~992:79). 

Foto N° 52.- Restos de enlucido en muros del ambiente C-2 deMaukaHaqta. 
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e. la plaza central de Maukallaqta 

Es est-e eJ punto donde Bauer indde -en más -detaUes descriptivos. Él menciona que el 

rasgo más impresionante de MaukaUaqta, es la plaza central de la zona "A" que tiene 

forma de U (ver1 foto N° 54}. Esta plaza de fina cantería incaica mide 

aproximadamente 13.5 m. de ancho y está dispuesta con un alineamiento norte-sur. 

Posee en cada uno de sus tres lados tres grandes nichos de triple jamba, de :1.8o m. en 

la base y más de 1 m. de profundidad. Aunque debido a la mala conservación del 

adobe resulta difícil determinar su altura, los nichos parecerían haber tenido 

originalmente más de tres metros de alto. 

Si bien cad~ uno de los nichos llama la ~ención, es el del centro de la pared norte el 

que merece un cuidado especiaL A diferenc-ia de Jos otros ocho restantes, éste no es 

un nicho propiamente dicho,. puesto que no tiene un muro poster[or sino, más bien, un 

nicho-entrada que da a un pasaje que lleva hacia una cámara interior de la plaza. En 

contraste con las estructuras de un solo ambiente de Maukallaqta y ta arquitectura 

incaica en general, esta cámara interior (Ambiente A-2) comprende cuatro sub 

ambientes adyacentes en línea1 y un pequeño sub ambiente comunicante en la 

esquina suroeste. Los sub ambientes son pequeñas, con tan sólo 3.50 m. de ancho, 

variando en largo de 1..80 m. a 3.8o m. Los vanos de acceso de cada una de ellas 

también varían en anchoo así como en su ubicación en los muros: divisorios del 

ambiente. 

Asimismo Bauer realiza una comparación con otras instalaciones incas6 demostrando 

que las plazas centrales de MaukaUaqta son componentes raros. Solamente otro 

asiento incaico, el "Templo de la luna" (también llamado el. "palado de las vírgenes del 

sol" por Squier, 1877: 36:1) de la isla de Coatí en el lago Tmcaca, posee una 

característica arquitectónica similar (ver foto N° 55). 

De acuerdo a los estudios de Baver reali~d~ en el año 2003, el templo de Coatí e~á 

asociado con el mito de creación de Mama Odio y Manco CápaC¡ quienes salieron del 

Lago Titicaca, que desde tiempos muy remotos presenta relación con esta181
• Esa 

misma analogía es perceptible en Maukaltaqta, la cual está asociada con el origen 

mítico de los hermanos Ayar y Manco Cápac, el mmco primer inca. La construcción de 

JBl Ramos {1621, cap. 28]; 1988, pp. 170-172; CobD !1653, libro 13, cap. 18]; 1956: 189-194; 1990: 91-99; 
Bandelier 1910. 

-··-·--·-·-------------------------------------...:.:._-----···-··---- -----· ---·--~·---------------__¡ 164 L. __ _ 
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las plazas centrales, tanto en Maukalfaqta como en la isla dé Coatí, sugiere que los 

incas tal vez desarrollaron un estilo arq-üitectónico específico con el cual señalar 

lugares asocia·cios con los principaies mitos de orige·n. Esta c<mdusiÓn principal, ilama 

mucho la atención, puesto que la triple jamba es única en su tipo y no se distingue sitio 

alguno cori estas caraCteríSticas en ninguna párte del teri"itório inca. Cabe resaltar· que 

existen nichos de doble jamba con una mirilla posterior, como eri el taso de 

Waqrapukara ...:. Acomayo (ver foto N° 53) y P~chacamac; e·n la cuaf se resalta la 

presencia de adobe en su estructura y en el enlucido en la totalidad de esta. 

El registro árqueológito evidenciado por Bauer demuestra que la zona A de 

Maukaliaqt_a se· encuentra relacionada a actividades sociaies de índoie religioso, ya 

que los ambiente excavados evidencias un mejor diseño y cuidado en su construcción 

así como los artefactos hallados eñ los mismos. 

Foto No 53.~ Nicho de ciobie jamba con una pequefla ventanilla o mirilla en· la parte posteriot382
• 

182 Se considera esta clasificación en base los estudios realizados por Ann Kendal, quien considera que este· tipo 
de nichos solo presenta doble jamba y una mirilla o ventanilla en su parte posterior; asimismo difere"riciamos 
este tipo de nicho de doble jamba de los nichos de triple jamba presentes en Maukallaqta por la prese·ncia de 
tres jambas a la misma altura que empiezan a un metro del nivel dei piso d.e ocupación, al contrario· de los 
nichos de Waqrapukara; que presentan dos jambas a una misma aitura y una tercer jamba a 0.50 m. 

_ __ _ _____ : __ .I- -i6s ---l __ 
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Nivel de Segunda Terraza 

Plaza 

Foto N" 54.-Zona A de MaukaHaqta. Nichos de triplejamba, primera y segunda terraza. (Fuente Baue;~ 
Avances en Arqueología Andina. ~992:1:1.5}. 
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Foto N° ss.-Piano del sitio de lñak Uyu realizado por George Squier. Se aprecia arquitectura similar a Maukallaqta, predominando nichos de 

triple jamba.(Fuente:Bauer et all11.877:36o) 
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4.2.1.2. ANÁliSIS DE lA ZONA "A" DE MAUKAUAOTA ~ 

La zona "A', de MaukaUaqta, se desplaza entorno a una pendiente de regular 

inclinacioo que asciende regularmente hacia la cima del cerro Machay Moqo. En 

términos arquitectónicos, las estructuras presentan mampostería desgastada y 

canteada utilizando caliza y andesita como material de construcción, este de rocas 

están presentes indistintamente en los diferentes espadas de esta zona. De la misma 

manera, el aparejo es de tipo irregular, excepto en los muros de adobe, en Jas primeras 

hileras de tres vanos de acceso y en ias dos fuentes de agua. Por otro lado el registro 

arqueológico muestra fragmentos de enducido en Jos muros interiores y exteriores de 

distintos a~bientes0 tos cuales están presentes tanto en los muros de piedra como en 

los de adobe, bajo esta lógica se entiende que en alguna época, MaukaJiaqta estuvo 

cubierta de un enlucido interior tanto como exteriormente. 

El espacio arquitectónico de la zona '~A" está conformado por nueve recintos1 

distribuidos de manera simétrica entorno a una configuración espacial de la típica 

cancha inca0 estos redntos fueron denominados de manera alfabética según 

corresponde A-l., A-20 A-3u A-4o A-58 A-60 A-]1 A-8 y A-g. 

A. Tamaño y capacidad de !os ambientes y espados abierros.. 

El tamaño se refiere a las dimensiones físicas de los ambientes. La capacidad al 

número de personas que caben en un espacio. Estos criterios dependen de muchos 

factores0 siendo el principal efuso que se le daba al espado. Por ejempfo0 un patio 

puede ser utilizado para distintas adividades3 como lugares de descanso, para 

trabajar, como área de movimiento de personas, para reuniones, como espacio de 

representación de ceremonias y como lugar donde se congregaba el público para 

observar y participar de estas ceremonias. Para cada una de estas actividades, las 

necesidades de espado que requiere cada persona son distintas lo cual implica que la 

gente se distribuya en el espacio de manera particular. 

El presente item propone realizar el análisis del tamaño y capacidad de cada ambiente 

independiente de su uso y función, para Jo cual se ha utilizado ias tres unidades 

mínimas de espacio ocupado por persona1 descritas por Moore en el año de 1996 

equivalente a: 1..00 m2

1 3.6o m2
t 21.60 m2

,. para estimar cuál habria sido la, capacidad 

de los ambientes, patios y plazas estudiadas por persona. Asimismo esta interacción 

lJ.68! 
--~---------·-.----------~-~~-------~----~-----?---.... -------------------------~----------~--~---------------------------~----------~--------· L--~--
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servirá de apoyo al aparato metodológico planteado en et capitulo !U para determinar 

el análisis tipo zoom y la interpretación del registro arqueológico. 

• 1 .. 00 m2 por persona {espado de uso apiñado). :1.83 

Esta cantidad de espado por persona permite más movimiento1 aunque es bastante 

limitada y más adecuada para actividades en espacios abiertos que impliquen una 

muchedumbre, como la observación de ceremonias. 

Esta capacidad podría ser adecuada para los patios y plazas mas no para los 

ambientes6 donde es poco probable que se haya reunido mucha gente a la vez. 

• _3.6o m2 por perrsona (espacio de uso holgado).:úl4 

Esta área representa un cuadrado aproximado de :1.90 m. X :1.90 m.u permite más 

movimiento y un mayor rango de ad:Mdades posibles, no solo aquellas donde la 

gente solamente tiene la función de "público", sino también como iugares de trabajoa 

circulación y lugares destinados al desarrollo de diversas fiestas. En las plataformas8 

esta cantidad de espado es adecuada para la representación de ceremonias con varios 

"actores•• participantes. 

o n.6o m2 por persona (espado de uso habitable).JB5 

Esta área representa un cuadrado de aproximadamente 4.65 m. x 4.65 m. y es 

adecuada para aquellas actividades que requieren privaddad6 para poblaciones muy 

reducidas y para cuando la actividad permite o requiere mayor libertad de movimiento 

y espacio. 

Gracias a los datos que brinda Moore6 se podrá inkiar un análisis matemático6 basado 

en leyes básicas de la misma y que permitió hallar la capacidad de cada ambiente, 

patio y/o plaza; es asi que el área de cada ambiente será ~a base para eJ inicio de este 

análisis6 por ejemplo si ef área del ambiente es 2:1 m2
8 su capacidad en un uso apiñado 

es de 21. personas (1. m:l por persona), asi mismo su capacidad en un uso holgado es de 

5 personas ( 3.6o m:l por persona)8 de la misma manera la capacidad de un espacio en 

un uso habitable será de 1. persona ósea 21..6o m2 por persona. Cabe resaltar que si !as 

medidas de tos ambientes y el área de fos mismos presentan números decimales, se 

183 Moore, 1996 
184 lbíd. 
185 lbíd. 
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optara por redondearlas al número próximo entero para la facilidad de uso de estos 

datos y para una mejor interpretación. 

CUADRON°o3 

Tamaño y capacidad estimada de los ambientes de la uzona A" del Conjunto 

Arqueológico de Maukallaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APIÑADO. HOLGADO. HABITABLE. 

··AMBIENTE 
Á~EJ.¡ TOTAL DEL . 1.00 m2 POR . · .3.6om2

POR 21.60 rri 2 POR 
' ' ' 

-AMBIENTE PERSONA .. PERSONA PERSONA 

A-1 19m
2 

:1.9 s* 1 

4:tm' 
'' 

·A-2 4:1. ll .2 
' '· ' 

A-3 31m2 
3:1. 8 1 

A-4 2 
33m · 33 8 1 

A-s 30m2 30 8 1 

A-6 
., 

3om 30 8 1 

A-7 Bsm, ss 24 4 

A-8. 44 m' 44 :1.2. a 

A-9 
2 

42ffi 42 11. 2 

TOTAL · 355m
2 

355 99. 15 

* El color rojo señala la posible capacidad de los ambientes estudiados en relación a la posible función. 

Los resultados del Cuadro N° 03, muestran que la capacidad de los ambientes es muy 

variable y no siempre está acorde al tamaño de los mismos. En el ambiente A-1 se 

puede distinguir que en un uso holgado su capacidad albergaría un total de 5 

personas en posición erguida, en el ambiente A-2 se aprecia una singular organización 

espacial constituido de varios espacios distribuidos de manera sistemática y 

simétrica,siendo el único acceso a través de un nicho de triple jamba imperceptible 

aprimera vista, el cual se encuentra a 1.10 m. de altura desde el suelo (elemento único 

en todo Maukallaqta); los análisis de capacidad de este ambiente señalan que en un 

uso razonablemente habitable albergaría a un total de 2 personas.Por otro lado los 

ambientes A-3, A-4,A-s,A-6,A-8 yA-g presentan una configuración similar en cuanto 

arquitectura y espacio, su capacidad incluiría de 1 a 2 personas por ambiente, 

-- .... ~- .. --~-.. -..... ~ ~--
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indicando que estos espacios sugieren estar destinados a uná función residencial de 

uso habitable. El ambiente A-7 merece atención particular para esta zona. El tamaño, 

capacidad y número de accesos sugieren que fue construido para acogera un total de 

24 personas en posición erguida en un espacio de 3.6o m2 por persona, donde se 

estarían realizando actividades sociales relacionadas a reuniones o lugares pequeños 

de confluencia (ver imagen N° ~2). 

VENTANAS 

VANOS DE 
ACCESO 

GRADAS 

CANALES 

OBJETOS 
ARQUEOLÓGICOS 

INDIVIDUO Y EL ESPACIO 
QUE OCUPA EN UN AMBIENTE 

Imagen N° 12.- Capacidad máxima de personas por ambiente de la zona "A". 
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Cabe mencionar que la capacidad de los ambientes está determinada por el total de 

número de personas que pueden albergar estos, y no por la posible actividad social 

relacionada a cada espacio, cuyo análisis será desarrollado en párrafos posteriores, 

donde intervienen los análisis de tránsito y accesibilidad. 

CUADRO N°o4 

Tamaño y capacidad estimada de los espacios abiertos de la "Zona A" del 

Conjunto Arqueológico de Maukallaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APIÑADO. HOLGADO • HABITABLE. 

AMBIEN.TE 
ÁREA TOTAL DEL 1.oom"POR .. - · 3.6o m"' POR . 21.6o m' POR 

AMBIÉNTE. 
: 

· PERSONA' PERSONA PERSONA 

P.A-1 123m
2 

n3 34 6 

P.A-:-2 14o·m' 
,. 

'l40 39 '' 6 

P.A-3 33m, 33 9 2 

P.A-4 28.!11
2 

" 28 ·a 2 
'' . ' 

Pz.A-1 2 
194m 194 54 9 

'' TOTAL 518ml " 

5:1.8 '144 ' 2.5 
'' 

* El color rojo señala la posible capacidad de los ambientes estudiados en relación a la posible función. 

Dónde: P .A= Patio de la Zona A 

Pz.A = Plaza de la Zona A 

El Cuadro N° 04 muestra que la zona A está conformado por 02 patios pequeños a 

extremos del ambiente A-7, 02 patios de regular tamaño denominados P.A-1 yP. A-

2rodeados de 02 y 03 ambientes respectivamente y en el primer nivel de este sector se 

encuentra la plaza A-1 y tiene capacitad estimada de 54 personas en un espacio de 

uso holgado de 3.60 m2 por persona, está rodeada en sus tres lados por nueve nichos 

de triple jamba, es poco perceptible y posee un amplio acceso ya que su forma se 

asemeja a una U mayúscula. 

De fa misma manera los patios 1 y 2 albergan 34 y 39 personas respectivamente, lo 

que representan la capacidad máxima de estos espacios abiertos. Por último se estima 

que la capacidad de los dos patios pequeños restantes equivale a un promedio de 9 

personas e~ ambos casos (ver imagen N°13). 
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LEYENDA 

MUROS -NICHOS 1 1 
VENTANAS 1 1 
VANOS DE O===D ACCESO 

¡- - 1 
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1 1 
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CANALES ~ 
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ARQUEOLÓGICOS 
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QUE OCUPA EN UN AMBIENTE 

Imagen N° :13.· Capacidad máxima de personas por espacios abiertos de la zona "A". 
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B. Vías dé acceso, CirculaCión y coinuriiCadón 

Sirven para comunicar y relacionar los arribiéntes entre sí y son las rutas usadas pára 

acceder de un espacio a otro. Ei estudio y el análisis de ias vía·s de a·cceso, la circuiación 

y la comunicación son útiles por varios motivos: 

• Permiten definir la_ función y uso de los ambientes al considerar su ubicación en 

todo el conjunto, qué clase de espacios se encuentran adyacentes y el riÓmero y 

ubicación de accesos. De esta manera, se puede identificar cuáies son los espacios 

centrales y si existen ejes de comunicación y convergencia; 

• Permiten estudiar las consecuencias de las remodelaciones y modificacione!? 

árquitedónkas, siendo uri ejemplo lá Clausura de accesos o la subdivisión de 

espacios amplios. 

•· i..as vías de acceso y comunicación permiten estudiar de qué manera la gente se 

movilizaba por la Zona Arqueológica de Maukallaqta y cuáles eran las barreras y 

obstáculos físicos que fadlitabañ o restringían él movimiento y el ácceso. 

Para desarrollar el análisis de acceso, circuladón y comunicación se tomó en 

consideración dos criterios importantes como son "la movilidad y el monitoreo, el 

primero estudia por dónde sí y por dónde no podían las personas moverse y circular, 

cuanta gente podía circular por un asentamiento a la vez y en qué direcciones lo podía 

hacer. En cambio el segundo· estudia el control visual, auditivo y los elementos en el 

diseño de la zona que permiten, mejoran o restringen la capacidad de observar. De 

éSta manera, es posible señalar cuáles eran las rutas para acceder de una zona a otra, 

indiCando cóino se habría usado los edificios en diferentes momentos. Igualmente, las 

consecuencias de las modificaciones sirven para dar una indicación de cuáles habrían 

sido las razones de estos cambios, qué aspectos del uso y la circulación se quería 

controlar~ cambiar y cuáles cónservar."ia6 Esto permite realizar los análisis de tránsito, 

visibilidad y visualización de la Zona Arqueológic:a de Maukallaqta. 

