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RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo principal determinar la influencia que

tuvo el Qhapaq Ñan y sus sitios asociados en dirección al Contisuyo en el tramo

Cusco – Ccorca durante los años 1430-1530 en la cual se destaca los hechos y

acontecimientos que se dieron, asi como la función que cumplieron los sitios

asociados al Qhapaq Ñan al Contisuyo en el tramo Cusco - Ccorca durante los

años 1430-1530, lograndose demostrar la influencia que tuvo en el desarrollo:

Económico con el intercambio reciproco de productos agrícolas, pecuarios-

camélidos con los productos marinos como el spondilus o el mullu, caracolas,

chaquiras y el pescado de la costa con fines de previsión social; en el desarrollo

Político con la hegemonía de la red vial logro el control de los pueblos

conquistados del Contisuyo el cual duro nueve gobiernos incas. En  el desarollo

Social donde la red vial andina consolido la comunicación y la expansión

territorial a través de la cohesión social de los pueblos del Contisuyo al

Tahuantinsuyo. En el desarrollo Religioso el Contisuyo fue el único suyo que

poseía 14 ceques y 78 huacas siendo de gran importancia religiosa en la

cosmovisión andina y en el desarrollo Militar la red vial contribuyo a la defensa

del Tahuantinsuyo contra poblaciones rebeldes del Contisuyo y

Administrativamente a través de la distribución de funciones para una constante

comunicación y control hegemónico, del Tahuantinsuyo.

La construcción del camino real se consolido a través de las decisiones políticas

durante la Época Inca 1ra Fase Inicial 1,100 D.C y la 2da Fase Inca Expansivo

1,400 D.C que forman parte de su historia sucitandose actividades, ceremonias,

confederaciones voluntarias, conflictos y enfrentamientos, siendo la primera obra

pública en construirse en el Tahuantinsuyo que dinamizo y artículo el desarrollo

expansivo hacia la región del Contisuyo, con fines de previsión destacándose

su importancia patrimonial histórica y cultural para su revaloracion y difunsion a

la sociedad generando identidad y conciencia social, salvaguardándose los

vestigios históricos y culturales que posee el ámbito de estudio.

Palabras Clave: Qhapaq Ñan y sitios asociados.
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1 PROYECTO DE INVESTIGACION
TITULO: “EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO Y SUS SITIOS ASOCIADOS

TRAMO CUSCO – CCORCA 1430-1530”.

I. PROBLEMA DE INVESTIGACION

El Qhapaq Ñan o gran camino inca integró territorios y poblaciones del

Tahuantinsuyo, es una obra pública que trasciende en el tiempo y atraviesa las

fronteras de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador; dividida en cuatro

suyos o regiones que se inician en la Plaza de Armas del Cusco o Hawkaypata

demostrando la hegemonía que poseía la civilización inca, se halla orientada

hacia los cuatro puntos cardinales; en dirección nor-oeste del Hawkaypata esta

el Chinchaysuyo que se expandió hasta los cauces del rio Ancasmayo en Pasto

- Colombia; en direccion sur-oeste se halla el Contisuyo que ocupa parte de la

zona costeña extendiéndose a los causes del rio Maule en Chile; el direccion sur-

este se halla el Collasuyo que se extendió hacia los territorios de Bolivia y

Tucumán en Argentina; y en direccion nor-este se halla el Antisuyo que toma

dirección hacia los valles subtropicales e inicios de la selva amazónica peruana.

La obra incomparable del Qhapaq Ñan considerada como Patrimonio Mundial

reconocida  por la UNESCO con la denominación de Itinerario Cultural el 21 de

junio del 2014, promueve la preservación, conservación, protección, revaloración

e investigación de las expresiones históricas y culturales de la red vial andina y

los sitios asociados a ella; en la actualidad se articulan en redes de

comunicación, producción e intercambio entre las comunidades campesinas y

población en general que se trasladan por sus tramos.

Comprendiendo la importancia y magnitud que posee el Qhapaq Ñan; el Estado

Peruano a través de sus organismos descentralizados ha iniciado su estudio e

investigación con la finalidad de realizar procesos de restauración, conservación

y promoción cultural con insuficientes recursos presupuestales, desapareciendo

el camino inca y los sitios asociados a ella a través del tiempo, por la ausencia

de investigaciones aqueologicas e historica, e insuficientes recursos para su

restauración y mantenimiento, por las instituciones encargadas de su protección,

a pesar de poseer todo el reconocimiento legal nacional e internacional.



II

Asimismo, el crecimiento urbanístico informal, vulnera la conservación del

patrimonio histórico del Qhapaq Ñan y sitios asociados a ella resistiéndose a

desaparecer.

Los estudios multidisciplinarios sobre el Qhapaq Ñan y los procesos de

restauración y mantenimiento por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

es ejecutado por tramos a partir de un proceso de prospección arqueológica y

antropológica que realiza el Proyecto Qhapaq Ñan el mismo que no cuenta con

los estudios e investigaciones históricas que son insuficientes para conocer la

importancia real que tuvo la red vial andina el cual requiere de un estudio objetivo

de análisis e interpretación histórica a fin de rescatar los procesos históricos que

se sucedieron en la red vial y los sitios asociados a ella.

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comprendiendo la trascendencia e importancia histórica del Qhapaq Ñan para

el mundo se plantea realizar la presente investigación para determinar que

influencia tuvo el Qhapaq Ñan en dirección al Contisuyo y los sitios que

estuvieron asociados a ella en el tramo Cusco – Ccorca durante los años 1430-

1530; por la evidente muestra de vestigios arquitectónicos que se hallan en su

trayectoria por ser espacios de culto (ushnu, huacas, apachetas), viviendas

(recintos incas), centros de producción (tambos, canchas, andenes), de

articulación (puentes); los cuales requieren de la investigación histórica para

explicar y describir la función que cumplieron durante la época inca.

I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

I.2.1. PROBLEMA GENERAL

a) ¿Qué influencia tuvo el Qhapaq Ñan y sitios asociados en dirección al

Contisuyo en el tramo Cusco – Ccorca durante los años 1430-1530 para la

sociedad inca?

I.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

a) ¿Cuáles fueron los hechos y acontecimientos que se dieron en el Qhapaq

Ñan al Contisuyo en el tramo Cusco - Ccorca durante los años 1430-1530?

b) ¿Qué función cumplieron los sitios asociados al Qhapaq Ñan en dirección al

Contisuyo en el tramo Cusco - Ccorca durante los años 1430-1530?
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I.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación a ejecutar se justifica en la valiosa necesidad de demostrar que

el ámbito de estudio posee relevancia histórica por la evidente muestra de

espacios de culto como: (ushnu, huacas, apachetas), viviendas (recintos incas),

centros de producción (tambos, canchas, andenes), de articulación (puentes);

asociados a la red vial andina del Contisuyo pertenecientes a la época inca;

considerando que el camino real atraviesa los distritos de Cusco, Santiago y

Ccorca y posee el reconocimiento de Patrimonio Mundial por la UNESCO con la

denominación de Itinerario Cultural a partir del 21 de junio del 2014.

En el año 2001 el Proyecto Especial Regional COPESCO realizo el trabajo de

reconocimiento general del corredor Wari-Chanka-Inka el mismo que abarco el

estudio de los departamentos de Cusco, Apurímac y Ayacucho. A partr del 2017

el Proyecto Qhapaq Ñan de la Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco

denominara a este tramo como el “Camino Troncal Prehispánico del Kuntisuyu,

Sub Tramo Hawkaypata – Chanca”, o “Camino Real de Ccorca o Huacachaca”

o “Ruta del pescado”, que se desplaza desde el Hawkaypata y pasa por las

jurisdicciones de los distritos de Cusco, Santiago, y Ccorca, continuando su

trayectoria en dirección Sur-oeste correspondiendo al camino principal del

Contisuyo donde su estudio busca propiciar futuras investigaciones con la

finalidad de proteger, revalorar, restaurar y conservar el patrimonio histórico, así

como diversificar y potenciar los atractivos históricos que posee la la red vial

andina y la ciudad del Cusco donde las instituciones públicas que se encargan

de su protección propicien espacios de conciencia e identidad histórica en la

ciudadanía que generen el  desarrollo y progreso de los distritos de Cusco,

Santiago y Ccorca, difundiendo su conocimiento a nivel local, nacional y mundial.

I.4.      DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Determinar la influencia del Qhapaq Ñan y los sitios asociados en dirección al

Contisuyo en el tramo Cusco – Ccorca durante los años 1430-1530 y destacar

los hechos y acontecimientos que se dieron en la red vial andina a fin de explicar

la función que cumplieron los sitios asociados a ella por la evidente muestra de

vestigios arquitectónicos que se hallan en el ámbito de estudio.
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I.5.     LIMITACIONES DEL PROBLEMA

Las limitaciones de la presente investigación son la usencia de investigaciones

históricas y el difícil acceso a las fuentes bibliográficas e investigaciones

multidisciplinarias sobre del ámbito de estudio por la Pandemia del Covid 19 al

hallarse restringido el acceso a las fuentes documentales asi como a las

instituciones que custodian información. Asimismo el difícil acceso a la

trayectoria de la red vial por la ausencia de transporte asi como la desaparición

y destrucción del camino por el crecimiento urbanístico informal que por

inclemencias del tiempo soterraron parte de su trayectoria asi tambien la

presencia de perros salvajes y el botadero de residuos solidos de Jaquira que se

halla en la trayectoria de la red vial andina donde la basura diseminada es foco

infeccioso contaminante y de mal aspecto que ha soterrado el Qhapaq Ñan y

sitios asociados a ella.

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
II.1. OBJETIVO GENERAL

a) Determinar la influencia del Qhapaq Ñan y los sitios asociados en

dirección al Contisuyo en el tramo Cusco – Ccorca durante los años 1430-

1530.

II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Destacar los hechos y acontecimientos que sucedieron en el Qhapaq Ñan

al Contisuyo en el tramo Cusco - Ccorca durante los años 1430-1530.

b) Analizar la función que cumplieron los sitios asociados al Qhapaq Ñan en

dirección al Contisuyo en el tramo Cusco - Ccorca durante los años 1430-

1530.

III. MARCO TEORICO

III.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Respecto a las referencias y antecedentes historiográficos sobre el ámbito de

estudio no existen investigaciones al respecto; sin embargo, existen estudios
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multidisciplinarios sobre el Qhapaq Ñan que destacan el carácter expansionista,

y de comunicación así como el tipo de construcción arquitectura y valor

arqueológico, siendo insuficiente la información acerca del ámbito de estudio;

por lo que se dispondrá y utilizará de las fuentes primarias y secundarias de la

historia para arribar al análisis e interpretación histórica objetiva durante el

proceso de investigación.

Entre las investigaciones multidisciplinarias se destaca la de:

1.- Alberto Regal Matienzo (1936): Investigador que publica “Los caminos del

Inca en el antiguo Perú”, y realiza sus investigaciónes en torno a los caminos del

Tahuantinsuyo destacando que: “El camino principal al Contisuyo es el que parte desde la

Plaza de Armas del Cusco, pasando por Mascas, Cusipampa, Accha, Capacmarca, Velille y

Santo Tomas” 1. Asimismo, realiza un itinerario y descripción de varios caminos Inka

del Perú desarrollado sobre la base de informaciones etnohistóricas de los siglos

XVI y XVII, investigación que se tomara en cuenta por destacar la ubicación del

camino principal del Contisuyo.

2.- Santiago Agurto Calvo (1980): Autor que publica: “Catastro Urbano de la

Ciudad del Cusco” e incursiona con el trabajo de forma general y reconoce los

caminos existentes en la circunscripción del Cusco menciona que “…el camino que

parte desde el distrito de Santiago hacia el sector de Qataqasallaqta es el mismo que toma

dirección se dirige hacia el distrito de Ccorca”.2 Referencia que servirá para conocer la

ubicación y direccionamiento del camino real del Contisuyo.

3.- John Hyslop (1992): Investigador que publica su libro “Qhapaq Ñan, el

Sistema Vial Incaico” destaca la ubicacion de sitios importantes asociados a lo

largo de los cuatro caminos reales del Tahuantinsuyo de forma general y pone

énfasis en la importancia hegemónica de los caminos incaicos ubicados

alrededor de la ciudad del Cusco, lo cual servirá para poder realizar el

diagnostico e identificación de los sitios asociados a la red vial andina del

Contisuyo.

1 REGAL MATIENZO, Alberto. “Los caminos del Inca en el antiguo Perú”. Publicado por la Universidad Católica del Perú
y el Instituto Nacional de Cultura. Editorial San Martin. Lima Perú. Año 1936. Págs. 162 -169.

2 AGURTO CALVO, Santiago. “Cusco, La Traza Urbana de la Ciudad Inca”. Proyecto PER 39. UNESCO, Instituto
Nacional de Cultura. Año 1980. Lima – Perú. Pág. 94.
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4.- Dr. Jorge Luis Flores Ochoa y Benjamín Castro (1995): Investigadores que

efectuaron el reconocimiento arqueológico del camino inca de Cusco a Ccorca y

sectorizaron y describieron el camino por tramos arbitrarios de 2 km cada uno

empezando desde el cerro Puquin en el cual se registraron 6 tramos concluyendo

que este es el camino real o vía principal Qhapaq Ñan que se dirige a la provincia

del Contisuyo, el cual nos demuestra la identificacion del camino real del

Contisuyo que iba hacia esta dirección entre los distritos de Cusco, Santiago y

Ccorca.

5.- El Dr. Tom Zuidema (1995): Investigador que sobre la base de dichos trabajos

escribe “El Sistema de Ceques del Cusco” identifico 41 líneas imaginarias, que

partían desde el sector del Coricancha y se dirigían hacia las huacas sagradas,

registrando un total de 328 huacas ubicadas en sitios que se hallaban divididos

en grupos, cada uno de los cuales se ubicaba en una línea imaginaria llamada

ceque que convergían en el centro del Cusco, esta investigacion pertimira lograr

indentificar las huacas y sitios que estuvieron asociados al camino real del

Contisuyo en el tramo Cusco-Ccorca.

6.- Brian S. Bauer (2000): Autor que sobre la base de los estudios de Tom

Zuidema realiza una prospección extensa reconociendo los caminos

prehispánicos teniendo como referencia las crónicas de Cristóbal de Molina (El

Cusqueño). Bernabé Cobo, Juan Polo de Ondegardo y otros cronistas realizara

investigaciones como: “El Espacio Sagrado de los Inkas” el cual coadyuvara a

identificar los sitios asociados que estuvieron en la red vial andina del Contisuyo.

7.- El Proyecto Especial Regional COPESCO (2001): Institucion que realizo el

trabajo de reconocimiento general del corredor Wari-Chanka-Inka realizo

estudios que abarco los departamentos de Cusco, Apurímac y Ayacucho donde

el Proyecto Qhapaq Ñan de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco en

la investigación dirigida por el Antropólogo Víctor Casas realizaran el

reconocimiento de la red vial andina del Qhapaq Ñan al Contisuyo como la red

vial troncal ubicada en los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca e identificara y

evalúara la ruta principal al Contisuyo así como algunos sitios arqueológicos con

fines de defender y proteger el patrimonio del Qhapaq Ñan al Contisuyo.
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8.- John Howland Rowe (2003): Investigador que publica “Los Incas del Cuzco

siglos XVI – XVII – XVIII” aporta al conocimiento en general de la sociedad

andina asi como la funcionalidad de las construcciones de los espacios y sitios

asociados a la red vial andina del Contisuyo.

Las investigaciones realizadas nos muestran la importancia de la red vial  desde

una visión arqueológica y antropológica destacando aspectos religiosos y de

expansión del Qhapaq Ñan mas no destacan los hechos y acontecimientos

históricos sucedidos durante la época inca en la red vial andina al Contisuyo el

cual tiene como punto de inicio en el “distrito de Cusco que posee una extensión

superficial de 101.61 km2 y se halla a una altitud mínima de 3,330 m.s.n.m. y una altitud máxima

de 4,410 m.s.n.m.”3. y cuenta con una población total de “114.630 habitantes”4; dirigiendose

hacia el “distrito de Santiago que posee una extensión superficial de 59.23 Km2, y está a una

altitud mínima de 3,330 m.s.n.m., máxima: 4,170 m.s.n.m”5 “…y tiene una población de 100.124

habitantes”6, y continua su trayectoria hacia el “Distrito de Ccorca que posee una extensión

superficial de 161.85 km2 y se halla a una altitud mínima de 3,210 m.s.n.m. y máxima de 4,470

m.s.n.m.”7 y cuenta con una “población de 2,411 habitantes.”8.

En el Cusco al alrededor del año 1,000 a.C. se desarrollaron asentamientos

humanos como los Marcavalle caracterizándose por su incipiente labor agrícola

y rasgos formativos de cerámica. Asi como Chanapata que se asentó en el valle

y alrededores cercanos a  zonas de cultivo durante los años 500 a.C. a 500 d.C.

Paqallamoqo y Waru que logro el desarrollo de la cultura Wari, la misma que se

organizó bajo un estado teocrático-militarista ejerciendo el dominio de los andes

y la conquista de sociedades del sur como Wari-Lucre y Killke; que anteceden a

los Incas explicándose su fundación a través de la leyenda de Manco Capac y

Mama Ocllo pareja que salió del Lago Titicaca por mandato de su padre el sol

3 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Cusco al 2021”. Oficina
de Defensa Civil. Instrumento de Gestión. Cusco-Perú. Año 2016. Pág. 13.

4 INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Perú Crecimiento y distribución de la población
total 2017 población censada más población omitida. Censos Nacionales 2017. XII de población, VII de vivienda y II de
comunidades indígenas. Lima-Perú. Año 2018. Pág. 54.

5 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

6 LOC. CIT. INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.

7 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

8 LOC. CIT. INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.
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dirigiéndose al nor-este con una barreta de oro que se hundió en el cerro

Huanacaure y el mito de los cuatro hermanos Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar

Auca y Ayar Uchu que salieron de las ventanas del cerro Tamputoco, con sus

respectivas parejas quienes sostuvieron luchas fratricidas saliendo triunfador

Ayar Manco quien luego toma la denominación de Manco Capac y funda la

ciudad del Cusco; “…posicionándose la civilización Inca se logra consolidar una de las

sociedades políticas y comerciales hasta formar el Tawantinsuyo extendiéndose a los territorios

de Ecuador, parte de Colombia, Bolivia, Chile y Argentina con una población de 14 a 30 millones

de habitantes”9.

En referencia a investigaciones propias del ámbito de estudio se cuenta con

informes de investigaciónes etnográficas donde se halló información consistente

al distrito de Ccorca cuyo nombre estaria asociado a varios términos como:

“Ccorca esta asociado al nombre de una planta medicinal que se ha extinguido llamada corcor o

pujyusauco el cual crecía muy cerca de los pujios…” “Ccorca tambien es conocida como lugar

donde los viajeros de poblaciones alejadas llegaban al lugar a comercializar e intercambiar sus

productos y pernoctaban escuchándose sus ronquidos denominándoles ccorcashanku (lugar

donde están roncando)”10 .

Asimismo “Ccorca antiguamente era el anexo del poblado de Huanoquite, y perteneció al

curato de Guanoquite el cual era parte de la llamada provincia Chilques y Maskas que pertenecía

a la jurisdicción de Tancarcalla siendo un lugar de descanso. Se ubicó a una distancia de tres

leguas del pueblo de Guanoquite siendo uno de los anexos de este pueblo”11.

Como se evidencia en referencia a la investigación a realizar no existen

investigaciones especificas sobre el tema por lo que el presente estudio

complementara los saberes previos porque se realizara el estudio etnohistórico

a través de las fuentes primarias y secundarias con las que cuenta la Ciencia de

la Historia.

9 INEI - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Conociendo el Cusco”. Año 2001. Cusco-Perú.
Pág. 7.

10 ESPEJO ABARCA, Ronald Eduardo. “Informe de Investigación etnográfica de comunidades campesinas del distrito de
Ccorca”. Proyecto Qhapaq Ñan. Cusco-Perú. Año 2003. Pág. 5.

11 VILLANUEVA URTEAGA, Horacio. “Cusco, Economía y Sociedad en Sur Andino”. Editorial Centro Bartolomé de Las
Casas. Cusco-Perú. Pág. 433.
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III.2. BASE TEÓRICA

No se cuenta con estudios históricos en referencia al ámbito de investigacion

lograndose identificar informaciónes entre las fuentes primarias y secundarias de

la Historia que guardan relación con la investigación la misma que requiere ser

clasificada y ordenada para su estudio, análisis e interpretación objetiva con la

finalidad de ponderar los acontecimientos históricos que sucedieron en el ámbito

de estudio destacándose las fuentes primarias como las crónicas que a

continuación nos muestran pasajes y acontecimientos historicos referentes a la

red vial andina del Contisuyo.

1.- Miguel de Estete al referirse al Cuzco en su crónica “El Descubrimiento y

Conquista del Perú” (1535) menciona que:

“Esta ciudad del Cuzco era la cabecera de todos aquellos reinos donde ordinariamente residían

los principales, venían a dar a ella y a juntarse en cruz cuatro caminos de cuatro reinos o

provincias, bien grandes que a ellos eran sujetos, que eran Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo

y Condesuyo; estos llevaban tributos a los principales allí está la silla imperial”12

2.- Antonio de la Calancha, en su crónica “Crónica Moralizadora de la orden de

San Agustín en el Perú con sucesos ejemplares en esta monarquía” (1638)

escribe:

“…todo esto izo Manco Capac… haciendo al Cuzco ciudad tetrapoli, dividiendo en cuatro partes

su principado, según cuatro partes de la tierra, oriente, occidente, septentrion y medio día, que

llaman Suyos estos indios en su lengua, y sus cuatro nombres, que hasta hoy se conservan en

el Cuzco, son Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo, según las calles que miran hacia

las provincias destos parajes…”13

3.- Pedro Pizarro menciona en su crónica “Relación del descubrimiento y

conquista del Perú” (1571) menciona que:

“Condesuyo es otra provincia es muy grande y de mucha gente, y tierra agra y en esta provincia

ay diferentes trajes, no obstante que se llama todo Condesuyo tiene esta provincia más de

12 DE ESTETE, Miguel. “El Descubrimiento y Conquista del Perú”. Crónica escrita al Consejo de Indias en el año de 1535,
obra publicada en el año 1919 por la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos reproduciéndose en el año. Segunda
Serie. Colección Urteaga Romero. Año 1924. Pág. 243-244.

13 DE LA CALANCHA Antonio. “Crónica Moralizadora de la orden de San Agustín en el Perú con sucesos ejemplares en
esta monarquía”. Tomos I-IV Publicada por Pedro La Cavallería en Barcelona España. Año 1638 y republicada por
Ignacio Pedro Pastar. Lima-Perú. Año 1974. Pág. 101.
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sesenta leguas, es en la sierra hacia la mar del sur… pusieron este nombre Condesuyo por que

los indios de esta provincia se llamas condes.”14

4.- Bernabé Cobo en su crónica Historia del Nuevo Mundo” (1653) también

menciona:

“Tenían hechos los indios dos caminos reales que tomaban todo el largo de su reino desde la

provincia de Quito hasta el reino de Chile, que son novecientas leguas… el más principal destos

atravesaba por medio de la ciudad del Cuzco, cruzando por la plaza della el camino largo de la

Sierra; y por una parte tiraba a la provincia de Contisuyo y comarca de Arequipa y por otra a la

del Antisuyo, que ahora llamamos tierra de los Andes."15

5.- El padre Giovanni Anello Oliva en su crónica “Historia del Reyno y provincias

del Perú y varones insignes en santidad de la Compañía de Jesús” (1631)

menciona:

“… que la primera calzada que se construyó en el Perú fue la mandada hacer por el Inca Mayta

Capac, llamada Condesuyo, o de la del Cusco hacia el oeste, hacia el mar y en el cual el mismo

inka trabajo en su ejecución, tenía tres leguas de largo dos varas de alto y seis de ancho y estaba

construida por piedras grandes y chicas entre las que se echaban céspedes de tierra”16.

6.- Asimismo, el Inca Garcilaso de la Vega en su crónica “Los comentarios

Reales” (1609) menciona que:

“El despoblado de Contisuyo que tiene más de dieciséis leguas de travesía era en gran parte

cenagoso, con una anchura de tres leguas. Para poder atravesar con el camino todo ese sector

los incas mandaron construir un camino en plataforma o calzada que se hizo de piedras grandes

y pequeñas entremezcladas con césped, y resultando una obra imponente pues tenía un ancho

de seis varas y un alto de dos. Dícese que fue el propio Inca Mayta Capac quien dirigió la

construcción demandando poco tiempo de trabajo. Se tenía gran cuidado de repararla pues en

cuanto cae una piedra la vuelven a poner en su sitio. Esta atención en conservarla la tienen todos

los pueblos favorecidos por ella, los cuales se reparten la labor.”17

14 PIZARRO Pedro. “Relación del descubrimiento y conquista del Perú”. Crónica escrita en el año 1571. Republicada por
la Pontificia Universidad Católica del Perú”. Lima-Perú. Año 1978. Pág. 76.
15 COBO, Bernabé. “Historia del Nuevo Mundo” escrita en el año 1653. Republicada por la Biblioteca de Autores
Españoles, Tomos 91 y 92 Editorial Madrid Atlas. Madrid-España. Año 1964. Pág. 206.

16 ANELLO OLIVA, Giovanni. “Historia del Reyno y provincias del Perú y varones insignes en santidad de la Compañía
de Jesús”. Año 1631. Editorial Imprenta y Librería de San Pedro Año 1985. Lima-Perú. Pág. 47.

17 GARCILASO DE LA VEGA, Inca. “Los comentarios Reales” Primera parte que tratan sobre los orígenes de los incas,
reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra: de sus vidas y conquistas y de todo lo
que fue aquel imperio y su república, antes que los españoles hallaran en el. Publicada en 1609. Editorial Princeps.
Lisboa-Portugal. Año 2009. Pág. 137-138.
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7.- Guamán Poma de Ayala en su crónica “Nueva Coronica y Buen Gobierno”

(1613) nos indica sobre los chasquis que:

“Hatun Chasqui (postillón principal), churo mullo chasqui (que trae caracol): estos chasqueros

(mensajeros) gobernaba este reyno y era hijo de curaca fiel y liberal. Y tenía una pluma quitasol

de blanco en la cabeza y traía porque le viese lejos el otro chasque. Y traía su trompeta putoto,

para llamar que estuviera aparejado, llamándole con la guaylla quipo (trompeta) y por arma traía

chambi (porra) y uaraca (honda). Este chasquero se pagaba del Inca y comía del depósito del

Inca en este reino. El dicho churo chasque estaba puesto de media legua porque fuese a la

ligera. Dizen que el caracol, de hacia nuevo reino que llaman tumi llegaba vivo al Inca al Cuzco

y el dicho hatun chasque de cosa pesadas de a una jornada, que estos le llamaban hatun

chasque”18

Es asi como es posible reconstruir aspectos históricos que acontecieron en la

red vial andina del Contisuyo a través del estudio de las crónicas asimismo como

las fuentes secundarias se ha logrado encontrar referencias bibliográficas en

pasajes cortos que hacen referencia a la red vial andina del Contisuyo el cual

será de mucha utilidad para interpretar y realizar el análisis pertinente en

referencia al ámbito de investigación destacando entre ellas las siguientes

referencias bibliográficas:

1.- Víctor Angles Vargas en su libro “Historia del Cusco” (1993) menciona que:

“…Uno de los caminos que conducían al Kuntisuyo fue el que pasaba por Ccorca y se proyectaba

por Huanoquite, bifurcándose allí una rama que continua por la nación Chumbivilcas conectado

en Ccapi, Qapacmarka, Velille y otras localidades; el otro ramal conduce al territorio de las

acciones de los Kutaqpampa o Cotabambas, Cotanera y Aymaraes que hoy pertenece al

Departamento de Apurimac.”19

2.- Brian Bauer en su libro “El Desarrollo del Estado Inca”. (1996) refiere que:

“En el periodo del tawantinsuyo, las panacas reales incas controlaban el extremo norte del valle

del Cusco, las etnias pre-incas seguían manteniendo el control territorial de sus territorios es así

que los Chilque vivían en la región al sur del rio Apurímac cerca de las actuales comunidades de

Araypallpa y Colchay tal vez controlaban partes de Paruro y Ccorchirhuay, los Mascas y Tambos

18 POMA DE AYALA, Guamán. “Nueva Coronica y Buen Gobierno” Tomo Edición y prólogo, Franklin Pease G. Fondo de
Cultura Económica. México 1613. Publicado Año 1942. Pág. 288.

19 ANGLES VARGAS, Víctor. “Historia del Cusco” Cusco Colonial. Editorial Ignacio Pedro Pastar. Lima-Perú. Año 1993.
Pág. 114.
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estuvieron ubicados en las zonas de Yaurisque, Huanoquite y Pacareqtambo formando parte de

los llamados Incas de Privilegio”20

3.- Santiago Agurto Calvo en su articulo “Estudios acerca de la Construcción,

Arquitectura y Planeamiento Incas” menciona que:

“La existencia de estructuras de las comunicaciones, el alojamiento y el abastecimiento estatal a

lo largo de los caminos. Todos los caminos del sistema contaban con una infraestructura que los

complementaba adecuadamente y permitía su permanente funcionamiento.”21

4.- Alberto Regal en su libro “Los caminos del Inca en el Antiguo Perú” (1936)

hace mención al Inca Garcilaso de la Vega quien refiere que:

“Cuando Mayta Capac conquisto la región del Contisuyo la provincia de Chumvibilcas se sometió

pacíficamente con excepción del pueblo de Villille, según escribe Garcilaso puso resistencia

sobre el paso del camino, por este lugar poseemos la siguiente nota tomada de una relación de

ultimo Mogollón. Además del camino real de la provincia de los Collaguas. Hay otro camino

torcido, pero más áspero que llaman el camino de Villille - Santo Tomas, en relación del

corregidor Acuña el que ya nos hemos servido, encontramos la siguiente noticia y desde el

pueblo de Santo Tomas se va a la puna grande para ir a Condesuyo”22.

5.- Ricardo Reyes en su libro “La Gran Ruta Inca – El Qhapaq Ñan” (2002)

menciona que el Contisuyo:

“Es la tradicional muy mentada ruta del pescado para el Inka. Este camino de leyenda se inicia

en un sitio arqueológico, evidentemente orientado a la extracción y almacenamiento de productos

del mar y hoy conocido por el turismo como “Puerto Inka”, en “Quebrada de La Vaca” más

correctamente Guaca”, en la costa norte de Arequipa se dirige como trazado de una regla en el

mapa directamente hacia el ombligo del mundo prehispánico, atravesando punas alto andinas

sobre los 4,000 m.s.n.m. y evitando por completo los valles bajos y poblados con si tuviera prisa

de llegar a su destino. Varios hitos paisajísticos se suceden en la ruta entre los cuales están las

lomas de Atiquipa o Arequipa, la laguna de Parinacochas y la laguna de Chuchurani en

Ayacucho, el valle de Mamara, Apurimac y el profundo cañón de Apurímac al llegar al Cusco. La

revaloración de esta ruta podría incluir el desarrollo de una competencia internacional de

chasquis (carrera en postas quienes llevarían productos marinos frescos desde el mar hasta el

Cusco, para coincidir con la celebración del Inti Raymi. Por este camino se debió llevarse también

en una caravana intercambiable de buena parte de la arena de la costa que cubría la gran plaza

20 BAUER, Brian. “El Desarrollo del Estado Inca”. Editorial Centro Bartolomé de las Casas. Cusco-Perú. Año 1996. Pág.
123.

21 AGURTO CALVO, Santiago. “Estudios acerca de la Construcción, Arquitectura y Planeamiento Incas” CAPECO. Lima-
Perú. Año 1987. Pág. 15

22 REGAL, Alberto. “Los caminos del Inca en el Antiguo Perú”. Editorial: San Martin. Lima-Perú. Año 1936. Pág. 61.
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del Haucaypata, tal como nos lo revela Polo de Ondegardo y algunas excavaciones recientes en

el Cusco.”23

6.- María Rostowrowski en su libro “Pesos y Medidas en el Perú Prehispánico”

(2004) manifiesta que:

“Con el surgimiento del Tawantinsuyo se formó un poder centralizador con dominio total del

territorio andino, se incrementó notablemente el número de caminos hasta cubrir una extensión

de mas de 50,000.00 kilómetros aproximadamente, fue Pachacuteq quien inicio esta expansión

vial, había comprendido que la única forma de mantener el control de los territorios conquistados

era construyendo una red de caminos que permitiera movilizar rápidamente tropas y

funcionarios.”24

Con las referencias antes descritas es posible evidenciar la importancia histórica

que poseía el camino real del Contisuyo, por lo que las fuentes primarias y

secundarias requieren ser investigadas, en referencia al estudio del Qhapaq Ñan

y su extensión por el Perú, se destaca la importancia de la construcción de los

caminos para la civilización inca logrando su hegemonía frente a otros pueblos

y etnias; sin embargo los cronistas a través de los testimonios que han recabado

también fueron testigos presenciales que evidenciaron la existencia de espacios

asociados al camino real o Qhapaq Ñan que en muchos casos fueron: ushnus,

huacas, apachetas, recintos incas, tambos, canchas, andenes, puentes los

mismos que faltan ser estudiadas, analizadas e interpretadas. El ámbito de

estudio a investigar no cuenta con ningún estudio de enfoque histórico en

específico ni posee registro objetivo de los hechos y acontecimientos sucedidos

en el camino real del Contisuyo durante la época inca, y en la actualidad los

espacios asociados al camino son visitados desconociéndose su importancia y

un se mantine en algunos espacios el culto tradicional y ancestral.

III.3        HIPÓTESIS

III.3.1. HIPÓTESIS GENERAL

a) El Qhapaq Ñan al Contisuyo y los sitios asociados a la red vial influyeron en

el desarrollo: Económico por el intercambio de productos agrícolas,

23 ESPINOZA REYES, Ricardo. “La Gran Ruta Inca – El Qhapaq Ñan”. Primera Edición. PetroPerú. Lima-Perú. Año 2002.
Pág. 208.

24 ROSTOWROWSKI Diez Canseco, María. “Pesos y Medidas en el Perú Prehispánico” Imprenta Minerva Lima-Perú”.
Año 2004. Pág. 26.
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pecuarios-camélidos y productos marinos como el spondilus o el mullu,

caracolas, chaquiras y el pescado; Político por la hegemonía de la red vial

para el control de los pueblos conquistados del Contisuyo; Social por la unión

y confederación de los pueblos conquistados a través de obras públicas

como la red vial y puentes; Religioso la red vial y sitios asociados formaron

parte de la cosmovisión religiosa al ser un nexo de comunicación entre el

hombre andino y sus deidades. Militar para la defensa del Tahuantinsuyo a

través del control y organización de los suyos. Administrativa para la

distribución de funciones administrativas y control hegemónico, en el tramo

Cusco – Ccorca durante los años 1430-1530.

III.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

a) En el Qhapaq Ñan en dirección al Contisuyo tramo Cusco - Ccorca

sucedieron hechos y acontecimientos económicos, políticos, sociales,

religiosos, militares y administrativos vinculados a las decisiones políticas de

los gobernantes incas que dirigieron los destinos de la historia del

Tahuantinsuyo durante los años 1430 a 1530, produciéndose en este tiempo

confederaciones voluntarias, conflictos y enfrentamientos con las

poblaciones del Contisuyo y otras etnias que formaron parte del proceso

histórico de la civilización inca.

b) Los sitios asociados en el Qhapaq Ñan del Contisuyo cumplieron funciones

de carácter político, social, religioso, militar y administrativo destacando

entre ellas los espacios de culto como: huacas, apachetas; espacios de

viviendas: recintos incas; espacios de centros de producción: tambos,

canchas, andenes y espacios de articulación puentes construidos en base a

la previsión y planificación inca para la hegemonía, dominio y control de los

pueblos conquistados en el tramo Cusco-Ccorca durante los años 1430 a

1530.

IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
IV.1.   TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es: Cualitativa de nivel: Explicativo y Descriptivo.
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IV.2. FUENTES

a) Las fuentes primarias a considerar para el ámbito de estudio serán los

legajos de archivos históricos, documentos históricos y los vestigios

arqueológicos y monumentales que se identifiquen sobre el ámbito de

estudio.

b) Las fuentes secundarias a estudiar se hallan diseminadas y sueltas por lo

que a través de su recopilación se estudiara las referencias bibliográficas,

investigaciones, crónicas, periódicos, fotografías, revistas y otros referentes

al ámbito de estudio del Qhapaq Ñan al Constituyo y sus sitios asociados en

el tramo Cusco – Ccorca durante los años 1430-1530.

IV.3.     MÉTODOLOGIA

Son los métodos de interpretación que se usaran durante el proceso de lectura

y análisis de las fuentes primarias y secundarias para arribar a una investigación

cualitativa de nivel explicativo y descriptivo que son los siguientes:

 HISTÓRICO: A través de este método se analizará e interpretará las fuentes

primarias y secundarias para proceder a describir, explicar e identificar

objetivamente los hechos, acontecimientos y procesos históricos sucedidos

en el Qhapaq Ñan en dirección al Contisuyo en el tramo Cusco – Ccorca.

 ANALÍTICO: A través del análisis objetivo de las fuentes primarias y

secundarias se podrá evidenciar las causas, así como las consecuencias

que conllevaron al suceso de hechos históricos entorno al Qhapaq Ñan al

Contisuyo y los sitios asociados que se dieron durante los años 1430 a 1530.

 DIALECTICO: Para aplicar este método es necesario observar y estudiar los

procesos históricos que se evidencian en las fuentes primarias y secundarias

y comprender con objetividad los cambios y transformaciones sociales que

se sucedieron en el Qhapaq Ñan al Contisuyo y los sitios asociados a la red

vial en el tramo Cusco – Ccorca desde 1430 a 1530.