La zona ''Á" del conjunto arqueológico de Maukallaqta pre·senta vías de acceso 

singulares, que inidari en un puntó en común y brhid~m 03 accesos independientes á 

los diferentes espacios de esta zona; uno de estos accesos constituye un ingreso en 

común para la zona "B" y la zona ''A" de doble jamba, manufactura fina y aparejo 

regular de 1.15 m. de ancho, siendo este el primer obstáculo de ingreso hacia el patio 1 

186 lbfd. 
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de la zona "A". Es así que para proseguir con el recorrido se necesita pasar· por un 

segundo' vano de acceso de doble jamba conformado por escalinatas finamente 

taliadas en bioques de un solo cuerpo:J.87 {ver foto N° sG)1 a partir del cual se accede a 

un pasadizo de 4.1.0 m. de largo y 1..85 m. de ancho que será el vínculo principal entre 

el vano de acceso y ~1 patio 1.. 

·- -- -
----··---------·- --

Foto N° 56.· Segundo acceso de doble jamba hacia el patio i. 

187 Cabe recalcar que en comparación a otras gradas presentes en Maukallaqta, ésta presenta mínimo desgaste en 
sus peldaños. 

1/5 
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El patio 1 conforma el primer punto dé confluencia de la zona flA" el cual presenta tres 

vías d~ acceso, dos de los cUales son rutas para acceder a los ambientes A-3 y A-4 

tuyos acceso miden 1.46 m. y 1.22 m. respectivamente y la última dirigida al patio 2 
' 

para lo cual es necesario pasar por una escalera en forma de "L" invertida que presenta 

peldáños poco desgastados de 1.oo m. de áncho (ver foto No 57). 

Este patio 02 presenta vías de acceso a 03 ambientes, dos de ellos (A-s y A-6) con i.Jn 

solo vano de acceso de :1.50 m. de ancho y el tercer ambiente (A-7) con dos vanos de 

1..50 m. de ancho. De la misma manera estas vías de acceso están dirigidas a dos 

patios pequeños dEitiomimidos P. A-3 y P. A-4. Para acceder a cada uiio de éstos patios 

se transita ,por ún_a pequeño pasadizo de 0.79 m. de ancho y 1.20 m. de largo (para el 

primero) y para el segundo, el pasadizo es de 1.:15 m. de largoyo.]O m. de ancho. 

Foto N° 57.- Acceso en forma de "L" hacia el patio 2.. 
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La zona "A" está conformada por una gran variedad de espacios, como los ambientes 

A-1 y A-2 ambos ubicados en la parte baja de esta ioria, aledaños a la plaza A-i, los 

que cuentan con accesos independientes. El ambiente A-1 está conformado por tres 

sub.;ambientes de distintos tamaños, a estos se accede a través de un vano de doble 

jamba de 1.13 m. de ancho que presenta aparejo regular de acabado fino (ver foto N° 

sS), permitiendo éste¡ el tránsito hacia un sub-ambiente de 4.50 m. de largo por 2.50 

m. de ancho, pareciera ser que este espacio es solo de tránsito, presenta un vano de 

acceso de 1.95 m. de ancho (ver foto N° 59), hacia un segundo sub-ambiente de 3.30 

m. de largo por i.?ci m; de ancho, en el cual se evidencia los restos de un muro de 

adobe con .sus respectivos nichos y ventanas . El ingreso a este sub-ambiente permite 

tener acceso a un tercer sub-ambiente por medio de un pasadizo pequeño de o. so m. 

de ancho por :I..2.o m. de largo. Este ambiente se caracteriza por ser el más pequeño de 

este conjunto de espacios con medidas entre :1.oo m. de ancho por 2;oo m. de largo 

(ver foto N° 6o). 

Foto N° 58 . .; Vano de acceso dé doble jamba que constituye el único ingreso al ambiente A-J .. 
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Foto N° 5-g.- Vano de acceso al segundo sub-ambiente. 

Foto N° 6o.- Pasadizo pequeño hacia el tercer sub-ambiente. 

:l7H 
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El ambiente A-2 es niuy peculiar· en toda la zona de Maukallaqta. Posee un acceso 

único a través de un nicho de triple jamba (ver foto N° Gi), rio obstante presenta un 

obstáculo en el tránsito y se ubica a :L.:i.o· m. dei nivei de piso, diferenCia de cota que se 

tiene que superar para acceder a este ambiente. Una vez superado este obstáculo 

aparece otro que eStá constituido por un pasadizo muy angosto que varía según se va 

profundizándo en él. Este presenta en su parte más ancha :1..:1.6 in. de ancho y en su 

parte más delgada 0.57 m. da acceso ai pri-mer sub-ambiente. El primer espacio 

constituye el principal punto de confluencia del. ambiente A-2 a partir de donde uno 

puede transitar y dirigirse a los demás sub-ambientes. Hacia el este se evidencia uri 

sub-arnbie.nte de 3·75 m. de largo por :1..65 m. de a·ncho (ver foto N° G2) ei cuai 

presenta el único vínculo con el exterior por medio de tres ventanas, ya que el vano de 

acceso éstá configurado én fórnia de "L", restándole ilumiriádón natural adeéuada, 

haciendo de este un espado hermético. 

Foto N° 61.· Acceso único a traves de un nicho de triple jamba al ambiente A-2. 

r~.. ·¡ 
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Foto N° 62 • .: Vano de acceso al sub-ambiente en el cual se évidéncia tres vanos de act:éso, único vínculo 

al exterior. 
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Foto ¡\jcí 63.• Organización espacial del ambiente A-2 de la zona "A" de Maukailaqta. 
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Imagen N" 3-4.- Diagrama de vías de acceso en la zona "A" de la Zona Arqueológica de Maukallaqta. 
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El análisis de los niveles de comunicadón está relacionado corf las actividades sociales 

públicas manifestadas en plazas y patios. Generalmente la zona "A" presenta cuatro 

patios y una plaza denominada Plaza A-3., esta última sería el escenario adecuado para 

la manifestación de este tipo de actividades que según Moore, "existiría relación 

directa entre el diseño de los espacios y el tipo de ceremonias y actividades que se 

podía realizar en ellos, siendo el tipo de comunicación la base de esta relación. La 

distancia entre el "actor" y el público, el grado de detalle en la percepción visual y 

auditiva y el grado de complejidad y sutileza deJ mensaje que se quiere comunicar, son 

todos factores que varían según ef tipo de ceremonia y el tipo de ambiente utilizado 

como esce_nario físico. Los niveles de comunicación entre "actores" y "público", que 

varían según las características fisicas de cada ambiente":I.B8 son los: siguientes= 

• Persomd289: Este nivel ocurre cuando los participantes se encuentran a una 

distancia máxima de tres metros entre sí. La comunicación se puede dar de forma 

oral (hablando) y usando un tono bajo o mediano de voz0 permitiendo que los 

mensajes y discursos puedan ser iargos y complejos. Se puede ver detaiJes en las 

expresiones faciales, en la vestimenta y gestos sutiles. A este nivel las ceremonias 

son privadas, restringidas a pocas personas y realizadas en espacios pequeños (20 

m2 omenos). 

• Comunitario190: Este nivef ocurre cuando los participantes se encuentran a una 

distancia de entre 3 y 7 metros entre sí. La comunicación se puede dar de forma 

oral (hablando), pero exige un mayor volumen de voz1 especialmente cuando el 

actor se dirige a un grupo, por lo que el mensaje tiene que ser menos elaborado y 

complejo que en el caso anterior. Se puede ver expresiones faciales y gestos8 

aunque con menor detatle. Este nivel corresponde a ceremonias relativamente 

privadas con un mayor número de personas y realizadas en espacios más grandes. 

• Público:~.91: Este nivel ocurre cuando los participantes se encuentran a una 

distancia mayor a siete metros de los "actores". la comunicación oral implica un 

tono y volumen elevado, el actor se concentra en "arrojar" o impostar la voz. Como 

menciona Moore arriba, se logra mayor volumen y claridad al hablar manteniendo 

188 
Moore 1996:154 

189 lbfd. 
l90 lbíd. 
191 lbíd. 
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el mensaje sencillo y las palabras breves. En este nivel, también, se puede usar 

otros recursos como música, gestos exagerados, utilería y vestuario llamativos. 

Este tipo de reuniones se realizan en espacios muy grandes donde puede caber un 

gran número de personas. A este nivel las reuniones son muy formales y 

elaboradas, el mensaje comunicado es formal, estilizado y relativamente sencillo. 

Este nivel de comunicadón se puede dar tanto en espacios públicos de libre acceso 

como en grandes espacios comunitarios de ingreso restringido. 

Los patios PA-:1 y PA-2 de la zona "A" de Maukallaqta estarían configurados entorno a 

un uso de comunicaáón personal ya que estos presentan e!ementos arquitectónicos 

únicos en. esta zona, que vendría a ser los nichos de doble y una jamba, 

progresivamente presentes en los muros del lado oeste de estos patios. Asimismo las 

escaleras que conducen a ellos presentan rasgos sumamente elaborados y de 

manufactura fina. Estos espacios posiblemente estarian ocupados por grupos 

pequeños de personas relacionadas a ceremonias y ritos privo.dos192
• Para acceder a 

estos patios se necesita atravesar por varios vanos de acceso de doble jamba, ios que 

limitan el fácil tránsito de un espado a otro, por otro lado, las características únicas en 

los elementos arquitectónicos como la doble y triple jamba, muros curvos y 

configuraciones escalonadas, representarían el estatus social de un espacio, creando 

un énfasis en los "actores" y las actividades sociales realizadas en los mismos. 

La plaza A-:1 de MaukaUaqta presenta características aún más singulares, la presencia 

de nueve nichos de triple jamba es única, de esta manera esta plaza estaría 

configurada en tomo a un nivel de comunicación comunitario ya que presenta una 

forma curiosa de "U" mayúscula invertida y genera un vano de acceso de 1.3.48 m. Las 

actividades sociales desarrolladas en este espacio estarían interrelacionadas a la 

presencia de los nueve nichos y a lo que estas posiblemente albergaban. Todas estas 

características generarían en este espacio un uso muy complicado, su vano de acceso 

de 1.3-48 m. le brinda un entorno público y privado a Ja vez, en donde los actores 

tenían que someterse a la capacidad de este fugar ocasionando et transito fluido y 

corto en este espado. 

192 El registro arqueológico presente en Maulí:aflaqta indica que los ambientes públicos o abiertos 
como plazas o patios sirvieron para el desarrollo de actividades relacionadas a eventos rituales, 
esto se afirma gracias a los hallazgos de artefactos como brazaletes, cerámica de alta calidad, 
tu pus, tumis y demás objetos de fndole ceremonial, ya descritos anteriormente . 
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C. Permeabilidad y percepción visual 

El análisis de permeabilidad (o fácil acceso de un espado) será posible mediante el 

diagri.U'IJil de permeabilidad, donde se puede ver1 qué tipo de relaciones sintácticas se 

establece entre los espacios. Están representados cada uno de eUos por medio de un 

círculo y colocándolos en la misma horizontal. "193 

De igual manera a raíz de los análisis de accesibilidad o permeabilidad diferencial de 

cada una de las formas de un espacio, se puede realizar un análisis de percepción 

visual o condiciones de visualización, que integra complementariamente el estudio de 

la visibilidad y fa visibilizadón de Ja construcción a el cual a su vez se realiza teniendo en 

cuenta varios factores194
: 

• La situación del ser que observa al conjunto y cada uno de sus elementos. 

• Las características del terreno en el que se sitúa en relación al yacimiento. 

tt La microtopografía determina su observación desde un punto de vista más bajo, 

alto o al mismo nivel1 lo que cambia la percepción que podemos tener sobre él; 

qué tipo de ámbito de visibilidad se tiene del entorno, etc. 

e Las características del entorno construido0 señalan las vistas que se tienen de la 

construcción analizada desde el exterior, su relación visual con otros espacios, su 

aislamiento o no, etc. 

e Las características formales del conjunto1 pues su altura, forma, etc., permiten o 

impiden que el conjunto sea visto en su totalidad, siendo más impresionante 

desde unas zonas que desde otras, además de Jas cuestiones antes indicadas sobre 

la configuración material del conjunto. 

En los análisis de percepción visual es posible valorar las estrategias que configuran y 

ordenan tos volúmenes exteriores de una estructura arquitectónica, con el objetivo de 

determinar si un conjunto es uniforme visualmente o si hay zonas con preeminencia 

visual sobre el resto de la construcción. Oue una zona esté expresamente resaltada 

puede mplkar una cierta estrdtegia espacial y de percepción de la estructura que 

debe ser tenida en cuenta a la hora de describir y valorar una construcción. Hacer 

explícitos estos aspectos puede permitir determinar qué estrategias. de configuración 

193 
lbíd. 

194 Mañana Borrazás. 2002. 
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de los espacios se dan en una sociedad, y por lo tanto, acceder a una parte de su 

patrón de racionalidad. 

Como se mencionó anteriormente para realizar este análisis se utilizó el Space syntax, 

el cual nos brindó diagramas que sirvieron de base para los respectivos análisis. 

La imagen N° 15 muestra la distribución espacial y el análisis realizados en el Agraph, 

de donde se entiende que los espacios están representados por círculos que tienen 

una numeración ascendente de acuerdo a su disposición. Asimismo, los colores de 

cada una de estas, representan la permeabilidad de los espacios. El color rojo asigna al 

espacio una connotación de mayor confluencia de personas, es decir, los espacios eran 

transitado:; con recurrencia ya que servían como vínculos de comunicación de uno a 

más espacios. Las tonalidades de color naranja a amarillo indican la permeabilidad de 

los espacios en menor grado que el rojo, asimismo el color verde, celeste y morado 

representan la permeabilidad de los espacios en grado descendiente de tal manera 

que e! color morado indica los espacios menos permeables. 

-~ . -

____ ¿__ -~-~--¡¡ 
-l-e--O ~ •• 

1x1 

Imagen N° :1.5.- Cuadro de escala de colores de acuerdo al grado de permeabilidad. (Fuente: AGRAPH¡ 

Complementary Software Jor S pace Syntax Axial-Une Analyses) 
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La permeabilidad de la zona "A", está configurada acorde a la ubicación y distribución 

de los diversos espacios, es así que las plazas y los patios cuentan con tipos de 

permeabilidad distintos a los ambientes (ver imagen N° :16). 

MUROS -NICHOS 1 1 
VENTANAS 1 1 

PlAZA A-l 

Imagen N° 16.- Diagrama de permeabilidad de los espacios de la zona "A". 
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La zona "A" de Maukallaqta es un lugar muy singular, y el análisis del Space sytax 

confirma esta premisa. Algunos de los sub-ambientes de los espacios A-1 y A-2 son 

extremadamente privados lo cual se ve manifestado en ef acceso y en la percepción 

visual de los mismos, demostrando su bajo grado de permeabilidad. El tercer sub

ambiente del ambiente A-1 cuenta con un canal en su interior que posiblemente daba 

a este lugar una confluencia de sonidos provenientes del agua que recorría este canal1 

estos sonidos se complementaban con Jo hermético del espacio e incrementaban las 

sensaciones de las personas que accedían al mismo. 

El .ambiente A-2 aJ iguaJ que el A-1 cuenta con espacios menos permeables1 

distinguién.dose dos sub-espacios de esta categoría, con una configuración poco 

común. Este ambiente es único en su tipo, el ingreso peculiar por medio de la triple 

jamba y su pasadizo posterior en forma de "l", le impiden todo vínculo con el exterior, 

generando un entorno oscuro. Por tal motivo su único vínculo con el exterior son 

pequeñas ventanas, las que se comunican con el ambiente A-1, un sitio muy particular 

como ya se mencionó antes; estas características hacen del ambiente A-2 un lugar 

inaccesible al akance de cualquier persona común y corriente, sumado a esto8 el 

vínculo con el exterior por Jas tres ventanas y el análisis del registro arqueológico 

sugiere que este pudo haber sido el lugar donde habita el oficiador o "actor principal" 

de las ceremonias que se realizaban en Maukallaqta, quien a su vez actuaba a manera 

de oráculo y transmitía el mensaje a los concurrentes por medio de estas tres ventanas 

ubicadas a :1.40 m. del niveJ del piso con un ancho de o.so m. y una altura de o.6o m. 

Se deduce esta probabilidad en base al registro arqueológico, ya que este muestra 

evidencias de artefactos de manufactura fina en este ambiente, los cuales fueron los 

únicos hallados en su tipo en todo MaukaJiaqta hasta la actualidad. Asimismo Bauer 

destaca la presencia de un contexto funerario que comprendía un individuo inhumado 

en un lugar poco común como es el caso de este ambiente A-1 (exactamente en la 

parte media de este ambiente), que representa el único espado con la facilidad de 

contacto al ambiente en que este individuo habitada. 

¡---_:---¡ 
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El análisis de la percepción visual de los ambientes se enmarta en la generalidad de 

que la visibilidad195 entre un ambiente y otro no presenta relación, porque están 

configurados en tomo a un patio, dos vanos de acceso principales están orientados 

hacia el este, específicamente a Puma Orqo, esto no ocurre con el tercer vano de triple 

jamba el cual está orientado al sur. 

4.2.~. LA ZONA ngu DE MAUKAllAOTA. 

4.2.2.:1.. Investigaciones arqueológicas en la zona "B'~ de MaukaiJaqta y el sentido 

del registro arqueológico: 

Las investigaciones arqueológicas en la zona B de Maukallaqta, se inician con los 

trabajos arqueológicos llevados a cabo por los bachilleres en arqueoiogía196 Bernardo 

Aparido Laucata y Víctor Ccahuana Alwuo.do, durante tos meses de mayo, junio y 

julio del año 2000. Estos trabajos comprendían la intervención arqueológica en los 

siete sectores de Maukallaqta. Se realizó excavaciones en cuadriculas de 2 x 2 m. 

teniendo un mínimo de dos cuadriculas y un máximo de cuatro por ambiente, 

obteniendo un total de nueve unidades de excavación. Entre sus principales objetivos 

resalta la implementación del registro fotográfico aéreo1 levantamientos topográficos 

de Maukallaqta y algunos levantamientos arquitectónicos de tos sectores más 

relevantes considerados para este proyecto. Estos no fueron ejecutados debido a la 

falta de presupuesto y solo se limitaron a realizar excavaciones arqueológicas. 

Lo peculiar de este trabajo es que tos autores consideran a MaukaUaqta con eJ nombre 

de Tampu Quiru, lo cual no es posible ya que en los trabajos de Gary Urton197 y Luis A. 

Pardo:L98 concluyen que el mítico recorrido de los hermanos Ayar desde Pacareqtambo 

hasta la ciudad de Cusco, transita por una serie de pueb!o5r- donde T ampu Ouiru es 

uno de ellos y Maukatlaqta vendría a ser el mitico Pacareqtambo de los incas. :1.
99 

Su sectorización es singular, denominan a los distintos sectores como: Plaza 

ceremonial, tempJo del Sol8 templo de la luna, sector de los funcionarios hanan (lado 

derecho), sector de los funcionarios hurin6 sector del servicio a los funcionarios y 

195 Se entiende por visibilización a cómo se ve determinado elemento arqueológico desde fuera de él y sobre el 
entorno, mientras que visibilidad ·es lo que se ve desde un determinado elemento arqueológico. (Mañana 
2002:60}. 

196 En ese entonces ambos investigadores contaban con el grado académico de bachiller. 
197 Urton, 2004 
198 Pardo, 1957 
199 

Estas análisis estuvieron ba~do en las crónicas de Cieza de león, quien manifiesta de manera extensa y 
especifica los lugares recorridos en este mítico trnyecto de los hermanos Ayar. 

~~-~ 
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sector del servicio a los templos. Quizás esta clasificadón se deba a su manera de ver 

el registro arqueológico, esto implica asignarle el nombre a cada sector por la 

actividad que supuestamente se hubiese desarrollado ahí. 

Entre las particularidades de su excavación, destaca el proponer un objetivo para cada 

unidad de excavación. 

A. Excavaciones arqueológicas realizadas en la zona ''SU de Maukaflaqta por 

Bernardo Aparicio laucata y Víctor Ccahuana Afvarado. 

Las excavaciones arqueológicas se realizaron en el ambiente B-3 de Ja zona "8", sector 

denomina~o por los investigadores como el templo del sol K estas se caracterizaron por 

ser pequeñas unidades de excavación de 2 x 2 m. evidenciando un total de 197 

fragmentos de cerámica, 23 fragmentos de hueso y una pequeña pieza de Spondylus 

en las cuatro unidades excavadas. Todos los artefactos recogidos fueron marcados y 

~avados y trastadados a la dudad del Cusco para su respectivo análisis200 (ver imagen 

No 17): 

Este. trabajo de investigación estuvo enmarcada por objetivos específicos elaborados 

para cada sector, objeto que no es muy usual en trabajos de investigación 

arqueológicas en la región. Es importante recatear que estos objetivos permiten llegar 

a muchas respuestas que a nivel general no se podría obtener, ya que cada recinto de 

MaukaUaqta es distinto el uno del otro pese a que pertenecen a un sofo sector. 

También es preciso mencionar que las unidades de excavación fueron ubicadas de 

manera tal, que no permitirían tener una información plena de los sectores excavados. 

No se podrían estudiar de manera aislada y mucho menos con tan pocas unidades de 

excavación. Este informe por ser preliminar no cuenta con una descripción al detalle 

de la cultura material evidenciada en estas unidades de excavación. En el apartado de 

las condusiones, los autores de esta investigación mencionan algunas evidencias 

halladas como es el caso del adobe, del que no se tiene mayor referencia o datos 

como su ubicación dentro de un recinto, sector o estrato. En el mismo apartado se 

menciona algunas características arquitectónicas (ver fotos N° 64 y 65) evidenciadas 

200 Cabe mencionar que este informe es preliminar. No se incide en detalles de la excavación ni de los análisis de 
cerámica, por todos los medios posibles se trató de obtener el informe final y no hubo una respuesta favorable. 
Por fuentes directas se sabe que este era un trabajo preliminar para una tesis de licenciatura, el cual no se llegó 
a concretar, puesto que los bachilleres se graduaron con un tema distinto de investigación y por separado. 

. . . r-J-891 
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en las excavaciones arqueológicas, siendo las más importantes a resaltar, la presencia 

de enlucido de barro hallado en gran parte de los muros interiores de los recintos, de 

igual manera proponen que las canchas estaban cubiertas con techos de cuatro aguas, 

cuyas estructuras estuvieron elaboradas con madera de alizo (Alnus glutinosa), 

quishuar (Buddleja incana) y chachacorno (Escallonia resinosa), cubierto con techo de 

paja201
• No está claro por qué los autores proponen que este sitio de Maukallaqta, 

supuestamente fue mandado a quemar por Manco Inca, que como se sabe en el año 

de :1.536, mandó a incendiar varios sitios incas como respuesta a la invasión española. 
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Imagen N° 17 .. Zona "8" de Maukallaqta, ubicación de las cuadriculas excavadas en el proyecto del año 

2000. 

~ Cuadrículas excavadas en el proyecto deJ año 2.000. 

201 Estos datos se considerarían como meras especulaciones porque ellos no señalan que hallaron vigas de los 
techos ni evidencia arqueológica de los mismos, es cierto que muchos sectores pudieron estar techados pero 
algunos no, es así que ellos no hacen una distinción entre estos y más aún concluyen que todas canchas 
tuvieron techo a cuatro aguas. 
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Foto N° 64.· Vano de acceso de doble jamba con orientación al norte. (Fuente: Informe Preliminar 

Tampu Ouíiru -· 2000. Laucata y Ccahuana). 

Foto N° 65.- Vano de acceso de doble jamba con orientación al norte. 

191. l 
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B. Investigaciones Arqueológicas en Maukallaqta-Parum1 zona ~ .. B" a cargo de la 

Arqueóloga Yolanda laurel Paucar año 2009 ~ 20:10. 

Los trabajos de investigación arqueológica Uevados a cabo en las temporadas 2009 y 

20:1.0 en Maukallaqta, formaron parte de las intervenciones realizadas con fines 

restaurativos y de conservación arqueológica, desarrolladas en la zona "B", ambientes 

B-s, B-6 y B-7 (ver imagen N° 18), donde se excavaron un total de 1.9 unidades, que 

tuvieron objetivos puramente restaurativos, pero en contraparte a estos se destaca la 

descripción a detalle de la cultura material evidenciada. Se logra distinguir las 

siguientes características. 

Se excavaron un total de 03 unidades, en los ambientes B-5, B-6 y B-7, 

respectivamente. Cuyas dimensiones abarcaron et total de Jos ambientes. 

Los principales objetivos de la excavación arqueológica en esta zona plantean 

determinar el nivel de la cimentación de las estructuras, el estado de conservación1 sus 

características estructurales y como último punto un posible uso y función. 

Ambiente B-5.- Entre fas evidencias arqueológicas rescatadas de este ambiente 

resalta la presencia de escasos fragmentos de cerámica, parece ser que trabajos de 

restauración anteriores y excavaciones clandestinas alteraron por completo el registro 

arqueológico de este ambiente. Dentro de los hallazgos más resaltantes se tiene la 

presencia de enlucido en las paredes, que pareciera ser cocdonada. Se sabe por 

estudios realizados por este mismo proyecto, que el enlucido y los agujeros en el suelo 

a manera de posaderas de redpjentes. fueron cocdonados, los cuales presentaban 

escasa paja y su componente principal es una especie de arcilla. 

Estas características casi únicas en sitios inca, da a entender que tanto esfuerzo físico 

en el acabado de estas estructuras y la compenetración de las mismas con la piedra, 

tuvo un fin en concreto el cual pudo estar asociado a brindar mayor comodidad a los 

asistentes a este lugar, debido a que representarían a grupos sociales aledaños y 

poseerían un estatus social notable. 

Ambiente 8-7.- Las evidencias arqueológicas más resaltantes de este ambiente, están 

conformadas por la presencia de fragmentos de cerámica. Otro punto importante es 

la presencia de dos pequeños platos (escudillas), sin mayor descripción. Se menciona 

también que se halló un pequeño fragmento de resto óseo. Presenta evidencia de 

haber sido trabajado porque muestra desgaste en sus caras a manera de una aguja. 
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Este ambiente se halla muy cercano a una plaza de 5 nichoS' de doble jamba. Hace 

suponer que interactuaría de forma permanente con esta plaza y las actividades que 

en este ambiente se suscitaron tuvieron una estrecha relación con esta plaza 

Ambiente B-6.- Las evidencias arqueológicas más resaltantes de este ambiente, son 

escasos fragmentos de cerámica. La cultura material presente es casi nula1 solo se 

pudo evidenciar escasos fragmentos de enlucido. Se sabe que investigaciones 

anteriores intervinieron en gran parte de estos recintos, de los cuales no se tiene 

registro8 parece ser que para restaurar otros ambiente utilizaron los aledaños como 

depósito de materiales y en muchas de estas veces alteraron ef registro arqueológico 

realizando. excavaciones solo para hallar bases de muros y dándole un énfasis a su 

estabilidad6 obviando de esta manera el análisis arqueológico. Se desconoce en qué 

momento se realizaron estas intervenciones. 

Esta zona al igual que las anteriores, presenta daras evidencias de estatus social en su 

estructura, la cual se mantuvo casi inalterable al paso del tiempo y genera una fuente 

importante de estudio y base para realizar las investigaciones arqueológicas. 

La percepción202 visual que tuvieron los pobladores de Maukaltaqta de su entorno, se 

ve reflejada en sus estructuras edificadas, lugares que fueron actores pasivos de las 

innumerables muestras de comportamiento social e individual. 

202 La percepción es considerada el medio cognitivo básico de obtener informadón y conocimiento de lo que nos 
rodea. En términos generales, la percepción es la adquisición y procesamiento de información sensorial acerca 
del mundo, sus objetos, eventos y condiciones, para ver, oír, degustar, oler y sentir. Esa información 
seleccionada es procesada por el cerebro humano produciéndose una concienciación de objetos y eventos que 
guían la acción de los individuos. En este sentido, la percepción implica una secuencia interrelacionada, 
desde condiciones medioambientales y eventos externos (estímulos), a través de la traducción de esos 
eventos en patrones de actividad dentro del sistema nervioso del individuo que percibe (traducción sensorial), 
hasta fa reacción y acdón de la pe15ona. De a"ia forma, es rczonahle pensar que el romportamiento humano 
depende en buena medida de lo que es percibido. (Mace 1917, cit. in Curtoni, 2000). 

-·--------------·--------------------------~------,.------------------·-----~~---------------·-------_____.1 J 93l_ 
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Imagen N° 18.- Zona "B" de Maukallaqta, ubicación de las unidades de excavación realizadas por el 

proyecto del año 2010. 

~ Unidades de excavación realizadas por el proyecto del año 2010. 

~ 
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4.2.2.2. ANÁLISIS DE LA ZONA "B" DE MAUKALLAQTA. 

La zona "8" de Maukallaqta se caracteriza por la presencia de ambientes 

rectangulares, que se distribuyen en una configuración de la típica cancha inca. Está 

conformada por la presencia de :1.6 ambientes, los cuales a su vez se encuentran 

distribuidos alrededor de 05 patios, dos de ellos de regular tamaño (ver foto N° 66). La 

presencia de evidencias arqueológicas en esta zona son escasos fragmentos de 

cerámica en la gran mayoría de los ambientes. Asimismo la relación entre actividades 

sociales realizadas en este ambiente y la evidencia arqueológica es palpable en dos 

ambientes en los cuales aún se puede apreciar artefactos relacionados a los 

quehaceres domésticos. Para este efecto se procera a realizar los análisis respectivos 

de tamaño, capacidad, tránsito y permeabilidad de los ambientes. 

A. Tamaño y capacidad de los ambientes y espacios abiertos. 

La configuración espacial de los ambientes de la Zona "8" está distribuida en torno a 

patios, alrededor de los cuales se edificaron estructuras de similares proporciones. Es 

así que los ambientes B-2, 8-3, B-4 y 8-5 muestran similares características en su 

capacidad, así mismo el ambiente B-:1. es el más pequeño en relación a todos los 

ambientes de esta zona. 

r· ... ,._ . ._.,_. -·~---~"' ··~·· --~-'"-. ····--~···-~-- - ._._, .... ,. .... ~-·- -.-.-~ .. ·-·· _, ...... ,.~ . "-·····~--·--· .. ·- ~- ... ·¡ 
¡· ,, 
' 

¡ 
¡ 
! ¡ 
¡ 
¡ 

1 
! . 

Foto N° 66.- Vista panorámica de la distribución espacial de la zona "8". 
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CUADRON°05 

Tamaño y capacidad de los ambientes de la "Zona B" del Conjunto Arqueológico 

· de Maukallaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APIÑADO. HOlGADO. HABITABlE. 

·- AMBIEf\.ITE ÁREA TOTAL ~El - 1:00 ~~POR . ·. 3.6om2 POR n.6o m' POR · 
AMBIENTE . : . ·PERSONA PERSONA PERSONA-

B-1 29m, 29 8 1 

B-2 2' 
som .. 5~ 14 2 

.. .. : . 

B-3 Lf9 m, 49 11. 2 --. 

B-4. 
. • 2 
. 52ffi 52 14 

: :a 

B-s 51ffi2 51 14 a 

B-6 4sm' 45 13 2 -. 
B-7 som2 so 14 2 

.. B-8 : 44m,. 44. 12 2 

B-9 28m2 28 8 1 

B=':tO 
·2 

44m · 44 l.2 .. 2 
·' 

B-1:1. 45ffi
2 

45 13 2 

B-12. 
,. 

2' 
·' tfJ.m 41 11 

B-13 
2 

44ffi 44 12 :z 

8-14 . 46m·•. 46 
., 

:L3 2 

8-:~.s s6m 
2 s6 16 2 

B-.16 . s6m' 56 . 16 .. 2 .. 

TOTAL 730ffi • 730 204 31 

*El color rojo señala la posible capacidad de los ambientes estudiados en relación a la posible función. 

Como muestran los resultados del Cuadro N° os, los ambientes de la zona "811 tienen 

tamaño y capacidad similar, en la mayoría de estos espacios posiblemente se 

albergaría un total de 02 personas por ambiente en un entorno de uso habitable¡ por 

ende se sugiere que estos espacios desempeñaban una función residencial (vivienda) 

que brindaba un total de 21,60 m2 a cada persona para su mejor desenvolvimiento203
• 

Por otro lado los ambientes 8-1, 8-9 y 8-12 son atípicos en la organización espacial de 

la zona 8, ya que plasman una asimetría entre el tamaño de los espacios y la forma de 

los mismos, como por ejemplo la estructura del ambiente 8-9 presenta una forma de 

rectánguio alargado cuyas medidas son de g.85 m. de iargo por 2.90 m. de ancho y 

dos vanos de acceso de ::1. m. de ancho cada uno, características que le brindan la 

203 Estos criterios de clasificación se detallaron el análisis de la zona A de Maukallaqta. 
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capacidad de albergar a 8 personas en un espacio de uso holgado, manifestando la 

posible utilidad de este ambiente, que estaría relacionada a un uso colectivo como a 

una Kallanqa (centro de reunión) o un lugar para albergar alimentos a manera de 

depósito (ver imagen N° 19). 

- --------:-=- ·: -------------------~------ ~ 
1 • • • • • • • • • • LEYENDA 1 2 .f t 1 101!1. U U 11 ,U Xli:L 

Esc•LAGRAFtc•:zom. MUROS - VENTANAS 11 CANALES ? 
NICHOS n x~~~~ge ~=" 2~~r¡J'E~ÓGICÓS o ~ 

\ AMBIENTES GAADAS >-- ,. ; -'" :fs~);'¡frg~GiL 1 i 

L•.·n~-~'-"'"~·=•,.•-··--··•~-- ~>••- •·• -·~-- "~~~~~~~~~:::::.=~:::~~==:-~:::;::::~=~~~:~~J~J1~;;:=~~~-:l.~. -~-~~-·-• •··; ·~~-~·-»•- ''- J 
Imagen N° 19.- Capacidad máxima de personas por ambiente de la zona "8", 

-· r----------¡ 
--------------·-. ----------------------------------·-------------.-----------~----~---~-___ ..J 19 7 L.------
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CUADRO N°o6 

Tamaño y capacidad de los espacios abiertos de la Zona uB" del Conjunto 

Arqueológico de Maukallaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APINADO. HOLGADO. HABITABLE • 

AMBIENTE ÁREA TOTAl DEL 1.oom~POR "· . 3.60 m• POR .. 21.6o m• PQR : 
·AMBIENTE .. PERSONA. 

.. 
PERSONA PERSONA .. ·' '· 

P.B -1 471m
2 

471 131 22 

P.B -2· 4:1.m 
2 

4:1. u: .. :;¡ 
. . 