 INDUCTIVO: Con el cual se destacarán procesos históricos específicos

vinculados a la red vial del Contisuyo en el tramo Cusco-Ccorca durante los

años 1430 a 1530 a fin de comprender de forma integral la importancia

histórica del ámbito de estudio.



XVI

 DEDUCTIVO: A través de este método se estudiará los procesos históricos

generales acontecidos durante la época inca para poder comprender desde

la importancia integral del Qhapaq Ñan al Contisuyo y los sitios asociados

en el tramo Cusco-Ccorca durante los años 1430-1530.

 DESCRIPTIVO: La investigación requerirá del uso de este método a fin de

obtener la comprensión integral de los sucesos históricos acontecidos en el

Qhapaq Ñan al Contisuyo y describir características, aspectos, y cualidades

históricas que se dieron en el Qhapaq Ñan al Contisuyo y los sitios asociados

a ella durante los años 1430-1530, y explicar con objetividad científica los

hechos históricos acontecidos.

V. PROYECCIÓN ADMINISTRATIVA
La proyección administrativa contempla el cronograma de actividades que se

realizaran durante tiempo de la investigación y el presupuesto a requerir, así

como el financiamiento y/o subvención, durante la investigación.

V.1.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO

ACTIVIDADES

2019 2020 2021 2022

M A M M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J

1 Elaboración del
Proyecto de
Investigación

X X X X X X

2 Recopilación de la
información
(fuentes primarias
y secundarias)

X X X X X X X

3 Análisis e
interpretación de
las fuentes
primarias y
secundarias
durante el
Procesamiento de
la información

X X X X X X

4 Síntesis y
Redacción

X X X X X X X

5 Revisión y
Presentación

X X X X X X X X X X
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V.2.    PRESUPUESTO

VI. FINANCIAMIENTO

La presente investigación está subvencionada en un 25% por la Universidad

Nacional de San Antonio Abad del Cusco a través del Programa de subvención

de Tesis de Pre-grado “Yachayninchis Wiñarinanpaq” IV Convocatoria, Año 2019

y en un 75% de fuente económica propia de la tesista.

La subvención y financiamiento esta sujeta a tiempos y plazos de

procedimientos administrativos, de la universidad que implican riesgos

burocráticos, asi como la revisión y presentacion asi como la pandemia del covid

19; que conllevo a modificaciones en el cronograma y las limitaciones contables

y administrativas en el otorgamiento del presupuesto integral para la presente

investigación.

VII. ESQUEMA DE LA INVESTIGACION:

RECURSOS Y/O ACTIVIDADES COSTOS

Recursos para los viajes y viáticos al ámbito de la investigación y
la investigación de la recopilación de la información en archivos
de la nación, archivos de España y archivo regional.

S/. 3,000.00

Trabajo comunitario recopilación de entrevistas, fotos, videos,
audios, y otros.

S/. 1,800.00

Material de Escritorio para el Informe, así como adquisición de
carne de bibliotecas especializadas como CBC, INC, Archivo
Regional, Archivo Nacional y otros.

S/. 500,00

Compra de libros a utilizar, fotocopias, folletos, periódicos, fotos,
etc.

S/. 3,000,00

Material fotográfico, casetes, cámaras, dron. S/. 1,000,00

Memorias usb, disquete, mp3, internet. S/. 500,00

Tipeado, anillado e impresiones del Informe. S/. 800,00

Otros gastos administrativos S/. 1,400,00

TOTAL: (ONCE MIL CON 00/100 SOLES) S/. 11,000.00
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PROYECTO DE INVESTIGACION
TITULO: “EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO Y SUS SITIOS ASOCIADOS

TRAMO CUSCO – CCORCA 1430-1530”.

I. PROBLEMA DE INVESTIGACION
I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

I.2.1. PROBLEMA GENERAL

I.3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS

I.3. JUSTIFICCION DE LA INVESTIGACION

I.4. DEFINICION DEL PROBLEMA

I.5. LIMITACIONES DEL PROBLEMA

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
II.1. OBJETIVO GENERAL

II.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

III. MARCO TEORICO
III.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

III.2 BASE TEORICA

III.3 HIPOTESIS

III.3.1. HIPOTESIS GENERAL

III.3.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS

IV. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
IV.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION

IV.2. FUENTES

IV.3. METODOS

V. PROYECCION ADMINISTRATIVA
V.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

V.2. PRESUPUESTO

VI. FINANCIAMIENTO
VII. ESQUEMA DE LA INVESTIGACION
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CAPITULO I
UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO.

1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA

1.1.1. DISTRITO DEL CUSCO

1.1.2. DISTRITO DE SANTIAGO

1.1.3. DISTRITO DE CCORCA

1.2. HIDROGRAFIA

1.3. TEMPERATURA Y CLIMA

1.4. FORMACION OROGRAFICA Y GEOLOGICA

1.5. LOCALIZACION DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO

CAPITULO II
EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO TRAMO CUSCO – CCORCA A TRAVES

DE LA HISTORIA

2.1. EL QHAPAQ ÑAN

2.1.1. EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO

2.1.2. DEL TERMINO CONTISUYO

2.2. DELIMITACION DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO TRAMO CUSCO

CCORCA
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INTRODUCCION

La Investigación Histórica intitulada “El Qhapaq Ñan al Contisuyo y sus sitios

asociados  tramo Cusco – Ccorca 1430-1530” se ha realizado con el objetivo de

demostrar la influencia que posee el Qhapaq Ñan en dirección al Contisuyo y

destacar la importancia de los hechos y acontecimientos históricos que

sucedieron en su trayectoria e identificar los sitios asociados a la red vial

demostrándose la existencia de espacios de culto como: (ushnu, huacas,

apachetas), espacios de viviendas (recintos incas), espacios de centros de

producción (tambos, canchas, andenes), espacios de articulación (puentes),

destacando su funcionalidad: Económica: Por cumplir procesos de intercambio

de productos agrícolas, de camélidos y productos marinos como el spondilus o

mullu, caracolas, chaquiras y el pescado. Política: Por la hegemonía de la red

vial para el control de los pueblos conquistados del Contisuyo. Social: Por la

unión y confederación de los pueblos conquistados a través de obras públicas

como la red vial y puentes. Religioso: La red vial y sitios asociados formaron

parte de la cosmovisión religiosa al ser un nexo de comunicación entre el hombre

andino y sus deidades. Militar: Para la defensa del Tahuantinsuyo a través del

control y organización de los suyos. Administrativa: Para la distribución de

funciones administrativas y control hegemónico del Tahuantinsuyo.

La Tesis está estructurada en cuatro capítulos: El Capítulo I: Ubicación y

Delimitación del Ambito de Estudio. – Que, abarca la ubicación geográfica,

hidrografía, temperatura, clima, orografía, formación geológica y localización del

Qhapaq Ñan al Contisuyo. El Capítulo II: El Qhapaq Ñan al Contisuyo Tramo

Cusco-Ccorca a través de la Historia. – Que, destaca la influencia que tuvo la

red vial y los acontecimientos históricos que se dieron durante la época inca

tomando como referencia las épocas del pre-ceramico y pre-inca para

comprender los procesos históricos. El Capítulo III: Sitios asociados del Qhapaq

Ñan al Contisuyo tramo Cusco-Ccorca.- Se identifica y evidencia la existencia de

sitios asociados a la red vial los cuales se hallan distribuidos en tres tramos de

estudio. El Primer Tramo: Plaza de Armas (Cusco) – Puquin (Santiago), Segundo

Tramo: Puquin (Santiago) – Comunidad Campesina de Quishuarcancha

(Ccorca). Tercer Tramo: Comunidad Campesina de  Quishuarcancha (Ccorca) –
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Distrito de Ccorca (Plaza de Armas), donde se destaca las características de la

red vial y se identifica la función que cumplieron a través del estudio de las

fuentes de la historia. El Capítulo IV: Propuesta de Revaloración Histórica del

Qhapaq Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados en el tramo Cusco – Ccorca

1430-1530.- Que, destaca la importancia patrimonial histórica del ámbito de

estudio para generar su revaloración integral y dinamizar la economía local

recomendando la creación de un corredor turístico en el ámbito de estudio.

Por tanto la investigación es un aporte al conocimiento científico que destaca los

acontecimientos históricos que se dieron en el Qhapaq Ñan al Contisuyo en el

tramo Cusco Ccorca e identifica los sitios asociados a la red vial y explica  la

funcionalidad que tuvieron durante los años 1430-1530 con fines de

propiciar futuras investigaciones para la revaloración patrimonial integral del

ámbito de estudio que fomentara la diversificación de espacios históricos que

dinamicen la economía local de los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca.
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CAPITULO I

UBICACIÓN Y DELIMITACION DEL AMBITO DE ESTUDIO.

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El ámbito de estudio del Qhapaq Ñan al Contisuyo abarca los distritos de

Cusco, Santiago y Ccorca de la Provincia y Departamento del Cusco.

MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.- El ámbito de la
investigación se circunscribe bajo la jurisdicción de los distritos de Cusco – Santiago y Ccorca.
FUENTE: Pág. Web. http://www.map-peru.com/es/descargar/1128249650317.jpg-mapas-Cusco.

IMAGEN N° 01
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1.1.1. DISTRITO DEL CUSCO
El Cusco tiene sus orígenes en la época inca durante siglos XI y XII d.C. con

Manco Cápac, destacándose por ser el centro político, social, económico,

religioso y administrativo; con fundación colonial del 23 de marzo de 1534 por

Francisco Pizarro y en 1944 se instaura el 24 de junio como "Día del Cusco"

integrada por diez comunidades campesinas: Ccorimarca, Huancabamba,

Huayllarccocha, Huillcapata, Paucarpata Mandorani, Queser Chico,

Seqqueraccay, Tambomachay, Yuncaypata. Y cuenta con “una extensión superficial

de 101.61 km2 y se halla a una altitud mínima de 3,418 m.s.n.m. y una altitud máxima de 4,410

m.s.n.m.”1 y posee pisos ecológicos de la región Quechua y en partes altas de la

región Suni además de tener una población total de “114.630 habitantes”2 siendo

sus límites:

Por el Norte: Con los Distritos de Chachimayo, Chinchero, Coya y Taray.

Por el Sur: Con el Distrito de Santiago y Wánchaq

Por el Este: Con el Distrito de San Sebastián

Por el Oeste: Con los Distritos de Poroy y Ccorca.

1 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Cusco al 2021”. Oficina
de Defensa Civil. Instrumento de Gestión. Cusco-Perú.  Año 2016. Pág. 13.

2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. “Perú Crecimiento y distribución de la población total
2017 población censada más población omitida”. Censos Nacionales 2017. XII de población, VII de vivienda y II de
comunidades indígenas. Lima-Perú. Año 2018. Pág. 54

MAPA POLITICO DEL DISTRITO DEL CUSCO.- La investigación se incia desde la plaza Mayor
del Distrito del Cusco.
FUENTE: Pág. Web. https://www.google.com/search?biw=678&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=L_h-
XNWHBKXW5gLgio_oAw&q=mapa+del+distrito+del+cusco#imgrc=v5QKARarQwPhPM.

IMAGEN N° 02
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1.1.2. DISTRITO DE SANTIAGO.
El distrito de Santiago durante la época inca según Víctor Angles Vargas, estuvo

poblada por ayllus y los barrios de Ch’aquillchaka, Cayoacachi y Q’oripata; en la

colonia 1,560 tomo la denominación de parroquia de Santiago Apostol o Santiago

el Mayor por el Virrey Francisco de Toledo en los años 1571 a 1572 y se extendió

a los Ayllus de Chocco y Cachona. En ella se construyeron los templos de

Santiago, Belén y Almudena y se creo como distrito mediante Ley N° 12336 el

10 de junio de 1955, en el gobierno de Manuel A. Odría; y cuenta con diez

comunidades: Ccachona, Chocco, Huamancharpa, Occopata, Qoyllorpugio,

Checcopercca, Ancaschaca, Huasampata, Mairasco, Jaquira y “posee una

extensión superficial de 59.23 Km2, y está a una altitud mínima de 3,414 m.s.n.m., máxima: 4,170

m.s.n.m”3 y tiene pisos ecológicos de la región Quechua y en las partes altas de

la región Suni y cuenta con una “población de 100.124 habitantes”4, siendo sus límites.

Por el Norte: Con los Distritos del Cusco y Wanchaq

Por el Sur: Con los Distritos de Huanoquite, Yaurisque y Ccorca.

Por el Este: Con el Distrito de San Sebastián.

Por el Oste: Con el Distrito de Ccorca.

3 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

4 LOC. CIT. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.

MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE SANTIAGO. - La investigación involucra territorialmente
la jurisdicción del Distrito de Santiago.
FUENTE: Municipalidad Distrital de Santiago – Sub Gerencia de Infraestructura.

IMAGEN N° 03
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1.1.3. DISTRITO DEL CCORCA.
El distrito de Ccorca según Horacio Villanueva Urteaga fue antiguamente anexo

del poblado de Huanoquite, y perteneció al curato de Guanoquite el cual era

parte de la llamada provincia de Chilques y Maskas que pertenecía a la

jurisdicción de Tancarcalla y fue un anexo del pueblo de Guanoquite fue creada

mediante Ley N° 9549 el 14 de enero de 1942, en el primer gobierno de Manuel

Prado Ugarteche y “posee una extensión superficial de 161.85 km2 y se halla a una altitud

mínima de 3,623 m.s.n.m. y máxima de 4,470 m.s.n.m.”5 Posee pisos ecológicos de la

región Quechua y en las partes altas de la región Suni; tiene una “población total de

2,411 habitantes”6 y cuenta con ocho comunidades: Huayllay, Cusibamba, Totora,

Ccorca Ayllu, Ventanayoc Rumaray, Ccorimarca, San Isidro de Ccarhuis,

Quishuarcancha, y un Centro Poblado en Ccorca y cuatro anexos Coyac, Chuspi,

Urateac y Tamborpugio; y sus límites son:

Por el Norte: Con la Provincia de Anta y los Distritos de Pucyura, Poroy y Cusco

Por el Sur: Con el Distrito de Huanoquite

Por el Este: Con el Distrito de Cusco y Santiago

Por el Oeste: Con el Distrito de Chinchaypujio

5 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

6 LOC. CIT. INEI-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.

MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE CCORCA. - La investigación involucra
y concluye en la jurisdicción del distrito de Ccorca.
FUENTE: Municipalidad Distrital de Ccorca - Oficina de Turismo y Cultura-SubGerencia de
Desarrollo Economico.

IMAGEN N° 04
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1.2. HIDROGRAFÍA.

El Qhapaq Ñan al Contisuyo atravesó por ríos y manantes de los distritos de

Cusco, Santiago y Ccorca.

En el distrito del Cusco “se han registrado un total de seis manantes distribuidos en cuatro

comunidades, el uso de las aguas está destinada para el consumo de la población y la agricultura

del distrito de Poroy específicamente para la Comunidad de Huampar, y las comunidades de

Huillcapata, Seq’eraqay y Q’eser chico”7. Asimismo, “se ha registrado once ríos y quebradas,

distribuidas en tres comunidades y en sectores como el predio Sencca, el Río Saphy como parte

de su recorrido de la zona urbana del distrito de Cusco hasta la confluencia con el Río Huancaro

que conforma la subcuenca del Río Huatanay. Todos los ríos desembocan en la cuenca del Río

Vilcanota”.8 Como así se puede observar en el cuadro.

7 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de Ordenamiento Territorial.
Cusco-Perú. Año 2012. Pág. 154.

8 OB. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. Año 2012. Pág. 157.

MANANTES DEL DISTRITO DEL CUSCO. - Los manantes forman parte del espectro paisajístico de la red vial
andina del Contisuyo.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de
Ordenamiento Territorial. Equipo Técnico – SGOT-MPC 2013 - Area de Hidrologia-PFOT-2012. Cusco-Perú. Año
2012. Pág. 154.

RIOS Y QUEBRADAS DEL DISTRITO DEL CUSCO. - Los ríos y quebradas forman parte de espectro paisajístico
de la red vial andina del Contisuyo.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de
Ordenamiento Territorial. Equipo Técnico – SGOT-MPC 2013 - Area de Hidrologia-PFOT-2012. Cusco-Perú. Pág.
154.

CUADRO N° 01

CUADRO N° 02
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En el distrito de Santiago “se han registrado un total de tres manantes distribuidas en la

Comunidad Campesina de Occopata y en terrenos del Predio Churucalla Grande, el uso de las

aguas de estos manantes está referido al uso de la actividad pecuaria y para uso de la población.”9

Asimismo “se ha registrado cinco ríos quebradas, distribuidos en dos comunidades y en área

urbana, pertenecen a la Cuenca del Río Vilcanota y a la Subcuenca del Río Huatanay, todos estos

ríos son de caudales permanentes. El uso de las aguas de estos cuerpos de agua esta compartida

principalmente tanto para la actividad pecuaria, así como también para la actividad agrícola.”10

Como así se puede observar en los siguientes cuadros.

9 OB. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. Año 2012. Pág. 158.

10 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

RIOS Y QUEBRADAS DEL DISTRITO DEL SANTIAGO. - Los ríos y quebradas forman parte de espectro
paisajístico de la red vial andina del Contisuyo.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de
Ordenamiento Territorial. Equipo Técnico – SGOT-MPC 2013 - Area de Hidrologia-PFOT-2012. Cusco-Perú. Pág.
158.

MANANTES DEL DISTRITO DEL SANTIAGO. - Los manantes forman parte del espectro paisajístico de la red
vial andina del Contisuyo.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de
Ordenamiento Territorial. Equipo Técnico – SGOT-MPC 2013 - Area de Hidrologia-PFOT-2012. Cusco-Perú. Pág.
158

CUADRO N° 03

CUADRO N° 04
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En el distrito de Ccorca “se han identificado 10 manantes distribuidos en seis comunidades,

el tipo de uso de estos cuerpos de agua principalmente lo destinan para la actividad ganadera

(Pecuaria), en menor escala para la agricultura y para uso de consumo humano en menor

escala.”11 Asimismo “se ha registrado dos ríos quebradas, distribuidos tan solo en la

Comunidad Campesina de Ccorca, la gran mayoría de estos ríos quebradas pertenecen a la

cuenca del Río Apurímac, Sub Cuenca del Río Molle Molle y a la microcuenca del Río Ccorca de

caudal permanente.”12 como se puede apreciar en los cuadros siguientes:

11 OB. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. Año 2012. Pág. 153.

12 OB. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. Año 2012. Pág. 154

MANANTES DEL DISTRITO DEL CCORCA.- Los manantes forman parte del espectro paisajístico de la red vial
andina del Contisuyo.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de
Ordenamiento Territorial. Cusco-Perú. Equipo Técnico – SGOT-MPC 2013 - Area de Hidrologia-PFOT-2012Pág.
153.

RIOS Y QUEBRADAS DEL DISTRITO DEL CCORCA. - Los ríos y quebradas forman parte de espectro paisajístico
de la red vial andina del Contisuyo.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Desarrollo Urbano Cusco al 2023”. Sub-Gerencia de
Ordenamiento Territorial. Equipo Técnico – SGOT-MPC 2013 - Area de Hidrologia-PFOT-2012. Cusco-Perú. Pág.
154.

CUADRO N° 05

CUADRO N° 06
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1.3. TEMPERATURA Y CLIMA

Los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca se caracterizan por tener un clima

semiseco, semifrío con invierno seco que contribuyo al proceso de conservación

de las estructuras líticas de la red vial y los sitios asociados. El distrito del Cusco,

“posee clima semifrígido lluvioso, posee una temporada nublada lluviosa y la temperatura

generalmente varía de 0 °C a 19 °C y la mínima de 4,2°C rara vez baja a menos de -2 °C o sube

a más de 22 °C y tiene dos estaciones marcadas por la presencia de lluvias (noviembre-abril) y

la época seca y fría (mayo-setiembre).”13 El distrito de Santiago “posee un clima semiseco,

frío, con una temperatura promedio anual de 12.9 °C, que varía entre una media máxima mensual

de 21.8 °C y una media mínima mensual de 0.4 °C y tiene dos estaciones marcadas por la

presencia de lluvias (octubre- abril) y la época seca y fría (mayo-setiembre).”14 El distrito de

Ccorca, “posee un clima semiseco, frío, la temporada de lluvia es nublada, la temporada de

seca es parcialmente nublada y es fresco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la

temperatura generalmente varía de -2 °C a 17 °C y rara vez baja a menos de -4 °C o sube a más

de 20 °C y tiene y dos estaciones marcadas por la presencia de lluvias (octubre- abril) y la época

seca y fría (mayo-setiembre).”15

13 PÁG. WEB. https://es.weatherspark.com/y/25926/Clima-promedio-en-Cuzco-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o

14 PÁG. WEB. https://www.coursehero.com/file/p2l7ch0a/CARACTERISTICAS-FISICAS-DEL-MUNICIPIO-
Ubicaci%C3%B3n-geogr%C3%A1fica-El-distrito-de/

15 PÁG. WEB. https://es.weatherspark.com/y/25217/Clima-promedio-en-Ccorca-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o

MAPA CLIMATOLOGICO DEL AMBITO DE ESTUDIO. - El ámbito de estudio posee un clima semiseco semifrío
con invierno seco.
FUENTE: PROYECTO RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPÁNICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO
HAWKAYPATA – CHANCA DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO CCORCA. Elaborado sobre la base del mapa
Climático de la Región Cusco – ZEE.

IMAGEN N° 05
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1.4. FORMACION OROGRAFÍCA Y GEOLOGICA.

Los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca poseen cerros o apus tutelares que se

observan en la trayectoria del Qhapaq Ñan al Contisuyo en el distrito del Cusco
se observa los cerros o apus tutelares siguientes: Por el Norte: Sencca y

Tambomachay, Por el Sur: Picol, Huanacaure. Condoroma, Por el Oeste:

Puquin, Jaquira, Killke, Picchu, Anahuarque. Este: Condorccata y Sacsaccata.

El distrito de santiago posee los cerros o apus tutelares siguientes: Por el

Norte: Senca y Sacsayhuaman; Por el Sur: Huanacaure y Picol; Por el Oeste:

Puquin, Jaquira, Condoroma, Killke, Picchu; Por el Este: Anahuarque, Huancaro.

El distrito de Ccorca posee los siguientes cerros o apus tutelares: Por el Norte:

Mama Simna y Huancabamba; Por el Sur: Ccorimarca y Tamborpugio; Por el

Oeste: Corcor, Huamantica, Mascay; Por el Este los apus de Vicuña Cunca,

Hatun Ayac, Loza Lozayoc, Huamán Huallpa, Amaruyoq Huanoc y Quipan.

El ámbito de estudio atravesó procesos de formación geológica mezozoica y

cenozoica y paleógeno que se caracterizan por ser estructuras líticas

sedimentarias que se mantienen en el tiempo el cual “…presenta unidades lito líticas

de roca sedimentaria constituida por una alternancia de limo arcillas y limo areniscas de color

rojizo, destacando en los afloramientos rocosos diferentes edades geológicas desde el

cuaternario, paleoceno y cretáceo representando por las formaciones killke, vilquechico y los

depósitos cuaternarios.”16

- Formación geológica de Vilquechico – Mezozoica.- Porque se halla

“…Compuesta por niveles de areniscas cuarzosas de color gris blanquecino intercaladas

con areniscas de color rojo violáceo, con niveles carbonosos de coloración oscura, lutitas,

suelos limo arenosos y limo arcillosos esta formación la podemos ver en cerros de Puquin

y Picchu del valle del Cusco”.17

- Formación Ausangate – Cenozoica.- Porque esta “constituida por una secuencia

intercalada de lutitas, limolitas laminares, limo areniscas y limo arcillas con estratificación

laminar intercalado con delgados estratos de areniscas de grano fino a medio, en estratos

tabulares de color rojo violáceo características geológicas que se observan en suelos limo

arenosos y limo arcillosos, que afloran en la zona de Hatun Puncurayoc, litológicamente

constituido por areniscas intercalado con lutitas de coloración gris a rosáceo.”18

16 LLERENA ORTEGA, Alejandra. Tesis: Introducción a la Arqueología del sector de Wanoq – Ccorca. Carrera
Profesional de Arqueología-Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Ciencias Sociales. Cusco-
Perú. Pág. 15. Año 2016.

17 LOC. CIT. LLERENA ORTEGA, Alejandra

18 OB. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. Año 2012. Pág. 158-159.
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- Formación Quilque-Chilca (Pp-qu) - Cenozoica.- “Esta formación se trata de capas

que reposan en discordancia sobre la formación Puquin está constituida de lutitas, areniscas

de color rojo y conglomerados, formados por la erosión de costras calcáreas y caliza

características que aflora en el distrito de Ccorca y presenta un afloramiento al sureste en

el distrito del Santiago y hacia el oeste del distrito en el sector de Jaquira.”19

- Formación Puquin (KS-PU) - Cenozoica.- “Esta formación está compuesta de

componentes litológicos como areniscas cuarzosas de grano fino con niveles de arcillitas

rojas, amarillo a verdes, margas y brechas calcáreas, limolitas rojas con niveles de calizas

el cual aflora al Nor-oeste de Hawkaypata, características que afloran y se emplazan por el

camino prehispánico, subiendo la ladera y quebrada de Puquin.”20

La formación geológica de la red vial es un componente importante para medir

la edad geológica del recurso lítico sedimentario y sus características sirvió como

base y recurso para su construcción y se mantiene y conserva, así como se

erosiona y meteoriza con el paso del tiempo.

19 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

20 LOC. CIT. MUNICIPALIDAD DEL CUSCO.

MAPA DE LAS ELEVACIONES ALTITUDINALES DEL CUSCO.- La red vial andina del Contisuyo se proyecta por
las elevaciones altidinales que posee los distritos de Cusco-Santiago y Ccorca.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO. “Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Cusco al
2021”. Oficina de Defensa Civil. Instrumento de Gestión. Cusco-Perú. Año 2016. Pág. 18

IMAGEN N° 06
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1.5. LOCALIZACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO.

El Qhapaq Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados se ha estudiado a través de

tres tramos que se inician en la Plaza de Armas del Distrito del Cusco

dirigiéndose hacia el Sector de Puquin continuando su recorrido hasta la

Comunidad Campesina de Quishuarcancha y su continuidad hacia la Plaza de

Armas del Distrito de Ccorca, evidenciándose en el presente estudio la

importancia de la red vial al Contisuyo que actualmente integra tres distritos:

Cusco, Santiago y Ccorca.

- PRIMER TRAMO: PLAZA DE ARMAS (CUSCO) – PUQUIN
(SANTIAGO).- Se inicia en la Plaza de Armas del Cusco que está a una

altitud de 3,339 m.s.n.m. y se dirige hacia el sector de Puquin que está a

una altitud de 3,900 m.s.n.m.

- SEGUNDO TRAMO: PUQUIN (SANTIAGO) – COMUNIDAD
CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA (CCORCA).- Se inicia en el Sitio

de Puquin donde se hallan los restos arqueológicos de Puquincancha que

está a una altitud de 3,627 m.s.n.m. y se dirige hacia la Comunidad

Campesina de Quishuarcancha del Distrito de Ccorca a una altitud de

3,947 m.s.n.m.

- TERCER TRAMO: COMUNIDAD CAMPESINA DE
QUISHUARCANCHA (CCORCA) – DISTRITO DE CCORCA (PLAZA DE
ARMAS).- Se inicia en la Comunidad Campesina de Quishuarcancha del

Distrito de Ccorca a una altitud de 3,947 m.s.n.m. hasta llegar a la Plaza

de Armas del Distrito de Ccorca que se encuentra a una altura de 3,350

m.s.n.m.

El estudio en base a tramos ayudara a conocer y comprender de forma integral

la importancia del ámbito de estudio el primer tramo comprende la red vial y sus

sitios asociados que se circunscriben en el distrito del Cusco, el segundo tramo

es la continuidad de la red vial y los sitios asociados a ella circunscritos al distrito

de Santiago y el tercer tramo es el término de la red vial y los sitios asociados a

ella circunscrita a la jurisdicción del distrito de Ccorca, razón por la cual se realiza

su estudio y se gráfica y contextualiza en el siguiente mapa.



14

CUSCO

SANTIAGO

CCORCA

CHANCA

MADRE DE DIOS

APURIMAC

CUSCO

MAPA DE EMPLAZAMIENTO DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO ENTRE LOS DISTRITO DE CUSCO,
SANTIAGO Y CCORCA. - Ubicación Geográfica de la Red Vial andina del Contisuyo.
FUENTE: PROYECTO RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPÁNICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO
HAWKAYPATA – CHANCA DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO CCORCA. Elaboración Propia AFGP-PQÑ-
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO.

IMAGEN N° 07



15

PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DEL CUSCO. - Lugar de Inicio de la investigacion de la red vial
andina del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

SECTOR DE PUQUIN - SITIO ARQUELOGICO DE PUQUIN – DISTRITO DE SANTIAGO.-
Continuidad de la investigación por la red vial andina del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 08

IMAGEN N° 09
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COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA – DISTRITO CCORCA. - Continuidad de la investigación
por la red vial andina del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CCORCA.- Lugar donde concluye la investigación.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 10

IMAGEN N° 11
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CAPITULO II

EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO CUSCO-CCORCA A TRAVÉS DE LA
HISTORIA

2.1. EL QHAPAQ ÑAN

En el presente capitulo se demostrará la importancia histórica que tuvo durante

todo el proceso de construcción la red vial andina del Contisuyo en la época inca

recopilándose testimonios de los cronistas asi como algunas referencias

bibliográficas para poder comprender los hechos y acontecimientos sucitados

durante la construcción de su trayectoria en la época inca. La red vial andina

denominada Qhapaq Ñan que significa “Gran camino real” y sus orígenes se

hallan “…sobre la base de grandes culturas como Chavín (1200-400 a. C.), Moche (100-800

d.C.), Nasca (100-800 a.C.), Wari-Tiahuanaku (700-1100 d.C.), Chimú (1100 a 1470 d. C.).”21 y

para el ámbito de estudio sobre culturas preincas del Formativo como Marcavalle

(1,000 a.C.), Chanapata (800 a. C.), Qotakalli (600 d.C.), Killki (800 d.C.), Lucre

(1,000 d.C.) y Wari (750 d.C.), tomando en cuenta la Periodificación de los

Asentamientos Humanos del Cusco planteado por el Dr. Luis Barreda Murillo,

por lo que corresponde afirmar que estas culturas madres fueron las que dejaron

los primeros cimientos pre-incaicos de la red vial del Contisuyo siendo un

complejo sistema caminos que formo parte del gran proyecto político,

21 HYSLOP John. Qhapaq Ñan. El Sistema Vial Inkaico. 1ra Edición. Ediciones Cope, Lima Perú. Año 2014. Pág. 59.
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económico, social, militar, religioso y administrativo, de la civilización inca y

parael cronista:

Pedro Cieza de León refiere que:

“Efectivamente el inka construyo el camino más grandioso que hay en el mundo, así como el

más largo, porque se extiende desde el Cuzco hasta Quito y se comunicaba con el Cuzco hasta

Chile, una distancia de 800 leguas. Yo creo que desde el comienzo de la historia del hombre, no

ha habido otro relato de tanta grandeza como lo que se ve en este camino que pasa por

profundos valles y elevadas montañas, por alturas cubiertas de nieve sobre ciudades de agua a

través de la roca viva; a lo largo de las orillas de los ríos está construido con escalones y lugares

de descanso y a lo largo de toda su extensión, cuidadosamente barrido y libre de escombros,

con paradas de postes, tiendas y templos del sol a intervalos establecidos en toda su magnitud.”22

Como se evidencia el cronista atribuye y reconoce la construcción del Qhapaq

Ñan al inka quien construyo el camino más grande y extenso que hay en el

mundo indicando que su recorrido atraviesa profundos valles y montañas

elevadas y cubiertas de nieve y sobre ciudades de agua a través de la roca viva

y a lo largo de las orillas de los ríos, hallandose en constante mantenimiento y

limpio.

Miguel de Estete al referirse al Qhapaq Ñan menciona que:

“Esta ciudad del Cuzco era la cabecera de todos aquellos reinos donde ordinariamente residían

los principales, venían a dar a ella y a juntarse en cruz cuatro caminos de cuatro reinos o

provincias, bien grandes que a ellos eran sujetos, que eran Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo

y Condesuyo; estos llevaban tributos a los principales allí está la silla imperial.”23

Como refiere el cronista el Cusco fue el lugar de inicio y partida de los cuatro

caminos reales donde se juntaban y tambien unía territorios conquistados donde

residían las personalidades mas importantes del Cusco; los caminos reales

fueron obras de gran reconocimiento por los incas.

22 CIEZA DE LEON, Pedro. 1553. “La Crónica del Perú” (Primera Parte de la Crónica del Perú). Editorial Nueva España,
México. Año 1946. Pág. 30.

23 DE ESTETE, Miguel 1535 “Noticia del Perú”. Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos,
Tomo 1, N°3, Quito-Ecuador. Año. 1918. Pág. 243.



19

María Rostowrowski menciona que:

“Con el surgimiento del Tawantinsuyo se formó un poder centralizador con dominio total

del territorio andino, se incrementó notablemente el número de caminos hasta cubrir una

extensión de 50,000.00 kilómetros.”24

Por tanto la hegemonía del Qhapaq Ñan se hallaba distribuida en cuatro puntos

cardinales y permitió conectar espacios y poblaciones, cuya extensión en la

actualidad sigue en investigación, siendo una obra de ingeniería pública que

posee toda relevancia histórica; donde su estructura de piedra y roca constituida

por sistemas de drenajes y canalizaciones genero el desarrollo del

Tahuantinsuyo que aún perduran y se mantienen en el tiempo, el Qhapaq Ñan

mostraba la hegemonía que poseía la civilización Inca.

El Qhapaq Ñan es una obra pública de comunicación vial terrestre que tuvo sus

cimientos en los asentamientos y culturas madres que habitaron el Cusco, y su

construcción y extensión por el Tahuantinsuyo fue obra exclusiva de la

civilización inca como se evidenciara en la presente investigación.

24 ROSTOWROWSKI DIEZ CANSECO, María. “Pesos y Medidas en el Perú Prehispánico”. Editorial Imprenta Minerva.
Lima-Perú. Año 2004. Pág. 88.

DIVISION POLITICA DEL TAHUANTINSUYO. - Ubicación política del Qhapaq Ñan en el Tahuantinsuyo.
FUENTE: PILCO CONTRERAS, Néstor; Diapositivas en Pág. Web.: https://es.slideshare.net/pilco10/el-
tahuantinsuyo-34035859;.

IMAGEN N° 12



20

2.1.1. EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO

El Tahuantinsuyo se organizó espacialmente en cuatro suyos: el Chinchaysuyo

(Nor-oeste), el Collasuyo (Sur-este), Contisuyo (Sur-oeste) y Antisuyo (Nor-

este); La red vial de estudio es el Contisuyo el cual toma dirección al océano

pacifico, al respecto:

John Hyslop menciona que:

“El camino atraviesa desiertos costeros y la cadena montañosa de los Andes, uniendo la cuenca

del Pacífico con la alta Amazonía y los Andes septentrionales con los meridionales.”25

La extensión del camino real del Contisuyo atraveso los desiertos costeros y la

cadena montañosa de los andes uniendo a la cuenca del Océano Pacifico la

Amazonia y los andes septentrionales y meridionales y sobre ello lo confirmaran

los cronistas como:

Bernabé Cobo quien refiere que:

“Tenían hechos los indios dos caminos reales que tomaban todo el largo de su reino desde la

provincia de Quito hasta el reino de Chile, que son novecientas leguas… el más principal destos

atravesaba por medio de la ciudad del Cuzco, cruzando por la plaza della el camino largo de la

Sierra; y por una parte tiraba a la provincia de Contisuyo y comarca de Arequipa y por otra a la

del Antisuyo, quea ahora llamamos tierra de los Andes."26

Como podemos observar el camino real del Contisuyo partía desde la plaza de

armas del Cusco y tomaba dirección hacia el Departamento de Arequipa, siendo

uno de los principales que atravesaba el Cusco.

Pedro Cieza de León menciona:

“Desta plaza salían cuatro caminos reales…por el que llamaban Chichaysuyo se camina a las

tierras de los llanos con toda la serranía, hasta las provincias de Quito y Pasto. Por el segundo

camino, que nombran Condesuyo, entran las provincias que son subjetas a esta ciudad y a la de

Arequipa”.27

25 HYSLOP John .”The Inka Road System”. Academic Press. St Louis, Missouri. Nueva York-San-Francisco, U.S.A.
Editorial Cloth. Book Condition Año 1984.

26 COBO, Bernabé. “Historia del Nuevo Mundo” escrita en el año 1653. Republicada por la Biblioteca de Autores
Españoles, Tomos 91 y 92. Editorial Madrid Atlas. Madrid-España. Año 1964. CAPITULO XXXI. Pág. 116.
27 CIEZA DE LEON, Pedro. 1553. “La Crónica del Perú” (Primera Parte de la Crónica del Perú). Editorial Nueva España,
México. Año 1946. Pág. 162.
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Y “…Es donde se incluyen las regiones y provincias que están hacia la mar del sur y muchas de

la serranía…”28

Para el cronista Pedro Cieza de León el Contisuyo era el segundo camino más

importante que partía del Cusco y se dirigía hacia la provincia de Condesuyos

que estaba hacia la mar del sur y muchas serranías de la jurisdicción de Arequipa

que actualmente es posible observar su emplazamiento.