P.B -3 12901 
2 

:1.29 36 6 

. P.B -4 :t.ó6m' · · 106' ' 29 5 
: 

P.B -s 2 
71m 71 20 3 

TOTAL 8:1.8m~ ,. lh8 ·' 227 38. 

* El color rojo señala la posible capacidad de los ambientes estudiados en relación a la posible función. 

Dónde: P. B =Patio de la Zona B 

La presencia de patios en el conjunto universal de Maukailaqta es un factor que se 

repite en casi todas las zonas, como se puede ver en la zona "8 11 existen patios de gran 

dimensión los cuales no guardan relación con el número de ambientes que existen en 

su alrededor y el número de personas que estos albergarían. Es así que el patio P. B-1. 

está diseñado para albergar a un total de 131 personas en uso holgado, en 

contraposición a los cinco ambientes que lo rodean que solo albergarían un máximo 

de og personas en total (ver cuadro N° 5). 

Por otro lado, el patio P. B-3 presenta elementos arquitectónicos poco comunes en 

esta zona, como los 05 nichos de doble jamba ubicados consecutivamente y con 

orientación hacia el Este. La capacidad de este patio en un uso holgado albergaría un 

total de 36 personas, las cuales estarían distribuidas en un espacio de 20 m. de largo 

por 6.70 m. de ancho: 

Los dos patios restantes (P. B-4 y P. B-5) albergarían un total de 05 y 03 personas 

respectivamente, quienes desarrollarían actividades domésticas con amplia facilidad 

(ver imagen N° 20). 
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B. Vías de acceso, circulación y comunicación. 

La zona "B" del Conjunto Arqueológico de Maukallaqta, cuenta con un vano de acceso 

único de. doble jamba y de aparejo fino {ver foto N° 67}. Los ambientes B-2, B-3 y B-4 

presentan características similares relacionadas al tamaño y la disposición 

arquitectónica de sus vanos de ac;:(:eso con orientación hacia el Oeste. Por otro lado, el 

ambiente 8-:1. es poco común en relación a los cuatro ambientes anteriores, siendo 

este, el más pequeño de los ambientes conformantes del primer patio, cuyo vano de 

acceso es de o.83 m. de ancho con orientación hacia el sur. Si uno desease continuar el 

recorrido a Jos siguientes ambientes, necesita pasar por un nuevo vano de acceso de 

doble jampa que restringe el transito al patio P. 8-3, el cual está rodeado por dos 

ambientes de características similares en tamaño y forma. Así mismo si se desea 

acceder a los patios P. B-4 y P. B-s se proseguirá a través de unas escaleras y un 

pequeño pasadizo, de donde se accede a una angosta plataforma, siendo el nexo 

entre los mencionados patios, cabe resaltar que estos patios presentan una 

configuración espacial simétrica en cuanto al número de Jos ambientes, ubicación, 

tamaño y orientación de vanos de acceso. El tránsito entre Jos patios P. B-4 y P. B-s es 

más libre ya que no se cuentan con vanos de acceso que restrinjan el movimiento 

entre uno y otro patio y por ende entre los ambientes que conforman los mismos (ver 

imagen N° 21). 

Foto N° 67.- Vista del vano de acceso principal a la zona "B" y parte de patio P. 8-l.. 

f - 200 -¡ 
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Imagen N° 2:1..- Diagrama de vías de acceso en la zona "B" de Maukallaqta. 
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La circulación entre un espacio y otro es relativamente fluicfa teniendo en cuenta la 

cantidad aproximada de personas que albergaba la zona "B" de Maukallaqta. A su vez 

el nivel de comunicación en los patios P. B-3. y P. B-3 es de un nivel comunitario204
, La 

comunicación puede ser de forma oral, pero exige un mayor volumen en la voz, 

especialmente cuando el actor principal se dirige al grupo, con un mensaje menos 

elaborado y complejo. 

C. Permeabilidad y percepción visual. 

La permeabilidad de la zona. "B" de Maukallaqta está determinada por el ingreso 

principal. Es el único acceso e indica una forma de privatizar o restringir el ingreso a 

esta zona: De la misma forma las actividades sociales que se desarrollaban en los 

patios estaban sujetas a este ingreso ya que poseen gran tamaño y albergan a un 

número considerable de personas. La presencia de estos obstáculos origina privacidad 

en los espacios, ya que para acceder al· patio P. B-2 uno necesita pasar por un segundo 

vano de acceso, lo que genera un entorno privado en las actividades desarrolladas en 

·dicho patio. Los espacios restantes ubicados en la parte superior de ambos patios son 

más accesibles, debido a que si uno logra pasar al patio P. B-2 tiene el acceso libre al 

resto de la zona "B" (ver imagen N° 22). 

El espacio con alto grado de confluencia estará demarcado por el color rojo, que en 

este caso, se aprecia en el patio P. B-3., a partir del cual se bifurcan varias 

ramificaciones a distintas áreas de esta zona, siendo el único espacio con estas 

características. Por otro lado el espacio menos permeable estaría representado por el 

ambiente N° 13, el cual es aledaño al patio P. B-3, relacionado estrechamente a las 

actividades que se desarrollaban en este patio. Los ambientes restantes ubicados en la 

parte alta de esta zona, presentan un grado de permeabilidad casi común, ya que si 

uno logra acceder al patio 03, tiene el acceso al resto de los ambientes, los cuales 

interactúan mutuamente en torno a las actividades que cumplían los patios ya 

mencionados. Las características arquitectónicas y los elementos particulares que 

presenta en su arquitectura el patio 03, le brinda a este un estatus por encima de los 

demás patios y magnifica las actividades sociales desarrolladas en este lugar. 

204 El nivel comunitario define la comunicación que existfa entre el actor principal y un público establecido en esta 
zona, y no al alcance de personas ajenas a estos ambientes, ya que para acceder a este lugar se tenfa que 
atravesar por un vano de acceso. 
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Es necesario considerar y recalcar que los estudios de tamaño, capacidad, 

permeabilidad, transito, visibilidad y visualización de los espacios de la Zona B de 

MaukaUaqta permitió entender e interpretar ef registro arqueológico presente en esta. 

Esta zona presenta una configuración particular, ya que no muestra una equidad entre 

el número de ambientes y los patios presentes en la misma. Por ejemplo se destaca 

que el patio P. B-1 en un espado de uso holgado albergarla un total de :131 personas 

que estarían desempeñando labores reladonadas al patio P. B-31 que presenta una 

infraestructura hermética por la presencia de un solo vano de acceso de doble jamba y 

de :1. m. de ancho. 

Los ambientes circundantes al patio P. B-3 resaltan por ser los únicos adyacentes a 

este y presentar vanos de acceso que los vinculan al medio de este patio, así mismo 

estos ambientes presentan artefactos relacionadas a la elite inca, es así que estos 

ambientes B-7 y B-6 investigaciones arqueológicas evidenciaron un brazalete y tres 

tupas a pesar de que estos ambientes fueron alterados impunemente en años 

anteriores a las investigaciones arqueológicas. De la misma manera la presencia de 5 

nichos de doble jamba en este patio le asignan una connotación distinta al resto de 

patios, ya que esta configuración no se welve a manifestar en ningún otro patio de ni 

en ningún otro ambiente de Maukallaqta. Estudios más extensos sobre la numerología 

de la sociedad inca ayudarían a comprender Ja presencia de estos dnco nichosr debido 

a que el muro en el cual se encuentra edificados albergaría un número mayor de estos. 

Pareciera ser que cada zooa de MaukaUaqta estaría destinada a la relación de una 

mismo tipo de actividad ya que estas cuenta con servicios propios, donde resalta la 

presencia de patios amplios en cada zona y ambientes de uso domésticos dedicados a 

la preparación de la chicha y a su distribución a tos aststentes a distintas ceremonias 

desarrolladas en estos patios. 

la zona B también presenta dos importantes puntos de confluencia que distribuyen 

accesos a las zonas superiores de la zona B y a la zona A, resah:ándose que este 

segundo acceso es el único a las terrazas superiores de esta zona A 

---------~----------------_j-"2o4L_ 
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4.2.3. LA ZONA "C'"DE MAUKAU.AOTA -- --~ - " -. - - -- - . -- - .. ··. -. 

4-2-3.1. Investigaciones arqueológicas y sentido del registro arqueológico de la 
zona '~u de Maukallaqta. 

Los trabajos de investigación arqueológica llevados a cabo en esta zona son los más 

amplios y extensos de todas las temporadas. Es así que casi todos los proyectos de 

investigación realizados en Maukallaqta intervinieron en este lugar llegando en 

concreto a excavar la totalidad de los ambientes. Por otro lado, es el que menos 

evidencia arqueología presenta en cuanto a la cultura material presente. 

A. Excavaciones Arqueológicas en Paqareqtambo - zona C, realizado por los 

bachilleres en arqueología Bernardo Aparido Laucota y Víctor Ccahuana 

Alvamdo. 

Las excavaciones arqueológicas de este sector, se reaJizan en tres recintos 

denominados C-26, C-9 y C-2. Para los dos primeros recintos se excavaron 3 

cuadriculas y en el último recinto, se realizó un total de 4 cuadriculas respectivamente 

de 2x2 m. (ver imagen N° 23). 

Estas intervenciones registraron tres estratos compuestos por un total de 832 

fragmentos de cerámica. Como parte de la evidencia material, también se registró 

carbón vegetal ubicado en el ambiente C-26. No es de extrañar que se evidencie 

carbón vegetal en este sector8 ya que actualmente gracias a las nuevas investigaciones 

en la zona de MaukaUaqta, se observa recintos dedicados a ta actividad doméstica, 

específicamente a cocinas dedicadas ata e~aboradón de chicha siendo demostrado 

con la evidencia del registro arqueológico de trabajos posteriores a este. 

La cultura material presente en las excavaciones arqueológicasr demuestra que los 

espacios de la zona ~e~~ están asociados a contextos205 netamente domésticos, 

representados en su totalidad por: manos de moler, batanes, fogones, aríbalos, 

urphus, raqís, recipientes para fermentar joraa posaderas de aríbalos, entre otros. Son 

evidenciados a lo largo de todas las excavadones arqueológicas realizados en la zona 

"(". 

205 
La noción de contexto debe ser entendida no como un conjunto de reladones espaciales a tridimensionales, 
sino como la matriz de variaciones significaciones de/para un objeto o fenómeno dado. Esto quiere decir que 
por contexto Arqueológico entenderemos no sólo la acepción estrecha que se refiere a la situación 
tridimensional y relaciones de proximidad de un determinado ítem arqueológico dentro del depósito 
arqueológiro que lo contiene, sioo la trama de eventos que son relevantes para comprender, posibilitar o 
predecir Jas variaciones de un evento dado {Hodder 1988: 163-69). 

·----------·---------·-------- -·····-----·-···-----·-·--------···--------------------------------------·----------'12051__ 
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Imagen N° 23.- Zona "C" de Maukallaqta, ubicación de las cuadriculas excavadas en el proyecto del año 

2000. 

Cuadriculas excavadas en el proyecto del año 2000. 



'Paisaje y esyacío construíáo áe éyoca Inca en {a Zona .Jtrqueo{ógíca áe 
:Mauka{faqta - Paruro-Cusco. 

B. Proyecto de Investigación Arqueológica en la Zona" "C18 realizado por la 

arqueóloga Virginia Quispe Mamami-:wo6o 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Zona ''C' comprendieron un totaf de 

siete ambientes: C-10, C-:1:1, C-25, C-26, C-29, C-30 y el ushnu, con el objetivo de 

obtener de manera detallada un mejor registro arqueológico y así poder darle una 

mejor lectura. De manera general tos objetivos de la excavadón de estas unidades 

fueron evidenciar la secuencia estratigráfica, el nivel de pisos de ocupación así como 

observar el comportamjento de la cimentación y los muros de tos ambientes. A 

continuación de manera particular se describirá cada unidad de excavación: 

Ambiente C-10.- Las unidades de excavación realizadas en este ambiente tienen 

perímetro de 2 m. x 2 m. Se realizaron con el objetivo de evidenciar la secuencia 

estratigráfica, asociados a pisos de ocupación y observar el comportamiento de 

cimentadón. En esta unidad se destaca la presencia de elementos líticos que 

colapsaron de los muros y fragmentos de cerámica. En una de estas unidades de 

excavación se halló el entierro de un individuo en mal estado de conservación 

asociado a una olla y plato ceremonial. Hacia el punto noreste, destaca ta presencia de 

un pequeño lente de carbón y restos óseos de camé!idos, que pertenecen a un 

pequeño "pago'"' ofrenda calcinada. Se puede ver puntos de carbón mezdados con 

tierra ardltosa, con apariencia de ardUa negra y ardUa roja por partes. Se evidencia el 

piso original del ambiente y pequeños elementos tmcos que conformaban el mismo. 

Además restos óseos calcinados y elementos líticos trabajados,. uno de ellos 

corresponde a un moledor¡¡ el otro que probablemente fue utilizado como Jaminador 

de metales y el último estaba fragmentado6 aparentemente pertenecía a una mano de 

batan. También se pudo evidenciar pequeñas obsidianas trabajadas. Asimismo en otra 

unidad de excavación, se evidenció la mitad de una "base circular" de arcilla la cual se 

encuentra coccíonada de color anaranjado, mide aproximadamente 0.17 m. de largo 

por o.o6 m. de ancho. La cultura material evidenciada corresponde en su mayoria a la 

época inca. Un detalle que se observa en este ambiente es que el vano de acceso está 

orientado al norte. 

Ushnu"- En este espado se excavó un totat de dos trincheras1 donde se han 

evidenciado desde el nivel de superficie elementos iiticos dispersos1 provenientes de 

¡-----l 
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los continuos coJapsos de los muros. la única evidencia de cultura material 

corresponde a fragmentos de cerámica. 

Ambiente C~u..- Se realizaron siete unidades de excavación, en los cuales el registro 

arqueológico corresponde a fragmentos de cerámica y restos de moldes de arcilla 

coccionada, Jos cuales eran utilizados como posaderas de aríbalos y urphus. 

Ambiente C-26.- En este ambiente se excavó un total de cinco cuadriculas, el registro 

arqueológico permitió observar fragmentos de cerámica y algunos elementos líticos. 

Este ambiente presenta dos vanos de acceso con un nicho en medio de estos, lo cual 

demostraría un alto porcentaje de permeabilidad a este ambiente al igual que un 

tránsito constante. 

Ambiente C-30.- las excavaciones realizadas en este ambiente permitieron 

evidenciar muestras de carbón, así como restos de terrones cocdonados producto del 

colapso del enlucido de adobe en los muros interiores que tienen un espesor promedio 

de o.os m. elaborado con arcilla fina del lugar por las características de color que esta 

presenta. La cultura materia} hallada en las excavaciones arqueológicas está 

conformada por fragmentos de cerámka así como posaderas de aribalos. 

Ambiente C-2g.- En la excavación arqueológica de este ambiente se nota una 

marcada presencia de restos de terrones cocdonados como producto del colapso del 

enlucido deJ muro. Lo peculiar de este ambiente es que las estructuras arquitectónicas 

de nichos se encontraron tapiado con adobe y enlucido de arcilla. 

Ambiente C-25.- La cultura material presente en este ambiente está conformada por 

fragmentos de cerámica, restos de enlucidos coccionados de arcilla y moldes de bases 

circulares de arcilla coccionada, algunos asociados a elementos líticos fragmentados. 

Pos9blemente sean mortero o batanes. 2 o6 

Excavación masiva en el muro de contención y al exterior de recintos y escaUnatas. 

El propósito de la excavación arqueológica en el muro de contención fue recuperar 

mampuestos que pudieron conformar este muro, y que por diversos procesos 

postdeposicionales se encontraron fuera de contexto. 

Del mismo modo las excavaciones arqueológicas al exterior de los recintos y 

escalinatas se reaHzaron con el objetivo de evidenciar la secuencia del canal que se 

halla al exterior de los recintos en la plaza principal, cubierto con fragmentos de 

206 En el informe final de este trabajo de· investigación no menciona que tipo de elementos.lfticos son. 
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cerámica a manera de relleno a una profundidad de 0.15 m. dé la superficie, También 

se realizó la excavación arqueológica en et vano de acceso principal y se evidencio 

escalinatas. 

Las campañas de investigaciones no realizaron excavaciones en las plazas. Estas se 

hallan alteradas por procesos postdeposidonales naturaJes y cutturales compiejos. 

Recientemente se evidenciaron nuevos recintos aiedaños a la plaza 0:11 lugares en los 

cuales la investigación aun no abordan la totalidad de Jos recintos ni la problemática 

respecto a ellos8 estos espacios presentan caracteristicas singulares, sobre todo 

asociadas a la ideologia207 inca. 

Los muros_ curvos, la simetría de distribución de nkhos1 los espacios reducidos y 

públicos a la vez8 sugieren que estas plazas merecen mayor investigación. Asimismo 

las actividades sodales privadas desarroUadas en tos espacios públicos como privados 

determinan que estos están completamente ligados al quehacer diario acaecido en 

Maukallaqta. 

w7 La ideología representa un sistema de creencias acerca del mundo, causadas o determinadas socialmente, 
como un ronjunro de idc...as interreladonadas de una sociedad, resultando romo un armazón interno a kls 
relaciones sociales '1 calC!derizándose romo un código de interpretación que asegura la integradón social, 
además de su :-:elación con el mundo natural y eJ cosmos, estableciendo reglas de actuación de acuerdo con 
esas reiaciOnes. La-ideoiOgía. nos lleva aÍ oorrtexto de .lo polítiCo, a la identidad y la religión. En palabras de Gil 

· García (2002) la ideologfa es primero deformadora, seguidamente legllimadora y finalmeme integwadora 
{cursivas del autor). 
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Imagen N° 24.- Zona "C" de Maukalfaqta, ubicación de las cuadriculas excavadas en el proyecto del año 

2006. 

~ Cuadrículas excavadas en el proyecto del año :zoo6. 
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C. Proyecto de Investigación Arqueológica Maukalfaqta- Paruro Zona~" 

Fue dirigido por el arqueólogo Rómulo Hinojosa Ctlrreiio en el año 2007. Consistió en 

realizar excavaciones arqueológicas en Ja Zona "C' de MaukaUaqta. Corresponde a la 

parte nuclear e importante de la zona de estudio, donde se concentran infraestructura 

habitacional y rituales (ver imagen N° 25). 

~ Descripción de las unidades de excavación 

Los trabajos de excavación arqueológica se llevaron a cabo en siete ambientes y siete 

unidades de excavación respectivamente. Sumado a esto se ejecutaron tres 

trincheras, dos de eUas en muros de contención y la tercera en un canal de agua. Las 

unidades «;;e excavación ubicadas en !os recintos tknen objetivos específicos en 

común u los cuales son evidenciar et piso de ocupación y características arquitectónicas 

como la presencia de vanos de acceso, hornacinas, cimentación y en!ocido. Los 

registros de excavación que se presentan en este informe final no contienen una 

descripción detallada del proceso de excavación ni mucho menos de la cultura 

material evidenciada, estas son las descripciones generafes: 

En la mayoría de las siete unidades de excavación, la primera capa es tierra de color 

marrón claro. En su gran mayoría estaría presente una porción de enlucido 

proveniente de los muros de estos recintos~ también se evidencia unas estructuras de 

barro a manera de platos grandes de formas circulares de un diámetro promedio de 

o.JO m. y cuadrangulares de J. m2 aproximadamente0 denominados "taq'es" con 

duetos de ventilación en su parte inferior. Estas estructuras servirían como depósitos 

para almacenar productos entre Jos cuales se destaca el maíz, ya que se evidencio 

granos quemados del mismo. De igual manera se observó la presencia de posaderas 

de aribalos (ver foto N° 68), los cuales sirvieron para la cokx:adón de aríbalos con 

contenido de chicha para fermentación. Otra propuesta que da Hinojosa sobre la 

función de estas posaderas es que pudieron formar parte de unos talleres de 

fabricació."l de ariba~os, ollas y otros objetos domésticos por la presencia de fogones0 

pero de acuerdo a su registro esta propuesta se desestimaría por que no existen 

instrumentos para la elaboración de estos objetos de barro y no existe una producción 

tal de cerámica que induya los desechos de la mismas luego de su elaboración. 

Como se mencionó lineas arriba6 en esta zona también se realizó la apertura de tres 

trincheras, ubicadas en muros de contenciÓn8 con la finalidad de observar el 
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comportamiento de estos muros y la trayectoria de los mismos. En una de las 

trincheras se halló un contexto funerario primario con ajuar, el cual está compuesto 

por una oUita con decoradón geométrica y 04 "tupus~~, uno de eUos tenía la 

representación de una cabeza de Uama. Asociado a este contexto funerario se registró 

ceniza dispersa en varias partes de la trinchera. En la segunda trinchera la evidencia 

consta de una ofrenda conformada por tres objetos de cerámica de estiro inca,- dos de 

ellos íntegros, 4 jarras pequeñas1 un plato ceremonial, osamenta de camétido y tupus. 

La excavación arqueológica llego hasta el tratamiento de suelo representado por el 

relleno de la cimentación. La última trinchera de excavación se realizó en un canal de 

agua visibi~ en supemde9 pero a mayor profundidad se evidencio otro canal de tipo 

subterráneo. 

Hacia el norte de la zona "C" en una de las plataformas de contención (no se explica la 

ubicación de esta) se realizaron excavaciones arqueotógicasr que según el investigador 

se ubican muy cercanos a un muro fino de unos cinco metros de altura con duetos de 

drenaje, que desaguaban a un canal colector. A este sector se ingresa por un vano de 

doble jamba, con presencia de orificios en !as jambas interiores que servia para 

sostener el sistema de "cerrojo". En esta zona de ingreso a la zona "C' se excavó una 

unidad y cuatro trincherasr de tas cuales tres de las trincheras se ubicaron en muros de 

contención y la ultima en una de tas cinco fuentes de MaukaUaqta. Una de las 

unidades de excavación, se ubicó en el ambiente C-2 con el objetivo de determinar el 

nivel de piso de ocupación, la presencia de enlucido en los muros y ~a fundón de este 

ambiente. La cuttura material registrada en esta unidad de excavación consta de 

gradas, "huaqueo" y un sector de piso de aproximadamente 5 m2 con huellas de 

quemado. Al mismo tiempo se realizó la excavación de tres trincheras ubicadas en 

muros de contención, en estas se haUó tratamiento de drenaje en el trasmuro y en una 

de las trincheras, se evidencio n escalinatas con dirección a la plaza central. También 

se registró muros como contrafuertes, los que presentan hornacinas. 

La última trinchera de excavación se realizó en una de las fuentes con el objetivo de 

hallar la trayectoria del canal de agua que abastece a esta fuente (ver foto N° 69). 

En este proyecto no se incurre en detalles en la descripción de la cultura material y 

carece de la ubicación exacta de sus unidades. de excavación, brindándole solo 

referencias generales entorno a un punto en común de estas. 
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Foto N° 68.· Artefactos relacionados a la preparación de la chicha. 
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Foto N° 6g.• Fuente de agua en la zona "("de Maukallaqta. 
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D. Proyecto de Intervención R~ en la Zona "C" en tos ambientes C-21
17 

C

:t.8,. C-19, Ca20, C-17, C-15o C-14, C-13 y C-12, asimismo en una de las fuentes y 

en el muro perimétrico, reaeizado por Jorge Ataumncha lázaro-en el aiio 2oo8. 

Como suele ser característico en proyectos de investigación e informes finales se 

presenta los mismos datos previos de los anteriores proyectos, los que induyen la 

ubicación, descripción de fa topografía, datos etnohistórtcos, antecedentes 

arqueológicos, antecedentes históricos y la flora y fauna del lugar; así mismo sus 

objetivos y su aparato metodológico induye una copia de trabajos anteriores, entre 

las que resalta el método a ser usado en la excavación y Jas técnicas a ser empleadas, 

entre los ol?jetivos también se resalta la importancia de la restauración como el mismo 

nombre del proyecto lo indica. 

los trabajos de excavación arqueológica se desarrollaron en los ambientes C-21.1 C-18q 

C-l.90 C-::m, C-17, C-.151 C-:14u C-1.3 y C-:12, (ver imagen N° 26), de los cuales se 

procederá a desarrollar las principales características y el registro arqueológico 

asociado a ellos. 

Ambiente C-n~- El registro arqueoh)gico presente en este ambiente está compuesto 

principalmente de restos de posaderas (ver foto N° 70)6 sometidas a un proceso de 

cocción. Asimismo existe gran cantidad de restos de cerámica fragmentada1 de 

regular tamaño, que estarían asociadas a fas actividades que se desarrollaba en este 

lugar. Va sea por el proceso de uso u otro factor predominante fueron abandonadas in 

situ, de la misma forma en la cual ocupaban ef espado del ambiente. la coloración 

rojiza de la tierra indica que grandes cantidades de enlucido se disgregaron en este 

lugar8 demoStrando que este ambiente estaba enlucido en su interior. Por otro lado 

entre los hallazgos que Uaman mucho nuestra atención, está un cuenco de regulares 

proporciones, presenta una asa con decoración zoomorfa de un puma, este tipo de 

iconografía no es ajeno af resto de objetos halDadas en Maukatiaqta, los que presentan 

iconografía geométrica y zoomorfa teniendo al puma como actor principal en estos 

trazos. El espacio reducido que deja el ambiente haria suponer que estuvo ligado a 

actividades de elaboración de chicha ya que casi todo el ambiente se ve cubierto por 

objetos relacionados a este proceso, lo que resta espado para ser habitado. 

Ambiente C·:!l.g.- Este ambiente no cuenta con ningún tipo de hailazgo especial, pero 

en contraparte a ello es el únko que muestra una característica- peculiar. El enlucido 

·-----·-··--·--------·-····-···----------------------------··----------·-------·--·------------------------·-----------'~ 
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exterior en sus paredes es un dato muy resaltante y que no se pudo apreciar en ningún 

otro ambiente, este enlucido a pesar de ser pequeño, genera una nueva hipótesis 

sobre el tratamiento exterior de los ambientes, presentando un enlucido exterior al 

igual que ef enlucido interior que muestra la gran mayoría de estos. los fragmentos de 

cerámica no son tan recurrentes en este ambiente, donde se resaltan hallazgos 

relacionados a dinteles y una base de piedra que sirvió para posar la puerta de acceso, 

el cual le permitía realizar el movimiento de abrir y cerrar. 

Ambiente C-18.- Este ambiente se caracteriza por la presencia de gran cantidad de 

enlucido en sus paredes int-eriores, fas mismas que cofapsaron que en gran parte de 

sus muros .se mantiene integra_ De la misma forma1 parece ser que los espacios 

relacionados al quehacer doméstico son los que presentan gran evidencia de enlucido 

o se conservaron mejor en estos ambientes. 

Los datos relacionados a las investigaciones arqueológicas carecen de mayor detalle0 

por otro lado se resalta las medidas de cada elemento lito hallado y se describe con 

sumo interés su forma y sus caracteristicas para luego contextuaJizarto en relación a su 

ubicación en la infraestructura. 

Ambiente C-20.- la cultura material presente en este ambiente está compuesta por 

fragmentos grandes de cerámica, los cuales muestran en algunos casos decoración y 

manufactura fina. Pareciera ser que at colapsar tos muros estos cayeron sobre estos 

artefactos fraccionándolos y haciendo que se genere un caos entre el enlucido y los 

aríbatos y demás objetos para almacenar afgún tipo de liquido_ Asimismo la presencia 

de los denominados "taqesn es muy abundante en esta zona, estos son descritos como 

lugares para guardar alimentos ya que presentan una separación y una considerable 

altura para albergar algún producto (ver foto N° ]1), en contraparte a to mencionado 

por el investigador, se cree que estos denominados ~uesn eran lugares: donde se 

hacía madurar el jora de maíz para luego elaborar chicha. 

Ambiente C-17.- Este rednto carece de evjdem:ias palpables, la cultura material 

presente está limitada a escasos fragmentos de cerámica, asimismo se aprecia gran 

cantidad de elementos Uticos perteneciente a la estructura de los muros, donde se 

logra distinguir distintos elementos importantes. llama la atención ta carencia de 

elementos diagnósticos en este ambiente, esto quizás se deba a que nunca mostro 

l2i6l__ 
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una ocupación continua o fue abandonado mucho antes~de la llegada de los 

españoles. 

Ambiente C-14.- Este rednto carece de evidencia cultural. El dato resaltante está 

determinado por la presencia de una especie de baqueta corrida paralela al largo del 

ambiente. Este lugar presenta una configuración muy característica. Existen 04 vanos 

de acceso, generando gran movimiento y facilidad de ingreso para un buen número de 

personas. 

Ambiente C-:~.s.- Este ambiente presenta gran cantidad de cerámica fragmentada 

asociada a elementos líticos de !os muros cofapsados. Este fugar también presenta 

una esped~ de banqueta, que ocupa casi la integridad del ambiente. De la descripción 

que realiza el investigador llama mucho la atención la presenda de .. chuño'~ no se 

incluyen detalles ni se menciona si fueron o no sometidos a análisis. 

Ambientes C-13 y C-u.- Estos recintos son aledaños a una quebrada seca, es por este 

motivo que fueron sujetos a constantes deslizamientos, esto se ve manifestado en la 

gran cantidad de elementos líticos dispersos, junto a los cuales, se hallaron 

fragmentos de cerámiCiill9 '"tumis'' y cuchillos. Cabe mencionar que los elementos 

metálicos son muy recurrentes en Maukallaqta los cuales se caracterizan por la 

presencia de tupus, brazaletes y cuchillos. El único dato resal.tante que consideramos 

es la presencia de un instrumento musical en cual fue hallado en un pasadizo (ver foto 

N° 79), junto a otros elementos metálicos que hacen de Maukallaqta un lugar habitado 

por personas de elite que en su mayoría podían disponer de estos brazaletes (ver foto 

N°73). 

___________________ __]217L_ 
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Foto N° 70.- Posaderas, batanes y maíz calcinado. 
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Foto N° 71.- Artefactos relacionados a la preparación de la chicha. 
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Foto N° 72.- Restos de maíz calcinado envuelto por el enlucido. 

Foto N° 73·· Brazalete hallado en el ambiente C-:13. (Fuente: Proyecto, 2008.) 
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Imagen N° 26.- Zona "C' de Maukallaqta, ubicación de las unidades de excavación del proyecto del año 

2008. 
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Foto N°74·· "Tumi" en forma de "T" hallado en el ambiente C-20. (Fuente: Proyec.:to, 2008.) 

Foto N" 75·· "Tupu" hallado en el ambiente C-u. (Fuente: Proyecto, 2008.) 
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Foto N"76.- Fragmento de cuchillo hallado en el ambiente C-19. (Fuente: Proyecto, :;woB.) 

• 

Foto N° 77.- Plato inca hallado en el ambiente C-:1.9. (Fuente: Proyecto, 2008.) 
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Foto N° 78.- Kero inca hallado en el ambiente C-19. (Fuente: Proyecto1 2008.) 

Foto N° 79.- Instrumento de viento hallado en el ambiente C-l.g. (Fuente: Proyecto1 :.wo8.) 
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Foto N° 8o.- Resto óseo trabajado hallado en el ambiente C-2~. (Fuente: Proyecto, 2008.) 

E. Investigación Arqueológica en la zona "C", elaborado por la arqueóloga 

Yolanda Laurel Paucar en el año 2010. s 
Los trabajos de investigación arqueológica llevados a cabo en el año 20:1.0 en 

Maukallaqta formaron parte de las intervenciones realizadas con fines restaurativos y 

de conservación arqueológica, desarrolladas la zona "C" (ver imagen N° 27). Las 

excavaciones que se realizaron fueron en área en un total de :1.9 ambientes con 

objetivos restaurativos, donde se logra distinguir ias siguientes características. 

En los ambientes C-16, C-3, C-4, C-s respectivamente, sus dimensiones abarcaron el 

total de los ambientes. Los principales objetivos de la excavación arqueológica en 

estos ambientes están guiados por principios restaurativos, donde se plantea 

determinar el nivel de cimentación de las estructuras, determinar el estado de 

conservación, determinar sus características estructurales y como último punto 

determinar un posible uso y función. 
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Ambiente C-16.· Entre las evidencias arqueológicas rescatadas de este ambiente 

resalta la presencia de fragmentos de cerámica, los que pertenecen a cuerpos de 

vasijas decoradas y sin decorar. El enlucido en las paredes también es muy 

importante, este aparece casi en todos los redntos excavados. Un dato muy 

importante para nuestro análisis es la presencia de dos vasijas de cerámica, un aríbalo 

y un "urphu'.i2°8
, los cuales fueron hallados por debajo del nivel del piso de ocupación y 

se encuentran íntegros con decoración en su exterior. Estos objetos indican que este 

fue un entierro intencional el cual no estuvo asociado a ningún tipo de contenido en el 

momento de la excavación. Este ambiente se ubica exactamente encima del ushnu 

inca de Ma~kallaqta, dándole más realce a los artefactos aquí evidenciados y permite 

asociarlos con algún evento intencional de ofrenda o acto asociado a algún fin 

religioso. 

Ambiente C-3.· Las evidencias arqueológicas más resaltantes de este recinto están 

conformadas por fragmentos de cerámica decorada, generalmente de uso doméstico. 

Otro punto importante es la presencia de un plato de cerámica fraccionado; se 

menciona que existen restos de un posible incendio suscitado en Maukallaqta, 

presente en varios ambientes. Estos datos no son muy claros se desconoce el motivo 

del incendio en Maukallaqta. Se menciona que fue durante la rebelión de Manco Inca, 

donde se mandó a incendiar Maukallaqta y otros mencionan que data a una época 

anterior, quizás a la llegada de los españoles; en este ambiente también se puede 

apreciar restos de fogón. 

Ambiente C-4.a Las evidencias arqueológicas más resaltantes de este recinto, están 

conformadas por escasos fragmentos de cerámica, los restos de carbón siguen 

presentes en esta zona, esto quizás se deba a que este zona, se encuentra casi al 

exterior de todo el conjunto de Maukallaqta y por este motivo, estuvo expuesto a una 

mayor incidencia del fuego. También resalta la presencia de un cuchillo de metal de 

aparente uso doméstico. 

Ambiente C-s.· Las evidencias arqueológicas más resaltantes de este ambiente están 

conformadas por fragmentos de cerámica, los culés están presente en la integridad 

del ambiente. No se evidencio ningún tipo de cultura material importante, esto quizás 

208 
Al intentar revisar la bibliografía mencionada para incidir en detalles decorativos de elementos dela cerámica 
no se tuvo ningún tipo de resultado positivo, ya que las fotografías del informe final no estuvieron disponibles 
en digital y no se detalla en el texto la iconografla presente en estas vasijas. 
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se deba a que los ambientes C-3, C-4 y C-5 for~an parte del camino actual hacia varios 

sectores de Mollebamba y es muy transitado por las personas que se dirigen a 

Huaynacancha, estos procesos postdeposicionales culturales alteraron el registro 

arqueológico, haciendo de estos ambientes lugares con poca evidencia cultural. 