2.1.2. DEL TERMINO CONTISUYO

En referencia a la palabra Contisuyo nos refieren los cronistas que dicho termino

hace referencia a una de las provincias de la jurisdicción de Arequipa como dice:

Pedro Pizarro refiere que:

“…Condesuyo es otra provincia es muy grande y de mucha gente, y tierra agra y en esta provincia

hay diferentes trajes, no estante que se llama todo Condesuyo tiene esta provincia más de

sesenta leguas, es en la sierra hacia la Mar del Sur… pusieron este nombre Condesuyo por que

los indios de esta provincia se llaman condes…”29

Ramiro Matos menciona que:

“El Contisuyo es el suyu más pequeño pero el más sagrado. Saliendo del Cusco, se desplaza

directamente al occidente, sobre la vertiente occidental de la cordillera hasta las playas del

Pacífico. Es la “ruta hacia la etnia conde”. Los Conde fueron un importante grupo étnico asentado

en la cuenca del Colca.”30

El camino real del Contisuyo tiene su origen en la palabra Condesuyo que hace

referencia a la ruta que se dirigía hacia una de las provincias de Arequipa

denominada Condesuyos donde moraba el grupo étnico condes, y otros grupos

étnicos que se asentaron sobre la vertiente occidental hasta llegar a la cuenca

del Colca y playas del pacifico y fue uno de los caminos más importantes y

principales del Tahuantinsuyo que poseía bastante población que se caracterizó

por llevar vestimentas con trajes diferentes asimismo pueblos rebeldes, por lo

que su conquista y confederación al Cusco no fue fácil para incas.

28 LOC. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro.

29 PIZARRO Pedro 1571. “Relación del descubrimiento y conquista del Perú”. Pontificia Universidad Católica del Perú”.
1978 Lima-Perú. Año 1978. Pág. 76.

30 MATOS, Ramiro. Artículo: “El gran camino Inka: construyendo un Imperio. Una exhibición sobre el Qhapaq Ñan en el
Museo Nacional del Indígena Americano, Smithsonian Institut” en Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol.
22. N° 1. Santiago-Chile. Año 2014. Pág. 24.
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2.2. DELIMITACION DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO TRAMO CUSCO
- CCORCA

El camino real del Contisuyo se halla sectorizado entre los espacios geográficos

de los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca continuando su trayectoria en

dirección sur-oeste hacia el Departamento de Arequipa al respecto.

Alberto Regal menciona que:

“Saliendo de la gran plaza del Cusco, pasando por Mascas, Cusipampa, Accha, Capacmarca,

Velille y Santo Tomas se halla el camino real del Contisuyo”31

31 REGAL, Alberto. “Los caminos del Inca en el Antiguo Perú”. Editorial: San Martin. Lima-Perú. Año 1936. Pág. 162.

SECTORIZACION DE LA REGION DEL CONTISUYO. - Region del Contisuyo o Condesuyo camino al mar
abastecía a los Incas de importantes recursos marinos. Aquí se elevan impresionantes barrancos desde el nivel del
mar hasta 5.800 metros de altura. Con su relieve de imponentes picos, volcanes y desfiladeros, el camino inca del
Contisuyo presentaba complejos desafíos para los incas.
FUENTE: Pág. Web: https://americanindian.si.edu/nk360/inka-agua/geography/geography.

IMAGEN N° 13
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Como se evidencia el camino real salía de la Plaza de Armas del Cusco y tomaba

su curso hacia las jurisdicciones de Mascas, Cusipampa que actualmente vienen

a ser los pueblos de Paruro y la comunidad de Cusibamba que se halla en el

distrito de Ccorca tomando dirección hacia Accha, Capacmarca, Velille y Santo

Tomas donde se halla y continua su trayectoria el camino real del Contisuyo

hasta llegar al Departamento de Arequipa.

Victor Angles Vargas refiere que:

“…uno de los caminos que conducían al Kuntisuyo fue el que pasaba por Ccorca y se

proyectaba por Huanoquite, bifurcándose allí una rama que continua por la nación

Chumbivilcas conectadose en Ccapi, Qapacmarka, Velille y otras localidades; el otro

ramal conduce al territorio de las acciones de los Kutaqpampa o Cotabambas,

Costanera y Aymaraes que hoy pertenece al Departamento de Apurimac.”32

Como refiere Víctor Angles Vargas asimismo menciona que el Qhapaq Ñan al

Contisuyo se proyectaba hacia el distrito de Ccorca y Huanoquite bifurcándose

en la provincia de Chumbivilcas proyectándose a los distritos de Ccapi,

Ccapacmarca y Velille y explica la existencia de otro ramal que continua hacia

los territorios de Cotabambas, Costanera y Aymaraes que actualmente

pertenecen al Departamento de Apurímac por lo que se evidencia que este

camino real del Contisuyo tuvo conexión con las regiones de Arequipa y

Apurímac.

Crayla Alfaro, Ramiro Matos, José Beltrán Caballero y Ricardo Mar mencionan:

“Este camino Real de Puquin, Corca y Cotabambas es nombrado como Camino Real de Corca,

Camino de Wakachaca y de los Cotabambas. Por otro lado, es reconocido como el Camino

Troncal del Cuntisuyu, por integrar a los pueblos del Condesuyos y la Costa Peruana. El camino

se desplaza por la Plaza de Francisco, Puente Almudena, Puquin, pasando el Abra de

Taytamañayacuna, ingresa al pueblo de Corca. Desde el pueblo de Corca, el camino bifurca para

dirigirse a los pueblos de Chinchaysuyu como: Chinchaypuquio y Cotabambas. El otro ramal

continúa por el Tambo de Chanca, Huillcaconga y Huancawaka y desciende al puente de

Wakachaca en el Rio Apurimac”.33

32 ANGLES VARGAS, Víctor. “Historia del Cusco” Cusco Colonial. Tomo II. Editorial: Ignacio Pedro Pastar. Año 1993.
Lima-Perú. Pág. 114.

33 MUNICIPALIDAD DEL CUSCO NMAI-SMITHSONIAN INSTITUTION UNIVERSITAT. “El Urbanismo Inka del Cusco”.
Nuevas aportaciones, Arqueología y Arquitectura. Documentos del Arqueología Americana 1. 2da Edición. Imprenta
Grafic. Rapid. Abril 2015.Pág. 27.
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Como podemos observar según las investigaciones antes referidas reconocen

como camino real del Contisuyo al camino que se dirige hacia el distrito de

Ccorca y tiene la denominación de camino troncal o camino principal por su

extensión y construcción que se dirige hacia la provincia de Condesuyos en

Arequipa y la costa peruana asimismo se menciona la existencia de un camino

secundario que se dirije al Chinchaysuyo el el distrito de Ccorca.

La Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco – Proyecto Qhapaq Ñan

reconoce desde el año 2010 el Proyecto Recuperación bajo la denominacion del

Camino Prehispánico del Kuntisuyu Sub Tramo Hawkaypata – Chanca el cual se

halla en los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca y refiere que:

“El Camino Troncal Prehispánico del Kuntisuyu, Sub Tramo Hawkaypata - Chanca, conocido

también como el “Camino Real de Ccorca o Huacachaca” o “Ruta del pescado”, se desplaza

siguiendo el eje del camino desde la plaza de Hawkaypata del Hanan Cusco, pasando por la

jurisdicción de los distritos de Cusco, Santiago, Ccorca (Provincia de Cusco), y distrito de

Huanoquite (Provincia de Paruro), en dirección Sur Oeste correspondiendo al camino principal

del Kuntisuyu.”34

Las investigaciones precedentes de la Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco – Proyecto Qhapaq Ñan determinan que el Qhapaq Ñan o Camino Real

del Contisuyo se circunscribe en las jurisdicciones de los distritos de Cusco,

Santiago y Ccorca; en referencia a las investigaciones históricas sobre el camino

real del Contisuyo no se halló investigaciones historicas, por lo que a través de

la presente investigación se demostrara la importancia histórica del camino real

asi como de los sucesos que acontecieron durante el proceso de construcción

del camino real..

2.3. EL CONTISUYO A TRAVES DE LA HISTORIA

Destacar el proceso constructivo del Qhapaq Ñan del Contisuyo a través de la

historia conlleva a identificar conocer los hechos y acontecimientos históricos los

cuales fueron ubicados en las fuentes primarias y secundarias de la Historia

procediéndose a su recopilación, análisis e interpretación lograndose obtener

34 PROYECTO QHAPAQ ÑAN PROYECTO RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPÁNICO DEL KUNTISUYU SUB
TRAMO HAWKAYPATA – CHANCA DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO CCORCA. Dirección Desconcentrada de
Cultura Cusco – Proyecto Qhapaq Ñan. Área Funcional de Gestión de Proyectos – Oficina de Planeamiento y
Presupuesto. Área de Conservación Patrimonial – Proyecto Qhapaq Ñan Julio 2017. Pág. 7.
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valiosa información en el que se logra destacar los acontecimientos historicos

que se dieron durante el proceso de contruccion de la red vial y para ello es

necesario tomar como referencia las épocas que la antecedieron para

comprender la formación de las sociedades que se asentaron y habitaron en la

region del Contisuyo.

Para comprender los procesos históricos se tomara en cuenta la periodificación

del tiempo planteada por el Dr. Luis Barreda Murillo que considera el desarrollo

cultural del Cusco en periodos del Pre-cerámico 5,000 a.C., Formativo 1,000 a.C.

a 800 a.C., Estados Regionales 600 d.C. a 1,000 d.C., y el Estadio Inca

considerado desde 1,100 d.C. a 1,532 d.C. por tanto a traves de la presente

periodificación destacara los acontecimientos históricos que se dieron durante el

proceso de contruccion de la red vial al Contisuyo y sus sitios asociados durante

los años 1430—1530 asimismo se utilizara como referencia las investigaciones

para lograr comprender el proceso histórico que se dio durante la construcción

de la red vial donde su contruccion tomo años evidenciandose los conflictos,

relaciones sociales, políticas y religiosas que tenia la sociedad inca sobre la

importante tarea de construir la red vial andina del Contisuyo, siendo la primera

investigación que logra recopilar y destacar los acontecimientos históricos en

torno al proceso de construcción de la red vial andina del Contisuyo y sus sitios

asociados hallándose en las fuentes de la Historia procediéndose a su

ordenamiento, recopilación, análisis e interpretación para comprender los

acontecimientos que se suscitaron en la época inca en torno a todo el proceso

constructivo del Qhapaq Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados que tomo

durante los años 1430-1450.
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2.3.1. ÉPOCA DEL PRE-CERÁMICO 5,000 A.C.

La transformación del Cusco según la arqueología se origino en el proceso

geológico del deshielo glacial del lago Morkil, descubierto por los miembros que

integraron la expedición científica de la Universidad de Yale en el año de 1912

presidida por Hiram Bingham, obteniéndose informes que fueron publicados en

la Revista Universitaria Nº 2, donde el Geólogo Dr. Herbert Gregory  en 1911

hallo restos fósiles perteneciente a un animal gigantesco de la época terciaria,

posiblemente de un mastodonte o de un mamut; y en Ayahuaicco, debajo de una

capa de treinta metros de arcilla glacial mezclados con restos humanos los

huesos de un bisonte, de un lobo y una llama; asimismo el osteólogo Dr. Jorge

F. Eaton, descubrió restos fósiles de un cliptodonte antepasado remoto del

armadillo o quirquincho de tamaño gigante que vivió hace un millón doscientos

de años en la zona de Huancaro y la quebrada de Qorimacháqway donde

actualmente la tierra es arcillosa donde el geólogo cusqueño Dr. Carlos

Kalafatovich logró evidenciar los restos del lago Morkil, en las capas de arcilla o

greda formada por fósiles de algas y caracoles lacustres, que se ven en la colina

PERIODIFICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL CUSCO. - La periodificación planteada por el
Dr. Barreda Murillo se mantiene vigente, y se toma como referencia para ubicar los procesos hisoricos acontecidos
en torno al proceso de construccionde la red vial andina del Contisuyo.
FUENTE: BARREDA MURILLO, Luis. Historia y Arqueología Pre-Inka Cuadro de Periodificación de la cultura andina
de Cusco. Instituto de Arqueología Andina Machupichu. Cusco. Año1996. Pág. 22

CUADRO N° 07
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de Qoripata, así como en las bases de los cerros Araway, y la margen derecha

del río huancaro.

El lago Morkil, por acción geológica desaguó todas sus aguas al fraccionarse su

dique natural, por la zona de Angostura vaciándose y colapsando, formando a

su paso lagunas, humedales y ciénagas donde se formaron y desarrollaron las

primeras ocupaciones y asentamientos humanos del Cusco, donde la formación

geologica y geográfica formara parte del proceso constructivo y de nueva

proyeccion y distribución urbana de la red vial caminera mas importante de la

época inca.

DELIMITACION DEL LAGO MORKIL FORMADO AL FINAL DEL PLEISTOCENO, DESPUES DE LA ULTIMA
GLACIACION. - Es importante tomar como referencia la formación geológica y geográfica del Cusco que surgio
gracias al franccionamiento del lago Morkil.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO NMAI-SMITHSONIAN INSTITUTION UNIVERSITAT. “El Urbanismo Inka
del Cusco”. Nuevas aportaciones, Arqueología y Arquitectura. Documentos del Arqueología Americana 1. 2da
Edición. Abril 2015. Imprenta Grafic. Rapid. Pág. 26.

IMAGEN N° 14



28

La formación geológica y geográfica del Cusco formo parte de los inicios de los

procesos de construcción de los caminos incas, en ella se asentaron los primeros

asentamientos humanos y culturas panandinas del Cusco teniendo influencia en

las poblaciones asentadas en dirección al Contisuyo; los asentamientos

humanos más antiguos del Cusco fueron los Yauri, Chumbivilcas, Canchis,

Chawaytiri y Ccorca que datan de 5,000 a.C aproximadamente caracterizándose

por ser agricultores, cazadores, y recolectores del valle del Cusco al respecto:

El Dr. Luis Barreda Murillo menciona que:

“Los restos arqueológicos del hombre de Chumbivilcas, se ubicaron en los distritos de estas

provincias donde se descubrió cuevas, abrigos, pinturas, instrumentos líticos y talleres de

preparación de puntas de proyectil e instrumentos líticos todos los sitios ubicados se encuentran

EL VALLE DEL CUSCO DESPUES DEL COLAPSO DEL LAGO MORKIL.- Es importante tomar como referencia
la formación geológica y geográfica del Cusco que surgio gracias al franccionamiento del lago Morkil.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CUSCO NMAI-SMITHSONIAN INSTITUTION UNIVERSITAT. “El Urbanismo Inka
del Cusco”. Nuevas aportaciones, Arqueología y Arquitectura. Documentos del Arqueología Americana 1. 2da
Edición. Abril 2015. Imprenta Grafic. Rapid. Pág. 26.

IMAGEN N° 15
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entre 3,600 y 4,300 m.s.n.m. ósea en nivel de puna donde todavía siguen pastoreando sus llamas

y alpacas los campesinos pastores de la zona.”35

Asimismo, refiere que:

“A poca distancia de la capital distrital de Qhorqa, en un sector Torre Q’aqa, existen cornisas

rocosas areniscas, que sirvieron de refugios a los primeros pobladores del sitio y dejaron sus

testimonios de pinturas rupestres”…“Con el nombre de restos arqueológicos del Hombre de

Qhorqa reconocemos científicamente al primer asentamiento humano que tomó posesión de las

tierras agrícolas y de pastoreo de camélidos”…“Estos restos arqueológicos un tanto tardíos

posiblemente pertenezcan a 5,000 a.C.”36

Como se evidencia los asentamientos humanos precerámicos más antiguos

estuvieron asentados en la trayectoria del Contisuyo y fueron los hombres de

Chumbivilcas y Ccorca donde se practicó el pastoreo de camélidos y actividades

de recolección, asi como la agricultura quienes dejaron en sus pinturas rupestres

que destacan escenas de convivencia entre humanos y animales asi como los

primeros trazos camineros de la red vial andina del Contisuyo.

2.3.2. ÉPOCA PRE-INCA 1,000 A.C. – 1,000 D.C.

En el valle del Cusco, según arqueología en el periodo formativo 1,000 a.C. se

fueron posicionando culturas como Marcavalle (1,000 a.C.), Chanapata (800

a.C.), que desarrollaron su tecnología agrícola, pastoril y artesanal, dando origen

al Estado Regional Qotakalli (600 a.C.), que estuvo conformado políticamente

por la confederación de Ayllus y los asentamientos humanos de Marcavalle y

Chanapata y que posiblemente tuvo su centro de difusión en el Valle del Cusco,

en el lugar ocupado por el Pueblo Joven de Araway, en las faldas del cerro

Araway. Posteriormente, aparece el Estado Regional Killki (800 d.C.), que habría

dado origen al Estado Regional de Lucre (1,000 d.C.) cuyo centro estuvo en el

distrito del mismo nombre a 32 Km. del Cusco quienes se disputaron el Cusco

en guerra con los Wari (750 d.C.). Los Lucre fueron una población guerrera

venida de la actual zona de Ayacucho que ocupó el valle, y se instaló en el centro

poblado urbano de Piquillaqta, cerca de Lucre, donde los guerreros Lucre

habrían expulsado a los Wari del Cusco habiéndose confederado, para este fin,

35 BARREDA MURILLO, Luis. “Historia y Arqueología Pre-Inka”. Editorial: Instituto de Arqueología Andina Machupichu.
Cusco-Perú. Año 1996. Pág. 30.

36 OB. CIT. BARREDA MURILLO, Luis. Año 1996. Pág. 20-22.
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con los Killke, siendo una unidad política y económica de la que habría nacido el

gran Estado Inca del Cusco. Esta hipótesis planteada por el Dr. Luis Barreda

Murillo; asimismo el Dr. Luis E, Valcárcel y el Dr. Victor Ángles Vargas,

consideran que fueros ellos los primeros asentamientos preincaicos del valle del

Cusco.

Los cronistas como Guamán Poma de Ayala refieren que el valle del Cusco se

llamaba Akja Mama o Madre Chicha y estaba poblado por los Wallas, Laris,

Sawasiras, Alcavizas, Kopalimaytas, Antasayas, Poques y Chilkes, los mismos

que habrían sido desalojados por tribus venidas de la zona de Pacarectambo

que se complementa con el mito de los Hermanos Ayar quienes salieron del cerro

de Tamputocco y fundaron el Cusco a través de luchas fratricidas asimismo el

Inca Garcilaso de la Vega hace mención a la Leyenda de Manco Cápac y Mama

Ocllo, pareja de esposos, hermanos e hijos del Sol, que nacen de las espumas

del lago Titicaca y salen recibiendo el encargo del Sol de dirigirse hacia el norte

llevando una vara de oro, con la misión de fundar la capital del futuro imperio

llegando al valle del Cusco.

Es asi como podemos ver los orígenes e nicios del Cusco desde una

interpretación cronística y desde los estudios arqueogicos formandose las

primeras culturas en procesos de expansión cultural en su cerámica, textilera y

agricultura, y otros conocimientos que fueron aprovechados por los

asentamientos humanos que habitaban la region del Contisuyo.

Brian Bauer menciona que:

“Las panacas reales incas controlaban el extremo norte del valle del Cusco, las etnias pre-incas

mantenían el control territorial de sus territorios es así que los Chilque vivían en la región al sur

del rio Apurímac cerca de las actuales comunidades de Araypallpa y Colcha y tal vez controlaban

partes de Paruro y Ccorchirhuay, Los Mascas y Tambos estuvieron ubicados en las zonas de

Yaurisque, Huanoquite y Pacareqtambo que formando parte de los llamados Incas de

Privilegio.”37

Las culturas Killke, Araypalla, Colcha, Mascas y Tambos según la arqueología

se asentaron en la región del Contisuyo lo cual evidencia que fueron estas

culturas las que dejaron las bases y cimientos de los primeros trazos líticos de la

37 BAUER, Brian. “El Desarrollo del Estado Inca”. Editorial Centro Bartolomé de las Casas. Cusco-Perú. Año 1996. Pág.
123.
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red vial al Contisuyo para el desarrollo de sus actividades, como asi podemos

observar en las siguientes imágenes que grafican las culturas y etnias que

estuvieron asentadas en el Cusco y en la región del Contisuyo.

MAPA DE GRUPOS ÉTNICOS PRE INCA SITUADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO Y CCORCA.-
Distribucion Terrotirial delos grupos étnicos que habitaron el Contisuyo.
FUENTE: OLAZABAL NAVARRO Yeni. Elaborado por Área de Investigación Arqueológica e Histórica. Proyecto
Qhapaq Ñan. Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Pág. 9.

MAPA DE DISTRIBUCION DE GRUPOS ÉTNICOS PRE INCA SITUADOS EN LOS DISTRITOS DE CUSCO,
SANTIAGO Y CCORCA.- Distribucion Terrotirial delos grupos étnicos que habitaron el Contisuyo.
FUENTE: ROWE, John H. citado en BAUER, Brian. “Cuzco antiguo: Tierra natal de los Incas. Año 2008. Pág. 22.

IMAGEN N° 16

IMAGEN N° 17
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2.3.3. EPOCA INCA 1RA FASE INICIAL 1,100 D.C.

La presente investigación busca destacar los inicios de los primeros procesos

constructivos de los cimientos líticos del Qhapaq Ñan al Contisuyo, en esta

época; el valle del Cusco se hallaba poblada de grupos étnicos pre-incas como

los killkes, araypallas, colcha, maskas y tambos asimismo los grupos étnicos

confederados que convivían en los alrededores del Cusco, y para ello las

crónicas e investigaciones nos ayudaran a demostrarlo a fin de conocer la

importancia histórica sobre la formación y construcción del camino real que se

dirigió hacia el Océano pacifico que fue construido por los gobernantes inca con

la finalidad de articular su hegemonía y previsión social, política, económica,

religiosa, militar y administrativa.

2.3.3.1. MANCO CAPAC

Manco Capac inca mítico legendario, fue considerado por los cronistas como un

hombre sabio que enseña, civiliza y funda las bases de la distribución espacial y

territorial del Cusco al respecto:

Pedro Cieza de León refiere que:

“Este Mangocapa fundo la ciudad del Cuzco, y estableció leyes a su usanza, y el y sus

descendientes se llamaron ingas, cuyo nombre quiere decir o significa reyes o grandes

señores.”38

Como menciona el cronista es este gobernante funda la ciudad del Cusco y

establece leyes, habitos y costumbres.

Martin de Murua señala que:

“El gran Mango Cápac, en el señorío de la gran ciudad del Cuzco …fuese de alto y generoso

ánimo, de agudo, sagas y sutil ingenio, gobernó sus acciones de manera que en breve tiempo

gano los corazones de todos”… “Dando forma de pueblo a lo que antes era chacaras o caseríos,

partiéndola en dos ayllus o barrios.”39

38 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1946. Pág. 55.

39 DE MURUA, Martin.1590.” Historia General del Perú, Origen y Descendencia de los Incas”.  Tomos I y II. Colección
Joyas Bibliográficas, Biblioteca Americana Vetus, Editorial Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid-España. Año.
1964. Pag.3.
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Como vemos este gobernante inicia las primeras distribuciones urbanísticas

dando forma a las chacras que había en la ciudad del Cusco y empieza ha

realizar la distribución social repartiéndola en ayllus o barrios.

Antonio de la Calancha, escribe:

“Todo esto izo Mancocapac” … “Asentó su Reyno i desplego su tiranía haciendo al Cuzco ciudad

Tetrapoli, dividiendo en cuatro partes su principado, según las cuatro partes de la tierra, oriente,

occidente, septentrión i medio día, que llaman suyos estos indios en su lengua, i sus cuatro

nombres, que asta hoy se conservan en el Cuzco son, Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo i

Contisuyo, según las calles que miran hacia las provincias destos parajes” … “Después que

introdujo su tiranía, así debió de ser el nombre deste Manco Capac, llamándose el poderoso, el

rico i el valiente.”…“I el primer Rey deste nuevo mundo”40

Como se evidencia este gobernante realiza la primera distribución espacial y

territorial del Cusco al dividirla en cuatro partes oriente, occidente, septentrión y

medio día que vendrían a ser los inicios de la construcción de los cuatro caminos

reales que partirian del Cusco.

Bernabé Cobo refiere que:

“Ante todas cosas, dividió la nueva población del Cuzco en las dos parcialidades de Hanan-

Cuzco y Hurin-Cuzco; ordeno las cosas de la religión, señalando los dioses que habían de adorar

y enseñando el modo como habían de ser reverenciados, particularmente su padre, el sol. Edifico

los templos y diputo para su servicio y culto de ministros y sacerdotes; estableciendo las

ceremonias, ritos y sacrificios con que fuese venerado.”41

El cronista refiere que este gobernante ordena construir las primeras

construcciones en el Cusco asi como los primeros templos o espacios de culto.

El Inca Garcilaso de Vega refiere que:

“El Inca Manco Cápac…después de haber fundado la ciudad del Cozco, en las dos parcialidades

… mandó fundar otros muchos pueblos. Y es así que … al poniente de la ciudad, en espacio de

ocho leguas de largo y nueve o diez de ancho, mandó poblar treinta pueblos que se derraman a

40 DE LA CALANCHA Antonio. “Crónica Moralizadora de la orden de San Agustín en el Perú con sucesos ejemplares en
esta monarquía”. Tomos I-IV Publicada por Pedro La Cavallería en Barcelona España. Año 1638 y republicada por
Ignacio Pedro Pastar. Lima-Perú. Año 1974. Pág. 101.

41 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 70.
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una mano y otra del camino real de Cuntisuyu. Fueron estos pueblos de tres naciones de

diferentes apellidos, conviene a saber: Masca, Chillqui, Papri.”42

Asimismo, menciona que:

“Manco Cápac, dio orden que los salvajes que reducía a su servicio fuesen poblando conforme

a los lugares de dónde venían: los del oriente al oriente y los del poniente al poniente, y así a los

demás. Conforme a esto estaban las casas de aquellos primeros vasallos en la redondez de la

parte de adentro de aquel gran cerco, y los que se iban conquistando iban poblando conforme a

los sitios de sus provincias.”43

Es asi que Manco Cápac funda el Cusco y la divide en las cuatro partes y dispone

poblar las cuatro parcialidades conforme conquistaba las poblaciones a su

servicio, siendo las etnias Masca, Chillqui, Papri las etnias que habitaron el

Contisuyo y coadyuvaron en los inicios de la construcción lítica del Qhapaq Ñan

al Contisuyo desde es estudio de los cronistas.

42 GARCILASO DE LA VEGA, Inca. “Los comentarios Reales” Primera parte que tratan sobre los orígenes de los incas,
reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra: de sus vidas y conquistas y de todo lo
que fue aquel imperio y su república, antes que los españoles hallaran en el. Publicada en 1609. Editorial Princeps.
Lisboa-Portugal. Año 2009. Pág. 57

43 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 354.

GOBERNANTE MANCO CAPAC.- (instauro
la distribución espacial y territorial del
Cusco)
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán.
1615. “Nueva Coronica y Buen Gobierno”
Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G.
Editorial Fondo de Cultura Económica.
México. Año 1942. Pág. 66.

IMAGEN N° 18
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2.3.3.2. SINCHI ROCA

Gobernante descendiente de Manco Cápac asciende en la sucesión al poder y

continua el proyecto político iniciado por su padre desde observando como se

desarrolla el crecimiento del Cusco con planificación y previsión sobre la base

de los proyectos iniciados.

El Inca Garcilaso de la Vega menciona que:

“Sinchi Roca: habiendo cumplido con la solemnidad de las exequias de su padre y tomado la

corona de su reino, que era la borla colorada, propuso de aumentar su señorío, para lo cual hizo

llamamiento de los más principales curacas que su padre le dejó, y a todos juntos les hizo una

plática larga y solemne, y entre otras cosas les dijo que en cumplimiento de lo que su padre,

cuando se quiso volver al cielo, le dejó mandado, que era la conversión de los indios al

conocimiento y adoración del Sol, tenía propuesto de salir a convocar las naciones comarcanas;

que les mandaba y encargaba tomasen el mismo cuidado, pues teniendo el nombre Inca como

su propio Rey, salió el Inca, bien acompañado de los suyos.”44

En cuanto al desarrollo del Cusco este gobernante instaura lo dispuesto por su

padre que era la adoración al sol.

Huamán Poma de Ayala respecto a Sinchi Roca refiere que fue:

“…muy gentil hombre y tenía rostro bravo, morenote, gobernó en el Cuzco y conquistó todos los

orejones, y ganó todo el Collasuyo, Hatuncolla, Puquinacolla,  Pacaje, Quispillacta,

Pomacanche,   Hantun  Conde,  Collaua  Conde.”45

El cronista menciona que este gobernante empieza a conquistar territorios del

Collasuyo y del Contisuyo como el Hatun conde que hace referencia a las etnias

que poblaban en Condesuyos, como se evidencia este gobernante inicia y realiza

las primeras incursiones en el Contisuyo.

Pedro Cieza de León menciona que:

“…algunos indios naturales afirman que a donde estaba la grande plaza, que es la misma que

ahora tiene, había un pequeño lago y tremedal de agua que les era dificultoso labrar los edificios

grandes que querían comenzar y edificar; más, como esto fuese conocido por el rey Sinchi Roca,

procura con ayuda de sus aliados y vecinos deshacer aquella palude, secándolo con grandes

losas y maderos gruesos, allanando por encima donde el agua solía estar, de tal manera que

44 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 101-103.

45 POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G.
Editorial Fondo de Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 71.
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quedo como ahora lo vemos. Y aun cuentan más, que todo el valle del Cuzco era estéril y jamás

daba buen fruto la tierra de lo que sembraron y que de dentro de la grande montaña de los Andes

trajeron muchos millares de cargas de tierra, la cual tendieron por él; con lo cual, si es verdad,

quedo el valle muy fértil, como ahora lo vemos.”46

Según los cronistas Sinchi Roca se caracterizó por ser sabio y valiente

disponiendo el cumplimiento de leyes y ordenes como el secado del pequeño

lago y tremedal de agua que existía en el Cusco porque su presencia dificultaba

la construcción de viviendas y la siembra ordenando que en ella se construya

losas de gran extensión y sobre maderos gruesos, para allanar el suelo del agua

que provenía de las montañas grandes ordenando que se trajera cargamento de

tierra con el ejército, haciendo que la tierra sea fértil y que los restos de agua del

lago fuera secado, para el proceso de construcción de viviendas dándose inicio

a la distribución urbanística del Cusco.

46 CIEZA DE LEON, Pedro. 1553. “El Señorío de los Incas (Segunda Parte de la Crónica del Perú). Editorial Instituto de
Estudios Peruanos. Lima-Perú. Año 1967. Pág. 41.

GOBERNANTE SINCHI ROCA. - Conquista territorios del Hatun
Conde o Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y
Buen Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G.
Editorial Fondo de Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 68.

IMAGEN N° 19
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2.3.3.3. LLOQUE YUPANQUI

Gobernante que asume la continuidad de la sucesión al poder realizo grandes

obras que generaron el desarrollo del Cusco y la extensión territorial del Qhapaq

Ñan es así que:

Antonio de la Calancha al respecto menciona:

“El tercero que fue hijo deste se llamó Lloqui Yupanqui, que quiere decir el zurdo, que cuenta,

porque contaba cuando niño con la mano zurda sus cuentas, i cuando rey, sus ejércitos.”47

Este gobernante se caracterizó como podemos ver por ser zurdo fuerte y que en

adelante será su mayor destreza y fortaleza.

Juan de Betanzos refiere que:

“Y ansi como este nació, que tomo una piedra en las manos y tirola a otro muchacho

descendiente de Alcaviza, que al presente por allí pasaba, el cual iba por agua a una fuente con

cierta vasija en las manos, de la cual pedrada Lloque Yupanqui, el recién nacido, quebró una

pierna al muchacho de Alcaviza ya dicho, del cual caso los agoreros dijeron que los que

descendieren de este Lloque Yupanqui serian grandes Señores, y que señorearían aquel pueblo;

y que los descendientes de los de Alcaviza serian echados de aquel pueblo por los descendientes

de Lloque Yupanqui; lo cual así fue, como la historia lo dirá adelante, según que lo dijeron los

que dieron razón dello. Y porque este Lloque Yupanqui no hizo cosas más notables questá ya

dicha, en el tiempo que vivió, le dejaremos.”48

Los augurios de que Lloque Yupanqui seria un gobernante que por su fuerza

quiebra la pierna de un muchacho Alcaviza y que a partir de allí su descendencia

seria la de grandes señores, evidencia la existencia de la etnia Alcaviza en el

Cusco que convivía con los incas.

Pedro Cieza de León refiere que:

“Muerto de la manera que se ha contado Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, su hijo, fue recibido por

Señor, habiendo primero ayunado los días para ello señalados; y como por sus adivinanzas y

pensamientos se tuviese grande esperanza que en lo futuro la ciudad del Cuzco había de

florecer, el nuevo rey comenzó a ennoblecer con nuevos edificios que en ella fueron hechos. Y

rogo, a lo que cuentan, a su suegro quisiese con todos sus aliados y confederados pasarse a

vivir a su ciudad, a donde le seria guardado su honor y en ella tenía la parte que quisiese. Y el

47 OB. CIT. DE LA CALANCHA Antonio. Año 1974. Pág. 102.

48 DE BETANZOS, Juan.1551. “Suma y narración de los Incas”. Biblioteca de Autores Españoles, (Crónicas Peruanas
de Interés Indígena). Editorial Atlas. Madrid-España. Año 1968. Pág. 8.
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señor o capitán de Zanu haciéndolo así, se le dio y señaló para su vivienda la parte más

occidental de la ciudad, por estar en laderas y collados, se llamó Anan Cuzco; y en lo llano y más

bajo quedose el rey con su casa y vecindad; y como ya todos eran orejones, que es tanto como

decir nobles, y casi todos ellos hubiesen sido en fundar la nueva ciudad.”49

Los Alcavizas fue un grupo étnico que convivio con los incas, a este gobernante

se le tuvo gran esperanza sobre el futuro de la ciudad del Cuzco se le reconoce

su florecimiento haciendo en el Cusco nuevas construcciones por sus aliados

familiares confederados como su suegro (Zanu) quienes pasaron a vivir en la

ciudad, es así que su suegro Zanu tuvo vivienda en la parte más occidental de

la ciudad en dirección al Contisuyo en la parcialidad del Hanan Cusco como se

evidencia y fueron las primeras familias o ayllus que también poblaron el

Contisuyo en sus inicios y la nueva ciudad del Cusco.

49 LOC. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro.

GOBERNANTE LLOQUE YUPANQUI.- Iniciador del florecimiento del Cusco.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen
Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 75.

IMAGEN N° 20
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2.3.3.4. MAYTA CAPAC

En referencia a este gobernante se cuenta mucho de sus conquistas y de cómo

se confedero a nuevas poblaciones del contisuyo:

El Inca Garcilaso de la Vega menciona que Mayta Capac tras volver del proceso

de conquista del Umasuyu, se dirige el Contisuyo:

“Volvióse al Cozco, donde fue recibido con grandísima fiesta y regocijo. Y habiendo descansado

dos o tres años”… “pretendía ir al poniente del Cozco, que es lo que llaman Contisuyu, que tiene

muchas y grandes provincias. Y porque había de pasar el gran río llamado Apurímac, mandó

hiciesen puente por donde pasase su ejército. Dióles la traza como se había de hacer, habiéndola

consultado con algunos indios de buenos ingenios.”… “fue ésta la primera puente de mimbre que

en el Perú se hizo por orden de los Incas.”… “La puente de Apurímac, que está en el camino real

del Cozco a los Reyes… es la más larga de todas, tendrá doscientos pasos de largo.” “…Mayta

Cápac era aún mayor esta simplicidad, recibieron aquellos indios con tanta admiración de la obra

de la puente que sola ella fue parte para que muchas provincias de aquella comarca recibiesen

al Inca sin contradicción alguna, y una de ellas fue la que llaman Chumpiuillca, que está en el

distrito de Contisuyu, la cual tiene veinte leguas de largo y más de diez de ancho: recibiéronle

por señor muy de su grado, así por la fama de hijo del Sol como por la maravilla de la obra nueva

que les parecía que semejantes cosas no las podían hacer sino hombres venidos del cielo. Sólo

en un pueblo llamado Uillilli halló alguna resistencia, donde los naturales, habiendo hecho fuera

del pueblo un fuerte, se metieron dentro.”50

Como se destaca Mayta Capac continua con el proceso de confederación y

conquista de los pueblos del Contisuyo ordena la construcción del primer puente

colgante en Apurímac que es de aproximadamente unos doscientos pasos de

largo, la cual fue defendida de ser quemada por su ejército, sin embargo las

poblaciones del Contisuyo terminaron admirando la nueva obra construida por

los incas como se observa la red vial andina del Contisuyo se proyectó hasta la

región de Apurímac, siendo los incas quienes construyeron por primera vez el

puente tal es asi que los Chumbivilcas conocido también como el pueblo de Alca

llegaron a admirar la obra y recibirlo con beneplácito. Los Velille fueron el único

grupo étnico que mostro resistencia y rebeldía rindiéndose después de ser

vencidos y siendo perdonados, aquí se observa que poblaciones del Contisuyo

mostraron resistencia a los incas.

50 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 137-140.
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Asimismo, el Inca Garcilaso de la Vega menciona que:

“Esta calzada han tenido y tienen hoy en gran veneración los indios de aquella comarca, así

porque el mismo Inca trabajó en la obra como por el provecho que sienten de pasar por ella,

porque ahorran mucho camino y trabajo que antes tenían para descabezar la ciénega por la una

parte o por la otra. Y por esta causa tienen grandísimo cuidado de repararla, que apenas se ha

caído una piedra cuando la vuelven a poner. Tienénla repartida por sus distritos, para que cada

nación tenga cuidado de reparar su parte, y a porfía unos de otros la tienen, como si hoy se

acabara, y en cualquiera obra pública había el mismo repartimiento, por linajes si la obra era

pequeña, o por pueblos si era mayor o por provincias si era muy grande, como lo son las puentes,

depósitos, casas reales y otras obras semejantes; los céspedes son de mucho provecho en las

calzadas, porque, entretejiendo las raíces unas con otras por entre las piedras, las asen y trazan

y las fortalecen grandemente…”51

En su recorrido por los pueblos del Contisuyo Mayta Cápac observa que el

camino era una ciénaga y ordena la construcción de la calzada la que

actualmente es el camino real del Contisuyo, trabajando el mismo gobernante en

la obra, con este ejemplo fueron diligentes, terminando de construir la calzada

hacia dichos lugares en pocos días, ostentando el camino una medida de seis

varas en ancho y dos de alto cuyas características equivalen a una vara mide 83

cm,  5 metros de ancho aproximadamente y de una altura de 1.70 metros de alto;

mencionando que fue el gobernante quien dirigió y construyo el camino, por esta

razón este camino real era muy venerado y valorado por los pueblos del

Contisuyo que llegaron a admirar tanto las construcciones que los incas

realizaban, era tan cuidado que se mantenía como todas las construcciones que

se empezaron a levantar en su trayectoria como viviendas, puentes, depósitos,

casas reales.

De los pueblos que conquisto Mayta Capac el Inca Garcilaso también menciona

que:

“El Inca entró en el pueblo principal llamado Allca con gran triunfo. De allí pasó a otras grandes

provincias cuyos nombres son: Taurisma, Cotahuaci, Pumatampu, Parihuana Cocha ,.. pasando

el despoblado, entró en la provincia llamada Aruni; de allí pasó a otra que dicen Collahua, que

llega hasta el valle de Arequipa…” “Todas estas naciones y provincias redujo el Inca Mayta

Cápac a su Imperio con mucha facilidad de su parte y mucha suavidad de parte de los súbditos”

“...Halló el valle de Arequipa sin habitadores, y, considerando la fertilidad del sitio, la templanza

del aire, acordó pasar muchos indios de los que había conquistado para poblar aquel valle. Y

51 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 137-140.
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dándoles a entender la comodidad del sitio, el provecho que se les seguiría de habitar y gozar

aquella tierra, no solamente a los que la poblasen, sino también a los de su nación, porque en

todos ellos redundaría el aprovechamiento de aquel valle, sacó más de tres mil casas y con ellos

fundó cuatro o cinco pueblos. A uno de ellos llaman Chimpa y a otro Sucahuaya, y dejando en

ellos los gobernadores y los demás ministros necesarios, se volvió al Cozco, habiendo gastado

en esta segunda conquista tres años, en los cuales redujo a su Imperio, en el distrito llamado

Cuntisuyu, casi noventa leguas de largo y diez y doce de ancho por unas partes y quince por

otras”…”Toda esta tierra estaba contigua a la que tenía ganada y sujeta a su Imperio.”52

Mayta Capac como se evidencia conquisto las provincias de Taurea, Cotahuaci,

Pumatampu y Parihuana Cocha, ingresando a Arequipa por los pueblos de Aruni,

Collagua, la cual no tenía poblaciones y ordena a los pueblos conquistados

poblarla por ser fértil, se construyó en ella más de tres mil casas fundándose

pueblos como Chimpa, Sucahuaya dejándose en ella administradores, esta

conquista le tomo tres años. La construcción del Camino Real del Contisuyo es

obra pública de gran importancia histórica que debe ser reconocida y cuya

construcción se inicia con este gobernante donde se evidencia que el Contisuyo

fue el primer camino real en ejecutarse.

Asimismo, Pedro Cieza de León menciona que:

“Deste Inca no cuentan los orejones más de que Mayta Cápac reyno en el Cuzco algunos años;

y estando allegando gente para salir a lo que llaman Condesuyo le vino tal enfermedad que hobo

de morir, dejando por su heredero al hijo mayor, llamado Capac Yupanqui.”53

Como se evidencia Mayta Capac aun antes de enfermarse y fallecer continuaba

en su intenso deseo de seguir conquistando el Contisuyo, evidenciándose que

este suyo tenia una proyección de expansion territorial y urbanística con la

finalidad de lograr alianzas y unificar los pueblos que se desarrollaban en el

entorno de la red vial andina del Contisuyo.

.

52 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 137-140.

53 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año. 1967. Pág. 42.
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GOBERNANTE MAYTA CAPAC.- Ordena la construcción del Qhapaq Ñan
al Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen
Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 77.

IMAGEN N° 21

IMAGEN N° 22

PUENTE COLGANTE DE APURIMAC. - Puente construido por Mayta Capac en direccion al Contisuyo.
FUENTE: OLAZABAL NAVARRO Yeni. Área de Investigación Arqueológica e Histórica. Proyecto Qhapaq Ñan.
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Puente sobre el rio Apurímac Grabado elaborado por Jorge Squier
1974 [1877]. Pág. 11.
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2.3.3.5. CAPAC YUPANQUI

A la muerte de Mayta Capac su hijo Capac Yupanqui asume el poder y continua

los proyectos de expansión y conquista que su padre había iniciado en el

Contisuyo es así que:

El Inca Garcilaso de la Vega menciona:

“Volvióse al Cozco; mandó apercibir gente y bastimentos para el año siguiente, porque pensaba

salir a conquistar hacia la parte de Cuntisuyu, que es al poniente del Cozco, donde sabía que

había muchas y grandes provincias de mucha gente. Para pasar a ellas, mandó que en el gran

río Apurímac, en el paraje llamado Huacachaca, se hiciese otro puente más abajo de la de Accha;

la cual se hizo con toda diligencia y salió más larga que la pasada, porque el río viene ya por

aquel paraje más ancho. El Inca salió del Cozco y llevó casi veinte mil hombres de guerra”54

Capac Yupanqui como menciona el cronista se mantenía en la idea de seguir

conquistando el Contisuyo y ordena se construya otro puente en el paraje de

Huacachaca de menor tamaño que la que había en Accha construyéndose con

tanta diligencia porque el inca había llevado para su construcción más de 20,000

hombres de guerra lo cual nos lleva al análisis que para dichas obras y

construcciones se requería de la fuerza humana de muchos hombres

destacándose la densidad poblacional que existía en esos tiempos.

Pedro Cieza de León menciona:

“Y como en la provincia de Condesuyo se había entendido como al tiempo que el Inca pasado

murió estaba determinado de ir a dar guerra, habianse apercibido porque no los tomase

descuidados; y donde a pocos días tuvieron también noticias de su muerte y de la salida que

quería hacer Cápac Yupanqui, su hijo, a hacer sacrificios al cerro de Guanacaure, y determinaron

de venir a darle guerra y a coger el despojo, si con la victoria quedasen. Y así lo pusieron por

obra y salieron de un pueblo que esta en aquella comarca, a quien llaman Marca, y así llegaron

a donde ya era venido el Inca, que siendo avisado de lo que pasaba estaba a punto aguardando

lo que viniese; y sin pasar muchos días juntaron unos con otros y se dieron batalla, la cual duro

mucho espacio y que todos pelearon animosamente; más, al fin, los de Condesuyo fueron

vencidos con muerte de muchos dellos; y así, el sacrificio se hizo con más alegría, matando

algunos hombres y mujeres, conforme a su ceguedad, e mucho ganado de ovejas y corderos,

en las asaduras de los cuales pronosticaban sus desvaríos y liviandades.”55

54 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 140

55 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Págs. 43-45.
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Capac Yupanqui se hallaba haciendo ofrenda en el apu Huanacaure y enterado

de los planes que deseaban realizar las poblaciones del Contisuyo que venian a

enfrentar a los incas salieron del pueblo denominado Marca o Capacmarca de

la region del Contisuyo a enfrentarse con los incas los cuales fueron vencidos y

ofrendados al apu Huanacaure en un primer encuentro.

Asimismo, Pedro Cieza de León menciona que:

“Los que escaparon de los enemigos, como mejor pudieron, fueron a parar a su provincia, a

donde de nuevo procuraron de allegar gente y buscar favores, publicando que habían de morir o

destruir la ciudad del Cuzco, matando todos los advenedizos que en ella estaban; y con mucha

soberbia, inflamados en ira, se daban prisa a recoger armas y, sin ver el templo de Curicancha,

repartían entre ellos mismos las señoras que en el estaban. Y estando aparejados, se fueron

hacia el (cerro) de Guanacaure, para desde allí entrar en el Cuzco, donde había aviso destos

movimientos y Cápac Yupanqui había juntado todos los comarcanos al Cuzco y confederados.

Y con los orejones aguardo a sus enemigos, hasta que supo estar cerca del Cuzco, a donde

fueron a encontrarse con ellos, y entre los unos y los otros se dio la batalla, animando cada

capitán a su gente. Mas, aunque los de Condesuyo pelearon hasta mas no poder, fueron

vencidos por segunda vez con muerte de más de seis mil hombres dellos y los que escaparon

volvieron huyendo a sus tierras.”56

El cronista también nos menciona de otro segundo encuentro con los pueblos

del Contisuyo quienes aun de haber sido vencidos en un primer encuentro

planifican ingresar al Cusco desde Huanacaure y enfrentarse a los incas

volviendo a ser vencidos en este segundo encuentro como podemos observar

los conflictos entre las poblaciones del Contisuyo y los incas persistía.

Pedro Cieza de León continúa mencionando que:

“Capac Yupanqui los fue siguiendo hasta su propia tierra, donde les hizo la guerra de tal manera

que vinieron a pedir paz, ofreciendo de reconocer al señor del Cuzco”… “Y en aquellos tiempos

los que tenían señorío a la parte del Poniente de la ciudad del Cuzco, y se extendía hasta donde

ahora es Andaguaylas, como lo oyesen enviaron a Capac Yupanqui sus embajadores con

grandes dones y presentes, enviándole a rogar los quisiese tener por amigos y confederados

suyos; a lo cual respondió el Inca muy bien, dándoles ricas piezas de oro y de plata que diesen

a los que los enviaron. Y haciéndoles buen tratamiento y hospedaje, estuvieron estos mensajeros

algunos días en la ciudad, pareciéndoles más lo que veían que no lo que habían oído; y así lo

contaron en sus tierras, desque allá fueron vueltos.”57

56 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Págs. 43-44.

57 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Págs. 45.
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El proceso de confederación de los pueblos del Contisuyo en el gobierno de

Capac Yupanqui no fue fácil se tiene evidencia a través de los cronistas que hubo

dos enfrentamientos durante su gobierno y para lograr confederar a estos

pueblos en la trayectoria del camino ordeno se construya puentes como el de

Huacachaca, con la participación aproximada de 20,000 hombres escenario que

nos muestra la densidad poblacional que habitaba y poblaba el Cusco; y lograr

que pueblos del Contisuyo envíen mensajeros desde Andahuaylas y reconozcan

al Inca como soberano y se confederaran voluntariamente al Cusco no fue un

proceso fácil, en reciprocidad a ello fueron bien tratados y recibidos por el inca.

Como se observa el gobernante tuvo que realizar obras publicas como la

construcción de puentes que permitan la aceptación de los pueblos del Contisuyo

y la admiración al gobernante por la ejecución de la contruccion de obras que

solo beneficiaban a las poblaciones que confederaba a su paso.

GOBERNANTE CAPAC YUPANQUI.- El gobernante que confedero
poblaciones del constitusyocon obras.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen
Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo
de Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 78.

IMAGEN N° 23
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2.3.3.6. INCA ROCA

Gobernante que sume el poder a la muerte de su padre Capac Yupanqui y

continua con el proceso expansionista teniendo enfrentamientos con etnias del

Contisuyo a los que llego a someterlos y logra tener buenas relaciones de

amistad, los mismos que a la muerte del gobernante llevaron ofrendas y tributos

en agradecimiento sufriendo la partida del gobernante haciéndole una sepultura

magnifica y suntuosa como así menciona:

Pedro Cieza de León:

“Después de pasado esto Inca Roca salió, a lo que dicen, del Cuzco a hacer sacrificios,

procurando con grandes mañas y buenas palabras atraer a su amistad las gentes que más podía;

y salió y fue hacia lo que llaman Condesuyo; a donde, en el lugar que llaman Pomatambo, tuvo

una batalla con los naturales de aquellas comarcas, de la cual quedo por vencedor y señor de

todos; porque, perdonando con muchas liberalidades y comunicando con ellos sus cosas

grandes, le tomaron amor y ofrecieron a su servicio obligándosele de acudir con tributos.

Después de haber estado algunos días en Condesuyo y visitado los oráculos y templos que hay

por aquellas tierras se volvió victorioso al Cuzco, yendo de los indios principales guardando su

persona con hachas y alabardas de oro.” … “Muerto que fue Inca Roca acudieron de Condesuyo,

Vicos, de Ayarmaca y de las otras partes con que había asentado alianza y amistad mucha gente,

así hombres como mujeres, e fueron hechos grandes llantos por el rey difunto; e muchas mujeres

de las que en vida le amaron y sirvieron, conforme a la ceguedad de los indios general, de sus

mesmos cabellos se ahorcaron y otras se mataron por otros modos, para de presto enviar sus

animas para servir a la de Inca Roca; y en la sepultura, que fue magnifica y suntuosa, echaron

grandes tesoros y mayor cantidad de mujeres y sirvientes con mantenimientos y ropa fina.”58

Inca Roca como narra el cronista llego hasta Condesuyos teniendo de igual

forma enfrentamientos e el sector de Pomatambo del cual salió airoso y volvió al

Cusco cargado de ofrendas después de haber logrado la rendición de los

pueblos del Contisuyo.

Las poblaciones del Contisuyo llegaron a estimar, respetar y querer a este

gobernante quien según los cronistas caracterizó por su tener una personalidad

jovial, amistosa y gran poder de convencimiento y resolución de conflictos en sus

conquistas hacia estas poblaciones así mismo menciona que habiéndose

enterado de su muerte las poblaciones del Contisuyo con las que había hecho

58 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 45.
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alianza y amistad vinieron a verlo y le hicieron grandes ceremonias, lloraron por

su partida al punto que parte de la población cogieron sus cabellos y se llegaron

ahorcarse dando su vida para acompañarlo y servirle hasta en la muerte, en

lealtad a este gobernante.

Como podemos observar este gobernante supo tener la personalidad política

para lograr confederaciones y alianzas con las poblaciones del Contisuyo, por lo

que era muy importante tener estrategia política para poder conquistar y

confederar a dichas poblaciones.

Es así como también Guamán Poma de Ayala muestra en su dibujo a Inca Roca

y menciona que su reino fue hasta Condesuyo como así también lo menciona el

cronista Pedro Cieza de León.

GOBERNANTE INCA ROCA. - Conquista a los puebos del Contisuyo
quienes lo llegan a admiran y querer bastante
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen
Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 80.

IMAGEN N° 24



48

2.3.3.7. INCA YUPANQUI (YAHUAR HUACAC)

Inca Yupanqui (Yahuar Huacac) hijo primogénito de Inca Roca asume el poder;

en tiempos donde el Cusco estaba en zozobra y alerta al haber conquistado sus

predecesores a los pueblos del Condesuyo y no se podía tener toda la seguridad

de su lealtad este gobernante decide cambiar de estrategia y dejarlos en paz, sin

embargo:

Pedro Cieza de León menciona que:

“Como queriendo salir este Inca a hacer guerra por la provincia del Collao se levantó cierto

alboroto en el Cuzco y de cómo los Chancas vencieron a los Quichuas y les ganaron su señorío.”

… “Estando Inca Yupanqui en el Cuzco procurando de no ennoblecerse determino de ir al

Collasuyo, que son las provincias …. Y como el Cuzco mucho tiempo no sufre paz, cuentan los

indios que, como hubiese allegado mucha gente, Inca Yupanqui para la jornada que quería hacer,

estando ya para partir, como hubiesen venido algunos capitanes de Condesuyo con gente de

guerra, trataron entre si de matar al Inca, porque si de aquella jornada salía con victoria quedaría

tan estimado que a todos quería tener por vasallos y criados. Y así, dicen que estando el Inca en

sus fiestas algo alegre con el mucho vino que bebían, allego uno de los de la liga y que habían

tomado el partido ya dicho y alzando el brazo descargo un golpe de bastón en la cabeza real; y

que el Inca, turbado y con ánimo, se levantó diciendo : "Que hiciste, traidor" Y ya los de

Condesuyo habían hecho muchas muertes; y el mismo Inca se pensó guarecer con irse al templo;

más fue en vano pensarlo, porque alcanzado de sus enemigos le mataron, haciendo lo mesmo

a muchas de sus mujeres”…“Los de Condesuyo se fueron del Cuzco fue limpiada la ciudad de

los muertos y hechos grandes sacrificios; y se dice por muy cierto que a Inca Yupanqui no se le

hizo en su entierro la honra que a los pasados ni le pusieron bulto como a ellos y no dejo hijo

ninguno.”59

Como se evidencia Inca Yupanqui (Yahuar Huacac) según el cronista antes

mencionado no gobierna mucho tiempo ni deja sucesor alguno para que asuma

el poder, fue un gobernante que no tuvo un buen destino ni honra ni

reconocimiento alguno por el corto periodo que gobernó y de cómo sucedió su

trágica muerte a traición a manos de las poblaciones del Contisuyo quienes

dirigidos por sus capitanes decidieron quitarle la vida razón por la cual se le

denomina también Yahuar Huacac el inca que lloro sangre, evidenciándose

como las rebeldes poblaciones del Contisuyo lograron con la muerte de Yahuar

Huacac desestabilizar políticamente el Cusco, muerto el inca en una fiesta luego

59 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 46.
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de enfrentar a los pueblos del Collao, los chancas vinieron al Cusco por el

Contisuyo y empiezan a tener sus primeros enfrentamientos con este gobernante

evidenciándose la rebeldía de los pueblos del Contisuyo a las decisiones de

gobernante inca mostrándose hostiles por las conquistas y confederaciones que

venían realizando el y sus antecesores.

Como se evidencia las poblaciones del Contisuyo mostraban resistencia a ser

conquistadas y confederadas por los incas, donde muchas de estas etnias

colindaban con la etnia chanca, razón por la cual no se lograba una

confederación solida por interferir en dicho proceso la etnia chanca que se

resistió a ser confederada por los incas.

GOBERNANTE INCA YUPANQUI (YAHUAR HUACAC).- Gobernante que murió
a traición por las poblaciones del Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen Gobierno”
Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo de Cultura
Económica. México. Año 1942. Pág. 80.
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2.3.3.8. WIRACOCHA

Wiracocha asume el poder y sucede a Inca Yupanqui (Yahuar Huacac) En

tiempos donde el Cusco se hallaba en desestabilidad política, y asume la

sucesión al poder continuando con los procesos de expansión y confederación

del Tahuantinsuyo.

Pedro Cieza de León menciona respecto a Wiracocha que:

“Por la comarca destos pueblos corría la fama de los hechos del Inca y muchos, por el sonido

della, sin ver las armas de los del Cuzco se le mandaban a ofrecer por amigos y aliados del rey

Inca, que no poco contento con ello mostraba tener, hablando a los unos y a los otros

amorosamente y mostrando para con todos gran benevolencia, proveyendo de lo que el podía a

los que veía tener necesidad. Y, como vio que podía juntar grande ejercito, determino de hacer

llamamiento de gente para ir en persona a lo de Condesuyo” …“El Inca estaba con determinación

(de ir) a lo de Condesuyo, mas, hallándose cansado y viejo, lo dejo. Por entonces mando que le

fuesen hechos en el valle de Xaquixaguana unos palacios para salirse a recrear en ellos.”60

Wiracocha y los planes de conquistar a los pueblos del Contisuyo estaban

vigentes, pero se postergan durante su gobierno, a la muerte de un gobernante,

Wiracocha decide hacer más grande su ejército confederándose con otras que

conquistaba en el Collasuyo.

Pedro Cieza de León también indica que:

“Ahora es de saber que poco más de media legua de la ciudad, al norte, está un llano grande;

allí paró el príncipe Inca Viracocha a esperar la gente que en pos de él salía del Cuzco y a recoger

los que habían huido por los campos. De los unos y de los otros y de los que trajo consigo, juntó

más de ocho mil hombres de guerra, todos Incas, determinados de morir delante de su príncipe.

En aquel puesto le llegó aviso que los enemigos quedaban nueve o diez leguas de la ciudad, y

que pasaban ya el gran río Apurímac. Otro día después de esta mala nueva, llegó otra buena en

favor de los Incas y vino de la parte de Contisuyu, de un socorro de casi veinte mil hombres de

guerra que venían pocas leguas de allí en servicio de su príncipe, de las naciones Quechua,

Cotapampa, Cotanera y Aymara y otras que por aquellas partes confinaban con las provincias

rebeladas. Los Quechuas, por mucho que hicieron los enemigos por encubrir su traición, la

supieron, porque confinan con tierras de los Chancas; y por parecerles el tiempo corto, no

quisieron avisar al Inca, por no esperar su mandado, sino que levantaron toda la demás gente

que pudieron, con la presteza que la necesidad pedía, y con ella caminaron hacia la ciudad del

60 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 49.
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Cuzco, para socorrerla, si pudiesen, o morir en servicio de su Rey.”… “Sabiendo la venida del

socorro acordaron quedarse hasta que llegasen los amigos para que descansasen y tomasen

algún refresco, entretanto que llegaban los enemigos.”…“Con este acuerdo estuvo el príncipe

Inca Viracocha en aquel llano, hasta que llegó el socorro, que fue de doce mil hombres de guerra.

El príncipe los recibió con mucho agradecimiento del amor que a su Inca tenían, hizo grandes

favores y regalos a los curacas de cada nación y a todos los demás capitanes y soldados, loando

su lealtad y ofreciendo para adelante el galardón de aquel servicio tan señalado.”61

Como se evidencia en lo relatado por el cronista, la etnia Chanca decide dar

enfrentamiento a los incas en este periodo por las incursiones que los quechuas

estaban realizando es así que Wiracocha asume el poder en un tiempo donde el

Cusco se hallaba en desestabilidad política y acompañado de ocho mil hombres

incas todos de guerra determinaron enfrentar a los chancas, quienes ya habían

pasado el Rio Apurímac, y buenas noticias de algunas poblaciones del

Contisuyo llegaron a Wiracocha donde veinte mil hombres de las naciones

Quechua, Cotanera, Cotapampa, Aymara y otras decidieron aliarse a los incas y

defender el Cusco junto a Wiracocha; es así que vemos como los pueblos del

Contisuyo después de tantos procesos de conquista deciden aliarse con los

incas en defensa del Cusco contra los Chanca siendo incluso poblaciones

vecinas a los Chanca, como se evidencia las poblaciones del Contisuyo no

ayudaron a los chancas y mostraron lealtad hacia los incas quien los recibió con

mucho agradecimiento y les hizo grandes honores, regalos y favores a todos los

curacas de estas naciones así como a sus capitanes, soldados reconociendo su

lealtad, es así como el Cusco logra ser defendido de la incursión Chanca quienes

usaron el camino real del Contisuyo para poder hacer su ingreso al Cusco.

61 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009.  Pág. 238-239.
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2.3.4. EPOCA INCA 2DA FASE EXPANSIVO 1,400 D.C.

Esta época se caracteriza por manfestacion del desarrollo y crecimiento

expansivo y hegemónico del Tahuantinsuyo logrando el desarrollo y crecimiento

del Cusco como su centro político, económico, social, religioso, administrativo y

militar.

2.3.4.1. PACHACUTEC (CUSI INCA YUPANQUI)

Pachacútec (Cusi Inca Yupanqui) hijo de Wiracocha, gobernante valiente que

pasa a la historia por haber enfrentado a los Chancas, quienes penetraron el

Cusco para enfrentar a los incas donde parte de las poblaciones aliadas del

Contisuyo al Tahuantinsuyo ayudaron a Pachacútec a enfrentar a los chancas,

logrando vencerlos

GOBERNANTE WIRACOCHA. - En este gobierno se manifiestan
intensamente los conflictos con las poblaciones del Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen
Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo de
Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 83.
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Juan de Betanzos al respecto refiere:

“Y otro día de mañana, dicen que descendiendo Uscovilca con su gente por Carminga Carmenca

abajo, que es un cerro que estaba a la descendida a la ciudad del Cuzco, yendo de la ciudad de

Los Reyes, y como descendiese este Uscovilca con todo su poder y gente, que asomaron veinte

escuadrones de gente no vista ni conocida por Inca Yupanqui ni los suyos, la cual gente asomo

por la parte de Collasuyo, y por el camino de Acha, y por el camino de Condesuyo; y como llegase

esta gente a donde Inca Yupanqui estaba, el cual estaba mirando con sus compañeros como

descendían a el sus enemigos, y que como a el llegasen los que en su favor venían, que le

tomaron en medio diciéndole: Apu Cápac Inca aucaccata atipullac chaymiccanqui hina

punchaupi; que dice: Vamos, solo rey, y venceremos a tus enemigos, que hoy en este día tendrás

contigo prisioneros. Y que así se fueron a la gente de Uscovilca que venía con todo hervor los

cerros abajo, y encontrándose, trabaron su batalla y pelearon desde la mañana, que fue la hora

que se juntaron, hasta medio día; y fue de tal suerte la batalla, que de la gente de Uscovilca

murió muy mucha cantidad de gente, e ninguno fue tomado a mano que no muriese. En la cual

batalla el Uscovilca fue preso y muerto; y como los suyos le viesen muerto y viesen la gran

matanza que en ellos se hacía, no acordaron de aguardar más, y dando la vuelta por el camino

por do habían venido, huyeron hasta llegar al pueblo de Xaquixaguana, donde se tornaron a

recoger y rehacer.”62

Como podemos observar poblaciones de Condesuyo allegaron al Cusco para

defender al Inca y defender el Tahuantinsuyo de los Chancas, es aquí donde

podemos observar las alianzas solidas de las poblaciones del Contisuyo quienes

vienen a defender el Cusco.

Sarmiento de Gamboa menciona que:

“Mas el indio guía, considerando la maldad que hacía, se les huyo y fue a dar aviso al Cuzco de

como venían los Chancas determinados. Y la nueva de este indio, que era Quilliscache del

Cuzco” … “los Chancas se venían acercando al Cuzco, Inga Yupangui hacia grandes ayunos al

Viracocha y al Sol, rogándoles mirasen por su ciudad. Y estando un día en Susurpuquio en gran

aflicción, pensando el modo que tendría para contra sus enemigos, le apareció en el aire una

persona como Sol, consolándole y animándole a la batalla. Y le mostro un espejo, en que le

señaló las provincias que había de sujetar; y que el había de ser el mayor de todos sus pasados;

y que no dudase, tornase al pueblo, porque vencería a los Chancas que venían sobre el Cuzco.”63

62 OB. CIT. DE BETANZOS, Juan. Año 1968. Pág. 14.

63 SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro.1572. “Historia de los Incas” (Segunda parte de la Historia General Llamada Indica)
Biblioteca de Autores Españoles, Tomo 135. Ediciones Atlas. Madrid-España. Año 1965. Pág. 38.
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La incursión chanca era inminente y Pachacutec encomienda la ciudad del

Cusco a las deidades andinas mas importantes Wiracocha y el sol para que

protejan la ciudad quienes le augurán el éxito y que saldría vencedor

Continua Sarmiento de Gamboa y refiere:

“Mas Inga Yupangui, aunque mozo de veinte o veinte y dos años, proveía en todo, como quien

pensaba polcar por la vida.”… “Y mientras Inga Yupangui entendía en esto, los Chancas habían

caminado y llegado a un asiento llamado Cusibamba, muy cerca del Cuzco, que en medio de

este sitio y del Cuzco no hay más que solo una loma no muy grande. Y en este sitio se tornó a

encontrar el Quilliscache, diciendo que el había ido a espiar y que se holgaba que fuesen”…. “Y

moviendo de aquí los Chancas para entrar en el Cuzco de rondón, pensando de no hallar

defensa, el Quilliscache, doliéndole la perdición de la patria, descabullose de entre los Chanchas

fue al Cuzco, que cerca era, y grito arma diciendo: Arma, arma, Inga Yupangui, ¡que los Chancas

vienen furiosos!” … “A las cuales voces Inga Yupangui, que no estaba descuidado, acudió, y

ordenando sus gentes, hallo muy pocos que quisiesen salir con el a resistir los enemigos todos

de temor se iban por los cerros a estar a la mira.”64

Las poblaciones aliadas del Contisuyo también lograron respaldar y apoyar a

Pachacútec para enfrentar a los chancas y poder vencerlos, sin embargo no

todas poblaciones del Contisuyo habían dado su total lealtad algunas

poblaciones del Contisuyo aun mostraban rebeldía y deslealtad, razón por cual

logran ingresar los Chancas al Cusco por el Qhapaq Ñan del Contisuyo haciendo

su ingreso hasta el lugar de Cusibamba comunidad campesina que actualmente

pertenece al distrito de Ccorca, siendo este el lugar en donde Quilliscalle

personaje al servicio de Pachacútec da aviso que los Chancas estaban

ingresando por Cusibamba para enfrentar a Pachacutec. El camino real del

Contisuyo forma parte de este suceso histórico que facilito el ingreso de la etnia

Chanca al Cusco.

Pedro Cieza de León menciona:

“Y dicen los orejones  que había en este tiempo gran vecindad en el Cuzco y que siempre iba en

crecimiento; y de muchas partes vinieron mensajeros a congratularse con el nuevo rey, el cual

respondió a todos con buenas palabras, y deseaba salir a hacer guerra a lo que llaman

Condesuyo; y como por experiencia hubiese conocido cuan valiente y animoso era Hastu

Guaraca, el señor de Andaguaylas, pensó atraer a su servicio; y así, cuentan que le envió

mensajeros, rogándole con sus hermanos y amigos se viniese a holgar con él; y entendiendo

64 LOC. CIT. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro.
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que le seria provechoso allegarse a la amistad de Inca Yupanqui, fue al Cuzco, donde fue bien

recibido. Y como se hubiese hecho llamamiento de gente, determinó de ir a Condesuyo.”… “El

Inca, viendo su propósito, determino de no partir sin dejar hecho castigo en ellos. Y supo cómo

los capitanes que envió a la provincia de Condesuyo habían dado algunas batallas a los de

aquellas tierras y los habían vencido y metido en su señorío a los más de la provincia”… “Inca

Yupanqui, sin perder su gravedad, les respondió mansamente que no quería hacer agravio a

nación ninguna, sino viniesen a darle la obediencia, pues el sol lo quería y mandaba. Y como

hubiese tornado a hacer llamamiento de gente salió con toda ella a lo que llaman Condesuyo y

sujeto a los Yanaguaras y a los Chumbivilcas y con algunas provincias desta comarca de

Condesuyo tuvo recias batallas; más, aunque le dieron mucha guerra, su esfuerzo y saber fue

tanto que con daño y muerte de muchos le dieron la obediencia, tomándolo por Señor como lo

hacían los demás.”65

Pachacútec después de haber vencido a los Chancas logra convencer y aliarse

con Hastu Guaraca señor de Andaguaylas con quien decide ir hacia las

poblaciones del Contisuyo para terminar de conquistarlos quien hace la labor de

convencer a las poblaciones del Contisuyo de aliarse con los incas ya que aún

se mostraban rebeldes y mantenían resistencia continuando así el proceso de

expansión y conquista que después de haber sido vencidos recién mostraron

obediencia hacia los incas. Pachacutec joven de corta edad logra aliarse con los

capitanes más importantes de los Chancas Hastu Guaraca y su hermano Tupac

Uasco contribuyeron a lograr las conquistas en el Contisuyo y el Collasuyo como

así mencionan los cronistas.

Sarmiento de Gamboa indica que:

“Era en estos vencimientos Pachacuti cruelísimo con los vencidos, y con estas crueldades tenía

las gentes espantadas de tal manera, que de miedo de no ser comidos de las fieras o quemados

o cruelmente atormentados, se le rendirán y obedecían, los que no eran para resistir por armas.

Y así fue en los de Condesuyo, que, viendo las crueldades y fuerza de Inga Yupanqui, se le

humillaron y dieron obediencia. Y es de notar por esto que, aunque algunas provincias dicen que

de su voluntad se le dieron y obedecieron, fue por la causa y razón dicha y porque los enviaba a

amenazar que los asolaría si no le venían a servir y obedecer.”66

Juan Santa Cruz Pachacuti Salkamayhua refiere que:

65 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 64.

66 OB. CIT. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. Año 1965. Pág. 48.
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“Al fin el dicho Pachacutiyngayupangui se parte para las conquistas de los Condesuyos, yendo

por el Collao, en donde topa con los yndios Ccoles y Camanchacas, grandes hechiceros, y de

alli baja por Ariquipay, pasa a Chacha y Atunconde y a los Chumpivillcas, y de alli a Parinacocha

y de alli a Camana, y le da vuelta a su ciudad por los Aymaraes y Chillques y Papres; y entra al

Cuzco y hace fiesta, y entonces dicen que metió al Cuzco mucha suma de plata y oro y un

vallena.”67

Pachacutec logra conquistar a las poblaciones que se hallaban en la trayectoria

del Qhapaq Ñan al Contisuyo y confedera a través de su estrategia política,

expansionista sale airoso y vuelve triunfante al Cusco con regalos de plata, oro

y hasta una ballena de regalo que traía de las poblaciones del Contisuyo, en este

periodo de gobierno se logra recién la lealtad y conquista de estos pueblos que

durante muchos gobiernos anteriores trabajaron con el objetivo de confederar a

las poblaciones y etnias del Contisuyo razón por la cual se construye el Qhapaq

Ñan o red vial principal asi como los sitios asociados a fin de lograr su

confederación al Tahuantinsuyo.

María Rostowrowski menciona que en las crónicas de:

“Betanzos (1968, cap. XVI) y Sarmiento de Gamboa (1943, cap. XXXII) que una de las

preocupaciones de Pachacútec después de derrotar a los Chancas fue la reconstrucción del

Cusco. Como primera medida ordenó despoblar dos leguas alrededor de la ciudad y procedió a

la reubicación de las panacas y ayllus, según su criterio.[…] Hecho el reparto, el Inca se dedicó

a transformar su capital de acuerdo con el reciente status adquirido. Hasta entonces el Cusco no

pasaba de ser un villorrio bastante rústico, frecuentemente anegado por los desbordes causados

por sus dos pequeños ríos, el Huatanay y el Tullumayo [...] La reconstrucción se inició con la

canalización de los arroyos para evitar las ciénagas en la época de lluvias, y de las acequias

portadoras de agua para la ciudad. Una vez que la tierra estuvo nivelada, Yupanqui procedió,

con un cordel en la mano, a medir y dar la traza de la nueva ciudad, señalando cancha y callanca.

[...] Las conquistas incaicas permitieron lograr el dominio de lejanas tierras y se creó la definición

de los grandes suyos. Es así que surgió la formación de las regiones de Chinchaysuyo, Antisuyo,

Collasuyo y Cuntisuyu.”68

Los incas recuerdan con especial memoria el papel que jugó este soberano y lo

describen como el iniciador de la gran expansión territorial del Tahuantinsuyo

67 DE SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, Juan.1613. “Relación de Antigüedades de este Reyno del
Perú.” Biblioteca de Autores Españoles, Tomo 209 (Crónicas Peruanas de Interés Indígena), Editorial Atlas. Madrid-
España. Año 1968. Pág. 18.

68 ROSTOWROWSKI DIEZ CANSECO, María. “Historia del Tahuantinsuyu”. Editorial Instituto de Estudios Peruanos. 3ra
Edición. Lima-Perú. Año 2019. Pág. 72-75.



57

reencarnándose en Pachacutec la imagen de un héroe civilizador y ordenador,

que volvió a refundar el Cusco y reorganizó los cuatro suyus y su traza

urbanística.

Juan de Betanzos refiere sobre Pachacutec:

“…así todos juntos como estaban, a la casa del Inca; al cual hallaron que no estaba ocioso, el

cual estaba pintando e dibujando ciertas puentes y la manera que habían de tener, e como

habían de ser edificados; y así mismo dibujaba ciertos caminos que de un pueblo salían y iban a

dar a aquellas puentes e ríos”… “…le preguntaron ¿Que era aquello que así dibujaba, A los

cuales respondió, como los vio así venir a todos juntos, todos los cuales habían entrado muy

alegres delante del: Decidme vosotros, que demanda traéis todos juntos e a que venís, ¿Que me

parece que venís alegres?  ¿Que es esto que me preguntáis? Cuando sea tiempo, yo os lo diré

y mandare que así se haga y a cada uno de vosotros, en la suerte que así le hubiere; y no me lo

tornéis a preguntar, porque, como ya os digo, yo os lo diré; que ya habréis entendido de mi, que

cuando ha que de aquí salió mi padre, que yo no he entendido si no ha sido en cosas que os

convengan y mas bien os sea vuestro; lo cual, tened de mi, que todo el tiempo que yo viviere,

siempre hare y acostumbrare a hacer.”69

Pachacutec a través de dibujos planificaba la traza urbana del Cusco, y

planificaba la construcción de puentes, caminos y depósitos que habían de

construirse destacándo la prioridad de estas construcciones con la finalidad de

confederar y conquistar poblaciones y etnias del Tahuantinsuyo, con lo que se

evidencia que en la trayectoria del Qhapaq Ñan se hallaban sitios asociados

como puentes, depósitos y demás construcciones que formaban parte de la red

vial basada en la previsión que permitiría el desplazamiento político, social,

religioso, administrativo y militar del Tahuantinsuyo donde la organización del

Estado se afianza y logra integrar a las etnias conquistadas otorgándoles

posición y reconocimiento para tener control social de los pueblos conquistados;

el Qhapaq Ñan facilitaba la comunicación y era un excelente medio transporte

de alimentos, vestimenta y demás bienes que eran requeridos para las

poblaciones de los cuatro suyos.

69 OB. CIT. DE BETANZOS, Juan. Año 1968. Pag.56
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2.3.4.2. TUPAC INCA YUPANQUI

Tupac Inca Yupanqui hijo de Cusi Inca Yupanqui (Pachacutec) continua el

proceso de expansión y confederación de las etnias y poblaciones asociadas al

Tahuantinsuyo.