Imagen N° 27.- Zona "C" de Maukallaqta, ubicación de las unidades de excavación realizadas por el 

proyecto del año 20:1.0. 

~ Unidades de excavación del proyecto del año 2010. 
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Hacia el lado norte la zona "C" se excavaron un total de 03 ambientes más, 

denominados C-27, C-29 y C-29, las cuales fueron excavaciones en área (ver imagen 

N°28). 

Los principales objetivos de la excavación, estuvieron guiados por principios 

restaurativos, para determinar el nivel de cimentación de las estructuras, el estado de 

conservación, sus características estructurales y como último punto su posible uso y 

función. 

Ambiente C-28. • Entre las evidencias arqueológicas rescatadas de este ambiente 

están escasos fragmentos de cerámica. Se cae en contradicciones respecto a la 

ubicación "e este recinto, en una descripción inicial, se menciona que está ubicado en 

la zona arqueológica de Maukallaqta, Juego en otras descripciones de otras unidades 

de excavación del denominado ambiente C-28, se mencionan y colocan las fotografías 

de Chimpucara209
, estos datos entremezclados señalan que no se evidencio cultura 

material relevante, a excepción de restos óseos de animales y un nicho tapiado en una 

época indeterminada. Esto indicaría reutilización del sitio. La arquitectura presente en 

la zona es poco común y las excavaciones arqueológicas realizadas son muy escuetas 

para llegar a conclusiones al respecto. 

Ambientes C-27 y C-29.- En este punto se genera confusión, la ubicación y la 

descripción de las unidades de excavación son muy escuetas y confusas. Se resalta 

que la cultura material es casi nula, evidenciándose escasos fragmentos de cerámica. 

Se incide en descripciones estructurales de la arquitectura, se menciona muy seguido 

que se aprecia una especie de arenilla de color marrón, la cual es asociada a la 

desintegración de las areniscas, esto quizás se deba a que el ambiente C-27 es una 

fuente de agua que presenta tratamiento de piso con líticos de regular tamaño a 

manera de empedrado. 

209 
Sitio Arqueológico ubicado a 400 m. aproximados de Maukallaqta. 
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Imagen N° 28.- Zona "C" de Maukallaqta, ubicación de las unidades de excavación realizadas por el 

proyecto del año 20J.O. 

~ Unidades de excavación proyecto 2010. 
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ZONA ''G" DE MAUKALLAQTA210 

En esta zona se excavaron un total de 07 ambientes: G-7, G-s, G-4, G-3, G-2, G-1 y G-

15 respectivamente, que abarcaron el integro de los recintos (ver imagen N° 29). 

los principales objetivos de la excavación fueron guiados por principios restaurativos, 

entre los cuales se plantea determinar el nivel de la cimentación de las estructuras, 

determinar el estado de conservación, determinar sus características estructurales y 

como último punto determinar un posible uso y función, el que pasa a ultimo plano 

por ser este un proyecto de restauración como ya se mencionó anteriormente. · 

Ambiente G-7.- La cultura material presente en este ambiente está caracterizada por 

fragmento~ de cerámica que no pertenecen a un mismo objeto, pero evidencian la 

ocupación del mismo. Asimismo existen elementos líticos fragmentados. 

Ambiente G-s.- Este ambiente presenta escasos fragmentos de cerámica y un objeto 

elaborado en hueso con un pequeño agujero en su parte superior. Estos ambientes 

son muy reducidos y presentan escalinatas de comunicación entre uno y otro. 

Ambientes G-4 y G-3 ... Presenta escasos fragmentos de cerámica así como restos de 

enlucido. Se sabe que en investigaciones anteriores se intervinieron gran parte de 

estos ambientes, de los cuales no se tiene registro. Parece que para restaurar otros 

ambientes utilizaron los aledaños como depósito de materiales alterando el registro 

arqueológico. Se realizaron excavaciones con el objetivo de hallar bases de muros y 

coadyuvar para la estabilidad del mismo. Estos datos muestran claras evidencias de la 

ocupación de este ambiente que permitió realizar un mejor análisis de la arquitectura 

y las distintas dimensiones del espacio. 

Ambiente G-1.- La cultura material presente está conformada por escasos 

fragmentos de cerámica y un elemento lítico que conformaba parte de la arquitectura 

de este ambiente, el cual llama la atención, por ser un bloque integro en andesita y 

formar parte de un umbral (ver foto N° 81), poco usual en la arquitectura inca y más 

aún es el único en Maukallaqta, pareciera ser una especie de elemento lítico integro 

dispuesto en un vano de acceso para representar el uso especial de ese ambiente y 

210 Se considera a la zona "G" dentro de este apartado de la zona e debido a que para la presente investigación 
no se ha realizado un apartado espedficamente para esta zona donde se detalle los análisis de tamaño, 
capacidad, permeabilidad, transito, entre otros. Es así que se considerara las excávaciones arqueológicas 
realizadas en esta zona por parte de la arqueóloga Yolanda Laurel Paucar en el año 2010. 
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resaltando la importancia del mismo. El ambiente presenta evidencias de reocupación 

y modificaciones en su arquitectura. 

Ambiente G-2.- Destaca por la presencia de 5 nichos, dato resaltante de esta 

excavación. Llama mucho la atención el muro curvo que se distingue en este 

ambiente, al mismo tiempo el registro arqueológico evidencia la reocupación y 

separación de ambientes por un muro adosado posteriormente a su construcción 

inicial, ambiente que también fue codificado arqueológicas anteriores entorno al patio 

que a este le circundaba. 

Ambiente G-15.- La presencia de enlucido en las paredes es un dato muy resaltante, 

permite i~ferir que en algún momento de su uso, Maukallaqta estuviera 

completamente enlucida en su interior y quizás el exterior. Este recinto se caracteriza 

por la presencia de elementos líticos a manera de batanes y orificios en el suelo a 

manera de posaderas de vasijas. 

Entre sus conclusiones, los investigadores comentan que quizás este sitio fue un taller 

a cielo abierto por la forma que este presenta. Esta percepción no es compartida 

puesto que parecería poco lógico utilizar un taller para dos funciones completamente 

distintas, batanes, para molienda y posaderas para que sirvan como molde para la 

elaboración de cerámica. 

"'-M""• o ~ - •o 
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Foto N° 81.- Umbral de acabado fino y poco usual en la zona de estudio. Ubicado en la zona "G". 
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Imagen N° 29.- Zona G de Maukallaqta, ubicación de las unidades excavadas por el proyecto del año 

2010. 

~ Unidades de excavación proyecto ::<.o:;.o. 
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La información que brindaron las excavaciones arqueológicas permitió el desarrollo de 

los trabajos de restauración e investigación. Se destacan datos de niveles de 

cimentación, drenes y técnicas de construcción. 

El proyecto de investigación que inició el año 2009, fue constante en la zona y tuvo 

una duración de 02 años. Los datos proporcionados por todas las campañas de 

investigaciones arqueológicas constituyen fuentes primarias para el análisis del 

registro arqueológico2
n y la posterior interpretación del paisaje y el espacio 

construido de Maukallaqta. 

Como un dato preliminar se expone que Maukallaqta constituye un lugar muy 

importante en la ruta hacia el Contisuyo, el cual presenta arquitectura de índole 

religioso única en esta ruta, relacionada con el culto al mítico origen inca, resaltando 

las tres ventanas, el afloramiento rocoso de Puma Orqo~ la arquitectura, ubicación y 

por ende la direccionalidad de todo Maukallaqta a Puma Orqo. Las investigaciones 

arqueológicas realizadas por la Arqueóloga Yolanda Laurel Paucar, concluyen que 

Maukallaqta desempeñarían funciones relacionadas a la actividad religiosa y a la par 

posiblemente de acopio de tributos de toda la región. 

Por otro lado, las posaderas o agujeros están presentes en gran parte de los 

ambientes de la zo~a "C" de Maukallaqta. Estos son de distintas dimensiones y su 

circunferencia varía entre 3 ó 4 tipos. Estos agujeros cumplieron la función de soportes 

para algún tipo de recipiente que poseía una especie de base cónica, como es el caso 

de urphus_, aríbalos y demás vasijas destinadas a contener algún tipo de elemento 

líquido en este caso la chicha. 

La presencia de las denominadas ''tianas o posaderl1S,r2:l2 causa un interés muy 

particular en Maukallaqta~ como se sabe muy pocas evidencias de este tipo 

sobrevivieron al paso de los años y actualmente es casi nula su presencia en el registro 

arqueológico de sitos relacionados a la cultura Inca. Las investigaciones arqueológicas 

permiten indicar que estos objetos aparecen en escasos sitios lnca213 y no en tal 

2u Se consideran que los registros arqueológicos incluyen: fichas de registro gráfico, fotográfico, escrito, asf como 
planos de diversa índole. 

212 Cabe mencionar que las posaderas cambian de nombre entre uno y otro proyecto de investigación 
distinguiéndose así nombres como: agujeros, churanas, entre otros, para denominar al mismo objeto, 
asimismo se confunde la denominadón de taqes que identifica objetos de barro coccionado de regular 
tamaño en promedio 1m2 generalmente cuadrados o rectangulares y almacenes a manera de plataforma. 

213 Estos objetos se apredan en Pumamarca, Ollantaytambo, Kusicancha, entre otros pero no en tal magnitud 
·como en el caso de Maükallac¡ta. 

232 -' -
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magnitud ni variedad como se aprecia en Maukallaqta. El análisis al respecto estará 

desarrollado en párrafos posteriores, donde se tendrá en cuenta los trabajos de 

investigación arqueológica desarrollados en Maukallaqta y el estudio que planteamos 

en torno a los tres espacios (físico, social y simbólico) de la misma. 

4.2.3.2. ANÁLISIS DE LA ZONA "C" DE MAUKALLAQTA. 

La zona "C" es el espacio más amplio de las dos anteriores zonas ya descritas (zona 

"A" y "B"), presenta la mayor parte de ambientes restaurados en Maukallaqta así 

como ambientes destinados a uso doméstico. El registro arqueológico en esta zona 

consta generalmente de posaderas para aríbalos, recipientes de gran dimensión de 

arcilla coctionada214
, batanes, manos de moler, fogones y ·granos de maíz calcinado, 

haciendo suponer que las actividades sociales desarrolladas en esta zona estarían 

relacionadas al quehacer domestico específicamente a la preparación de la chicha 

desde el proceso del germinado del maíz (jora) hasta la fermentación de la chicha para 

su consumo. 

A. Tamaño y capacidad de los ambientes. 

La organización espacial de la zona "C" comprende un total de 35 ambientes, 5 patios, 

un "ushnu" y dos fuentes, estas últimas presentan aparejo regular de mampostería 

fina, único en su tipo en Maukallaqta. Asimismo, la curiosa distribución del ushnu en el 

interior de esta zona genera varias interrogantes respecto a su presencia, ya que esta 

no se encuentra en el centro de la plaza principal de Maukallaqta ni a un costado, 

como se estila en la típica arquitectura inca de espacios públicos, por lo contrario está 

ubicada en la parte baja de los ambientes dedicados a la preparación de la chicha con 

los cuales posiblemente hubiese mantenido un vínculo estrecho en sus actividades y 

en los quehaceres diarios del mismo. 

Los edificios de esta zona presentan planificación singular, puesto que se encuentran 

edificados equidistantemente uno del otro, creando pasadizos y corredores para una 

mejor accesibilidad. Esto no ocurre en otras zonas de Maukallaqta donde el espacio 

entre ambientes es menor a un metro o inexistente. 

214 Estos artefactos presumiblemente estarían ligados a la germinación del maíz, debido a que su forma y su 
tamaño es la adecuada para realizar este tipo de proceso. Actualmente se conoce como la elaboración de jora. 



Taísaje y esyacío construícfo dé éyoca Inca en (a Zona .:4:rqueofógíca dé 
:.M.auk.a((aqta - Taruro-Cusco. 

La topografía del terreno ha ocasionado que esta zona se encuentre en una posición 

más elevada que las demás. Es por ello que el acceso principal a esta zona es a través 

de unas escaleras de regular altura. 

CUADRO N°o7 
1 

Tamaño y capacidad de los ambientes de la ''Zona C" del Conjunto Arqueológico 

de Maukallaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APIÑADO. HOLGADO. HABITABLE. 

e-1 ISO m2 ISO 42 7 

so 14 2 

50 <':; ~ " < 

14 2 ,-

49 14 2 
._,i;",sl -' ',.--' - j4" " ' ·;'~ .. : 2 -- " 

"' 
,, 

e- 11 51m2 51 14 2 

e - 13 48 m2 48 13 2 

e- 15 17m2 17 5 1 

e- 17 42m2 42 12 2 

e- 19 42 m2 42 12 2 

e- 21 61 m2 61 17 3 

e-23 37m2 37 10 2 

. - .. ~ 
.' ~" 

56 16 3 

,,:, -- _3 __ 

45 13 2 

- ,' '36 __ -_:lo_ - ' -2 
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e- 31 53m2 53 15 2 

é-32 53m2 53 15 2 
e- 33 62m2 62 17 3 
e-34 43m2 43 12 2 
e- 35 35m2 35 10 2 

TOTAL l641 
,,• ' ' ' 

IG'!lm2 :457 74 

* El color rojo señala la posible capacidad de los ambientes estudiados en relación a la posible función. 

La zona "C" de Maukallaqta está conformada por 35 ambientes, los cuales se 

encuentran distribuidos en torno a os patios y un ushnu. La capacidad de la mayoría 

de estos ambientes gira en torno al uso doméstico pues si uno analiza uno de estos 

ambientes, tiene que pensar que en ellos también tenían que caber objetos 

relacionados a las actividades que sus ocupantes desempeñaban. Por ejemplo si en un 

ambiente se preparaba chicha, el espacio para las personas que la elaboraban 

quedaba reducido por la presencia de aríbalos, "urphus'~ fogones, batanes y demás 

aditamentos necesarios para su preparación. 

Es así que en su mayoría los ambientes albergaban un promedio de 02 a 04 personas 

por ambiente. Dependiendo del tamaño y del registro arqueológico evidenciado. Un 

caso aparte son los ambientes C-1, C-2, C-14, C-16 y C-31 lugares que albergaban 

entre 15 y 42 personas en un uso holgado de 3.6o m2 que por la capacidad de estos 

ambientes se sugiere que estos estarían relacionados a audiencias o lugares de 

reuniones (ver Cuadro N° 7). 

Debido a la topografía y la pendiente irregular del terreno donde esta edificada la 

zona "C", existen espacios de regular tamaño que se originan por desniveles entre un 

lugar u otro a manera de plataformas generando así pequeños corredores, patios y 

pasadizos que sirven como base para edificar canales por el cual discurrían las aguas 

pluviales. Por otro lado, la presencia de plataformas en el interior de algunos 

ambientes sugiere que estos eran utilizados a manera de banquetas y en otros casos 

para almacenar productos (ver imagen N° 30). 
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Imagen N° 30.- Diagrama de capacidad de los ambientes de la zona "C" de Maukallaqta. 
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Los patios que constituyen la zona "C" de Maukallaqta hacen un total de os, los cuales 

son de regular tamaño y están ubicados de manera que permitan interactuar fácil a 

gran cantidad de personas entre un espacio y otro. 

CUADRO N°o8 

Tamaño y capacidad de los espacios abiertos de la Zona "C" del Conjunto 

Arqueológico de Maukallaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APIÑADO. HOLGADO. HABITABLE. 

~AMBIENTE AREATOTAL DEL · , _~:oo m• ~OR 3.6om• POR_. 21.6o m" POR 
·AMBIENTE PERSONA PERSONA PERSONA 

P. e -I 307m2 307 85 14 
-

P;C-2 16.Qm2 '' ,·· ... , -100 /• 44 •' 7 ' , .. , 
', 

P.e-3 31m2 37 10 2 

P.e~4 81m2
- .81 

.. ~'' '. 23 4 
'· 

-¿ 

P. e- 5 77m2 77 21 4 

USHNU 92m2 92 26 4 

TOTAL 754m2 754 209 35 

* El color rojo señala la posible capacidad de Jos ambientes estudiados en relación a la posible función. 

El patio P. C-1 es el primer punto de confluencia de personas, se encuentra aledaño al 

vano de acceso principal, por tal motivo, el tamaño de este es acorde a la capacidad 

del mismo, que en un espacio de uso holgado albergaría aun total de 85 personas las 

cuales podían permanecer en este lugar o distribuirse alrededor de toda la zona "C". 

Cabe precisar que este patio es el de mayor dimensión en comparación a los otros 04 

patios presentes en esta zona (ver Cuadro N° 8). 

De todos los patios encontrados en Maukallaqta, el patio P. C-2, sería el más 

importante ya que cuenta con la presencia de un ushnu, el cual exigiría que este patio 

utilizara su capacidad máxima para actividades afines al ushnu, que comprende un 

total de 160 personas en un uso apiñado de 1m2 por persona. De la misma manera la 

capacidad del ushnu albergaría un total de 04 personas que estarían relacionadas al 

papel de locutor y oficiador de actividades ceremoniales que estos lugares 

desempeñaban, lo cual implicaba tener una movilidad adecuada en este espacio. 