El Inca Garcilaso de la Vega menciona que:

“Algunos años se ocupó el gran Túpac Inca Yupanqui en visitar sus reinos y en ilustrarlos con

edificios particulares en cada pueblo o provincia, como casas reales, fortalezas, depósitos y

acequias y templos para el Sol y casas para las escogidas, y en otras obras generales para todo

el Reino, como fueron los caminos reales que mandó hacer, de los cuales hablaremos más largo

en otra parte; particularmente tuvo gran cuidado de la obra de la fortaleza del Cozco, que su

padre, Inca Yupanqui, dejó empezada.”70

70 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 45.

GOBERNANTEPACHACUTEC (CUSI INCA YUPANQUI).- Conquista
el Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen
Gobierno” Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo
de Cultura Económica. México. Año 1942. Pág. 83.

IMAGEN N° 27
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En torno a las obras que desarrollo este gobernante en la trayectoria del Qhapaq

Ñan al Contisuyo no se cuenta con mucha información siendo este gobernante

el sucesor de Pachacutec y padre de Huayna Capac, sin embargo, se resalta

algunos aspectos generales como la construcción de espacios en cada pueblo o

provincia desde casas reales, fortalezas, depósitos, acequias, recintos

religiosos, así como la casa para las escogidas, y la construcción de caminos

reales.

Pedro Sarmiento de Gamboa menciona que:

“Después que Topa Inga Yupanqui visito la tierra toda y se vino al Cuzco, donde era servido y

adorado, acordándose que su padre Pachacuti había llamado a la ciudad del Cuzco la ciudad

león, y que la cola era adonde se juntan los dos ríos que pasan por la ciudad, y que dijo que el

cuerpo era la plaza y las poblaciones de la redonda, y que la cabeza le faltaba, más que algún

hijo suyo se la pondría. Y así, consultado este negocio con los orejones, dijo que la mejor cabeza

que le podría poner seria hacerle una fortaleza en un pedrasco alto que la ciudad tiene a la parte

del norte.”71

Tupac Inka Yupanqui viene a ser la continuidad del proyecto político y

hegemónico que había instaurado su padre y termina de construir el Cusco de

acuerdo a la traza urbanística de un puma dispuesto así por Pachacutec.

71 OB. CIT. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. Año 1965. Pág. 64.

IMAGEN N° 28

GOBERNANTE TUPAC INCA
YUPANQUI.- Continua el proceso de
conquista de los pueblos del Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán.
1615. “Nueva Coronica y Buen Gobierno”
Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease
G. Editorial Fondo de Cultura Económica.
México. Año 1942. Pág. 87
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2.3.4.3. HUAYNA CAPAC

Huayna Capac continua el modelo de administración política organizando el

Estado y posicionando la hegemonía del Tahuantinsuyo en territorios

conquistados, y expandiéndola hacia el norte sin embargo en referencia al

Contisuyo continúa ejerciendo el control de estas poblaciones garantizando el

mantenimiento y conservación del camino real y levantando construcciones

públicas a su paso.

Juan de Betanzos escribe menciona al respecto:

“Guayna Capac entendió en mirar las demás cosas y haciendas en todo lo cual estuvo dos años

haciendo depósitos mandando aderezar caminos reparando y haciendo otros muchos edificios y

puentes.”72

El Historiador Donato Amado cita a José Antonio del Busto menciona que:

“El monarca que más incremento la red caminera fue Huayna Cápac, quien construyo y mejoro

las muchas vías de estado. A esto se debieron los 26 mil kilómetros de caminos que se

completaron bajo su reinado”73

72 OB. CIT. DE BETANZOS, Juan. Año 1968 Pág. 197.

73 AMADO GONZALES, Donato. “Sistema Vial Andino en el Valle de Cusco”. Editorial Lima medios & enlaces SRL. Lima-
Perú. Año 2005. Pag 7.

GOBERNANTE HUAYNA CAPAC.-
(Dispone el mantenimiento de los cuatro
suyos)
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615.
“Nueva Coronica y Buen Gobierno” Tomo I.
Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial
Fondo de Cultura Económica. México. Año
1942. Pág. 88.

IMAGEN N° 29
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No se tiene muchas referencias por los cronistas sobre este gobernante en torno

a las disposiciones que ordeno para con las etnias y poblaciones del Contisuyo

sin embargo se puede mencionar que Huayna Cápac al igual que los anteriores

gobernantes logra preservar y mantener la red caminera y la construcción de

obras públicas como puentes, depósitos y viviendas.

Estudiar e investigar el proceso de conquista y confederación de los pueblos que

se hallaban en la trayectoria de la red vial andina del Contisuyo conlleva a

realizar el siguiente análisis que no fue un trabajo fácil para los gobernantes

incas, los pueblos y etnias del Contisuyo fueron sociedades rebeldes que dieron

muerte a un gobernante Inca Yupanqui (Yahuar Huacac); su conquista tomo

periodos de gobierno desde Manco Capac, Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta

Capac, Capac Yupanqui, Inca Roca, Inca Yupanqui (Yawar Huacac), Wiracocha,

Pachacútec, fueron nueve periodos de gobierno que determinaron realizar

acciones para conquistar y confederar estos pueblos y etnias. En torno a los

gobiernos de Tupac Inka Yupanqui y Huayna Capac no cuenta con mucha

información destacando los cronistas aspectos generales a los que se dedicaron

como mantener la continuidad del dominio y control de los pueblos conquistados

y seguir construyendo y expandiendo la red caminera por todo el Tahuantinsuyo

en los que respecta al Chinchaysuyo, Collasuyo y Antisuyo. En referencia a los

periodos de gobierno de Huáscar y Atahuallpa no se cuenta con información

especifica, pero es evidente que se continuo con el proyecto hegemónico del

Tahuantinsuyo que se vio interrumpido por la invasión colonial española.

Los hechos y acontecimientos históricos como enfrentamientos, conquistas

como podemos observar que se desarrollan en la trayectoria de la red vial andina

del Contisuyo genero a su vez el desarrollo y crecimiento hegemónico del

Tahuantinsuyo dando calidad de vida y desarrollo a las poblaciones asi como

etnias confederadas siendo el Qhapaq Ñan al Contisuyo una primera obra

pública de envergadura que construyeron los incas que dinamizo y artículo

aspectos económicos, sociales, políticos, administrativos, militares y religiosos

del Tahuantinsuyo por tanto posee gran valor histórico y en la actualidad los

restos de su estructura aún se mantienen tangibles.
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2.4. COSMOVISION DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO.

A través de la observación y entrevista a los pobladores del ámbito de estudio

manifiestan que el Qhapaq Ñan es y fue una gran obra de los incas que articulo

la comunicación entre el hombre andino y su sociedad (Kaypacha), con los apus

tutelares (Hanan Pacha) y culto a los orígenes de la civilización andina Pacarinas

(Uku Pacha), los cuales se hallan en el ámbito de estudio, los pobladores del

distrito de Ccorca se mantienen en ese pensamiento para lo cual se analizara la

cosmovisión andina que poseía el Qhapaq al Contisuyo.

2.4.1. EL CONTISUYO EN EL SISTEMA DE CEQUES Y HUACAS.

El Cusco fue el espacio sagrado más importante del Tahuantinsuyo donde los

cuatro caminos reales se hallaban relacionados a las huacas huacas y ceques

que estudia el Antrop.Tom Zuidema donde el Contisuyo posee 14 ceques y 78

huacas sagradas, y se destaca por ser el suyo que presenta mayor cantidad de

ceques y huacas confirmándose su importancia religiosa e influencia que se

destaca en aspectos y formas de vida que caracterizaron a las poblaciones del

Contisuyo.

Ramiro Matos menciona:

“El Contisuyo es el suyu más pequeño pero el más sagrado. Saliendo del Cusco, se desplaza

directamente al occidente”… “En el valle de Cusco disponían de 14 ceques. Su territorio incluye

una de las cordilleras más altas de los Andes, con volcanes como el Ubinas, el cañón del Colca,

amplias y hermosas playas en el litoral, ubicadas entre Atiquipa en Arequipa hasta Ilo en

Moquegua, con grandes recursos marinos, como el pescado, mariscos, qochayuyu (alga marina)

y guano, así como el algodón nativo llamado pardo por el color, que crece en abundancia en los

valles adyacentes.”74

Investigadores como Ramiro Matos calificaron al Contisuyo como el suyo mas

pequeño pero el más sagrado, que se hallaba en una de las cordilleras mas altas

de los andes integrada por volcanes y cañones y playas en el litoral de Arequipa

con suficientes recursos marinos que abastecía de alimento a las etnias conde y

74 MATOS, Ramiro. Artículo: “El gran camino Inka: construyendo un Imperio. Una exhibición sobre el Qhapaq Ñan en el
Museo Nacional del Indígena Americano, Smithsonian Institut” en Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol.
22. N° 1. Santiago-Chile. Año 2014. Pág. 24.
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demás grupos étnicos que conformaban la región del Contisuyo, asimismo su

población según los cronistas se caracterizó por su videncia como así mencionan

los cronistas.

Juan Polo de Ondegardo menciona que:

“También había y hay entre los indios, hechiceros sortílegos: oficio tenido por muy útil y

necesario.  Y como ninguna cosa hacían o emprendían los indios que no la echasen a suertes.

De aquí ay mucha cantidad destos hechiceros, los cuales comúnmente eran varones (aunque

algunas veces lo usan mujeres) que todos eran de Condesuyo.  Usan de suertes para saber el

suceso de cualquier negocio que hacen o quieren hacer, y para saber cuál sacrificio es agradable

a la Huaca; y mezclarse idolatrías y mil hechicerías.”… “Los Indios de los Llanos usan adorar la

mar para que les de pescado o no se embravezca, echando en ella harina de maíz blanco y otras

cosas.”75

Las poblaciones del Contisuyo también se caracterizaron por ser sociedades que

usaban la videncia, y hacían las mejores ofrendas para agradar a las huacas,

quienes demostraban culto y respeto hacia sus deidades, veneraban al mar y

sabían calmar la furia del mar y con diferentes ceremonias y ofrendas,

reverenciaban a las cordilleras y nevados que poseía este suyo.

2.4.2. CEREMONIAS EN TORNO AL CONTISUYO.
A través del estudio de las crónicas se evidencia también el rol que cumplió el

camino real del Contisuyo y como las poblaciones y etnias del Contisuyo

formaron parte de las ceremonias más importantes del Tahuantinsuyo como el

Citúa Raymi, Cápac Cocha, Capac Raymi y el Inti Raymi.

2.4.2.1. CITUA RAYMI

La ceremonia de Citúa Raymi consistía en la purificación y limpieza de todos los

males y enfermedades en la que participaban los cuatro suyos, y el Contisuyo

no fue ajena a ella como así refieren y destacan algunas actividades que

realizaban las poblaciones y etnias que conformaban el Contisuyo al respecto:

Cristóbal de Molina (el Cusqueño) menciona:

75 POLO DE ONDEGARDO, Juan 1571. “Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas” (1a. parte)
Colección de Libros y Documentos Referentes a la Historia del Perú, Serie 1, Tomo 3. Editorial Imprenta y Librería San
Martin. Lima-Perú. Año 1916. Pág. 2.
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“Al mes de Agosto llamaban Coyaraymi, y en este mes hacían la citua.”... “El día de la conjunción

de la Luna, a mediodía, iba el Inca con todas las personas de su Consejo y los más principales

incas que se hallaban en el Cuzco o Curicancha, que es la casa del Sol y templo a donde hacían

su cabildo, tratando de qué manera se haría la dicha fiesta.”… “el Hacedor tenía por bien se

hiciese la dicha citua o fiesta, que se echasen todas las enfermedades y males de la tierra, y a

estas acudía y estaba gran cantidad de gente armada a uso de guerra, con sus lanzas, en la

plaza que delante el templo estaba, todos a punto de guerra, y en su ordenanza.” “ …y en la

plaza, en medio de ella, donde estaba el usnu de oro, que era a manera de pila, adonde echaban

el sacrificio de la chicha, cuando venían hallaban que estaban a punto de guerra cuatro cientos

indios alrededor de la dicha pila, vueltos los ciento el rostro al Collasuyo, que está al nacimiento

del Sol, y otros ciento vueltos los rostros al poniente que es el camino de Contisuyo, y otros ciento

el rostro al septentrion que es el Chinchaysuyo, y otros al oriente que es el camino de Antisuyo,

y cientos los rostros al mediodía, y tenían todos los géneros de armas que ellos usaban.”…”Los

que iban a la parte de Contisuyo eran de las generaciones siguientes: Yaura panaca ayllo y China

panaca ayllo y Masa panaca ayllo y Quesco panaca ayllo, y estos los allegaban a Churicalla,

ques dos leguas del Cuzco, y allí los entregaban a los de Tantar, que es cuatro leguas del Cuzco,

y aquellos los allegaban al rio de Cusibamba, que es donde los frailes de la Merced tienen una

viña, que es siete leguas del Cuzco; y allí se bañaban y lavaban las armas.”76

Bernabé Cobo también menciona que:

“Estaba también desde antes que pareciese la luna nueva buen número de indios armados a

usanza de guerra, con lanzas en las manos, en la plaza de Coricancha, y en la plaza mayor

estaban de la misma forma, a punto de guerra, cuatrocientos, divididos en cuatro tropas alrededor

de cierta pila que allí había, en que derramaban las bebidas que ofrecían en sacrificio. Eran estas

tropas de diferentes linajes de los naturales del Cuzco, y estaban los de cada uno vueltos los

rostros hacia la parte a que habían de correr, que era a las cuatro partes del mundo: al oriente,

poniente, septentrion y mediodia, a las cuales caían las cuatro partes del reino

peruano.”…”Estaban en los caminos muchas cuadrillas en paradas, unas esperando a los

primeros, y otras a los segundos, recibiendo unos de otros las mismas voces sucesivamente y

llevándolas adelante hasta el lugar donde paraban. Los ciento que desde la plaza corrían al

mediodía para las provincias de Collasuyu, no cesaban de correr hasta la Angostura, y allí daban

la voz a otros que estaban a punto; y a estos segundos, habiendo corrido el trecho que les estaba

señalado, sucedían los terceros; y por este orden iban corriendo y repitiendo las mismas voces,

hasta que los postreros llegaban al rio de Quiquijana, nueve leguas de la ciudad, que era el

termino donde paraban los que iban por esta parte; y llegados al dicho rio, se bañaban en el y

lavaban sus armas. Lo mismo y por la propia forma hacían los que corrían por los otros tres

caminos, que los postreros se bañaban en los ríos que tenían por término de su carrera. Los que

iban a la parte de Chinchaysuyu, en el rio de Apurímac; los de Antisuyu, en el de Yucay, y los de

76 DE MOLINA, Cristóbal (El Cuzqueño). 1573. “Ritos y fábulas de los incas”. Colección Eurindia 14. Buenos Aires-
Argentina. Editorial Futuro. Año 1947. Pág. 56.
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Contisuyo, en el rio de Cusipampa. La razón por que se bañaban en estos ríos era por ser

caudalosos e ir a entrar a la mar, para que llevasen allá las enfermedades, que con estas

ceremonias tenían creído las desterraban de la tierra. Y a este mismo tiempo se hacia lavatorio

general en toda la ciudad, yendo los moradores della a las fuentes y ríos a bañarse, cada uno en

su ceque, diciendo que desta suerte salían las enfermedades dellos.”77

Como mencionan los cronistas Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo en la que

ambos coinciden en mencionar que la ceremonia del Citua era un ritual de

purificación y limpieza de las enfermedades y males en la tierra que se inciaba

con la participación de las personalidades y autoridades representativas del

Tahuantinsuyo en la cual participaban cientos de guerreros armados, fuertes y

listos para luchar todos en buena salud, y con sus mejores atuendos, gritaban,

en medio de la plaza donde se hallaba el Ushnu y el sacerdote procedía a echar

la ofrenda  que consistía en ofrendar cuatro llamas en buena salud de los cuatro

suyos; donde las armas de los guerreros se llevaban a los ríos más caudalosos

de los cuatro suyos, organizándose todas las panacas de todos los suyos y del

Contisuyo participaban las panacas de Yaura Panaca Ayllu, China Panaca Ayllu

y Masca Panaca Ayllu y Quescco Panaca Ayllu y Churicalla Panaca Ayllu

quienes entregaban las armas a los Tantar y se trasladaban hasta el rio

Cusibamba en Ccorca rio caudaloso en aquellos tiempos que va hacia la mar

donde lavaban las armas y se bañaban bajo la concepción de que sus aguas se

llevarian todas las enfermedades purificando y limpiando de toda enfermedad a

este suyo.

2.4.2.2. CAPAC COCHA

La ceremonia del Capac Cocha fue también otra ceremonia muy importante que

consistía en ofrendar sacrificios y agradecer a las deidades y huacas de los

cuatro suyos en donde las poblaciones del Contisuyo se caracterizaron por

realizar las siguientes actividades que mencionaran los cronistas a continuación:

Cristóbal de Molina indica que:

“La Capac Cocha invento también Pachacuti Inca Yupanqui, desta manera: las provincias de

Collasuyo y Chinchaysuyo y Antisuyo y Contisuyo traian a esta ciudad, de cada pueblo y

generación de gentes, uno a dos niños y niñas pequeños, y de edad de diez años; y traían ropa

y ganado y ovejas de oro y de plata de mullu. Y lo tenían en el Cuzco para el efecto que se dirá;

77 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 02.
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y después de estar todo junto, se asentaban en la plaza de Aucaipata el Inca, que es la plaza

grande del Cuzco, y allí aquellos niños y demás sacrificios, andaban alrededor de las estatuas

del Hacedor, Sol, Luna y Trueno que para el efecto ya en la plaza estaban. Y daban dos vueltas,

y después de acabado, el Inca llamaba a los sacerdotes de las provincias, y hacia partir los

dichos sacrificios en cuatro partes, para los cuatro suyos: Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y

Contisuyo, que son las cuatro partidas en que está dividida esta tierra; y les decía: Vosotros

tomad cada uno su parte de esas ofrendas y sacrificios, y llevadla a la principal huaca vuestra, y

allí las sacrificad; y tomándolas, llevaban hasta la huaca, y allí ahogaban a los niños y los

enterraban juntamente con las figuras de plata, de ovejas y de personas de oro y plata; y las

ovejas y carneros y ropas lo quemaban, y también unos cestillos de coca.”78

La ceremonia del Cápac Cocha cuyo origen y significado tiene muchas

interpretaciones consistía en ofrendar, agradecer y reverenciar a las deidades y

huacas más importantes de los cuatro suyos para que sean benevolentes y

generadoras de bienestar y progreso para el Tahuantinsuyo, a ellas se llevaban

ofrendas y sacrificios; el inca y su cequito real se trasladaban por los caminos

reales y ceques ubicándose las huacas del Contisuyo en el corredor del cinturón

de fuego del Pacífico que son los espacios territoriales integrado por volcanes

que causaban fenómenos telúricos y catástrofes naturales cuyas ofrendas

poseían mullus o spondilus (conchas marinas), pututus (caracolas), y hasta

sacrificios humanos.

Ramiro Matos menciona que:

“La práctica del Capac Cocha con entierros de ofrendas humanas en altas montañas, al parecer

fueron más frecuentes en el Collasuyu y Contisuyu y están casi ausentes en el Chinchaysuyu,

con excepción del hallazgo de una capaqucha en la isla de Puná, frente en la costa de Guayas.

Al respecto, no hemos encontrado noticias sobre el Antisuyu.”79

Por los hallazgos descubiertos se observa que esta ceremonia lo practicaban

frecuentemente las poblaciones del Contisuyo el cual se materializa en el

hallazgo descubierto en la montaña de Ampato que consistía en un ajuar

funerario y contextos óseos de una jovencita que se hallaba en el lugar de

Cabanaconde, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, situado en la

misma cadena montañosa, que erupcionó a la cual se le denominó (La momia

78 OB. CIT. DE MOLINA, Cristóbal (El Cuzqueño). Año 1947. Pág. 28.

79 OB. CIT. MATOS, Ramiro. Año 2014. Pág. 20.
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Juanita de Ampato) lo cual demuestra la importancia religiosa que poseía el

Contisuyo.

2.4.2.3. CAPAC RAYMI

La ceremonia del Cápac Raymi también era otra ceremonia muy importante del

cual también participaron los cuatros suyos caracterizándose las poblaciones del

Contisuyo por realizar las siguientes acciones que mencionaran a continuación

los cronistas.

Cristóbal de Molina menciona que:

“Al mes de noviembre llamaban Capac Raymi, que quiere decir fiesta del señor Inca.”... “En aquel

dicho mes armaban caballeros y les horadaban las orejas, y daban bragas, que en su lengua

ellos llaman huara, para la cual dicha fiesta y armar los dichos caballeros todos los padres y

parientes, los ocho días primeros de dicho mes, de los que habían de ser armados caballeros.”…“

A los veinte y tres días del dicho mes, llevaban la estatua del Sol llamada Huayna Punchao, a

las casas del Sol, llamados Pokoy, que habrá tres tiros de arcabuz, poco más, del Cuzco. Esta

en un cerrillo alto y allí sacrificaban y hacían sacrificio al Hacedor, Sol, Luna y Trueno, por todas

las naciones, para que multiplicase las gentes y todas las cosas fuesen prosperas. Y entendían

en estos días de beber y holgarse, acabados los cuales volvían la estatua del Sol, llevando

delante el suntur paucar y dos carneros, de oro el uno y el otro de plata, llamados cullquinapa,

curinapa, porque eran las insignias que llevaba la estatua del Sol doquiera que iba, y así se

acababa esta pascua y mes llamado Capac Raymi.”80

Bernabé Cobo menciona:

“La fiesta más solemne de las ordinarias se llamaba Capac-Raymi, que quiere decir “Fiesta rica

o principal”… “Celebrabanla el primer mes del año, llamado Cápac Raymi, y en ella se dedicaban

los muchachos Incas y armaban caballeros; los cuales eran deudos y descendientes por línea

recta de los reyes Incas, hasta el príncipe que había de suceder en la corona y sus hermanos; si

los tenía; y no se daba esta insignia de nobleza a otros. Donde principalmente y con más

concurso y aparato se hacia esta fiesta y ceremonia, era en la ciudad del Cuzco; porque el

número de los que se armaban caballeros era grande. Hacianla también al mismo tiempo todos

los gobernadores de la sangre real que estaban en el gobierno de las provincias, cada uno donde

se hallaba, armando caballeros a sus hijos y demás mancebos nobles de su generación.

Recibían este grado y orden de caballeros los muchachos de edad de doce a quince años, y las

ceremonias sustanciales con que se les daba eran horadarles las orejas y ponerles las guaras y

80 OB. CIT. DE MOLINA, Cristóbal (El Cuzqueño). Año 1947. Pág. 13-14.
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pañetes que usaban por zaragüelles o calzones.” … “El postrero día del mes iban a la plaza del

cerro de Puquin, llevando dos carneros grandes, uno de plata y otro de oro, seis corderos y otros

tantos aporucos vestidos, con seis corderos de oro y plata, conchas de la mar, treinta carneros

blancos y otras tantas piezas de ropa, y lo quemaban todo en el dicho cerro, excepto las figuras

de oro y plata. Y con esto se daba fin a la fiesta del Capac-Raymi, que era la más grave y solemne

de todo el año.”81

El Capaq Raymi, ceremonia celebrada en noviembre las familias sucesoras por

línea recta de los gobernantes incas participaban la cual consistía en el

reconocimiento de los sucesores al poder. En ella se reconocía a las futuras

autoridades y gobernantes y salían a la edad de 12 a 15 años era una ceremonia

de presentación donde los futuros gobernantes debían estar preparados en todo

lo concerniente a la administración del Tahuantinsuyo y hacían el reconocimiento

a todas las huacas y divinidades destacando los apus de los cuatro suyos donde

se llevaban ofrendas que contenían elementos marinos como el spondilus o

mullu, que eran traídos del contisuyo, siendo esta ceremonia muy importante

para los pueblos y etnias del Contisuyo porque en ella se reconocían a las

familias de privilegio que habían sido confederadas al Tahuantinsuyo.

2.4.2.4. INTI RAYMI

El Inti Raymi fue otra ceremonia que integraba a los cuatro suyos donde las

poblaciones del Contisuyo participaron:

El Inca Garcilaso de la Vega menciona que:

“Entre cuatro fiestas que solemnizaban los Reyes Incas en la ciudad del Cozco, que fue otra

Roma, la solemnísima era la que hacían al Sol por el mes de junio, que llamaban Inti RaymI.”

“Hacían esta fiesta al Sol en reconocimiento de tenerle y adorarle por sumo, solo y universal

Dios, que con su luz y virtud criaba y sustentaba todas las cosas de la tierra. Y en reconocimiento

de que era padre natural del primer Inca Manco Cápac y de la Coya Mama Ocllo Huaco y de

todos los Reyes y de sus hijos y descendientes, enviados a la tierra para el beneficio universal

de las gentes, por estas causas, como ellos dicen, era solemnísima esta fiesta. Hallábanse a ella

todos los capitanes principales de guerra ya jubilados y los que no estaban ocupados en la

milicia, y todos los curacas, señores de vasallos, de todo el Imperio; no por precepto que les

obligase a ir a ella, sino porque ellos holgaban de hallarse en la solemnidad de tan gran fiesta;

que, como contenía en sí la adoración de su Dios, el Sol, y la veneración del Inca, su Rey, no

quedaba nadie que no acudiese a ella.” … “En suma, cada nación venía lo mejor arreada y más

81 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 201-202
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bien acompañada que podía, procurando cada uno en su tanto aventajarse de sus vecinos y

comarcanos, o de todos, si pudiese. Preparábanse todos generalmente para el Raymi del Sol

con ayuno riguroso, que en tres días no comían sino un poco de maíz blanco, crudo y unas pocas

de yerbas que llaman chúcam y agua simple. En todo este tiempo no encendían fuego en toda

la ciudad, y se abstenían de dormir con sus mujeres.”82

La ceremonia del inti Raymi así como como las demás ceremonia fue una de la

cuales congrego la participación de los cuatro suyos y entre ellas el Contisuyo

dicha ceremonia consistía en el reconocimiento de la deidad solar andina por el

gobernante inca y su cequito real, donde las ofrendas estaban integradas por

elementos marinos como conchas molidas (mullu) que echaban por el camino

abasteciendo de dicho recurso las poblaciones del Contisuyo, haciéndose hasta

ídolos que representaban a carneros (llamas) asimismo se ofrendaban aporucos

camélidos hermosamente vestidos que eran ofrendados a las divinidades y apus

importantes, participan de ella todos los señores importantes de los cuatro suyos.

Como evidencian los cronistas la participación de los pueblos del Contisuyo en

las celebraciones más importantes del Tahuantinsuyo fue activa; de estas

poblaciones provenia las ofrendas mas preciadas y valoradas por los incas para

las huacas y divinidades andinas que eran el mullu o spondilus, las caracolas o

pututos y las chaquiras, etc. sin embargo es necesario aclarar que el proceso de

adaptación a las costumbres y tradiciones del Tahuantinsuyo tomo tiempo como

se evidencia en las investigación.

A continuación, observaremos dos imágenes que ilustra Huamán Poma de Ayala

donde muestra como las poblaciones del Contisuyo respetaban y ofrendaban a

sus huacas, observandose en la imagen la ofrenda de un animal que se levanta

a lo alto para agradar a la huaca resaltando que la imagen del animal se asemeja

a un perro que seria una ofrenda representativa de las poblaciones del Contisuyo

la cual requiere de mayor investigación y estudio. Asimismo, se observa de cómo

vestían y que trajes llevaban cuando se trataba de danzar y participar en las

fiestas, caracterizandose el traje por llevar plumas de ave algo particular y

singular de las poblaciones del Contisuyo.

82 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 301-302.
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DEL CULTO Y OFRENDAS QUE
REALIZABAN LAS POBLACIONES DEL
CONTISUYO A SUS HUACAS. - La ofrenda
y adoracion de las poblaciones del
Contisuyo hacias sus huacas contenia
elementos rtuales que agradaban a los
dioses andinos.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán.
1615. “Nueva Coronica y Buen Gobierno”
Tomo I. Edición y prólogo, Franklin Pease
G. Editorial Fondo de Cultura Económica.
México. Año 1942. Pág. 201.

DEL COMO DANZABAN LOS PUEBLOS
DEL CONTISUYO EN LAS FIESTAS. - Las
poblaciones del Contisuyo poseían trajes
típicos característicos del Contisuyo.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615.
“Nueva Coronica y Buen Gobierno” Tomo I.
Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial
Fondo de Cultura Económica. México. Año
1942. Pág. 246.
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2.4.3. COMUNICACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE RECURSOS MARINOS

El sistema vial andino fue de mucha necesidad para la comunicación y el

abastecimiento de recursos marinos en el Tahuantinsuyo; está región abastecía

del spondilus, caracolas, pescado y la arena; como así se demostrará a

continuación.

2.4.3.1. COMUNICACIÓN

La comunicación se instauro y consolido a través de la red vial caminera donde

las poblaciones conquistadas mantenían relación constante con el Cusco.

El cronista Huamán Poma de Ayala refiere que:

“Caminos reales Capac Ñan Guamani, que en tiempo de los ingas había seis caminos reales con

sus atajos; el primero, camino real por el arenal de la Mar del sur por los llanos”…  “puesto que

los ingas y su legua y medida amojonaban señalando cada ánimo de ancho cuatro varas y por

los dos lados puestas piedras, que va derecho, que no han hecho en todo el mundo los reyes

como el inga y tenía puestos sus guamanies y tambillos, casa donde se aposentaba, y en cada

provincia su jurisdicción hacia camarico, y daban recaudo a los principales capitanes y en cada

uno había chasques y mucho recaudo.”83

Bernabé Cobo también menciona:

“Si en estos pueblos grandes y otros muchos pequeños que caía en estos caminos reales o no

muy desviados de ellos, había tambos y depósitos bien provistos en cada jornada, de cuatro a

seis leguas, aunque fuese despoblado y desierto. En ellos se alojaban los ejércitos gobernadores

y demás ministros reales y de los depósitos que en ellos había del inca, se les daba de comer y

de todo demás, que había menester, y los gobernadores que residían en las cabezas de

provincias tenían especial cuidado de mandar los pueblos tuviesen muy bien recaudo en ellos.”84

Aquí los cronistas nos das una clara idea de la ruta que seguía en camino del

Contisuyo el cual se dirigía hacia el arenal del Mar del sur, asimismo menciona

que por la trayectoria del camino se hallaban Guaraníes y tambos que se

caracterizaban por ser lugares de descanso abastecidos de alimentos que

mantenían en constante comunicación al Tahuantinsuyo donde la población

cumplía funciones específicas en la administración del estado, en estos sitios el

83 OB. CIT. POMA DE AYALA, Guamán. Año 1942.Pág. 288.

84 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 119.
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inca y su sequito real descasaban después de recorrer o visitar diferentes

pueblos y etnias.

Bernabé Cobo refiere:

“…fuera de los tambos y depósitos, había en estos dos caminos reales a cada cuarto de legua

hechas unas chozas o casillas de dos en dos, arrimadas al camino, una frente a otra, y eran no

mayores de los que bastaba para caber en cada una dos personas. La materia y forma de que

las hacían era diferente en diferentes tierras… en cada dos que estaban juntas al trecho dicho,

había cuatro ordinarios. Estos hacían oficio de correo y postas, que con incomparable presteza

llevaban a los gobernantes y caciques de todo el reino las órdenes y mandatos del inca… los

dos indios que asistían en cada chozuela, llamada de ellos chuclla, el uno estaba en vela

mientras su compañero reposaba sucediéndose el uno al otro por cuartos…”85

Así también el Inca Garcilaso de la Vega comenta:

“…Para cual camino tenían a cada cuarto de legua cuatro a seis indios mozos y ligeros, los

cuales estaban en dos chozas para repararse de las inclemencias el cielo…”86

Juan de Matienzo señala:

“… ponían por los caminos chasquis (que quiere decir correo de a pie) que corría cada uno media

legua y tenían sus chozas en el camino que hoy día duran, aunque no tan bien aderezadas como

antes…”87

Como mencionan los cronistas referidos en el camino real también se

construyeron casitas o chozas de control una frente a otra donde podían

descansar hasta dos personas que servían para brindar seguridad en ellas

descansaban los chasquis cada una de ellas se hallaban construidas a media

legua del camino o cada cuarto de legua los cuales formaban parte del sistema

comunicación.

Como se demuestra los caminos reales pasaban por pueblos grandes con los

que se mantenía procesos de comunicación y traslado de productos del

Contisuyo constante el camino unía pueblos y sociedades confederadas

abriendo paso a la conquista territorial a través de la red que también se hallaba

integrada por caminos ceremoniales y secundarios de acercamiento a las

85 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág.119.

86 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009.  Pag 279.

87 DE MATIENZO, Juan. 1567. “Gobierno de Perú”. Instituto Frances de Estudios Andinos. Lima-Perú. Año 1967. Pág.
255.
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huacas y deidades del mundo andino que formaron parte de la cosmovisión de

vida y religión de la civilización inca.

2.4.3.2. ABASTECIMIENTO DE RECURSOS MARINOS

El Qhapaq Ñan al Contisuyo abasteció al Cusco de recursos marinos, que

trasladaban los chasquis en cada suyo:

2.4.3.2.1. DEL SPONDILUS, CARACOLAS Y PESCADO.
Este recurso fue abastecido por las poblaciones del Contisuyo siendo el

spondilus y las caracolas muy importantes para la realización de ofrendas y

sacrificios que se realizaban a las deidades y huacas del Tahuantinsuyo, y el

pescado alimento de alto valor nutricional que no faltaba en la dieta de los incas

el cual era también abastecido.

Felipe Guamán Poma de Ayala menciona:

“Hatun Chasqui (postillon principal), churo mullo chasqui (que trae caracol): estos chasqueros

(mensajeros) gobernaba este reino y era hijo de curaca fiel y liberal. Y tenía una pluma quitasol

MAPA DE LA TRAZA URBANA DEL CAMINO REAL DEL CONTISUYO. - El mapa destaca la traza urbanística de
las poblaciones del Contisuyo.
FUENTE: AGURTO CALVO, Santiago. “Cusco: la traza urbana de la ciudad inca”. Año 1980. Pag.177-178.

IMAGEN N° 32
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de blanco en la cabeza y traía porque le viese lejos el otro chasque. Y traía su trompeta pututo,

para llamar que estuviera aparejado, llamándole con la guaylla quipo (trompeta) y por arma traía

chambi (porra) y uaraca (honda). Este chasquero se pegaba del Ynga y comía del depósito del

Inca en este reino. El dicho churo chasque estaba puesto de media legua porque fuese a la

ligera. Dicen que el caracol, de hacia nuevo reino que llaman tumi llegaba vivo al Inca al Cuzco

y el dicho hatun chasque de cosa pesadas traía de a una jornada, que estos le llamaban hatun

chasque.”88

Guamán Poma hace referencia al Hatun Chasqui y al Churo Mullo Chasqui

mensajeros hijos de curacas fieles y libres que se distinguían por llevar una

pluma color blanco en la cabeza para que sean vistos desde lejos, llevaban su

pututo, porra y honda; el Churú mullu chasqui era un chasqui especial e

importante que transportaba los productos marinos y hacia llegar vivo la caracola

y el spondilus al cual se le llamaba tumi con el cual avizoraban los presagios

para el Tahuantinsuyo este recurso era muy valioso para los incas; así también

observamos que el Hatun Chasqui venia cargado de las cosas pesadas como

productos y recursos marinos; que los pueblos del Contisuyo proveían al Cusco,

fue el medio de comunicación utilizado por los chasquis; mensajeros del

Contisuyo que llevaban el spondilus, el gobernante para que este pueda

comunicarse con las divinidades del Tawantinsuyo.

Bernabé Cobo, menciona como los incas consumían el pescado:

“… También usaban los Incas de los correos y postas cuando se les antojaba alguna cosa de

particular regalo que se había de traer de lejos: como si estando en el Cuzco apetecían pescado

fresco de la mar; y poniase en ejecución su voluntad con tanta presteza, que con estar aquella

ciudad más de setenta leguas de la mar, le traían el pescado muy fresco en menos de dos días.

Llevaban estos chasques una señal para ser conocidos y que se diese crédito al recaudo que

llevaban.”89

Juan Santa Cruz Pachacuti Salkamayhua menciona como Pachacutec al

conquistar los pueblos del Contisuyo trajo al Cusco una Vallena:

“Al fin el dicho Pachacutiyngayupangui se parte para las conquistas de los Condesuyos, yendo

por el Collao, en donde topa con los yndios Ccoles y Camanchacas, grandes hechiceros, y de

allí baja por Ariquipay, passa a Chacha y Atunconde y a los Chumpivillcas, y de alli a Parinacocha

y de alli a Camana, y le da vuelta a su ciudad por los Aymaraes y Chillques y Papres; y entra al

88 OB. CIT. POMA DE AYALA, Guamán. Año 1942. Pág. 176.

89 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 119.



75

Cuzco y hace fiesta, y entonces dicen que metió al Cuzco mucha suma de plata y oro y una

vallena.”90

Ricardo Reyes menciona sobre el Contisuyo:

“Es la tradicional muy mentada ruta del pescado para el Inka. Este camino de leyenda se inicia

en un sitio arqueológico, evidentemente orientado a la extracción y almacenamiento de productos

del mar y hoy conocido por el turismo como “Puerto Inka”, en la quebrada de la vaca más

correctamente Guaca, en la costa norte de Arequipa se dirige como trazado de una regla en el

mapa directamente hacia el ombligo del mundo prehispánico.”91

Los estudios arqueológicos en el sitio arqueológico de Quebrada de la Vaca o

Puerto Inka en Arequipa de Hermann Trimborn demuestran el descubrimiento de

productos marinos como: “conchales, moluscos y demás recursos marinos que fueron de

uso común en las aldeas y ciudades prehispánicas de la costa peruana y que se hallan en

dirección al Contisuyo.”92

Los chasquis del Contisuyo traían los productos marinos con tanta rapidez que

llegaban en dos días al Cusco siendo la única ruta cercana al mar es así como

podemos deducir que Pachacútec luego de haber visitado y confederado el

Contisuyo llega cargado de oro, plata y una ballena; recurso marino que existía

en estos territorios y fue ofrecido al gobernante en señal de agradecimiento,

lealtad y reciprocidad. Para los incas fue importante tener el pescado como

alimento, así como el spondilus, las caracolas o pututos; siendo de mucha

utilidad para la cosmovisión andina y evidencia de ello es el complejo

Arqueológico de Puerto Inca en Arequipa en donde se halló restos de recursos

marinos en las excavaciones realizadas.

Como se observa los chasquis fueron los mejores canales de comunicación que

existio en el tahuantisuyo ellos eran estratificados y clasificados por el tipo de

comunicación o encargo que traían, recorrieron los cuatro caminos reales,

traendo los bienes mas preciados para el inca.

90 LOC. CIT. DE SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA, Juan.

91 ESPINOZA REYES, Ricardo. “La Gran Ruta Inca – El Qhapaq Ñan”. Primera Edición Editorial Petroperú. Lima-Perú.
Año 2002. Pág. 208.

92 PAG. WEB: https://www.deperu.com/cultural/sitios-arqueologicos/complejo-arqueologico-quebrada-de-la-waca-o-
puerto-inka-2680.
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2.4.3.2.2. DE LA ARENA

El Contisuyo también abasteció de la arena con fines útiles y religiosos.

Juan Polo de Ondegardo refiere que:

“…E ansi afirmaban que toda aquella plaza del Cuzco le sacaron la tierra propia y se llevó a otras

partes por cosa de gran estima, y la hincharon de arena de la costa de la mar como hasta dos

palmos y medio, en algunas partes más”… “lo cual se ha sacado mucha cantidad, que todo lo

hemos visto, desta arena estaba en toda la plaza cuando yo fui aquella ciudad, así fue verdad

que aquella arena se trajo de ellos afirman y tienen puestos en sus registros, paréceme que será

así que toda la tierra junta tubo necesidad de entender en ello, porque la plaza es grande y no

tiene número las cargas que en ella entraron; y la costa por o más cerca esta más de noventa

leguas a lo que creo y cierto yo me satisfice, porque todos dicen que aquel genero de arena le

hay hasta la costa; que yo hice toda la información posible, ansi entre indios como entre

HATUN CHASQUI CHURU MULLO CHASQUI CURACA. - La identificación del chsqui
de la region del Contisuyo era valorado y muy reconocido y traía un atuend especial.
FUENTE: POMA DE AYALA, Guamán. 1615. “Nueva Coronica y Buen Gobierno” Tomo
I. Edición y prólogo, Franklin Pease G. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.
Año 1942. Pág. 246.
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españoles, inquiriendo la razón de haberla traido, dicen haber sido por reverencia del

Tizibiracocha, a quien ellos dirigen principalmente sus sacrificios y le envían las cenizas de ellos

por aquellos dos ríos que salen del Cuzco en cada una y con aquella solemnidad de los brazos

cantares de que se hizo relación en la fiesta del Raymi”.93

Víctor Angles Vargas interpreta y menciona que:

“El Cusco se imponía … y lo que fuera tremedal resulto territorio escogido para la nobleza, se

había trazado la plaza más grande conocida por entonces y a sus lados formando marco se

alzaban ya algunos edificios. Y luego los ejércitos imperiales en su avance al poniente llegaron

al mar del Océano pacifico fue el límite occidental de sus conquistas… construían acueductos

puentes y caminos… ejércitos de trabajadores costeños en largas caravanas fraternales con el

alimento y vestido de los tambos imperiales y la perspectiva de alcanzar el honor de llegar a la

capital del mundo Tahuantinsuyano  avanzaron a Cusco sobre magnificas calzadas bajo la

dirección de los orejones portando saquillos de arena que depositaban en la plaza principal, fue

tal la magnitud de la empresa que se consiguió el piso de la enorme plaza en una o dos varas y

según otros varios palmos. El traslado de esa arena de mar tuvo dos motivos; uno que los

pueblos vencidos reconozcan el vasallaje a Cusco y otro mejorar el piso de la plaza y elevarlo

de nivel.”94

El cronista Juan Polo de Ondegardo testigo presencial nos da evidencia de la

existencia del recurso marino de la arena que abundaba en la plaza mayor del

Cusco donde su dimensión y altura llegaba hasta dos palmos y medio, y en sus

averiguaciones se da cuenta que este espacio era la de mayor importancia

religiosa donde los incas adoraban, veneraban y rendirán culto a sus divinidades;

la arena como se muestra era un elemento marino sagrado que se hallaba en

las costas del Océano Pacifico lugar donde creían los incas que moraba y vivía

Teqsiwiracocha; en el Cusco la arena simbolizaba la presencia de Wiracocha y

fue de mucha utilidad religiosa, fue traído del Contisuyo que se ubicaba a

noventa leguas del Cusco como mencionan los cronistas.

El Qhapaq Ñan al Contisuyo fue la única ruta cercana que llevaba hacia las

costas del pacifico por tanto este recurso marino fue trasladado de la región del

Contisuyo y evidencia de ello es el sitio arqueológico de Quebrada de la Vaca o

Puerto Inka que en la actualidad está ubicada en el distrito de Chala, en la

provincia de Caravelí, en el Departamento de Arequipa, a orillas del mar este

93 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan 1571. Año 1916. Pág. 22

94 ANGLES VARGAS, Víctor. “Historia del Cusco Incaico. Tomo I. Cusco-Perú”. Editorial Industrial grafica S.A. Año 1983.
Lima-Perú. Pág. 75-78.
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lugar pertenece a uno de los sitios asociados al Qhapaq Ñan al Contisuyo y en

ella se han descubierto restos arqueológicos precerámicos e incas que datan de

una antigüedad de 4,000 a.C. y que fue habitada entre los siglos XIII y XV;

descubierta en 1,905 por el investigador Arqlgo. Max Uhle y fue redescubierta

por Von Hagen en 1954. “El complejo arqueológico está integrado por construcciones de

piedra canteada y unida con argamasa de arcilla con espacios habitacionales, terrazas, restos

de enterramientos, chullpas, tumbas, plazas ceremoniales, colcas o depósitos semi-subterráneos

y subterráneos de forma circular así como tumbas semi-subterráneas y subterráneas, tumbas

unipersonales o multipersonales de falsa bóveda y trabajos de piedra y mortero, típicas

hornacinas trapezoidales  con puertas, callejuelas y pirwas; y la presencia del camino inca del

Contisuyo; que por dichas características solo se asemejan a un Tambo”.95

Por tanto, este lugar y los demás sitios alrededor de este complejo arqueológico

demuestran que la arena, el pescado, spondilus y demás recursos marinos

fueron trasladados hacia el Cusco con fines de garantizar la alimentación, y culto

a las deidades andinas como Wiracocha. El Contisuyo fue importante para los

incas, fue la primera red vial en construirse y considerada una ruta sagrada que

abastecía del spondilus, caracolas, arena y el pescado.

95 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Parte Prospectiva. Primera Etapa del Diseño Conceptual.
actualizado de la Región Arequipa 2013 al 2010. Pág. 53.

MAPA DE UBICACIÓN DE PUERTO INCA. - Lugar que demuestra la existencia de y/o traslado de elementos
mairnos y otros que realizaban las poblaciones del Contisuyo al Cusco.
FUENTE: Pág. Web. https://www.arqueologiadelperu.com.ar/puertoinca.htm
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COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PUERTO INCA O QUEBRADA DE LA VACA.- Lugar que demuestra
la existencia de y/o traslado de elementos mairnos y otros que realizaban las poblaciones del Contisuyo
al Cusco.
FUENTE: Pág. Web. https://www.deperu.com/cultural/sitios-arqueologicos/complejo-arqueologico-
quebrada-de-la-waca-o-puerto-inka-2680.

COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PUERTO INCA O QUEBRADA DE LA VACA. - Lugar que demuestra
la existencia de y/o traslado de elementos mairnos y otros que realizaban las poblaciones del Contisuyo
al Cusco.
FUENTE: Pág. Web. https://www.antiguoperu.com/2014/03/un-camino-inca-junto-al-mar.html
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CAPITULO III

SITIOS ASOCIADOS AL QHAPAQ ÑAN DEL CONTISUYO TRAMO CUSCO-
CCORCA

La construcción del sistema vial en el Tahuantinsuyo estuvo asociados a

espacios de culto como: (ushnus, huacas, apachetas), viviendas (recintos incas),

centros de producción (tambos, canchas, andenes), de articulación (puentes),

cumpliendo las siguientes funciones: Económica: Por el intercambio de

productos agrícolas, camélidos y productos marinos como el spondilus o mullu,

caracolas, chaquiras y el pescado. Política: Para la hegemonía y el control de los

pueblos conquistados del Contisuyo. Social: Para la unión y confederación de

los pueblos conquistados con los caminos y puentes. Religioso: La red vial y los

sitios asociados formaron parte de la cosmovisión andina siendo un nexo de

comunicación entre el hombre y sus deidades. Militar: Para la defensa del

Tahuantinsuyo. Administrativa: Para la distribución de funciones que garanticen

el control hegemónico del Tahuantinsuyo.

Pedro Cieza de León, menciona que:

“Y así todo el tiempo, por todos los caminos reales fueron hechas de media legua  a media legua,

poco más o menos, casas pequeñas bien cubiertas de paja y madera; y entre las sierras estaban

hechas por las laderas y peñascos de tal manera que fueron los caminos llenos destas casas

pequeñas de trecho a trecho, como es dicho de eso y mandose que en cada una de ellas
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estuviesen los indios con bastimentos y que estos indios fuesen puestos por los comarcanos y

que no estuviesen estantes sino, de tiempo a tiempo que fuesen unos y viniesen otros. Por cada

provincia se tenía cuidado de poblar, las postas que caían en sus términos y lo mismo hacían en

los desiertos campos y sierras de nieve los que estaban más cerca del camino … Y tal orden

hubo en esto que no fue menester más mandarlo para nunca dejarlo de hacer mientras los incas

reinaron…”96

Como menciona el cronista por todos los caminos reales existían en cada media

legua casas pequeñas los cuales se hallaban en la proyección del camino, asi

como tales estructuras se hallaban en la proyección del camino tambien habia

otros espacios que en el desarrollo de la investigación se demostrara.

Santiago Agurto Calvo menciona que:

“La existencia de estructuras de comunicaciones, el alojamiento y el abastecimiento estatal a lo

largo de los caminos contaban con una infraestructura que los complementaba adecuadamente

y permitía su permanente funcionamiento.”97

José Canziani indica que:

“…Los caminos se encontraban plagados de establecimientos principales y menores los cuales

servían para darle soporte logístico y garantizar la operatividad del propio camino,

proporcionando instalaciones que brindaban alojamiento y alimentación a los caminantes,

depósitos y corrales. Además, estas instalaciones podrían constituirse como una sede

administrativa temporal.”98

En la red vial al Contisuyo existían sitios o espacios que estuvieron asociados al

camino real y su funcionamiento permitía la constante comunicación en el

Tahuantinsuyo organizados y distribuidos con previsión y planificación, en la

actualidad dichos espacios han desaparecido o se han transformado, o ya no

queda ninguna evidencia sin embargo es posible hacer una reconstrucción

histórica a través de los testimonios que nos brindan los cronistas y demás

investigaciones a fin de conocer que sitios estuvieron existieron y estaban

asociados al Qhapaq Ñan al Contisuyo tramo Cusco-Ccorca.

96 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pag- 26.

97 OB. CIT. AGURTO CALVO, Santiago. Año 1987. Pág. 35.

98 CANZIANI AMICO, José. “Ciudad y territorio en los Andes: Contribuciones a la Historia del Urbanismo Prehispánico”
Lima- Perú. Año 2009. Págs. 498-508.
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3.1. PRIMER TRAMO: PLAZA DE ARMAS (CUSCO) – PUQUIN
(SANTIAGO).

El primer tramo se inicia en la Plaza de Armas del Cusco que está a una altitud

de 3,339 m.s.n.m. y se dirige hacia el sector de Puquin donde se halla el sitio

Arqueológico de Puquin que está a una altitud de 3,900 m.s.n.m.

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PRIMER TRAMO

La red vial se caracteriza por tomar dirección en línea recta al sur-oeste y parte

desde la Plaza de Armas del Cusco y toma dirección hacia las calles Mantas,

Márquez, plaza San Francisco, Calle Hospital donde se evidencia muro inca de

tipo poligonal almohadillado en las construcciones de las casas viviendas y

continua el camino hasta la calle Umanchata, el Puente de Chaquillchaca o

Almudena llegando a la calle Malampata y toma ascenso hasta la Avenida

Antonio Lorena desplazándose por los Asentamientos Humanos de La Pradera,

Hermanos Ayar, Primero de Diciembre, hasta llegar al sector de Puquin donde

se halla el sitio arqueológico de Puquin; la geomorfología del lugar es de ladera

pronunciada en la trayectoria del camino se hallan estructuras urbanas

modernas con evidencia de muros líticos.

VISTA AEREA DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO.- Centro geopolítico y religioso del
Tahuantisuyo lugar sagrado para las poblaciones del Contisuyo.
FUENTE: Pág. Web. https://www.arqueologiadelperu.com/tag/inti-raymi/?print=print-search.

IMAGEN N° 37
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CALLE MANTAS.- Lugar por donde proyecta el Qhapaq Ñan del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

CALLE MANTAS – LUGAR DONDE HALLA LA SEÑALIZACION DE LOS
CUATRO SUYOS.- Señalizacion al Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 38

IMAGEN N° 39
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VISTA DEL ARCO DE SANTA CLARA.- Lugar donde proyecta el Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

FRONTIS DEL COLEGIO CIENCIAS.- Lugar donde proyecta el Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 40

IMAGEN N° 41
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PUENTE DE ALMUDENA O CHAQUILLCHACA.- Lugar donde proyecta el Qhapaq Ñan
al Contisuyo.
FUENTE: Propia de Tesista.

IMAGEN N° 42

CALLE HOSPITAL – CASONAS CON PRESENCIA DE MUROS LITICOS FRENTE A LA PLAZOLETA DE
SAN PEDRO.- Lugar donde proyecta el Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 43
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ASCENSO DE LA CALLE MALAMPATA.- Lugar donde proyecta el
Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

SITIO ARQUEOLOGICO DE PUQUIN.- Lugar donde proyecta el Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 44

IMAGEN N° 45
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3.1.2. SITIOS ASOCIADOS AL PRIMER TRAMO: PLAZA DE ARMAS
(CUSCO) – PUQUIN (SANTIAGO).

Los sitios asociados en el primer tramo de estudio serán considerados por la

denominación o toponimia original que habrían poseído en los años 1430-1530.

3.1.2.1. HAWKAYPATA

El Hawkaypata fue el lugar más importante e imponente del tahuantinsuyo, en el

cual se hallaban todas las construcciones mas importantes era el centro de de

todo el Tahuantinsuyo considerada ciudad metrópoli y espacio sagrado donde

las poblaciones de los cuatro suyos se rendian por su imponente belleza.

Pedro Cieza de León menciona:

“En el comedio cerca de los collados della, donde estaba lo mas de la población, había una plaza

de buen tamaño, la cual dicen que antiguamente era tremedal o lago, y que los fundadores con

mezcla y piedra lo allanaron y pusieron como ahora esta. Desta plaza salían cuatro caminos

reales.”99

Como se evidencia el Haywappata ostentaba una gan extensión superficial en

su tamaño asi mismo hace mención que antiguamente era un tremendal o lago

el cual fue demostrado su existencia a traves de los descubrimietos

arqueológicos, los incas la allanaron y dispusieron que de ella partieran los

cuatro caminos reales.

Asimismo, el cronista Polo de Ondegardo menciona:

“E así afirmaban que toda aquella plaza del Cuzco le sacaron la tierra propia y se llevó a otras

partes por cosa de gran estima, y la hincharon de arena de la costa de la mar como hasta dos

palmos y medio, en algunas partes más”… “e si fue verdad que aquella arena se trajo ellos

afirman e tienen puestos en sus registros, paréceme que será ansi que toda la tierra junta tubo

necesidad de entender en ello, porque la placa es grande y no tiene número las cargas que en

ella entraron; y la costa por o más cerca esta más de noventa leguas a lo que creo; y cierto yo

me satisfice, porque todos dizen que aquel genero de arena ne le ay hasta la costa.”… “ansi

entre yndios como entre espanoles, inquiriendo la razón de haberla traído, dicen haber sido por

reverencia del Tizibiracocka, a quien ellos dirigen principalmente sus sacrificios y le envían las

cenizas dellos por aquellos dos ríos que salen del Cuzco”… “y lo principal fue quitarles la

99 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1946. Pág. 71.
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reverencia grande que se tenía a aquella plaza por esta razón: la orden que dicen los viejos que

tuvieron en traerla fue por tambos e provincias, acudiendo toda la tierra al camino real, e cada

provincia la ponía e llevaba por sus términos, lo cual se les mandaba hacer en tiempos

desocupados; e ansi no solamente en el Cuzco, pero en todo el reino se tuvo gran veneración a

esta placa; por esto e por las fiestas e sacrificios que en ella se hacían de ordinario por la salud

del todo el reino, reservadas solamente a los incas, que por haberlo tratado en su lugar no se

hace relación.”100

Como menciona el cronista en el Hawkaypata lugar considerado como el centro

urbano del poder político, social, económico, administrativo, militar y religioso del

Tahuantinsuyo fue cubierta de arena asimismo el cronista menciona que se tenia

hasta los registros del ingreso de las cargas de arena que se trajeron de la costa

que se hallaba cerca a más de noventa leguas del cusco, cuya distancia solo nos

hace referencia a las costas del pacifico que se halla en la region del Contisuyo,

lugar de donde se trajo la arena por la distancia que menciona el cronista y fue

utilizada para allanar el Hawkaypata lugar sagrado y de veneración a las

deidades andinas donde se pedía clemencia, se imploraba, se lloraba, se rogaba

y se celebraba; la arena recurso marino sagrado fue traída por los tambos y

provincias como parte de las ofrendas que se hacían, llevandose toda la tierra

de los caminos reales

El Hawkaypata fue el centro de poder y hegemonía de todo el Tahuantinsuyo por

tal razón fue ordenado que en ella se constru ya nuevas edificaciones sobre la

base de la destrucción de las construcciones andinas sin respetar las creencias

y su cosmovisión humillando y estigmatizandose como barbaros e incivilizados

generando en nuestra sociedad andina el trauma social del rechazo y la

humillación a los saberes y culto religioso que poseía el hombre andino.

En referencia al retiro de la arena del Hawkaypata nos menciona Polo de

Ondegardo testigo presencial que:

“e ansi yo la hize quitar toda, que fue grandisima cantidad, e la ygualamos con otra tierra, lo qual

alla por sus opiniones sintieron los yndios en extremo y no lo pagaron mal si lo pusieramos en

precio el dejar la placa como se estaba, que despues que lo entendi, la di de mejor voluntad a la

yglesia; y no hay duda sino que valio mas de quatro mil castellanos porque muncho mas le

costara traer y no de provecho y con ella hize quatro puentes de canteria en el mismo rio de la

ciudad, en que se ahorro muncho trauajo e costa por que fue muy gran cantidad, e otras obras

100 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan 1571. Año 1916. Págs. 22-23.
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que alli se hicieron de probecho; e lo principal fue quitarles la reverencia grande que se tenya a

aquella placa.” 101

El cronista nos menciona como fue que hizo retirar toda la arena que existía en

el Hawkaypata y la tierra fue igualada donde la población andina sintió gran

tristeza y es allí donde el cronista comprende el culto sagrado que poseia el

Hawkaypata razón por la que ordeno su retiro y dispuso su donación a la iglesia

con la que se realizo la construcción de templos y cuatro puentes asi como otras

obras con el principal objetivo de quitar toda reverencia y culto que se tenia al

Hawkaypata.

Cristobal de Molina (Chileno) nos refiere que:

“Hernando Pizarro, las cuales pidió el y el Adelantado se las concedió, con que no innovase en

lo de la ciudad con desacer los puentes que estaban hechas ni se fortificase más de lo que

estaba, y de esta manera paso aquel día y otro en los cuales llovía mucho y el aposento donde

estaba el Adelantado y los suyos, estaba hecho una cienaga. Fue el dicho una noche al

Adelantado como Hernando Pizarro mandaba deshacer a mucha prisa los puentes, y sabido por

los Almagros, apercibense y por tres o cuatro partes acometen a entrar en la ciudad.”102

El Hawkaypata estaba dividida por el río Saphy sobre ella había varios puentes

incas que la unían con el Cusipata, los cuales fueron destruidos por Hernando

Pizarro para que los almagristas no entrasen en la ciudad del Cusco momentos

en los que Pizarristas y Almagristas se disputaban el poder tambien se destruia

el Hawkaypata, es asi como podemos tener evidencia de la existencia de esta

plaza sagrada e imponente que fue sometida al proceso de extirpación de las

idolatrías que tenía el hombre andino según el pensamiento de los españoles el

cual dejo el trauma social de una violenta invasión, y de resistencia al nuevo

orden colonial, donde la sumisión y adaptación social posibilito el exterminio y

olvido de la historia y la cosmovisión de nuestra sabia civilización andina.

101 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan 1571. Año 1916. Págs. 22-23.

102 DE MOLINA, Cristóbal. (El Almagrista) 1553. “Relación de muchas cosas acaecidas en el Perú”. Biblioteca de
Autores Españoles, Tomo 209 (Crónicas Peruanas de Interés Indígena), Editorial Atlas. Madrid-España. Año 1968.
Pág. 30.



90

PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO EN EL CUADRO DE MONROY ANTES DEL TERREMOTO DE 1650.- El Cusco
en la época colonial y la proyección del Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Pág. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2011/07/el-apache-de-la-pileta-de-la-plaza-de.html:

ILUSTRACION DEL CUSCO EN EL EPOCA INCA. - Rio Saphy elemento divisoria entre el Cusco y el Contisuyo.
FUENTE: Pág. Web: http://kokocusco.blogspot com/2014/02/canalizacion-inca-del-rio-saphy.html.

IMAGEN N° 46

IMAGEN N° 47
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PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO EPOCA REPUBLICANA. - El Cusco en la época republicana y la proyección
del Qhapaq Ñan al Contisuyo.
FUENTE: Pág. Web: https://fotos.masinteresantes.com/hermosas-fotos-antiguas-de-la-ciudad-del-cusco-
y-sus-sitios-arqueologicos/: Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi,
Editorial Biblioteca Nacional del Perú.1ra Edición. Agosto 2017. Revista National Geographic hallada. Perú.

PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO EPOCA REPUBLICANA. - .El Cusco centro geopolitco y religoso
del Tahuantinsuyo.
FUENTE: Pág. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2011/07/el-apache-de-la-pileta-de-la-plaza-
de.html: Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi, Editorial
Biblioteca Nacional del Perú.1ra Edición. Agosto 2017. Perú.

IMAGEN N° 48

IMAGEN N° 49
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PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO EPOCA REPUBLICANA. - El Cusco centro geopolitico y religoso del
Tahuantinsuyo.
FUENTE: Pág. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2011/07/el-apache-de-la-pileta-de-la-plaza-de.html:
Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi, Editorial Biblioteca Nacional del
Perú.1ra Edición. Agosto 2017. Perú.

PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO AÑO 1912 CON LA ESCULTURA DE UN APACHE EN LA PILETA.- El Cusco
centro geopolitico y religoso del Tahuantinsuyo.
FUENTE: Pág. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2011/07/el-apache-de-la-pileta-de-la-plaza-de.html.

IMAGEN N° 50

IMAGEN N° 51
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PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO RETRATADO EN EL AÑO 1887.- El Cusco centro geopolitco y religoso del
Tahuantinsuyo.
FUENTE: Pág. Web. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_buildings_and_structures_in_Cusco#/media/File:Cuzco.jpg.-
Fergon – La Tierra y el Hombre Descripción pintoresca de nuestro globo y de las diferentes razas que lo
pueblan de Federico de Hellwald. Traducción de Don Manuel Aranda y Sanjuan. Editado en Barcelona por Montaner y
Simón, Editores (Calle de Aragón nums 309 y 311) el año de 1887.

LA PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO EPOCA REPUBLICANA. - El Cusco centro geopolitco y religoso
del Tahuantinsuyo.
FUENTE: Pág. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2011/07/el-apache-de-la-pileta-de-la-plaza-
de.html.

IMAGEN N° 52

IMAGEN N° 53
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MURAL DE LA AV. SOL SOBRE LA CIUDAD DEL CUSCO.- Imagen de la ciudad del Cusco
durante la epoca Republica.
FUENTE: Propia Tesista. Foto tomada de la lápida del mural que se halla en Av. El Sol mural
elaborado por la Municipalidad del Cusco en el año 1984.

LEYENDA DEL MURAL DE LA AV. SOL SOBRE LA CIUDAD DEL CUSCO. – El Cusco en
os años 1650.
FUENTE: Propia Tesista. Foto tomada de la lápida del mural que se halla en Av. El Sol mural
elaborado por la Municipalidad del Cusco en el año 1984.

IMAGEN N° 54

IMAGEN N° 55
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3.1.2.2. USHNU DEL HAWKAYPATA

El Ushnu del Hawkaypata referida asi por los cronistas se demuestra su

existencia en los testimonios que dejaron los cronistas, el cual estuvo ubicado

en el Hawkaypata y fue el centro divisorio de los cuatro suyos, destcandose las

carcteristicas que esta poseia y de como era venerada.

Cristóbal de Molina describe:

“…y en la plaza, en medio de ella, donde estaba el usnu de oro, que era a manera de pila, adonde

echaban el sacrificio de la chicha, cuando venían hallaban que estaban a punto de guerra cuatro

cientos indios alrededor de la dicha pila, vueltos los ciento el rostro al Collasuyo, que esta al

nacimiento del Sol, y otros ciento vueltos los rostros al poniente, que es el camino de

Chinchaysuyo, y otros ciento el rostro al septentrión, que es el camino de Antisuyo, y cientos los

rostros al mediodía, y tenían todos los géneros de armas que ellos usaban.”… “el usnu que,

como dicho es, era a manera de pila de piedra forrada en oro, la cual tenia un agujero hecho de

tal manera que llegaba a un albanal el cano que iba por debajo de tierra hasta las casas del

Hacedor y el Sol y el Trueno”.103

Pedro Cieza de León menciona:

“…en la gran plaza de la ciudad del Cuzco estaba la piedra de la guerra, que era grande, de la

forma y hechura de un pan de azúcar, bien engastonada y llena de oro; y salía el rey con sus

consejeros y privados a donde mandaba llamar a los principales y caciques de las provincias, de

los cuales los que entre sus indios eran más valientes para señalar por mandones y capitanes,

sabido, se hacia el nombramiento.”104

Pedro Pizarro comenta que:

“…Pues llenos estos birques, los derramaban en una piedra redonda que tenían por ídolo, en

mitad de la plaza y hecha alrededor una alberca pequeña, donde se consumía por unos canos

que ellos tenían hechos por debajo de tierra. Esta piedra tenía una funda de oro que encajada

en ella y la tapaba toda, y asimismo tenía hecho una manera de buhihuelo de esteras tejidas,

redondo, con que la cubrían de noche” … “Todas estas cenizas que quedaban de estos fuegos

que hacían, las echaban en este pilón que digo estaba en mitad de la plaza y piedra redonda a

manera de teta donde echaban la chicha.”105

103 OB. CIT. DE MOLINA, Cristóbal (El Cuzqueño). Año 1947. Pág. 7-8

104 OB. CIT CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 29.

105 OB. CIT. PIZARRO Pedro. Año 1978. Pág. 30
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Juan de Betanzos menciona que Pachacutec dispuso se ponga en medio del

usnu la replica de la deidas mas importante de todo el tauantinsuyo:

“Y para en que la gente común adorasen allá fuera, porque no habían de entrar allá dentro si no

fuesen señores, y estos en el patio, hizo poner en medio de la plaza del Cuzco, donde ahora es

el arollo, una piedra de la hechura de un pan de azúcar, puntiaguda para arriba y enforrada de

una hoja de oro; la cual piedra hizo asimismo labrar el día que mando hacer el bulto del Sol, y

esta piedra, para  que el común adorase, y el bulto, en la Casa del Sol, los señores; la cual casa

era reverenciada y tenido en gran reverencia, no solamente el bulto, más las piedras della y los

sirvientes y yanaconas della eran tenidos por cosa bendita y consagrada.”106

El Ushnu del Hawkaypata existio y los cronistas mencionan sobre las

características que poseia al tener la forma de una pila forrada en oro en medio

de ella un agujero, y fue protegida por cada cien personas que pertenecían a

ejércitos de los cuatro suyos lo cual nos demuestra la trascendental importancia

del culto y veneración que tuvo el ushnu en la plaza del Hawkaypata que por

obra de Pachacútec se ordeno su culto para los cuatro suyos en representación

o réplica al ídolo que había mandado hacer en el Coricancha el cual sostenia la

representación y/o replica de la deidad más importante del Tahuantinsuyo que

veneraban los señores y caciques de los cuatros suyos.

Farrington y Raffino y Vargas realizaron investigaciones arqueológicas y

mencionan que:

“…En excavaciones arqueológicas realizadas por arqueólogos del Instituto Nacional de

Cultura - Cuzco en la parte central del Haucaypata, junto a la pileta de la plaza de Armas,

encontraron alineamientos de piedras de factura inca (Farrington y Raffino 1996) de

estilo rústico (Vargas 2007) a tres metros de la superficie, asociados a figurinas de

camélidos (de oro, plata, cobre y spondylus) halladas en un sector aledaño y a 80 cm.

de la superficie pero la Municipalidad del Cusco y el Instituto Nacional de Cultura

decidieron no continuar con los trabajos y cubrir todo lo hallado.”107

Las investigaciones arqueológicas en referencia a la Plaza Central o

Hawkaypata del Cuzco muestran la existencia de cimientos de muro de tres

metros de profundidad y cuatro estatuillas zoomorfas de camélido en oro, plata,

106 OB. CIT. DE BETANZOS, Juan. Año 1968. Pág. 26.

107 REVISTA HAUCAYPATA. “Investigaciones Arqueológicas del Tawantinsuyo”. Enero- 2011. Año 1 – Numero 1.
¿Cómo era el ushnu de la plaza Haucaypata del Cuzco? Rodolfo Monteverde Sotil. Lima-Perú. 26/03/2019. Pág. 7.
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cobre y spondilus orientados al suroeste o al Contisuyo lo que demuestra una

vez más la importancia religiosa que poseia este suyo para los incas.

John Hyslop planteó su perspectiva, describiendo al ushnu como:

“…plataformas construidas al centro o al lado de las plazas en los tampus, con un carácter central

principalmente en las actividades políticas, religiosas y militares. Fueron un eje de la vida

ceremonial Inka y tuvieron un rol más público en provincias, por lo que estas plataformas fueron

más grandes.”108

El Ushnu del Hawkaypata fue el centro divisorio de los cuatro suyos y cumplió

función, política, religiosa, social y militar y se hallaba compuesta de una

plataforma de piedras y sobre ella la representación de la deidad mas importante

del Tahuantinsuyo y a su alrededor las demás deidades andinas en ella se

realizaban rituales y ceremonias importantes el Ushnu represento el centro de

poder y hegemonía del Tahuantinsuyo.

108 HYSLOP, John. “Inka Settlement Planning”. University of Texas Press, Austin. Año 1990. Pág. 17.

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA PILETA DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO. - (Hallazgos
que destacan la importancia del Contisuyo en la posición que fueron descubiertos las ofrendas)
FUENTE: Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tawantinsuyo. ¿Cómo era el ushnu de la plaza
Haucaypata del Cuzco? Rodolfo Monteverde Sotil. Año 1 – Numero 1. Año 2011. Lima-Peru. Pág. 7.

IMAGEN N° 56
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REPRESENTACIONES GRAFICAS DEL POSIBLE USHNU DEL HAWKAYPATA.- (La plaza de Armas del Cusco
lugar donde se hallaba el Usnu del Hawkaypata)
FUENTE: Revista Haucaypata. Investigaciones arqueológicas del Tawantinsuyo. ¿Cómo era el ushnu de la plaza
Haucaypata del Cuzco? Rodolfo Monteverde Sotil. Año 1 – Numero 1. Año 2011. Lima-Peru. Pág. 15.

IMAGEN N° 57
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3.1.2.3. CUSIPATA

El Cusipata en la actualidad plaza Regocijo fue el un espacio o sitio asociado al

Qhapaq al Contisuyo, cuya extensión comprendía entre el Hawkaypata y el barrio

de Quillipata, el cual se hallaba unida a través de puentes incas con el

Hawkaypata,

El Inca Garcilaso de la Vega refiere que:

“Al poniente del arroyo está la plaza que llaman Cusipata, que es: andén de alegría y regocijo.

En tiempo de los Incas aquellas dos plazas estaban hechas una; todo el arroyo estaba cubierto

con vigas gruesas y encima de ellas losas grandes para hacer suelo, porque acudían tantos

señores de vasallos a las fiestas principales que hacían al Sol, que no cabían en la plaza que

llamamos principal; por esto la ensancharon con otra, poco menos grande que ella. El arroyo

cubrieron con vigas, porque no supieron hacer bóveda”.109

El Cusipata egún el cronista hace referencia al andén de la alegría y regocijo fue

un espacio sagrado y complementario del Hawkaypata este sitio albergaba a

todos los señores y curacas de los cuatro suyos y se hallaba unida al

Hawkaypata a traves de puentes en este sitio se se realizaban tambien las fiestas

principales.

El cronista Polo de Ondegardo en la relación de Ceques y Huacas al Contisuyo:

menciona que el octavo ceque se llamaba la mitad Callao, y la otra mitad Collana,

y tenía quince Guacas donde:

“La novena, Managuanuncaguaci, era una casa de una de las coyas o reinas, que estaba en el

sitio que ahora tiene el convento de la Merced.”110

En referencia el cronista nos menciona sobre la existencia de espacio o sitio

llamado “Managuanuncaguaci” la cual se halla en la relación de los Ceques y

Huacas del Contisuyo siendo este lugar la vivienda de una coya muy importante;

y se ubicaba en el actual sitio del Templo de La Merced.

109 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 359.

110 POLO DE ONDEGARDO, Juan   1571. Informaciones acerca de la religión y gobierno de los incas (2a. parte) Colección
de Libros y Documentos Referentes a la Historia del Perú. Editorial Imprenta y Librería San Martín Lima-Perú. Año 1917.
Pág. 199.
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El Inca Garcilaso de la Vega también menciona que:

“Siguiendo el mismo viaje norte sur, sucede la plaza Cusipata, que hoy llaman de Nuestra Señora

de las Mercedes; en ella están los indios e indias que con sus miserias hacían en mis tiempos

oficios de mercaderes, trocando unas cosas por otras; porque en aquel tiempo no había uso de

moneda labrada, ni se labró en los veinte años después; era como feria o mercado, que los indios

llaman catu”111

El Cusipata albergo a todas las poblaciones de los cuatros suyos, fue en este

espacio donde el hombre andino tambien se dedico al intercambio de productos

o al trueque, esta actividad dinamizaba la economía asi como mantenía vínculos

sociales entre las poblaciones del Tahuantinsuyo.

Asimismo, Cristóbal de Molina al referirse a la fiesta del Citua Raymi menciona

como los cientos de guerreros de los cuatro suyos que reunian en este espacio

hacían alardes o ensayos de guerra para demostrar el poder militar y

administrativo que poseia la civilización anfina asimismo en esta plaza del

Cusipata los extranjeros o poblaciones que venían al Cusco esperaban primero

en este en este lugar hasta ser invitados por el Inca quien los recibía en el Capac

Ushnu que se hallaba en el Hawkaypata.

El Cusipata como menciona el Inca Garcilaso de Vega cumplio un rol de

dinamización social ya que el hombre andino se deciaba al intercambio de

productos y que dicha actividad continuo en la colonia manteniéndose rezagos

de las actividades que realizaba en época inca al cual le denominaron “catu”.

Sra. Tomasa Maqui Huarcaya vecina del lugar refiere que:

“Esta plaza de Cusipata se conoce tambien como el lugar de la alegría, esta plaza era grande y

la gente se dedicaba al comercio eso me decía mi abuelito venían de todas las comunidades a

compartir, conversar y encontrarse” 112

Como se observa el Cusipata fue un centro de dinamización económica, social,

militar y administrativa que congrego a todas las poblaciones de los cuatro suyos

en el cual se congregaron con recogijo y alegría razón por la cual lleva el nombre

de cusipata y esta ubicada y asociada a la red vial andina del Contisuyo.

111 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 359

112 MAQUI HUARCAYA, Tomasa. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N° 02. F:15/07/2022. Cusco-Peru.



101

CUSIPATA EPOCA REPUBLICANA. - Espacio dinamización económica, social, militar y administrativa
que congrego a todas las poblaciones de los cuatro suyos.
FUENTE: Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi, Editorial Biblioteca
Nacional del Perú.1ra Edición. Agosto 2017. Perú.

CUSIPATA EPOCA REPUBLICANA. - Espacio dinamización económica, social, militar y administrativa
que congrego a todas las poblaciones de los cuatro suyos.
FUENTE: Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi, Editorial Biblioteca
Nacional del Perú.1ra Edición. Agosto 2017. Perú.
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3.1.2.4. QUILLIPATA

Quillipata es otro de los sitios asociados al camino real del Contisuyo

actualmente se halla en la Plaza San Francisco, colinda con la plaza del Regocijo

o Cusipata este sitio aún posee la presencia de muros de aparejo celular en las

viviendas destacando el muro del colegio Ciencias hasta el Colegio Franciscano

de San Buena Ventura del Cusco y toda la calle Hospital constituida por

elementos líticos que se ordenan de forma celular, de textura áspera que

solamente se usan en canalizaciones, andenerías, contención de terrazas y

cercos de canchas lo cual nos demuestra la actividad agrícola que poseia este

espacio por la presencia de dichos muros y su construcción que eran

característicos de espacios escalonados de andenerías que seguramente

producían los productos que iban a se parte del proceso de intercambio o trueque

o de provisionamiento de alimento y productos para el tahuantinsuyo.