El patio P. C-4 presenta dos niveles que en total albergarían a 23 individuos, los cuales 

serían las personas que realizaban actividades domésticas en los ambientes aledaños 
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a este patio, donde el espacio es muy reducido y se veían obligados a utilizar este 

espacio abierto para fines domésticos (ver imagen N° 3:1.). 
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Imagen N° 31.- Diagrama de capacidad de los espacios abiertos de la zona "("de Maukallaqta. 



Paísaje y esyacío construüfo áe éyoca Inca en {a Zona .Jtrqueo(ógíca dé 
JVlauka(faqta - Paruro-Cusco. 

B. Vías de acceso~ circulación y comunicación. 

La zona "C" ae Maukallaqta es un punto d~ coñfiUenda entre distintas actividades 

sod~Íe$. Prueba ~e eflo es ia pre~~ncda d~i ushnu y eí r~~fistr9 arqi)eológ¡c:o presente 

en ~sta zona, así mismo, existen dos tipos de actividades sociales predominantes en la 

zona, que comúnmente no interactúan en uñ espadó (ver imagen N° .32). Esta zoñá 
- . . .. 

cuenta con üii vano de atcesq prjiitipal a t(?dós !O"s ~mbi~nte·s q~e están separªdos del 

·exterior por un muro perimétrico. Ei vano de acceso mide 1.4·o m de ancho y pres·enta 

doble jamba. Como el terreno está ubicado en pendiente se necesita ascender por 

unas gradas; las cuales vañ iñéremeñtáñdo longituCiiñalméote para permitir mayor 

conflu~n~¡~ cl~ person~s; pr~sentando así una iongit~d d~ :3~oo m. ~n S.i) i;iis.tanda más. 

próxima al Patio 1, la cual se ve redudda abruptamente por la distribución 

arquitectóniCa de los ambientes reduciendo este ingreso a 1 .. ~0 m que viene a ser la 

dimensión del iñgreso al Patio::._; 

La configuración de estos espacios de la zona '\C'i es muy peculiar (ver foto N° 82), ya 

qUe pres.enta vanos de a(:teso reduCidos que se van iftcremeñtanao següh se va 
ingr~~ando en eliqs, para h,;eg·~ r~dutirse abrl!ptament~ a la. m!sm~ di_stand~ deí vªnq 

de acceso inicial. 

El Patio oi vieñe a ser el primer punto de cóñflüeiida entre los distiñtós suo sectores 

d~ est~ .:zpna. ,,~;,; i;!s a. p~rt;ir ~e E!$t~; que se pu~~e. a~~eqer a 94 $~b s~(tore~; ton 

transito fluido y sin ningún obstáculo ni vano de acceso de restricción. Es más si uno 

ño desea partiCipar en las actividades que sé estan desarrollando tanto en él ushñi.J y 
~ - - . . . 

en el patio del mi~mó; se püedé attedér á los án'!.b.ientes superiores por otrQ p~sadi;z:o 

que asdende de manera discreta por -detrás ·dei ushnu, esto quizás ·se deba a que ia·s 

personas que se dedicaban a la elaboración de la chicha no podían interrumpir las 

ceremonias qüe se desarrollaban eñ el usnñu para lo cual teníañ üñ acceso distinto a 
$ü$ a.rnbi~nte~. 

L~s s\Jb. sc;!q9r~s $UperiQr~ ~~t:!ntaii ~on cjtteso~ independi~ntes; puestq qüe nq ~xiste 
. .. 

·interacción entre ambos sub sectores que presentan evidencias arqueológicas de 

actividades relacionadas a la preparación de la chicha. 
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lmi¡geñ N~ 32.- Diágrama de vías de acceso de lá zona "C" de Máukállaqta. 
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El registro arqueológico muestra características particulares de esta zona, puesto que 

en los amoieñtes C-i9; C-i7, c-2o y c-21 se évidénciaroñ oójetos de manufactura fina, 

lo~ cué)Í~s evicí~ndan ia pr~para~ión (le ~n tipo esp~dai de chich~:hs que se e.l~borabá 

en Maukallaqta. 

lo~ vanos de ácce~o de ·léis suJj -zonas siempre se encuentra orientác:lós al pátió 

alrededor se edifican estos ambientes. Es así que estos patios se encontradan 

íntimamente ligados a las actividades que se desarrollaba en los ambientes de espacio 

su·mámente rei:lüddó debido a que los_ objetos otüpaban casi toda el área, esto 
. . 

obÍigaba a utilizar ios patlo·s para desenvolverse ·de mejor manera éii un é)mbl·ente 

menos saturado. Un caso aparte son los accesos a las fuentes, en una de ellas se puede 

apreCiar qué para iriéresar a esta, sé necesita atravesar un vario de accéso qúe limita y 

r~stringe el p~so ~ Íá fu~nte y ~~ arnbi~nt~ éii~CÍaño á él, ne Ród~iiios m~ndonar 
. . 

mucho acerca de la otra fuente puesto que las Investigaciones en ese sector aun no 

concluyen y todavía no se evidencia la totalidad de la arquitectura, pero el tamaño de 

Foto N~ 82..- P~horamit:á de la i:li~tribiJtióii espaCial en la -zona "C" . 

... -.,.--~-- . - ------ ·- -·. --~--~- ~------ ···- -· ~- ----~---·-· ~ 
--. ·-

215 Este tipo tÍe chiéha fue descrita ampliamente en el capítulo 11 esp·edfitamente en los datos y antecedentes 
etnoÍÓgicos, Íos cuaies describían la preparación de un tÍpo de chicha que tenía como ingrediente principal ai 
ÍVIoiie y se distinguía por contener un alto grado de akohol. 
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Foto N° 83.- Vano de acceso prÍntipal y escai~ras a ·la zona "C". 

C. Permeabilidad y percepCión visual. 
J;.:él ?óiiél "C" de Maükallaqta a pesar de contar ton espadas priVá~os, müestrá uná 

permeabilidad relativamente mediana, es asi que eJdsten ambientes que sin neces-idad 

de desempeñar función religiosa son menos permeables. -Esto se debe a que están 

edifkaelos e·ñ las afue·ras de la zoña "C"; lo cual ño crea ü"tí accesó faéil, porque si u·nó 

ch:!·sea ác;c::eder a ellos ne·c::esit~ ántes pasar por Íos a·mbientes restantes; tqmo ~·s el 

caso de los ambientes c>4, é>s y t--6 (ver imagen No 33). 

Parece ser que el Patio 01 representaba el lugar más confluido de toda la zona, ya que 

este era el pUnto de distribuCión háeia los demás sub sectores y ambientes·. 
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Imagen N° 33.- Diagrama de permeabiiidad de los espacios de la zona "C;'· 
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La permeabilidad de la zona "C'' se debe al uso del espacio en esta zona, puesto que el 

registro arqueológico muestra que las actividades soda les que se realizaóañ esta zona 

est~ban dominadas por el qu~h~t~r dom~stíco, prf!para<;Íón de aÍimentos y bebí~a~; 

actividades que no necesitan de restricciones ni obstáculos entre ambientes, sino más 

biéií requieren de uríá intéráééión mutua entré todos los éríéárgádos dé éláborár éstas 

actividades; 

-. - -- -

4.2.4. LA ZONA "F" D~ MAUKALLAOTA. 

4.2.4.1. íNVEStit'iACíONES ARdüEOLOGiCAS EN LA toNA "F;; DE 

MAUKALLAOTA Y EL SENTIDO DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO. 

Las investigadóflÉ!$ arq~!:!o19gitás en la t9na "F" d~ Máukallaqtá tuvieron menqr 

intensidad, a comparad6n de las otras zonas. Gran parte de sus ambientes no están 

investigados, a excepción del ambiente F-1 y F~2 que lo fueron en el año 2010. 

A; InveStigaCión arqüeológidi con excavaciones en la Zoña "F" a cargo de lá 

ªrqoeóloga YQianda L.~u.re-1 Pauc~t en ei ai\o 2Q-i(:;. 

En esta zona se excavo el ambiente f;;.1, ·cuyas dimensiones abarcaron ·ei total del 

mismo (ver imágen N° 34). 
- -

l:.os prinCipales objetivos de esta extavadón arqüeológic~; de$tátan porque plante~n 

determinar ei nlve·l de la dmentadón de ·las estructuras, el estado de conservaciÓn; sus 

características estructurales y como último punto determinar un posible uso y función. 

Los aatos menCionados en las fiC:Iias de régisfro arqúéolo~icó, son müy détalladós e·ií 

túijrtto ª ctescripdó"rt ~e los ártefªctos s~ r~fiere; 

Este es el únlco ambiente ·en esta zona ·que presenta evidencias claras de objetos 

relacionados a estatus social, entre las evidencias arqueológicas rescatadas se puede 

resaltar la preseñcia de fragmentos de ceramita; os tupüs de regular- tamaño; 

escaiinat~s de attes() de fino acabado y $ú configuración semi-hundida (Ver foto N° 

B4), señalan rasgos claros de las actividades sociales realizadas en este edificio. ótro 

dató sorí los réstos óseós de húníánós comó dé ániníales, entre éstos destáéá urí 
~ ~ - -· 
fragmento de cráneo y dos dientes asotiá~os a úií bra?,alete; En este edifico se pudo 

evidenciar una barra de metal y dos lamlniilas de piata. Se déscon-o·ce el origen ·de un 

concha spondylus del cual no existe mayor descripción, el dato a resaltar es que tiene 

tres agujeros. 
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Al igual que la gran mayoría de ambientes en Maukallaqta, pareciera que este también 

fue alteraao por procesos post deposicionales naturales y culturales, haCienao aifíCil 

s~ es~u~io; ~ste s~ctor Cli~nta con arquitectura ¡;>e~uiiar i;!!l todo Mao-kallaqt?i y Puma 

órqo. 

La éorifiguración de muros semi éurvos en la zona arqueológica de Maukallaqta y en 
- -· . 

espeeial en la Zona "F" ·no está relatióíiada ~ 1~ form~ de la topografía; sino má_s bien a 

intereses propios de sus constructores; qulen·es piasmaron en cuatro zonas y 

específicamente en cuatro ambientes este tipo de muros semi curvos, los cuales 

representarían las manifestadóíies ae uñ eñtorño simbólico y de iñterés personal para 
. . 

ellos, l;!~t9!i rasg<;>$ lé otorgarían a ~sta zqii~ un significado propi9 ¡:,;lasiiiatlo en ~~ 

espacio arquitectonko del m-ismo. 

' -1 ' 
~ 1 1 J! 

1 ' ""' !¡:.;_-._ 
1 -. "'-

! 

••• "1' ,-

-----·--· -··-··------· ---. ---- -- --·---- ----------- ~- ----- --- -·-··- ------··------ .. ~-- ------ --------- ·-~----- ··- -----------
. -

Foto N° 84.• Vista panorámica de Íos ambientes de ia zona F~1. 
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Imagen N° 34.- Zona "F" de Maukallaqta, ubicación de las unidades de excavación del proyecto año 

2010. 

~ Unidades de excavación proyecto año 2010. 
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4.2.4.2. ANÁLISIS DE LA ZONA "F" DE MAUKALLAQTA. 

La zona "F" de Maukallaqta aún se encuentra en proceso de investigación. La mayoría 

de los ambientes se encuentra cubiertos, no obstante, existe un ambiente 

investigado, en consideración a ello y para tener una amplio panorama de todo 

Maukallaqta, se decidió realizar el estudio solo en este ambiente, el cual parece ser el 

centro de las actividades sociales desarrolladas en esta zona. 

A. Tamaño y capacidad de los ambientes. 

Esta zona comprende dos ambientes principales, los cuales a su vez presentan dos sub 

ambientes, como en el caso del ambiente F-:1. y F-2. En el primero de estos, uno de sus 

sub ambientes es más reducido que el anterior. 

CUADRO N°o9 

Tamaño y capacidad de los ambientes de la \\Zona F" del Conjunto Arqueológico 

de Maukallaqta. 

tAMBJENTE 
,. ,,-. '' ,:, ' 

F-1 

; .F- 2 

TOTAL 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
APIÑADO. HOLGADO. HABITABLE. 

·- ÁREA_;fOTAU::>ÉL . 1.oo' m 2 POR ,,,, á.§o m• POR 
AMBiENTÉ: , ·; PERS()NA ; : , . . f'j:RSONA 

103 m• 103 29 

140 39 

;u.6ó m2 POlf 
PE~S()NA, 

5 

7 

* El color rojo señala la posible capacidad de los ambientes estudiados en relación a la posible función. 

Estos ambiente en uso de espacio habitable estarían albergando a un total de 5 y 2 

personas, estos datos son muy someros, puesto que pareciera ser que este lugar es 

una especie de patio hundido, esto se podrá comprobar con futuras investigaciones 

que concluirán si existió o no un desnivel entre este ambiente y la plaza principal (ver 

Cuadro N° og). 

El ambiente F-:1. es una especie de patio que sin desempeñar un uso habitable estaría 

albergando a un total de 5 personas que libremente podrían transitar por su entorno 

(ver imagen N° 35). 
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Imagen N° 35.- Diagrama de capacidad de los ambientes de la zona "F" de Maukallaqta. 
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B. Vías de acceso, circulación y comu11icación. 

ES difícil cóñsiderar cüal fúe el iñgresó prh1éipal a ·esta zoña o si cada ambieñte 

tentaba con un ingre$Q prqpiQ; Q ~i estos e$talj~n ~eíirnit?íd9s por un ríil)ró 

per'im~trico. Los datos disponibles permiten asumir que existían tres accesos a los 

distintos ambientes: 02 al F-1. y 01. al F-2. Estos ámbierites preseritari distribución 

türiosa ton espades muy ·pecj'~eños en el inte'i"ior d~ otros éspadós dé méjyó·r 

dimenslon (ver fotos No SS; 86 y 87); ·es a-sí que ei ambiente F-1. cuenta con un ·sub 

ambiente muy pequeño que posee su propio vano de acceso y ~e encuentra separado 

ae toaas las actividades qüe se püaierañ desarrollar en el am5ieñte F-i; ae i9üal 

manera; eí amoient~ F-~ ~li~hta tQh u.n ittljr9 ql!~ s~p~t~ ~~ éimhi~nte ~n dos ~ac;¡enr,J9 
- - . ~ . 

de uno más pr'ivado qu~ el otro e ·ind~pendlent~ de I()S actlv.id¡:¡d~s d~l exterior. 

F()to N° ·as;· Vano de acceso y escaleras a la zona ''F"; ambiente F-1.. 
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Foto N° 86.- VahÓ de éieceso y escaler~s, zóhéi ;~F", aml:m~hte F-i. 

Fotb N° 87.- Nithos en eÍ ambiente F-1, ambiente F-1, zona "F". 

2so L 
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c. Permeabilidad y percepción visual. 

Lo característico de estos ambientes F-i y F-2 es que presentan niChos de grañ 

dimensión, los tuaies tienen simetría y presentan a-1 número tres tomo una <::anstante, 

existen tres nichos por ambiente que se distribuyen a lo largo del muro. 

Estós ambientes, én especial el F-:1. presentan lugares menós permeables o más 

privados; tomó es él tasó del pequeño sub ambiente de 2m2 de area que sé encuentra 

en la esquina noreste de ·e·ste ambi-ente, al ·cuai acce·de solo ia persona que oficiaba o 

se desenvolvía con frecuencia en este patio semi hundido que presentaba canales en 

su iñteriór. un caso paiticütar son tos -accesos á un segundó nivel exterior, únó a e estos 

cuenta ton tc;iratterf~ticas muy pecu-Iiar~s, ~eme son la finísima t~ita de los bloques de 

gradas y lo estrecho de este ·lugar, pareciera ser que conducía a un ~spacio más 

privado (ver fotos N° 8"8 y 8g), estas escaleras según se van ascendiendo muestran 

unos pequeños nidios eaificaaos tonsecütivamente; aue presentan la tóñstante 

nómero tres como una ~aracterístita. Espado que a nuestro eiltender s·ervirfan para el 

desarrollo de actividades privadas, puesto que el acceso a este es muy reducido 

aproximadamente de unos o!¡ó m. de ancho. 

Foto N° 88.- Escálerás y corredor estrecho en ·el ambie-nte F-1. 
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GRADOS DE 
PERMEABILIDAD 

- Espacio permeable al 100% 

- Espacio permeable al 85% 

Q Espacio permeable al 65% 

O Espacio permeable al 45% 

- Espacio permeable al 25% 

- Espacio permeable al 10% 

- Espacio permeable al 5% 

LEYENDA 
MUROS -NICHOS 1 1 
VENTANAS 

ll '·---····-= 
~ONA F SPACE SYNTAX ~==-==~ 

VANOS DE 
ACCESO 

GRADAS 

1 1 
0==0 

J e===~ 

¡ .• 

1 ?¡ 
~ 1 OBJETOS o 1 
l 2 4 5 8 12 14 16 8 ARQUEOLÓGICOS !, 1 
~ ESCALA GRÁFICA 20 m. 

L=~~~- <. •==·-»·~~~-=~~-m~== ~ .. •~-~ J 

AMBIENTES 
EXCAVADOS 

CANALES 

Imagen N° 36.- Diagrama de permeabilidad de los espacios de la zona "F". 

--------------------------------------------------------~~ 
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Fot9 N° ag.- Esqúina sureSte ael ámbiEmte F-i. 