CUSIPATA EPOCA REPUBLICANA. - Espacio dinamización económica, social, militar y administrativa que
congrego a todas las poblaciones de los cuatro suyos.
FUENTE: Pag. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2014/05/historias-sobre-el-abandonado-hotel-de.html
Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi, Editorial Biblioteca Nacional del
Perú.1ra Edición. Agosto 2017. Perú.

IMAGEN N° 60
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Inca Garcilaso de la Vega menciona que:

“Yendo con el mismo cerco, volviendo del poniente hacia el norte, había otro barrio, llamado

Pichu. También estaba fuera de la ciudad. Adelante de éste, siguiendo el mismo cerco, había

otro barrio, llamado Quillipata.”113

Según el Inca Garcilaso de la Vega este sector fue el barrio de Quillipata que

hace referencia al “cernícalo” ave que habita en este lugar y canta en el

amanecer cusqueño asimismo es evidente la existencia de andenes por los

muros de piedra de aparejo celular, donde el Hawkaypata fue la ciudad metrópoli

del Tahuantinsuyo estaba rodeada de espacios con producción agrícola,

construidos con previsión y planificación para abastecer de alimentos al

Tahuantinsuyo y generar la dinámica comercial del trueque y demostrar al mundo

su sabia tecnología y dominio de la tierra; observándose la distribución territorial

del Cusco se contempla en Quillipata un espacio ubicado en la trayectoria del

Qhapaq Ñan al Contisuyo. En la actualidad podemos observar que se mantiene

como uno de los jardines botánicos de plantas nativas del Cusco.

El Sr. Florencio Gamarra Ovalles poblador vecino del lugar refiere que:

“La plaza de San Francisco había siempre arboles y plantas antivas como chachacomo, queuña,

llaulli, kantu, retama y que existía el camino empedrado donde los estudiantes venían de Ccorca

en sus burritos traendo papa, chuño y su merienda alla por los años 70” 114

La presencia de los andenes que había en este sector demuestra que en este

sector habias plantas nativas, ornamentales, medicinales y tubérculos como la

papa, oca, lisas, añu; etc. y otras variedades donde los habitantes de las

comunidades rurales como Ccorca poducian tuberculos siendo todo este sector

óptimo para el cultivo de la papa.

Por lo que este sitio tuvo una función económica y administrativa por la

producción agraria que abastecía de alimento a la población favoreciendo el

intercambio de productos demostrando ante las poblaciones del Contisuyo y

otros suyos el dominio de la tierra y su producción agraria.

113 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 353.

114 GAMARRA OVALLES, Florencio. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N° 01. F:15/07/2022. Cusco-Peru.
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PLAZA SAN FRANCISCO DEL CUSCO AÑO 1934.-.El barrio de Quillipata en la época inca.
FUENTE: Colección de fotos de Manuel Chambi captura con su cámara el primer vuelo de la empresa PANAGRA
en el Cusco año de 1934, pasando sobre la Plaza de la ciudad foto tomada desde la bóveda del Templo de San
Francisco.

RELACIÓN DE LOS DOCE BARRIOS INCAICOS DEL CUSCO.- Relacion del los barrios del Cusco según el
Ingarcilaso de la Vega.
FUENTE: Pág. Web. http://kokocusco.blogspot.com/2014/05/historias-sobre-el-abandonado-hotel-de.html
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FACHADA DEL COLEGIO CIENCIAS ANTES DEL TERREMOTO DE 1650.- El barrio de Quillipata en la época
inca.
FUENTE: Pág. Web: https://www.youtube.com/watch?v=Dl4yLxHk_nw:

FACHADA DEL COLEGIO CIENCIAS ANTES DEL TERREMOTO DE 1650. Fachada del Colegio de ciencias
antes del terremoto de 1650. De lunes a viernes por las mañanas llegan algunos estudiantes en sus burros por
eso les llamaban a los ciencianos burros. Tradición que tiene que ver con los estudiantes de Ccorca quienes
venían a estudiar al colegio Ciencias en sus burros.
FUENTE: Pág. Web: https://www.youtube.com/watch?v=Dl4yLxHk_nw: Fachada del Colegio de ciencias antes
del terremoto de 1650.

IMAGEN N° 63
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COLEGIO FRANCISCANO DE SAN BUENA VENTURA DEL CUSCO ANTES DEL TERREMOTO
DE 1650.- Fachada del Colegio San Buena Ventura con evidencia de muro inca.
FUENTE: Pág. Web: https://www.youtube.com/watch?v=Dl4yLxHk_nw: En 1617 se construyó el
Colegio Franciscano de San buena Ventura del Cusco.

FACHADA LA CALLE HOSPITAL EPOCA REPUBLICANA. Fachadas de viviendas con evidencia de
muro inca)
FUENTE: Cusco Revelado Fotografías de Max T. Vargas y Max Uhle y Martin Chambi, Editorial
Biblioteca Nacional del Perú. 1ra Edición. Agosto 2017. Perú.
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3.1.2.5. CHAQUILLCHACA

Chaquillchaca sector considerado como un barrio inca también fue un sitio

asociados al camino real del Contisuyo en este barrio se hallaba un puente inca

que formo parte de la expansión, control y dominio de la naturaleza por la

accidentada topografía de los andes los puentes fueron obras públicas que

sirvieron para unir y comunicar espacios geográficos, cruzar ríos, facilitar el

intercambio de productos y la comunicación con los pueblos conquistados,

teniendo una función político, social, económico y administrativo.

El Referencia al proceso de construcción de este puente no existen testimonios

históricos sin embargo es posible conocer el barrio en el que se construyó dicho

puente y el Inca Garcilaso de la Vega menciona al respecto:

“Al poniente de la ciudad, otros mil pasos de ella, había otro barrio llamado Chaquillchaca, que

también es nombre importante pero compuesto si ya no es propio. Por allí sale el camino real

que va a Cuntisuyu.”115

115 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 353.

LAPIDA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO. - Lapida donde se recopila la importancia de la Plaza de
San Francisco.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 67
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Asimismo, el Sr. Obdulio Adelfo Loayza Muñoz poblador del lugar menciona que:

“Antiguamente esta calle ya la conocimos con este nombre no sabemos lo que significa, pero por

ella las gente y poblaciones que viven hacia arriba venían a vender y traian sus productos como

papa hacia Av. El Ejercito venían con sus animales en caballos y burros cargando todos sus

productos… chaquilcchaca era el único puente con estructura inca y sus piedras fueron usadas

para cimientos de las casa”116

El lugar donde se hallaba este puente pertenece al barrio de Chaquillchaca y su

significado hace referencia a “Puente Seco” o “puente de algas”, como le

atribuyen los pobladores que viven alrededor, asimismo mencionan que cuando

la gente llegaba de las comunidades pasaban por este puente y en las orillas del

rio se aseaban antes para entrar a la ciudad del Cusco; debajo de este puente

pasaba el cauce del rio Sipaspugio que tiene su origen en un pugio o manante

que se halla en el cerro Picchu y su significado es (pugio o manante joven

femenino) siendo el volumen del cauce rio inestable; en investigaciones

realizadas por el INC Cusco se evidencia que “…durante el proceso de restauración del

puente se ha descubierto cerámica y piedras en forma de clavo que pertenecerían a la cultura

Killke, investigándose que la construcción de este puente ha estado asociado a elementos líticos

prehispánicos del Asentamiento Humano de Killke”.117 Lo cual significa que sus cimientos

son prehispánicos.

Pedro Cieza de León menciona que sobre la construcción de los puentes en el

Hawkaypata lo cual es posible que se asemeje al proceso de construcción del

puente de Chaquillchaca: “… se dieron tal manera que llevaron el agua por medio de la

ciudad, habiendo primero enlosado el suelo con losas grandes, sacando con una parte y por otra

del rio; y, para pasar por él, se hicieron a trechos algunos puentes de piedra.”118

El puente de Chaquillchaca se caracterizó por poseer estribos y superficie de

piedra y sobre y que seguramente tuvieron el mismo proceso construcción que

los puentes y losas de piedra que unían el Hawkaypata y el Cusipata y lo propio

sucedió en Chaquillchaca el puente favoreció la unión y acercamiento de las

poblaciones del Contisuyo.

116 LOAYZA MUÑOZ, Obdulio Adelfo. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N° 06. F:17/07/2022. Cusco-Peru.

117 CATALAN SANTOS, Elisabeth. Informe Final Investigación Arqueológica “Puente Almudena”. Instituto Nacional de
Cultura. Cusco-Perú. Pág. 31.

118 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 45.
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A través de un plano antiguo de 1643 se puede conocer algunas características

de este puente asimismo en la época republicana se puede evidenciar parte de

la estructura del muro de contención inca de este puente y a través de las fotos

podemos observar parte de su estructura.

PUENTE DE CHAQUILLCHACA. - Plano colonial 1563 muestra estructura del puente inca de Chaquilchaca.
FUENTE: GUERRA VERA, Yadira y LANDA SIERRA Miguel. Revista Devenir. Articulo: “Del Cusco renace la
integración andina: La Restauración del puente de La Almudena” Vol. 4. N° 8 Julio diciembre 2017, Pág. 11-32-
Estudios ISSN 2312-7562.

PUENTE DE CHAQUILLCHACA. - Plano colonial 1563 muestra estructura del puente inca de Chaquilchaca.
FUENTE: GUERRA VERA, Yadira y LANDA SIERRA Miguel. Revista Devenir. Articulo: “Del Cusco renace la
integración andina: La Restauración del puente de La Almudena” Vol. 4. N° 8 Julio diciembre 2017, Pág. 11-32-
Estudios ISSN 2312-7562.
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PUENTE DE CHAQUILLCHACA EPOCA COLONIAL. - Plano colonial 1563 muestra estructura del puente inca
de Chaquilchaca.
FUENTE: CATALAN SANTOS, Elisabeth. Informe Final Investigación Arqueológica “Puente Almudena”. Instituto
Nacional de Cultura. Cusco-Perú Pág. 12. Foto de la calle Malampata donde se puede observar los muros incas.

PLANO MAS ANTIGUO DEL CUSCO AÑO 1563.- Plano colonial 1563 muestra estructura del puente inca de
Chaquilchaca y el camino del Contisuyo en dirección oeste.
FUENTE: GUERRA VERA, Yadira y LANDA SIERRA Miguel. Revista Devenir. Articulo: “Del Cusco renace la
integración andina: La Restauración del puente de La Almudena” Vol. 4. N° 8 Julio diciembre 2017, Pág. 11-32-
Estudios ISSN 2312-7562.
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LAPIDA PUENTE DE ALMUDENA. - En ella se indica la importancia del puente de
Chaquilchaca y/o Almudena.
FUENTE: Fuente propia tesistas: Lapida de Puente Almudena

PUENTE DE ALMUDENA EPOCA REPUBLICANA. - Puente de Chaquilchaca con cimientos de construcción
inca.
FUENTE: Pág. Web: http://kokocusco.blogspot.com/2017/10/historias-del-puente-de-la-almudena.html.
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3.1.2.6. PUQUINCANCHA

El Puquicancha se halla ubicado en el sector de Puquin en dirección al

Contisuyo. A través de las investigaciones precedentes se evidencia que este

espacio fue de mucha importancia es así que:

El Historiador Julio Antonio Gutiérrez Samanez menciona que “Por los años 1970 a

1980, con la construcción de la carretera a Ccorca, observo en el Pueblo Joven La Pradera, se

saco enormes bloques pétreos labrados en diorita, del mismo tipo de material de los muros de

Hatunrumiyoc; mucho después, un poblador de ese lugar (Sr. Félix Dávila, ex trabajador del

Municipio de Santiago) le menciono, para no tener problemas con el INC, los pobladores

enterraron en tres pozos una gran cantidad de piedras finamente labradas; dijo, también, que en

el patio de su casa se hallaba enterrada una fuente tallada en una gran piedra. y un periodista

cusqueño le confió la noticia del descubrimiento de unas láminas metálicas, presumiblemente de

oro, (junto con ofrendas quemadas o carbonizadas se encontraron 260 laminillas de oro), en ese

lugar, por lo que muchas personas se empeñaban en realizar “huaqueos” o excavaciones

clandestinas.” … “En 1990, el arqueólogo del INC, Justo Torres Montesinos, fue el encargado de

la prospección arqueológica, y encontró, efectivamente, una de las esquinas del recinto sagrado,

pero, extrañamente la volvió a enterrar y, con el resto de piedras que encontraron, armaron una

pared improvisada, abandonando el sitio.”119

El Arqueologo Victor Cumpa Palacios refiere que: “En el año 1987 el sector de Puquin

fue intervenido por Sixto Surco trabajador de INC Instituto Nacional de Cultura recuperando once

objetos de cerámica de estilo inka y un uncu de tamaño grande y cerca este sector se halla un

manante canalizado por los inkas y a la fecha es utilizada por los pobladores de la zona.”120

Asimismo, el Arqueologo Bryan Bauer “En el año 1988 refire que realizo excavaciones

hallando estructuras arquitectónicas de planta circular que corresponderían a contextos

funerarios de la época inka.”121

El Instituto Nacional de Culrua en 1990 con el Antropologo Juan Torres

Montesinos hallo un centenar de laminillas circulares en el sector y una

estructura arquitectónica que estaba en orientación oeste y en el año 2001 el

con Luz Marina Merma a través de excavaciones realizadas en el sector de La

Pradera se recupero los contextos funerarios con pequeños objetos de cerámica

119 PÁGINA WEB: http://historia-distrito-santiago-cusco.blogspot.com/2006/03/

120 CUMPA PALACIOS, Claudio Víctor Tesis: “Capac-Ñan al Contisuyo”, para optar a licenciatura, Carrera Profesional
Arqueología, Facultad de Ciencias Sociales-UNSAAC. Cusco-Perú. Año 2008. Pág. 102.

121 BAUER, Bryan. y DEARBON, David. “Astronomía e Imperio en los Andes”. Traducido por Javier Flores Espinoza.
Editorial Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casa”. Cusco-Perú. Año 1988. Pág. 101-103.
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de estilo inka como: vasijas con decoración pictórica con motivos geométricos,

puyños, cernidor y una illa de piedra de llama.

En la actualidad el 90% de este sector fue alterado por construcciónes modernas,

hallándose el Puquincancha circunscrito a los terrenos de las urbanizaciones

de Independencia, Dignidad Nacional y La pradera y Hermanos Ayar y está

considerado dentro del paisaje arqueológico por el Ministerio de Cultura en ella

se evidencia la presencia de estructuras escalonadas con muros de contención,

de estructura lítica propio del lugar, unidas una con otra con mortero de barro,

formando un aparejo rústico caracteristico de una zona agrícola de andenerias.

Según la resolución de declaratoria de patrimonio menciona que: “Se han hallado

restos de cerámica de la época Killke en este sitio y la continuidad de época inca, por lo que se

trataría de un asentamiento de función residencial.”122 Apreciandose en ella fragmentos

de muro fino de aparejo cuadrangular y rectangular almohadillado.

Por las investigaciones tambien se hallan refrendadas por los cronistas que

hacen referencia a este lugar.

Cristóbal de Molina quien menciona que:

“A los veinte y tres días del dicho mes, llevaban la estatua del Sol llamada Huayna Punchao, a

las casas del Sol, llamados Pokoy, que habrá tres tiros de arcabuz, poco más, del Cuzco…”. “Y

para entender donde tuvieron origen sus idolatrías, porque es así que estos no usaron de

escritura y tenían en una casa del Sol llamada Poquen Cancha, que es junto al Cuzco; la vida de

cada uno de los Incas y de las tierras que conquisto, pintado por sus figuras en unas tablas, y

que origen tuvieron, y entre dichas pinturas tenían asimismo pintada la fábula.”123

Bernabé Cobo menciona:

“El postrero día del mes iban a la plaza del cerro de Puquin, llevando dos carneros grandes, uno

de plata y otro de oro, seis corderos y otros tantos aporucos vestidos, con seis corderos de oro

y plata, conchas de la mar, treinta carneros blancos y otras tantas piezas de ropa, y lo quemaban

todo en el dicho cerro, excepto las figuras de oro y plata. Y con esto se daba fin a la fiesta de

Capac-Raymi.”124

122 RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 023-2017-VMPCIC-MC: Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a
monumento arqueológico prehispánico “Pukin” sectores I, II, III, IV y V, en la clasificación de Paisaje Arqueológico,
ubicado en el Distrito de Santiago, Provincia y Departamento de Cusco Lima, 3 de marzo de 2017.

123 OB. CIT. DE MOLINA, Cristóbal (El Cusqueño). Año 1947.Pag. 12-13.

124 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 201.
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Debemos destacar que Cristóbal que Molina denomina al Puquincancha como

Pokoy y la considera como una de las casas del sol y que en ella se hallaba el

origen de las idolatrías; seguramente hace referencia al origen de la historia y de

la cosmovisión religiosa del mundo andino de los incas, asimismo Bernabé Cobo

menciona como en el Cápac Raymi este lugar era un espacio de ofrenda y

sacrificio por lo que su importancia ya se pone de manifiesto. Sin embargo,

Cristóbal de Molina y Bernabé Cobo nos dan dos denominaciones diferentes

respecto al lugar.  “Términos lingüísticos como Pokoy, Poquen, y Puquin están asociados y

según los quechuólogos, Poquen nomina a la primera leche de los mamíferos que era

considerado un alimento de alto valor nutritivo, asimismo posiblemente hace referencia a los

Pokes, nombre propio de un pueblo antiguo que hábito este valle; asimismo mencionan que

“Poquen Cancha” – Pokoy- cancha; estaría relacionado con el tiempo del otoño, lugar donde

probablemente se hacían las fiestas en la época de maduración de los frutos, pues poquen,

parece derivada del verbo pokoni; madurar frutos o sembrados.”125 y también se hace

mención que Poquencancha significaría “Aposento de los puquinas.”126

El termino como vemos se ha distorsionado y se ha tratado de buscar su

significado en el quechua atribuyéndole relación con los orígenes y hasta la

actualidad los pobladores que viven alrededor mencionan que este término hace

referencia al origen de la vida. Asimismo, al referirse a la primera leche materna

de los mamíferos considerada para el hombre andino alimento de alto valor

nutritivo para la cría; nos hace pensar que este lugar del origen de la vida o mejor

dicho de la sabiduría inca.

Dada su importancia los cronistas nos mencionan algunas de las funciones que

cumplía el Puquincancha y las actividades que se realizaban en este lugar.

Bernabé Cobo menciona que el Puquincancha fue una Huaca Sagrada:

“La segunda se decía Puquincancha. Era una casa del sol que estaba encima de Cayocache.

Sacrificabanle niños.”127

Asimismo, Cristóbal de Molina menciona sobre el Puquincancha que:

125 PÁGINA WEB: http://historia-distrito-santiago-cusco.blogspot.com/2006/03/

126 PÁGINA WEB: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/biados/texts/El%20templo%20de%20Poquen.htm#poquen

127 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 221.
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“A los veinte y tres días del dicho mes, llevaban la estatua del Sol llamada Huayna Punchao, a

las casas del Sol, llamados Pokoy, que habrá tres tiros de arcabuz, poco mas, del Cuzco. Esta

en un cerrillo alto y allí sacrificaban y hacían sacrificio al Hacedor, Sol, Luna y Trueno, por todas

las naciones, para que multiplicase las gentes y todas las cosas fuesen prosperas.”128

El Puquincancha considerado como una de las casas del sol formaba parte de

la relación de huacas sagradas relacionadas al origen de la civilización inca al

ser un espacio sagrado e importante.

Bernabé Cobo menciona que:

“…los memoriales de sus quipus y pinturas que aún estaban en pie. Particularmente la que tenían

en un templo del Sol, junto a la ciudad del Cuzco, de la cual historia tengo para mí se debió sacar

una que yo vi dibujada en una tapicería de cumbre (tejido fino), no menos curiosa y bien pintada

que si fuera en finos paños de corte.”129

Bernabé Cobo evidencia haber sido testigo presencial al observar los paños de

tejido fino, así como quipus y pinturas que habrian registrado los acontecimientos

de la vida de los incas; que este lugar guardaba acreditándo que los incas

poseían escritura de tipo iconográfica, ejemplo de ello es la Nueva Coronica y

Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala quien dibuja todos los

acontecimientos y vida de los gobernantes.

El Inca Garcilaso de la Vega menciona que durante las festividades en el Inti

Raymi (la celebración del Sol), el Cuzco era concurrido por curacas llegados de

todos los rincones del Tawantinsuyo, quienes, en tiempos de festividades:

“traían pintadas las hazañas que al servicio del Sol y de los Incas habían hecho."130

La historia del Tahuantinsuyo como mencionan los cronistas se registraba en

pinturas donde las poblaciones de los cuatro suyos sabían hacerlo razón en ellas

traían pintadas todas sus hazañas el Puquincancha considerada una de las

casas del sol conservaba la historia de los incas.

Sarmiento de Gamboa menciona:

128 OB. CIT. DE MOLINA, Cristóbal (El Cusqueño). Año 1947. Pág. 22.

129 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 51.

130 OB. CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009.  Pág. 301.
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“Allegose a esto la grandísima diligencia del Pachacuti Inga Yupanqui, noveno inga, el cual hizo

llamamiento general de todos los viejos historiadores de todas las provincias que el sujeto, y aun

de otros muchos más de todos estos reinos, y tuvolos en la ciudad del Cuzco mucho tiempo

examinándolos sobre las antigüedades, origen y cosas notables de sus pasados de estos reinos.

Y después que tuvo bien averiguado todo lo más notable de las antigüedades de sus historias,

hizolo todo pintar por su orden en tablones grandes, y deputo en las Casas del Sol una gran sala,

adonde las tales tablas, que guarnescidas de oro estaban, estuviesen como nuestras librerías, y

constituyo doctores que supiesen entenderlas y declararlas. Y no podían entrar, donde estas

tablas estaban, sino el inga o los historiadores, sin expresa licencia del inga”…“Luego hizo

ayuntamiento general en los más antiguos y sabios del Cuzco y de otras partes, y con mucha

diligencia escudriño y averiguo las historias de las antigüedades de esta tierra, principalmente

de los ingas, sus mayores, y mandoble pintar, y mando que se conservasen por la orden que dije

cuando hable del modo que hube en el examen de esta historia.” 131

Pachacútec es considerado como el gobernante que reformo el Cusco; es aquí

donde se evidencia que dejo registro de todas las antigüedades y orígenes de la

civilización inca previo un llamamiento a todos los historiadores de todas las

provincias que domino haciéndolas pintar en tablones siendo guardadas en la

Casa del sol que era el Puquincancha y en ella no podía entrar más que el inca

que era hijo del sol y los historiadores que eran grandes sabios y maestros.

Sarmiento de Gamboa menciona:

“De manera que, como arriba es dicho, Inga Yupanqui había dotado la Casa del Sol de cosas

necesarias al servicio de ella, demás de lo cual, después que vino de Collasuyo, dio muchas

cosas de las que de allá trajo, para el servicio y Casa del Sol y para los bultos que de sus

antepasados en ella estaban. Y les dio criados y heredades. Y mando por todas las tierras que

había conquistado que tuviesen y venerasen las guacas del Cuzco.”132

Y menciona que:

“De esta manera se vino averiguar todo lo de sus pasados y a quedar tan manual a toda suerte

de gentes, que el día de hoy los indios menudos y los mayores generalmente lo saben, aunque

en algunas cosas tengan varias opiniones por particulares intereses. Y así examinando de toda

condición de estados de los más prudentes y ancianos, de quien se tiene más crédito, saque y

recopile la presente historia, refiriendo las declaraciones y dichos de unos a sus enemigos, digo

del bando contrario, porque se acaudillan por bandos, y pidiendo a cada uno memorial por si de

su linaje y del de su contrario. Y estos memoriales, que todos están en mi poder, refiriéndolos y

131 OB. CIT. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. Año 1965. Pág. 20

132 OB. CIT. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro. Año 1965. Pág. 48.



117

corrigiéndolos con sus contrarios y últimamente ratificándolos en presencia de todos los bandos

y ayllus en público, con juramento por autoridad de juez, y con lenguas expertas generales, y

muy curiosos y fieles intérpretes, también juramentados, se ha afinado lo que aquí va escrito.”133

Pachacútec después de la conquista de los Condesuyos y otras poblaciones

retorna del Collasuyo y trae muchas cosas para el servicio de la casa del sol y

para los bultos de sus antepasados que estaban en la casa del sol o

Puquincancha y dispone que todo el Tahuantinsuyo las venerasen,

evidenciándose que en este lugar existían restos de momias probablemente de

los gobernantes inca. La historia de los incas que recopila Pachacútec al venir

del Collasuyo es mandada a saber y conocer por todo el Tawantinsuyo. el

cronista da credibilidad a sus registros y manifiesta que los testimonios fueron

recogidos de las familias de linaje real los cuales tomaron juramento ante un

Juez quienes fueron sometidos a interpretes que conocían todas las lenguas

generales de los incas quienes dan testimonio de todo ello.

Martin de Murua menciona:

“Dijo el Ynga, como iba su poder y majestad creciendo, que se enseñase en su casa a los hijos

de los principales y de los orejones que residían cerca de su persona, todas las cosas por donde

habían de venir a ser sabios y experimentados en gobierno político y en la guerra, y por donde

habían de merecer la gracia y amor del Ynga. Y así puso en su casa una escuela, en la cual

presida un viejo anciano, de los más discretos orejones, sobre cuatro maestros que había para

diferentes cosas y diferentes tiempos de los discípulos. El primer maestro enseñaba al principio

la lengua del Ynga, que era la particular que el hablaba, diferente de la quichua y del aymara,

que son las dos lenguas generales de este reino. Y acabado el tiempo, que salían en ella fáciles,

y la hablaban y entendían.”134

El cronista hace mención sobre las escuelas creadas por el gobernante Inca para

los jóvenes de la élite las cuales conocemos que estaban conformadas por los

hijos de «orejones», de la nobleza inca; quienes eran destinados a desempeñar

altos cargos en la administración o en el ejército. Sin embargo, en referencia a

las enseñanzas que daba el primer maestro era aprender la lengua particular y

diferente al quechua y aymara. Por lo que el gobernante como su sequito real se

comunicaban en otro idioma que solamente ellos conocían, manifestándose este

133 LOC. CIT. SARMIENTO DE GAMBOA.

134 OB. CIT. DE MURUA, Martin. Año. 1964. Pág. 17.



118

aprendizaje en la ceremonia del Cápac Raymi donde se reconocían a las futuras

autoridades y gobernantes del Tahuantinsuyo que después de un proceso de

preparación y educacion en este idioma a la edad de 12 a 15 años. Martin de

Murua menciona que existían cuatro maestros dirigidos por un gran maestro; el

primer maestro  enseñaba el principio de la lengua del inca (gobernante) y debían

aprenderlo y dominar a la perfección, hasta la adoración y reverencia a las

huacas y divinidades asi como la administración del gobierno que duraba entre

cuatro años de enseñanza, manteniendo relacion con la presentación y

reconocimiento de estos adolescentes en el Cápac Raymi quienes serían las

futuras autoridades y gobernantes.

Es posible observar en el templo “San Pedro Apóstol de Andahuaylillas construido a finales

del siglo XVI, y encargado al párroco, Juan Pérez Bocanegra, muestra en su baptisterio. El arco

que le da acceso tiene la inscripción "Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Santo. Amén" el cual está en idioma latín, español, quechua, aimara y puquina.”135

El Puquina fue la lengua particular que se enseñaba y estaba reservada su

conocimiento a los gobernantes y herederos y el Virrey Toledo lo sabía a raíz de

ello emite una ordenanza que da a conocer la existencia de esta legua particular

dicha ordenanza fue “fechada en Arequipa el 10 de septiembre de 1575, en el cual

menciona: las lenguas quichua, puquina y aimara, son las que generalmente se hablan por los

indios en estos Reinos u Provincias del Perú” “…y en una "Carta Anual" de 1594, el padre Alonso

de Barzana consigna: "todos los pueblos puquinas, que son más de cuarenta o cincuenta, tanto

en el Collao, como en Arequipa, y sobre todo en la costa de la mar hacia Arica y aun hacia otras

costas, no han tenido jamás predicador puquina que les enseñe la palabra de Jesucristo."136

“El puquina o pukina como vemos fue una lengua prehispánica originaria de los pukina y

pukara”…“En el Perú la lengua de los puquina era hablado por los habitantes de la provincia de

Puquina en el departamento de Moquegua, y en pukara que habitaban en el departamento de

Puno. La extensión de la lengua se habría dado hacia los departamentos de Arequipa, Tacna y

parte de Cusco, y aún pueden encontrarse restos de este idioma en los topónimos de todas estas

regiones.”137

La existencia de la lengua puquina era conocida por las poblaciones del

Collasuyo y el Contisuyo; siendo probable que el termino de Puquincancha este

asociado a este idioma al ser considerado este espacio como la Casa del Sol.

135 PÁGINA WEB: https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Pedro_(Andahuaylillas).
136 PÁGINA WEB: https://pueblosoriginarios.com/lenguas/pukina.html
137 PÁGINA WEB: https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_puquina
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El Puquina fue un idioma prehispánico dominado por la elite inca en el que se

formaron y educaron los incas dando muestra de conocimiento en la ceremonia

del Capac Raymi evento en el que la elite inca se daba a conocer como futuras

autoridades de la administrarían del Tahuantinsuyo que durante el proceso de

persecución y extirpación de idolatrías como estrategia política del nuevo

régimen colonial de persecusion a la elite inca y poblaciones del Contisuyo a

través de crueles castigos y muerte genero su etnocidio de la elite inca y de la

clase sabia e intelectual que conocía la historia de la civilización inca.

Según el Señor Justiniano Bocangelino Villacorta “Este lugar según los me contaron

mis abuelos era parecido al Coricancha y muchos vecinos han realizado zaqueos encontrándose

momias que han sido ocultadas y vendidas”138

En la actualidad el Puquincancha posee muros y estructuras liticas con bloques

de andesita y paramentos rectangulares de acabado muy fino, biselado, y

pulimentado que corresponden a la época “Inka Imperial” que son parte de un

sector amurallado construido sobre bases prehispánicas por la cimentación de

muralla circundante, así como andenes sucesivos, este espacio estuvo

distribuido en espacios religiosos y administrativos con aparejos de muros

cuadrangulares y rectangulares.

138 BOCANGENO VILLACORTA, Justiniano. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N° 11. F:17/07/2022.
Cusco-Peru.

SITIO ARQUEOLOGICO DE PUQUINCANCHA.- Sitio asociado a la red vial andina del Contisuyo en ella se
evidencia existencia de muro inca imperial.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 74
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IMAGEN N° 75

IMAGEN N° 76

SITIO ARQUEOLOGICO DE PUQUINCANCHA.- Sitio asociado a la red vial andina del Contisuyo en ella se
evidencia existencia de muro inca imperial.
FUENTE: Propia Tesista.

SITIO ARQUEOLOGICO DE PUQUINCANCHA.- Sitio asociado a la red vial andina del Contisuyo en ella se
evidencia existencia de muro inca imperial.
FUENTE: Propia Tesista.
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3.2. SEGUNDO TRAMO: PUQUIN (SANTIAGO) – COMUNIDAD
CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA (CCORCA)

El segundo tramo se inicia en el sector de Puquin sitio arqueológico de

Puquincancha que está a una altitud de 3,627 m.s.n.m. y se dirige hacia la C.C.

de Quishuarcancha del Distrito de Ccorca que se halla a una altitud de 3,947

m.s.n.m.

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SEGUNDO TRAMO

La red vial al Contisuyo desde el sitio Arqueológico de Puquincancha toma

ascenso hacia el Apu Puquin por la altiplanicie de Cochacochayoq y el sector de

Chilcapucgio donde la calzada posee drenes transversales y toma ascenso

hasta llegar al abra de Taytamañakuna (Abra Qosqo Q´ahuarina) continuando

hacia el sector Nina Rumi y nuevamente vuelve a tomar ascenso hacia el sector

de Huaylla Huaylla hasta llegar a las faldas del Apu Jaquira el cual ha sido

alterado en su estructura geográfica para albergar el botadero de residuos

sólidos (basura), la calzada esta esta erosionada por la presencia licsiviados y

desechos de basura por la falta de limpieza y mantenimiento en este lugar por

IMAGEN N° 77

SITIO ARQUEOLOGICO DE PUQUINCANCHA.- Vista del sector andenerías del sitio Arqueologico de
Puquincancha.
FUENTE: Propia Tesista.
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las entidades encargadas de su protección; asciende hasta el abra de Hatun

Punkurayoq donde se avizora el Apu de Mama Simona y desciende por la

carretera continuando su ascenso hacia el Abra de Alq´owarquna donde se

observa el paisaje de los apus tutelares del Apu Jaquira y el Apu Mama  Simona

y debajo de ellas el valle de Huancabamba descendiendo por las faldas del Apu

Mama Simona dirigiéndose hacia la Comunidad Campesina de Quishuarcancha

donde se halla el camino ritual hacia el Apu Mama Simona.

El camino en este tramo es empedrado y posee escalinatas combinadas

ocasionalmente con muros de retención observándose drenes y diques de agua

en las partes empedradas, la piedra es de arenisca semi canteada y

conglomerada; el ancho de la calzada varia de 1.5 m en zonas rocosas a 9 m en

las partes planas el tramo es de pendiente constante; se caracteriza por poseer

altiplanicies de región puna observándose en el circuito abras y lomas

destacando los Apus de Puquin, Jaquira y Mama Simona durante todo el trayecto

y las abras es posible observar el esplendor paisajístico de toda la región del

Cusco.

El Cusco en este tramo esta rodeado de grandes montañas, picos, nevados,

abras y quebradas, etc. Donde los incas tenían gran admiración hacia los apus

representados. En este trayecto se llega a observar todos los apus tutelares

regionales y locales del Cusco, así como los apus protectores el Contisuyo, y la

traza urbana vial del contisuyo, caracterizándose por poseer puntos estratégicos

de planificación geopolítica y de expansión política conquistando nuevos

territorios.

El desarrollo urbanistico en este sector es inminente se observa la presencia de

construcciones urbanas asi como la lotización de parcelas sobre el Qhapaq Ñan

y la construcción de la carretera y la presencia del botadero de Jaquira que altera

el paisaje histórico cultural del Qhapaq ñan al Contisuyo, por lo que dicho tramo

requiere de la intervención de la instituciones encargadas de su protección antes

de que se urbanice en su totalidad, por ser el Qhapaq Ñan un atractivo histórico

y turístico que bien administrado generaría desarrollo económico para las

familias y pobladores que viven en este tramo.
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ASCENSO HACIA EL APU PUQUIN EN EL SECTOR CHILCAPUGIO.- Red
vial al Contisuyo con sistema de canalización empedrada.
FUENTE: Propia Tesista.

CALZADA DE ASCENSO HACIA EL APU PUQUIN EN EL SECTOR
CHICAPUGIO.- Camino real del Contisuyo con empedrado de piedra y
escalinatas en buenas condiciones.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 78

IMAGEN N° 79
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VISTA DEL CUSCO DESDE AL APU PUQUIN.- En el ascenso por el camino real del Contisuyo
se llega hasta el apu Puquin de donde se observa la ciudad del Cusco.
FUENTE: Propia Tesista.

VISTA DEL CUSCO DESDE ASCENSO AL ABRA TAYTAMAÑAKUNA. - En el ascenso
por el camino real del Contisuyo se llega hasta al abra Taytamañakuna como entrada de
ingreso y vista a la ciudad del Cusco.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 80

IMAGEN N° 81
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VISTA DEL CUSCO DESDE APU JAQUIRA. - Ascenso por el camino real del Contisuyo se llega
hasta el apu Jaquira de donde se observa la ciudad del Cusco a lo lejos.
FUENTE: Propia Tesista.

ABRA HATUN PUNKURAYOQ.- Lugar de Señalizacion de
existencia del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 82

IMAGEN N° 83
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COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA.- Comunidad campesina por donde se extiende
superficialmente el camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA.- Comunidad campesina por donde se extiende
superficialmente el camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 84

IMAGEN N° 85
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3.2.2. SITIOS ASOCIADOS AL SEGUNDO TRAMO: PUQUIN (SANTIAGO) –
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA (CCORCA)

Los sitios asociados en el segundo tramo de estudio serán considerados por la

denominación o toponimia original que habrían poseído en los años 1430-1530.

3.2.2.1. APU PUQUIN

El Apu Puquin o Cerro Puquin sitio asociado a la red vial al Contisuyo ubicado

hacia el oeste en ella se observa la presencia de ladera y piedra areniscas y

lutitas de diferentes coloraciones correspondiente a la formación Puquin que

atraviesa y se halla junto a la red vial, en el ascenso hacia el apu la calzada del

Qhapaq Ñan esta empedrada y presenta escalinatas con drenes centrales y

transversales que solo se conserva en algunas partes. En referencia al apu solo

se cuenta con referencias de los cronistas y está asociada a la red vial y al recinto

del Puquincancha (casa del sol) por la ubicación que posee fue considerada una

Huaca Sagrada y formaba parte de la ceremonia del Cápac Cocha.