4.2.5. ANÁLISIS DE LAS oo·s PLAZAS DE MAUKALLAOTA. 

La plaza o1 y o2 (Vér fotos N° §o¡ gi y ~f2) serían los espacios más gréliides de todo el 

ton junto arqueológico de Maukallaqta, estos a su vez ·serían ios Íuga-r~s de interacción 

social más complejos, donde las personas que acudían a Maukallaqta por diversos 

motivos, empezaba a interactuar entre ellos y se sometían a las reglas y ñormas ae los 

prot~sos sotiales llev~dos hay él ~abo. 

CUADRON°1o 
-- - - - - - . - - -

Támaiio y tapatidad de las de)$ plazé)s ti~ la z~nª Arqu~ológi~~ de l\llé)uk~llaqta. 

ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO ESPACIO DE USO 
API¡i;;¡ADO. HOLGADO. HABITABLE. 

AMBIENTE 
ÁREA foiÁi.. i>Ei 1,oom"-PÓR 3-Gom"-PóR 21.6om"-PóR. 

AMBiENTE PERSONA PERSONA PERSóNÁ 
PLAZA1 34-3Gm2 

3436 954 :L59 
-PLAZA2 26~om2 iG2o ]28 12:1 

TOTAL GosGm2 6o56 :t682 280 
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La capacidad de estas plazas dependía mucho de la actividad que se fuera a 

aesarrollar eñ las mismas; es -así que ~i se pensaba en conglomerar a 9rañdes 

multit~;.~de~ ~st~s pla~~s aip~rgarf(in un total ~e 6os6 p~rson?.ts ~n un ~spado ~~ u~9 

apiñado 1 m2 por persona, asimismo la plaza 01 albergaba a 3436 personas y la plaza 

0.2 a 262ó personas (ver cuadro N° 8}. 

kos usos p¡:¡ra estas platas ¡;>úd.ieron ser ~iversos ya ql;.i~ s~ é;()'rtfigüratiqn se ªdetUá al 
- - -

uso piural, que tletermlnada que ia a-ctivirla-d que se lieve a -cabo sea pro-ducto deí 

espacio que se requiera para la misma. Si las actividades necesitaban de más espacio y 

mayor movimiento estas plazas podían alber~ar üñ total de 954 persóñas la plaza oi y 
728 persona~ ia pía~ª Qg, t~rtiQ poclemQs v~r 1ª tantid~(i ~~ p~r$qn~s qúe ~abíart ~n 

- - - . - . . - -

ambas plaz~s er~ un núm~ro consid~rable, de h~cho pocas poblac-iones de la soc-iedad 

inca poseen una plaza de gran cápaéidad como las evidenciadas en Maukallaqtá. Esto 

oemuestra qüe e~te luga·r füe ectifkadó ·pa·ra ·aJber~ár un büen n~ñíero de pers~>"n~s; 

~·sto se comprueba a b¡;ts~ ai registro arqu:eohSglco prese-nte y ia (Jistribodón e-spada 

de sus espacios que señalan que existió toda una demarcación e independencia para el 

uso de los mismos. 

C:~$os eonttetQ!? e:<;>mº ~í d.e 1~ tonª "D" y"!;" de Mal:jJ<iillaqta r~tifi(:árfan ~¡ h~c;:ho qül;! 
- - - - - -- -- - . - - - -. 

1~ planlflc~dón urbana ll~vada a cabo para 1~ edlfkadon de esta, estaría guiada por 

intereses de albergar gran número de personas y pensar al mismo tiempo en la 

tomoaitlaa de los mrs·mos; qui~ñes eñ el caso hipotético de ser visit~iít~~ evéntü~les_ 
- - . -

-estarían aibe.rgándQ-se ~n e~t~rs z_bi1éJS "D" y "~"; c;uya €_qnfig~rad~n e·spadcjÍ permit~ 
- -- - -

tal afirmación. 
- -

Estas plazas éuentaii éoii uii compléméritó importante qué fé permite désémpéñar la 
- ~ . - - -
füii~ión y e_l fin parci el é;Ual fi:j~rt>ii é;r~adas~ t:st~ cóiiiplem~ntt> se caraq~ri~~ p9r 

- - --

cumplir con d~rtas normas para facilitar e-1 libr~ tránsito; normas que hasta ·¡a 

actualidad necesitan cualquier tipo de edificaciones públicas. Las escaleras 

represeñl:aríao el factor prifñoréli~l -para r~forzar la hipótesis dél úso dé estas pla~as, 
que. ª su vez so.n 'ª¡· comple_mentQ primer~i~l p~ra_ el ~arr~~o funtie.·nami~nto d~ lc¡·s 

- - - . -

mismas, estas escaleras tienen un ancho de 3.10 m. medida que le permita dar fluidez - - -- - - -· . - - . - . - - _.. 

á grañ ñúméró dé pérsónas que sé trasladabiui dé un espado ál otro (ver foto N() gó y 

gi); 
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1 
'1 

1 : 

!~~-~--~-::::::::::::.~.:=:~::::..:.:::::::_·:::::.::::::=.=.: .. ~.=-=~~:::.:::e~::.·:::.:::.=::::.~:::::-..:..::=..:..·~~=-::·::::-·::=:.~-=-:::.:::..::~-:'"::::..:":..-::=~::::::..~.:.:::::: _1 

Folo N° go.- Panorámi~a de la plaza o~ y la plaza o2 eri la ter'fáza superior; así como escaleras y nidios·. 

1 
1 
1 

' 1 
··.o~··· .. -••·-~~· ; •· ·c~~------~-,-~-~·~·-e·•,.-70~· "C- -~o-•- ·-.·~·e·-;-·-~--.._, J 

Foto Nó 91.- Escaleras de acceso de la plaza 0:1 a la plaza 02. 
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r--------------·------·-----· -·-- ---- -- -- - -

4.2.6. RECONSTRUCCIONES HIPOTÉTICAS EN ªD DEL CONJUNTO 
Att<lUEOLOGico DE MAUKAU .. Aat.A. 

El procesó dé éláoófadóri dé las récónsfrliéCiónés hipotéticas én ªD, añ)éritá un firi y 
üii vs9 i:!n tl;;liiíuii; d~biclo ~ qv~ $in está~; n~ ht;~bi~tá S.ido pq$.ibíe re~Íit~r ·lqS. i;:Hv~rsQs 

anáíl~ls planteados por ~1 aparato metodoiOglco de la arqueología qe-1 paisaje, los que 

incluían diversos análisis de tránsito, visibilid~d, visualización y perme~bilidad entre 

otros ya descritas ~nteriormeñte; 
l;,a. disdpiina arq"'~QÍÓgÍta SE! téfra.cte.r.iz.a pQr ~¡ contar E;::Qn ~¡ apc;;yo d~ tm ~inffrí ele 

~ - ' ' -

disciplinas científicªs, tªl ~s el Ci3SO d~ la el~d:rónica que a la fecha viem~ 

iñiplériiéritaridó instrumentos vóladárés ri~ tripulados (l?rón2~6), qué permiten 

obtener imág~nes en tiemP-9 reát y re~onsttU(:Ciones tridimensionales e~áttas de 
- ' " < - -- - - - - - - -

cuaÍql.lier zona de estudio; sin Importar e-1 tamano de la misma .. Bajo esta premisa y 

conociendo el iJTlportante apoyo de imágenes tridimensionales, se decidió realizar las 

tís -P~ta m~vo'.:- infÓrmáéión ·¡¡ r~specto, véase infórmáCióri disponible en la We!), qüe ini:luye el costo de los 
il'!strum~ntos, la ~piic~tión d~ los mismos y sus faciÍidades de úso. · · ·· · · 
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reconstrucció!l integra de toda la zona arqueológica de Maukallaqta, que incluía las 

zonas que €9ñta15an coñ mas evidencias arqúeólógitas e infraestructUra restaurada en 

buen e~tadq d~ t:Qn~ervat::i~n. ~~ti'.>$ f¡;¡gor~s ~9adyl)vcm_>n al mc;;m~n~o ~e r~<i:Qn~~ri)it 

tridimensionalmente la zona, para tal ef~ci:o ~e contaba con lev~ní:ami~ntos 

tópagráfiéós reáli:iadós pór lós tesistas y levantamientos dé la arquitectura presenté 
en ésta· z9iiá; Se opt~ par ~oiiveniente utiJi~c:lr ei sQft\ilfcjre sketthUp Pit~ a; p~rc1 iª 

. ,. . ~ " 

realizadon de los mismosí software que cuenta con el respaído y herramlenta·s 

necesarias para su aplicación en la arqueología. Asimismo se realizaron análisis del 

registro arqueo16Q.ico; que incluía el estacto eñ el qtie fueroñ evidenéiadós las 

e$tt!J~turª$ (!h Í¡:j ~~c:;ªvaciom~s ªrqueºÍ()gita!) y hl$. prQc~so!) ql;ie fé:ldlitarQn y 

promovieron su restauradon, aspecto que facHH:o 1~ reconstrucdon de los edlfkios a 

nivel virtual. 
.. 

las fotogra-fías a detallé y demás_ aspeCtos útiliz~dos pa·rª este tip9 eJe 
r~construcdones no fl;lero.n elementos obviados para la reaiiza<;lón d~ los mÍ$m""!?· 

Los criterios utilizados en cuanto al volumen~ altura total de los ambientes o el 

rnáte·rial para la elabor-adóñ de los mismos, fueroñ coñsiaerados en base a -amóieñtes 

qi)~ aun rnªnt~nfan e$tª$ ~~fc:l(;:terf!?ti~ªs' qv~ i!i~!uían \:lii á~ro~iiii~t'J9 d~ 3-Q9 m~tr()s 
~ -- - -

de altura para las edificaciones de los ambientes y el uso de é!dobe en gran parte de 

ellas. 

A continUadon se presenta algunas imágenes de las reconstrü(dt>nes realizadas en ~1 
. . . 



Taísaje y esyacío construíáo dé éyoca Inca en (a Z01-ra ..Jtrqueo(ógíca áe :Mauf..a((aqta - Taruro-Cusco. 

Imagen N° 37.-lmagen en 3D, vista general de las Zonas "A", "B", "C" y "G" de Maukallaqta. 
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ll ~ - - - "" . ~ ----~~_..- --- ~J 
Imagen N° 38.- Vista interior delos Patios P .A-o:L, P .A-02 y P-B-:1.. 
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- j 

Imagen N° 39·- vista genera de los ambientes A-1 y A-2, de la zona "A". 
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Imagen N° 40.- Vista general de la zona "B" de Maukallaqta. 

--- ---·----- --
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Imagen N° 41.- Vista general de la zona "C" de Maukallaqta. 
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Imagen N° 42.- vista general de la zona "F" y los ambientes F-1 y F-2 
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r 

Imagen N° 43.- Vista general de los accesos a las zonas "A", "B" y "C". 
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Imagen N° 44.- Imagen en 3D de las estructuras ubicadas en la parte inferior del afloramiento rocoso 

de Puma Orqo. 
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CONCLUSIONES 

3.. La interacción entre paisaje y espacio construido, esta manifestada en distintos 

aspectos del registro arqueológico del área de estudio. De igual forma las 

configuraciones fisiográficas presentes en Maukallaqta y en especial en Puma 

Orqo, muestran la estrecha relación o vínculo entre el hombre y su medio 

geográfico. 

Los postulados teóricos utilizados en la presente investigación ayudaron a 

entender mejor este tipo de vínculo, ••naturaleza-hombreO, que no solo parte de la 

necesidad de dependencia, sino también están ligadas a sucesos mucho más 

complejos evidenciados en la arquitectura y el espacio construido de la zona de 

estudio. 

Por otro lado, estudios recientes manifiestan que los incas consideraban a sus 

deidades andinas como seres vivientes, seres que merecían respeto y que 

formaban parte de su vida diaria; estas sociedades están ligadas a procesos 

sociales complejos, los cuales determinan el inicio, la formación y el colapso de 
' 

estas, es así que los incas mantuvieron un desarrollo social estable que 

sorpresivamente fue interrumpido. Todos estos cambios sociales pueden ser 

percibidos en el registro arqueológico, expresados a su vez en lastres dimensiones 

del paisaje: espacio físico, espacio social y espacio simbólico, donde se llega a 

comprender códigos humanos en sociedad y observar de mejor manera el paisaje 

arqueológico. Los estudios realizados en Maukallaqta son un claro ejemplo de esta 

interacción del espacio construido y el paisaje, donde se llega a determinar que se 

pude estudiar las actividades desarrolladas en espacios como este, a través del 

espacio construido que plasma el pensamiento, actividades sociales y domesticas 

acaecidas en un espacio y en una determinada época, en este caso inca. 

2. Como se podrá verificar a lo largo de este estudio, Maukallaqta es la evidencia 

concreta de la interacción entre eJ espacio ñsico y la arquitectura, es así que las 

manifestaciones sociales acaecidas en este sitio estaban íntimamente ligadas a lél 

orientación visual de este y Puma Orqo, lugar que representaba la materialización 

de un mito de origen tan importante para los incas; estos dos espacios, uno 

construido y el otro físico además de exteriorizar un vínculo visual presentan otras 
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relaciones que van más allá de este, englobando a su vez la edificación de 

Maukallaqta de manera rígida a la interrelación física, social y cultural con Puma 

Orqo, donde el medio ambiente y el espacio físico han generado un lazo 

imprescindible para asumir la materialización del mito de manera majestuosa e 

histórica. Se puede determinar que la ubicación de Maukaltaqta está supeditada a 

la sola presencia de Puma Orqo, pasando de esta manera, otros factores a un 

segundo plano. Como es el caso concreto de Mollebamba, donde existen distintos 

lugares aledaños para la edificación de estructuras de esta índole, pero como se 

ve, estos Jugares no contaban con la desencadénate de una panorámica visual 

como el afloramiento rocoso Puma Orqo. Asimismo, Maukallaqta cuenta con 

divisorias naturales conformadas por quebradas secas, que dividen el uso y la 

zonificación de los espacios edificados en estos. Puma Orqo a su vez presenta 

características únicas, que aparte de ser el único afloramiento rocoso en esta zona, 

cuenta con una tiana que en su espaldar representa la orografía aledaña a este 

afloramiento rocoso. Se ubicada con perspectiva visual única hacia el lado noreste 

del afloramiento. 

3· El patrón de racionalidad de Maukallaqta y ·Puma Orqo está expresado de manera 

especial en los distintos componentes del espacio construido. Estas evidencias 

incluyen el material de construcción, vanos de acceso, "tianaS~ muros curvos, 

nichos, plataformas, ventanas y el ushnu, los cuales se correlacionan tácitamente 

al significado ideológico que estos elementos arquitectónicos poseían, como es el 

caso de los nueve nichos de triple jamba, que asumen un contenido simbólico de 

estatus social, ya que ·la forma de símbolo escalonado ascendente que estos 

representan, le confiere a los nichos un sentido amplio de jerarquía social por 

encima de los demás elementos arquitectónicos de este sitio. Del mismo modo, el 

factor repetitivo de símbolos escalonados está presente en casi todos los patios y 

nichos acompañados de una consecuente y constante numeradón entre nichos, 

ventanas, jambas y el número de ambientes de cada patio. Es notorio que el ushnu 

de Maukallaqta se encuentra en una zona particular, que a comparación de otros 

sitios incas no se halla en el medio ni a un lado de la plaza, sino más bien, en el 

interior de la zona "Cu, específicamente en la parte inferior de los ambientes 

dedicados a la preparación de la chica. Esto y demás elementos asociados a la 
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preparación de la chicha, hacen de esta una bebida especial asociada a algún tipo 

de ceremonia o fiesta que se llevaba a cabo solo en Maukallaqta y con personajes 

de alta jerarquía sociaL Por otro lado, la presencia de estructuras con muros curvos 

en ambientes asociados a actividades religiosas muestran un patrón de 

complementariedad entre el tipo de estructura y las actividades desarrolladas en 

estos ambientes. En el caso concreto de Maukallaqta se pudo identificar un total 

de tres ambientes que contaban con estos tipos de muros, donde el registro 

arqueológico y específicamente los artefactos hallados representaban las 

muestras palpables de estatus social y el desarrollo de actividades religiosas. Es así 

que no solo la topografía determinaba la construcción de este tipo de muros, ya 

que en algunos lugares donde esta no ameritaba cierta curvatura, se edificaba un 

muro de este tipo, pasando la topografía a un segundo plano, cobrando vigencia el 

entorno religioso y la actividad que en esta se pretendía realizar. 

4· Las características constructivas de sitios incas son un factor repetitivo en cada 

región, este no es el caso de Maukatlaqta que al igual que escasos sitios inca 

evidenciados hasta la actualidad, usa la piedra y ei adobe como materiales de 

construcción dominantes. Asimismo, la sectorización es extremadamente 

marcada y determinada por la topografía de la zona (quebradas secas), 

fusionándose esta con la arquitectura para hacer un todo. 

La presencia de enlucido en los muros internos y externos es una característica 

constructiva que sobrevivió al paso de los años en algunos sectores, evidenciando 

que en una época determinada todo Maukal1aqta estuvo recubierto por enlucido 

haciendo de este, un sito con características propias. Esta característica 

constructiva esta presente también en los muros de los vanos de acceso donde se 

aprecia yuxtaposición de mampostería rústica y fina. 

Existen sectores que presentan mampostería fina de aparejo regular 

almohadillado, al igual que )as presentes en el Ooricancha y otros sectores 

importantes, determinando que estos lugares estuvieron asociados a actividades 

distintas a todo el conjunto aún difíciles de establecer por el estado actual del 

mismo y a las limitadas investigaciones arqueológicas en el área de estudio. 
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