Bernabé Cobo hace referencia a la finalización de la ceremonia del Cápac Raymi

y menciona que:

“El postrero día del mes iban a la plaza del cerro de Puquin, llevando dos carneros grandes, uno

de plata y otro de oro, seis corderos y otros tantos aporucos vestidos, con seis corderos de oro

y plata, conchas de la mar, treinta carneros blancos y otras tantas piezas de ropa, y lo quemaban

todo en el dicho cerro, excepto las figuras de oro y plata. Y con esto se daba fin a la fiesta de

Capac-Raymi, que era la mas grave y solemne de todo el ano.”139

Este Apu en la actualidad es muy respetado y venerado por las comunidades

que viven alrededor y como menciona Bernabé Cobo en este sitio se quemaban

las ofrendas que se realizaban en la ceremonia del Cápac Raymi la ofrenda

estaba conformada de elementos marinos que provenían del Contisuyo,

asimismo a este apu se llevaban camélidos y su importancia radica por poseer

una falla geológica y según informan los pobladores cada año se manifiestan

movimientos y la falla geológica toma una mayor abertura este Apu cumplió

funciones religiosas, sociales, administrativas y militares, desde este Apu es

posible tener una vista maravillosa del Cusco ombligo del mundo.

139 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 206.
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ASCENSO HACIA EL APU PUQUIN POR LA FORMACION Y FALLA GEOLOGICA DE PUQUIN,
SECTOR CON CALZADA EROSIONADA. - El camino real en este sector se halla destruido habiendo
desaparecido parte de su construcción por la presencia de la falla geológica.
FUENTE: Propia Tesista.

ASCENSO HACIA EL APU PUQUIN POR LA FORMACION Y FALLA GEOLOGICA DE PUQUIN,
SECTOR CON CALZADA EROSIONADA. - El camino real en este sector se halla destruido habiendo
desaparecido parte de su construcción por la presencia de la falla geológica.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 86

IMAGEN N° 87
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ASCENSO HACIA EL APU PUQUIN POR EL SECTOR DE CHILCAPUGIO LA
CALZADA HA DESAPARECIDO EN ALGUNAS PARTES. - El camino real en este
sector se halla destruido habiendo desaparecido parte de su construcción por la
presencia de la falla geológica.
FUENTE: Propia Tesista.

ASCENSO HACIA EL APU PUQUIN POR EL SECTOR DE
CHILCAPUGIO.- El camino real posee sistema de canalización y drenaje
en construcción de piedra.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 88

IMAGEN N° 89
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VISTA DEL CUSCO DESDE APU PUQUIN. - Vista imponente del Cusco desde la cima del Apu Puquin.
FUENTE: Propia Tesista.

VISTA DEL CUSCO DESDE APU PUQUIN.- El camino real se halla erosianado por la presencia de la
falla geológica de Puquin.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 90

IMAGEN N° 91



131

3.2.2.2. ABRA TAYTAMAÑAKUNA

El Abra de Taytamañakuna es otro de los sitios que se asocia al Qhapaq al

Contisuyo sobre ella atraviesa el camino y continua sinuosamente en dirección

sur-oeste con segmentos empedrados y drenes, sobre tierra y roca compacta

con escalinatas asociada a los muros de sostenimiento de contención y talud,

posee afloramiento rocoso.

Las abras son cortes transversales de una cadena montañosa, producido por los

sismos o por el cauce de las aguas de un río, para atravesar la cordillera; el

camino toma ascenso desde al Apu Puquin y se dirige hacia a los sectores de

Qoribandera o Nina Rumi y Huaylla Huaylla que actualmente se hallan en mal

estado de conservación y desgaste por factores naturales como el intemperismo

y la erosión hasta llegar hacia el abra de Taytamañanakuna continuando su

ascenso entre el pajonal hasta llegar al Apu Jaquira.

Según la Sra. Teofola Zegarra Farfan refiere que el abra que sus abuelos le

contaban que esta abra de Taytamañankuna “Paso el inca pachacuteq en busca de su

hija que se había escapado con un soldado y al no encontrarla pachacuteq regreso por aquí e

imploro y rogo en este lugar por su hija para que los apus la regresen”140

Este relato es conocido por los pobaldores del sector de Taytamañankuna o

Qosqokawarina incluso refieren que una de las hijas habria muerto en el apu

Ccorcor que se encuentra ubicado en el Distrito de Ccorca relato que tambien es

narrado por los pobladores del distrito de Ccorca.

Según el Sr. Isidro Llamocca Villacorta menciona que en esta abra de

Taytamañankuna “Desde tiempos antiguos se viene a implorar a los apus en este lugar

porque los apus del Contisuyo son temidos porque poseen vida y se mueven lo cual es pronostico

de tiempos para cuidarse”141

Según los pobladores su nombre significa “ruego o clamor que se hace al padre”

(Padre te pedimos), y en la actualidad aun piden protección e imploran por la

protección de sus familias y por la realización de todas sus actividades que se

realizan en torno a sus comunidades. No está considerada como una Huaca

140 ZEGARRA FARFAN, Teofila. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N°24. F:24/07/2022. Cusco-Peru.

141 LLAMOCCA VILLACORTA, Isidro. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N°27. F:24/07/2022. Cusco-Peru.
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sagrada por los cronistas sin embargo la vista del Cusco desde este lugar es

imponente donde el viajero, caminante o peregrino se siente subordinado ante

la belleza y maravilla del Cusco.

El Cusco para los incas fue un espacio sagrado y las poblaciones del Contisuyo

lo sabían; en esta abra se avizora el Cusco en todo su esplendor y la persona

que ingresaba a ella debía prepararse; los cronistas lo han mencionado; solo los

gobernantes, su séquito y la nobleza eran dignos de estar en ella y el pueblo solo

ingresaba a sus alrededores, el gobernante podía autorizar su ingreso si era su

voluntad, previo un proceso purificación con sus mejores atuendos y ofrendas.

En este lugar se puede observar, que se posible planificar y proyectar el

crecimiento urbanístico y geopolítico del Cusco, además de poder vigilar y

brindar seguridad por la posición y ubicación estratégica que posee el abra.

El abra de Taytamañakuna cumplió un fin religioso, social, político y militar donde

los chasquis, mitmas y el ejército inca brindaban seguridad y un eficiente proceso

comunicación contante y los pueblos del Contisuyo desde este punto podían

reverenciar y admirar el esplendor y maravilla del Cusco y ser cautivos y

sometidos a su sacralidad.

ABRA TAYTAMAÑANKUNA.- Vista imponente de la ciudad Cusco desde el Abra Taytamañanakuna.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 92
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VISTA DEL CUSCO DESDE EL ABRA TAYTAMAÑANKUNA.- Vista imponente de la ciudad Cusco desde el
Abra Taytamañanakuna.
FUENTE: Propia Tesista.

CONTINUIDAD DEL CAMINO POR EL SECTOR DE NINA RUMI O
QORIBANDERA.- Señalizacion del camino real del Contisuyo por la
dirección de Cultura Cusco.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 93

IMAGEN N° 94
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3.2.2.3. APU JAQUIRA

El Apu Jaquira o cerro Jaquira el cual se hallaba a una altitud 4,500 m.s.n.m.

aproximadamente como así consta en los registros de la Municipalidad Distrital

de Santiago poseía mayor altitud que el Apu Mama Simona, y fue otro de los

sitios asociados al camino real del Contisuyo el cual atraviesa sus faldas

cortándose en su trayectoria se halla el botadero, todo el camino se encuentra

contaminado por residuos sólidos de basura, habiéndose perdido en todo este

sitio la estructura geológica del apu y parte las estructuras líticas dela red vial

cortándose por la presencia del botadero, su deterioro es inminente por la

presencia de basura y el relave de licsiviados que están drenando por el camino

es evidente en este sector el abandono, falta de mantenimiento, protección,

conservación y restauración por la Direccion Desconcetrada de Cultura Cusco.

CONTINUIDAD DEL CAMINO POR EL SECTOR DE HUAYLLA HUAYLLA.-
Camino real del Contisuyo con evidencia de empedrado en proceso de sorramiento.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 109: CONTINUIDAD DEL CAMINO POR EL SECTOR DEHUAYLLA
HUAYLLA.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 95
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En referencia al nombre es posible que se halle relacionado al nombre de

Chaquira como así fue registrado por los cronistas.

Bernabé cobo hace mención a este apu en su relación de huacas y ceques del

Contisuyo y menciona que el noveno ceque tenía por nombre callao y tenía tres

huacas y refiere que:

“La tercera, Chaquira, es un cerro que esta cerca del camino de Alca, encima del cual había diez

piedras tenidas por ídolos.”142

Polo de Ondegardo en su relación de Ceques y Huacas del Contisuyo menciona

que el noveno Ceque tenía por nombre también Callao, y tenía tres Guacas

siendo una de ellas:

“La tercera, Chaquira, es un cerro que esta cerca del camino de Alca, encima del cual había diez

piedras tenidas por ídolos.”143

Brian Bauer menciona:

“Chaquira (Cu. 9:3) el tercer y último santuario de este ceque este listado como un grupo de

piedras en un cerro cerca al camino de Alca. La comunidad de Haquira se halla detrás del cerro

Pukin y cerca de ella pasa un camino incaico que lleva a Chumbivilcas, antes llamado Alca. Un

gran cerro que se alza junto a la Comunidad podría muy bien haber marcado el final de este

pequeño ceque.”144

Los cronistas Bernabé Cobo, Juan Polo de Ondegardo nos dan registro de la

ubicación geográfica indicando que es un cerro cerca al camino denominado de

Alca (Chumbivilcas) y encima había diez piedras tenidas por ídolos. El Cerro de

Jaquira actualmente es el único que se halla cerca a este camino antiguo que va

hacia Chumbivilcas, y su forma natural ha sido destruida y cortada toda la cima

para almacenar residuos sólidos de basura y por sus faldas continua el Qhapaq

Ñan habiéndose cortado y perdido el camino en el sector del botadero, Brian

Bauer logra identificar en la comunidad Jaquira la huaca Chaquira la cual estaba

asociada a un listado o grupo de piedras o ídolos en un cerro cerca al camino de

Alca. En referencia a lo mencionado por los cronistas es posible hacer

142 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964.Pag. 174.

143 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1917. Pág.8.

144 BAUER Brian S. “El Espacio Sagrado de los Incas”. El sistema de Ceques del Cuzco” Editorial Centro de Estudios
Regionales Andinos. Bartolomé de las Casas. Cuzco - Perú.  Año 2000. Pág. 149.
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aproximaciones sobre la huaca Chaquira que eran los ídolos de piedra que se

hallaban en este cerro y que en la actualidad se llama Jaquira manteniendo

relación con su nombre original, actualmente no existe evidencia alguna de estos

ídolos de piedra sin embargo en este cerro existe formaciones de apachetas a

su alrededor que se hace en los meses de agosto asi mismo en su trayectoria

se observa restos de ofrendas a la tierra.

En referencia al termino Chaquira también es un término recopilado por los

cronistas para referirse a pequeñas cuentas hechas de oro, plata y spondilus

(conchas de mar) que eran tributadas y ofrendadas a los dioses, huacas y apus,

asimismo eran usadas en las prendas de vestir de los incas tanto de hombres y

mujeres eran muy apreciadas por los incas como así lo evidenciaran los

cronistas:

Bartolomé de las Casas menciona:

“La chaquira que son unas cuentecitas no mayores que cabezas de chequitos alfileres y

horadadas, que es joya entre ellos muy preciada, y que hay en su sarta infinitas muy menudas

que apenas se divisan o pueden ver, es obra sobre todas las que hacen prima, sutilísima y muy

extraña.”145

Bernabé Cobo menciona:

“… y gran copia de todas las demás cosas que en todo el reino tributaban al rey, hasta de

conchas de la mar coloradas, que se llevaban al Cuzco desde Tumbes, más de trescientas

leguas, para hacer chaquira, que eran unas cuentas muy delicadas que parecían coral. De todas

las cuales cosas hallaron nuestros españoles colmados estos depósitos.”146

Asimismo, indica:

“Ofrecían estos sacrificios a las dichas fuentes en acabando de sembrar, para que no se secasen

aquel año, sino que corriesen abundantemente y regasen sus sembrados, como lo habían hecho

los otros años. Ofrecían también en sus sacrificios madera labrada y olorosa, chaquira, y en

suma, de cuantas cosas la tierra produce.”147

145 DE LAS CASAS, Bartolomé. 1550. “Las antiguas gentes del Perú”. Colección de Libros y Documentos Referentes a
la Historia del Perú, Serie 2, Tomo 11. Editorial Imprenta y Librería San Martin y Cs. de: Apologética historia sumaria.
Lima -Perú. Año 1939. Pág. 24.

146 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 116

147 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 193.
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Juan Polo de Ondegardo

“…sacrificaban o ofrecían conchas de la mar que llaman Mollo.  Y ofrecianlas a las fuentes y

manantiales, diciendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas.  Tienen

diferentes nombres según la color, y así sirven a diferentes efectos, vacían destas conchas casi

en todas las maneras de sacrificios, y aun el día de hoy echan algunos el mollo molido en la

chicha por superstición.  Este mollo labrado, que por otro nombre se llama (Chaquira) es en todo

dañoso por cuanto sirve quasi a todo género de sacrificios y ritos: y los españoles lo han tenido

por muy buena granjería en especial en Trujillo y su comarca, y en otras partes destos llanos, y

el día de hoy no se deja de vender en algunos lugares”. “…usan sacrificar lo dicho, o maíz, y

plumas blancas, o de otras colores, Chaquira (que ellos llaman Mollo), Conchas de la mar para

librarse de los peligros de la mar, ríos, truenos, rayos, y otros peligros.”…“También suelen

quemar sebo, cuy, coca, tabaco que ellos llaman chaquira o conchas de la mar, y otras cosas

para adivinar los sucesos que están por venir: hacen también en algunas partes sus cercos en

el suelo, y hablan ciertas palabras para esto sabidas, conque invocan al demonio, y hablan con

el, en algún lugar oscuro, y finalmente hacen otras muchas supersticiones para esto.”148

Pedro Pizarro refiere que:

“Había también mantas hechas de chaquira de oro y de plata, que eran unas cuentecitas muy

delicadas, que parecía cosa de espanto ver su hechura, porque estaba todo lleno de estas

cuentas sin parecer hilo ninguno, a manera de ropa de red muy apretada.”149

Pedro Cieza de León indica:

“Pues para sus mujeres tenían mayores riquezas para ornamento y servicio de sus personas y

sus andas todas estaban engastonadas en oro y plata y pedrería. Sin esto, en los depósitos

había grandísima cantidad de oro en tejuelos y de plata en pasta y tenían mucha chaquira, ques

en extremo menuda, y otras joyas muchas y grandes para sus taquis y borracheras; y para los

sacrificios eran más lo que tenían destos tesoros; y como tenían y guardaban aquella ceguedad

de enterrar con los difuntos tesoros es de creer que, cuando se hacían los obsequias y entierros

destos reyes, que sería increíble lo que meterían en las sepulturas.”150

El Apu Jaquira ha sido distorsionada en su aspecto y forma geográfica la cima

actualmente fue cortada, perforada y nivelada para albergar la presencia de

basura perdiendo su imponente belleza y naturaleza que habría tenido en la

época inca que por el desconocimiento de la Historia fue destruido y sigue siendo

fracmentado en la actualidad por la presencia urbanística y el botadero de

148 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1916. Pág. 7.

149 OB. CIT. PIZARRO Pedro. Año 1978. Pág. 32.

150 OB. CIT. CIEZA DE LEON, Pedro. Año 1967. Pág. 16.



138

residuos solidos de Jaquira; si denominación es muy probable que tambien este

relacionado con el termino chaquira que con el tiempo habrían tomado la

denominación de Jaquira.

Sin embargo, también debemos mencionar que los cronistas ubicaron en este

lugar la huaca denominada Viracochaurco como así menciona:

Bernabé Cobo en su relación de ceques y huacas del Contisuyo menciona que

Al decimo ceque le llamaban Payan, y poseia cuatro guacas de los cuales:

“La cuarta, Viracochaurco, es un cerro que esta encima de Puquin.”151

Polo de Ondegardo menciona en su relación de ceques y huacas del Contisuyo

que : Al decimo Ceque llamaban Payan, y poseia cuatro Guacas:

“La cuarta, Viracochaurco, es un cerro que esta encima de Puquin”.152

Asimismo, Brian Bauer menciona que:

151 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 174.

152 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1917. Pag 50.

CHAQUIRAS HECHAS DE SPONDILUS Y CARACOLAS.- Productos marinos sagrados que eran
llevado por el camino real del Contisuyo al Cusco.
FUENTE: Pag. Web http://prehistoriapiura.tripod.com/chaquiras.htm.

IMAGEN N° 96
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“Viracochaurco (Cu. 10:4) la última huaca de este ceque fue descrita como un cerro encima de

Puquin detrás de una montaña muy conocida con dicho nombre cerca de la comunidad de

Huacabamba talvez señale el final de Cu.10.”153

En la actualidad no es posible observarla en su naturaleza y esplendor porque la

cima de este cerro fue destruida y cortada para albergar la basura. Los fuentes

cronísticas nos llevan a realizar un análisis al respecto e inferir que este cerro

está asociado a dos nombres el de “Chaquira” que hace referencia a los diez

ídolos de piedra que a manera o forma de una chaquira existían en este cerro

que seguramente eran veneradas con estas pequeñas cuentecitas hechas de

oro, plata, y spondilus (mullu) y otro tipo de ofrendas y en la actualidad solo

podemos observar apachetas de piedras a su alrededor y el nombre de

“Viracochaurco” que se le habría denominado a este Apu que se halla encima

del Apu Puquin ambos nombres pertenecen a huacas del Contisuyo y su

ubicación solo dan como ubicación a este lugar el cual nos demuestra su

importancia y relevancia, por lo que estaríamos ante la presencia del apu tutelar

muy importante del Contisuyo, un espacio sagrado de culto a Wiracocha en el

Tahuantinsuyo y de ser el caso su importancia  ha sido relegada destruyéndose

parte importante de la historia de los incas. Sin embargo, es necesario que se

realicen más investigaciones al respecto. Dada la importancia de los términos de

Chaquira asociado a los diez ídolos de piedra y Viracochaurco asociado al

nombre del Apu podemos inferir que en este lugar existió un intenso intercambio

de productos marinos y ofrendas sagradas como el spondilus o mullu, que

desarrollaron las poblaciones del Contisuyo, usando dichos recursos como

tributo y ofrenda para rituales religiosos y funerarios importantes, al estar

asociado el apu al nombre de Viracochaurco y la presencia de los diez ídolos de

piedra a su alrededor nos demuestra su gran importancia y culto a deidad andina

de a Wiracocha. Por lo que este apu fue muy importante y cumplió fines

religiosos, sociales, políticos y administrativos en el Tahuantinsuyo.

A través de la búsqueda de información y recopilación de fuentes se ha podido

rescatar una foto donde se observa el Apu Jaquira muestra tomada desde

camino que va hacia a Chumbivilcas antiguo camino de Alca en la foto se

evidencia el Apu Jaquira y el Apu Mama Simona donde el Apu Jaquira posee

153 OB. CIT. BAUER Brian S. Año 2000. Pág. 151.
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mayor altitud que el Apu Mama Simona demostrándose la importancia del Apu

Jaquira cuyo nombre real sería el de Viracochaurco y los diez ídolos de piedra

formarían parte del culto a esta huaca importante del Contisuyo.

La señora Ascenca Quispe de Quispe refiere que: “El cerro o apu Jaquira ante se

llamaba Wiracocha orco desde mis abuelos y mis padres asi lo llamaban y por el nombre de la

comunidad de Jaquira la llamaron asi y se han olvidado de su nombre”154

En la actualidad el Apu Jaquira ha tomado el nombre de la comunidad campesina

que vive en ella; “Viracochaurco” como asi o registraron los cronistas es el

probable nombre que tendría este apu que a la actualidad fue destruida y cortada

albergando la basura y perros salvajes en toda su extensión perdiéndose el

patrimonio histórico vivo que subyace en el Qhapaq Ñan al Contisuyo, ya que se

trataría de un apu de gran importancia dentro de la cosmovisión andina.

154 QUISPE DE QUISPI, Ascencia. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N°39. F:01/09/2022. Cusco-Peru

APU JAQUIRA O VIRACOCHAURCO.- Vista del Apu Viracochaurco o Apu Jaruira antes de que sea segmetado
para convertirse en botadero desde el camino de Alca o carretera que va hacia Chumvibilcas.
FUENTE: Pág. Web.: https://www.verpais.com/peru/cusco/jaquira/foto/29330/ (Espaldas del cerro Jaquira se
halla la comunidad de Jaquira vista antigua) foto tomada durante los años 1980-1990.

IMAGEN N° 97
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QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO QUE SE DIRIJE HACIA EL APU JAQUIRA O VIRACOCHAURCO.- Actualmente
se ha convertido en el botadero residuos solidos de basura del Cusco donde el camino real ha sido destruido.
FUENTE: Propia Tesista.

ABRA DE INGRESO HACIA EL APU JAQUIRA.- Abra de ingreso al Apu Jaquira o Viracochaurco por donde se
extiende el camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 98

IMAGEN N° 99
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BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS ENCIMA DEL TRAYECTO DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO.- La red
vial andina se encuentra destruida y distorisionada con presencia de residuos solidos de basura.
FUENTE: Propia Tesista.

BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE JAQUIRA ENCIMA DEL TRAYECTO DEL QHAPAQ ÑAN AL
CONTISUYO.- La red vial andina se encuentra destruida y distorisionada con presencia de residuos solidos de
basura.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 100

IMAGEN N° 101
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PRESENCIA DE PERROS SALVAJES EN EL APU JAQUIRA Y EL BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS DE
BASURA.- La red vial andina del Contisuyo actualmente alberga perros salvajes que viven de los residuos solidos
de la basura.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 102

IMAGEN N° 103

VISTA ACTUAL DEL CUSCO DESDE EL APU JAQUIRA.- Desde el Apu Jaquira se observa la ciudad del Cusco
en toda su extensión.
FUENTE: Propia Tesista.
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APU JAQUIRA EN LA ACTUALIDAD CORTADA Y DESTRUIDA CON LA PRESENCIA DEL BOTADERO DE
RESIDUOS DE BASURA.- Corte y Segmentacion del Apu Jaquira para albergar residuos solidos de basura.
FUENTE: Propia Tesista.

DESCENSO DEL APU JAQUIRA POR EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO.- Camino real
del Contisuyo que rodea al Apu Jaquira.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN

IMAGEN N° 104

IMAGEN N° 105



145

DESCENSO DEL APU JAQUIRA POR EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO.
Camino real del Contisuyo que rodea al Apu Jaquira.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 120: DESCENSO DEL APU JAQUIRA POR EL QHAPAQ ÑAN AL
CONTISUYO

FUENTE: Propia Tesista

DESCENSO DEL APU JAQUIRA POR EL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO.- Camino
real del Contisuyo que rodea al Apu Jaquira.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 106

IMAGEN N° 107
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3.2.2.4. ABRA DE PUNKURAYOQ

El camino real del contisuyo continua su rumbo hacia el sector de Hatun

Punkurayoq donde se halla el “Abra de Punkurayoq el cual se halla a una altitud de 4,037

m.s.n.m. la Arlga. Silva Gonzales identifico una apacheta.”155

En este tramo el camino esta destruido y ha desaparecido en la actualidad se

observa viajeros y población que aun usan el camino y practican ceremonias de

culto a través de ofrendas que dejan como hojas de coca y hojas de coca

masticada, desde esta abra se observa los apus tutelares, locales y regionales

del Cusco, el camino presenta un ancho que varía entre 1.00 a 1.50 m.

El abra, corresponde al paso más alto de todo el recorrido asimismo el camino

se halla interrumpido y cortado por la carretera Cusco - Ccorca, y continua hacia

las quebradas de Chuñunapampa y Quilluyoq de la comunidad de

Quishuarcancha y toma ascenso hasta llegar al sector de Alq´owarkuna. Este

lugar forma parte integrante del Apu Jaquira o Viracochaurco, y asimismo

podemos ver que se complementa con el abra de ingreso, como se observa el

apu Jaquira posee todo este ingreso de abras demostrándose su importancia no

existe evidencia cronística sobre el nombre de esta abra, pero su formación

natural muestra una vista imponente del Apu Mama Simona, del apu Jaquira y el

valle de Huancabamba, respecto al termino “Punkurayoc” segun los pobladores

hace referencia a la forma natural que tiene el abra semejante a los marcos de

una “puerta” o “Punku” y asociada al término español “rayoc” que no tiene

significado alguno y solo hace referencia al “rayo” su significado aún es

conservado por los pobladores quienes indican que en este lugar vive o mora el

rayo porque en donde se tiene la presencia del rayo y relámpagos en época de

lluvias razón por la cual se le denomina Punkurayoc (Puerta de ingreso del rayo)

sin embargo es necesario aclarar que Punku rayoc haykuna en quechua significa

(puerta de entrada del rayo) por lo que es posible que la denominación ha sido

alterada en su terminología por el pasar del tiempo conociéndose como

Punkurayoq actualmente. Por tanto, este lugar forma parte de la entrada y salida

del Apu Jaquira o Viracochaurco y su función fue de carácter religioso y social.

155 SILVA GONZALES, José Carlos. “Identificación, Evaluación y Catastro Arqueológico del Camino Vial Prehispánico
troncal al Kuntisuyo”. Instituto Nacional de Cultura. Cusco-Perú. Abril 2002. Pág. 06.
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ABRA HATUN PUNKURAYOC.- Camino real del Contisuyo que da ingreso al Apu
Jaquira.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 122: ABRA HATUN PUNKURAYOC
FUENTE: Propia Tesista

ABRA HATUN PUNKURAYOC CON VISTA HACIA EL APU MAMA SIMONA.-
Abra en el que se proyecta el camino real y se avisora el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 123: ABRA HATUN PUNKURAYOC CON VISTA HACIA EL APU
MAMA SIMONA.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 108

IMAGEN N° 109
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ABRA HATUN PUNKURAYOC CON VISTA HACIA EL CUSCO. - Abra en el que se proyecta el
camino real y se avisora la ciudad del Cusco.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 124: ABRA HATUN PUNKURAYOC CON VISTA HACIA EL CUSCO

FUENTE: Propia Tesista

ABRA HATUN PUNKURAYOC SEÑALIZACION.- Señalizacion del
camino real por la Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 110

IMAGEN N° 111
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3.2.2.5. ABRA DE ALQ´OWARKUNA

El trayecto del camino real continua y atraviesa hacia la quebrada de

Ch’uñunapampa (lugar donde realizan chuño y moraya) en la Comunidad

Campesina de Quihuarcancha y se emplaza entre el bofedal, donde presenta

plataformas sostenidas por muros de contención, con empedrado, en este lugar

el camino se halla interrumpido por la trocha carrozable Cusco-Ccorca, hasta

llegar a la quebrada de Q’illuyo donde toma ascenso para llegar al abra

Alqowarkuna de donde empieza a descender por las faldas del Apu Mama

Simona hasta llegar a la Comunidad Campesina de Quishuarcancha (Lugar

donde aflora el quishuar). Esta abra se halla a una altitud de 4,000 msnm y desde

ella es posible observar los apus tutelares del Contisuyo como el de Jaquira,

Puquin y Mama Simona y los apus tutelares del Cusco como el Senqa, Picol y

Pachatusan asi como los nevados del Vilcabamba, Salkantay, San Juan,

Pumasillo (Pitusiray Verónica) y la cadena del Vilcanota y Ausangate, este sector

se caracteriza por presentar una flora única y propia de la puna como son la

presencia de paja brava, espinos y flores característicos de la puna.

El Termino quechua de Alq´owarkuna hace referencia a (lugar donde colgaban

perros); el cual es necesario mencionar que en las crónicas no fue posible

encontrar el termino sin embargo si ha se ha logrado encontrar actividades

referentes a rituales religiosos con perros negros que no poseían pelaje y los

mantenían en sus casas, eran queridos y conocidos con el nombre de

“apurucos o apurucus” los cronistas al respecto refieren:

Martin de Murua menciona que:

“Este sacrificio llamaban cuzco viza, o contivica, o haulla vica, o copa vica y hacianle en esta

forma: tomaban muchos géneros de pájaros de la puna y juntaban en cantidad leña espinosa,

que dicen entre ellos y alli encendianla y luego juntaban los pájaros, y a esta junta llamaban

quizo, y echabanlos en el fuego, y alrededor del andaban los oficiales del sacrificio, con ciertas

piedras redondas y esquinadas, donde estaban pintadas culebras, leones, sapos, tigres y decían,

encanto, vsachum, que significa <<suceda nuestra victoria bien>>, y otras palabras, en que

decían <<piérdanse las fuerzas y ánimo de las huacas de mis enemigos>>, y sacaban unos

carneros negros, que algunos días habían estado en prisión y sin comer, llamados vrcu, y,

matándolos, decían que así como los corazones de aquellos estaban desmayados, los

corazones de sus contrarios desmayasen; y si en estos carneros veían que cierta carne que esta
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tras el corazón no se había consumido con los ayunos y prisión pasada, lo tenían a mala señal

y traían unos perros negros, que en aquel tiempo había, llamados apurucos, y matabanlos y

echabanlos en una llanada y con ciertas ceremonias hacían comer aquella carne” “…estos

sacrificios algunas veces los hacían para fin que el Ynga no fuese ofendido con ponzoña, y para

esto ayunaban desde la mañana hasta que salía el estrella y entonces comían hasta hartarse,

orando a vso de moros. Este sacrificio, dicen los indios, era el más acepto y benévolo a sus

huacas e ídolos para vencer y contrastar la fuerza de los ídolos contrarios, y aunque el día de

hoy han cesado estos sacrificios, a causa de no haber ya guerras ni contiendas entre ellos,

todavía ay algunos rastros, que con el tiempo se van consumiendo y olvidando.”156

Y también menciona que:

“En los eclipses del sol y de la luna o, cuando acierta a demostrarse algún planeta, o se

encienden en el aire algunos resplandores o exhalaciones, decían que la luna y el sol se morían,

y solían gritar y llorar y hacían que otros gritasen y llorasen, y aporreaban los perros, para que

aullasen, y tomaban haces de fuego y hacían procesiones alrededor de sus casas, para que no

les viniese el mal que tenían, y les amenazaba con los eclipses.”157

Bernabé Cobo también refiere que:

“Poco usaban el sacrificar aves, y solo en una suerte de sacrificio hallo que usasen dellas, y era

cuando querían ir a la guerra y en otras dos o tres ocasiones. Para esto cazaban muchos pájaros

del campo, y juntos, hacían un gran fuego de cierta lena espinosa y los echaban en el, andando

alrededor los ministros del sacrificio con ciertas piedras redondas y esquinadas en las manos,

en que estaban pintados sapos, culebras, tigres y leones, diciendo en su lengua: Hayamos

victoria, y piérdanse las fuerzas de las guacas de nuestros contrarios. Tras esto sacaban ciertos

carneros negros que tenían en prisión y sin comer algunos días antes, y los mataban, diciendo

que así como estaban desmayados los corazones de aquellos animales, así desmayasen sus

enemigos; y si acaso en estos carneros hallaban que cierta carne que esta detrás del corazón

no estaba gastada después de haberlos tenido ayunos en aquella prisión, lo tenían por mala

señal, y traían ciertos perros negros, los cuales mataban y echaban en un llano, cuya carne

hacían que comiese cierto genero de gente con particulares ceremonias y supersticiones.

También hacían este mismo sacrificio para que el Inca no fuese ofendido con ponzoña, y cuando

lo habían de hacer, no comían desde la mañana hasta la noche al salir de la estrella o lucero, y

entonces se hartaban; y tuvieron este por el sacrificio más importante y eficaz para contra las

fuerzas de los dioses de sus enemigos.”158

156 OB. CIT. DE MURUA, Martin. Año 1964. Pág. 56.

157 LOC. CIT. DE MURUA, Martin

158 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 192.
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Juan Polo de Ondegardo refiere que:

“…Sacrificaban pájaros de la Puna cuando habían de ir a la guerra para hacer disminuir la fuerza

de las huacas de sus contrarios.  Este sacrificio se llama Cuzco vica, o Hualla vica, o Sopa vica

(60).  Y hacianla en esta forma: tomaban muchos géneros de pájaros de la Puna, y juntaban

mucha lena espinosa (llamada Yanlli) la cual encendida juntaban los pájaros (y esta junta

llamaban Quico) y los echaban en el fuego, alrededor del cual andaban los oficiales del sacrificio

con ciertas piedras redondas y esquinadas, donde estaban pintadas culebras, leones, sapos,

Tigres, diciendo (Vssachum) que significa suceda nuestra victoria bien, y otras palabras en que

decían piérdase las fuerzas de las Huacas de nuestros contrarios.  y sacaban unos carneros

prietos que estaban en prisión algunos días sin comer que llamaban (Vrco) y matándolos decían

que así como los corazones de aquellos estaban desmayados: así desmayasen sus contrarios:

y si en estos carneros, vian que cierta carne que esta tras del corazón, no se había consumido

con los ayunos y prisión pasada, tenianlo por mal agüero, y traían ciertos perros negros llamados,

Apurucus, y matabanlos y echabanlos en un llano, y con ciertas ceremonias hacían comer

aquella carne a cierto genero de gente.  También hacían este sacrificio para que el Inga no fuese

ofendido con ponzoña, y para esto ayunaban desde la mañana hasta que salía la estrella, y

entonces se hartaban y saboreaban a uso de moros.  Este sacrificio era el más acepto para

contra los dioses de los contrarios.  Y aunque el día de hoy a cesado casi todo esto por haber

cesado las guerras, con todo han quedado rastros y no pocos para pendencias particulares de

indios comunes, o de Caciques, o de unos pueblos con otros, y es bien estar muy sobre el

aviso.”159

Antonio de La Calancha nos menciona que:

“Lo que usaban antiguamente en los eclipses de la luna, que llaman Quillamhuanun, la luna se

muere, o Quillatutayan, la luna se escurece, usan también ahora azotando los perros, tocando

tambores y dando gritos por todo el pueblo para que resucite la luna.”160

Jose Pablo de Arriaga indica que:

“cuando se eclipsa el Sol o la Luna, o parece un cometa o resplandor en el aire, dan gritos i

lloran, i hacen que griten i lloren otros, i dan golpes a los perros, para que aúllen creyendo que

murió la Luna o el Sol, i que les a de venir algún gran mal, i al arco del cielo no se atreven a

señalarlo con el dedo, pensando que es falta de respeto, i que o se morirán si le apuntan, o se

les podrirá el dedo si lo señalan. Estas i otras supersticiones tienen, i todas se fundan, o en miedo

o en asegurar su comida, i ambas cosas en poder con salud beber su chicha.”161

159 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1916. Pág. 7.

160 OB. CIT. DE LA CALANCHA Antonio. Año. 1974. Pág. 35.

161 DE ARRIAGA, Pablo José 1621. “Extirpación de la idolatría del Piru”. Biblioteca de Autores Españoles, Tomo 209
(Crónicas Peruanas de Interés Indígena). Ediciones Atlas. Madrid-España Año 1968. Pág. 26.
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Garcilaso de la Vega al respecto dice:

“Decían al eclipse solar que el Sol estaba enojado por algún delito que habían hecho contra él,

pues mostraba su cara turbada como hombre airado y pronosticaban (a semejanza de los

astrólogos) que les iba de venir algún grave castigo.”162

Como se observa lo mencionado por los cronistas antes referidos al referirse a

la ejecución de la ceremonia de “cuzco viza, o contivica, o haulla vica, o copa

vica” nos evidencian como en esta actividad se ofrendaban unos perros de color

negro denominados “apurucos o apurucus” los cuales eran se echaban y

mataban en un llano con la finalidad de que el inca no fuera ofendido asi mismo

se les aporreba para que aullasen en los eclipses de sol y luna los cuales

auguraban la venida de males.

El significado del término Alq´owarkuna como observamos es posible esté lugar

este relacionado a la actividad o ceremonia de “cuzco viza, o contivica, o haulla

vica, o copa vica” que consistia en la ofrenda de perros de color negro los cuales

eran colgados y lanzados al llano actividad asociada a prácticas rituales

religiosas vinculadas a los eclipses del sol y luna que en el Tahuantinsuyo que

fueron de gran consideración, asi mismo según estudios astronómicos entre los

años “1431 y 1539 dieciséis eclipses de sol oscurecieron los cielos de las distintas áreas

geográficas que conformaron el Tahuantinsuyo”163 los cuales según la cosmovisión

andina traían augurios de victorias, crisis, epidemias, hambrunas, guerra,

desastres naturales, etc.

La Sra. Guillermina Huaman Quispe refire que: “antiguamente en este sector mataban

perros y se ofrendaba a los apus para que no pasen fenómenos y catástrofes y pasando el abra

se puede ver una mesa roca natural allí sus abuelos iban a relizar ofrendas porque los apus son

muy poderosos y nos cuidan y portegen”164

Actualmente los pobladores manifiestan que desde hace mucho tiempo este

lugar se llamó así desde sus abuelos y antes de que exista el botadero de

Jaquira, en este lugar se tenía la costumbre de colgar perros como pago y

162 CIT. GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Año 2009. Pág. 112.

163 JUNGBLUTH Rubén. “Influencia de los eclipses de sol en el imperio inka. Foro Internacional en homenaje al
centenario del Natalicio del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière. Cusco-Perú. Año 2016. Perú. Pág. 02.

164 HUAMAN QUISPE, Guillermina. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N°33. F:30/08/2022. Cusco-Peru
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ofrenda a la tierra; asimismo manifiestan que en este lugar aun se ofrenda perros

cuando asi los pacos o papitos y personas de las comunidades de estas zonas

indican que se haga para evitar sequias o la falta de producción o para que

vengan enfermedades asimismo observan en este lugar los pobladores la

posición de la luna y las estrellas para poder realizar el inicio de la siembra y

cosecha, y ver si habrá lluvias, sequías o desastres naturales y/o enfermedades.

Como podemos observar los habitantes del Tawantinsuyo hacían esta actividad

para calmar la furia de las deidades andinas y para poder conseguir su

protección. Razón por la cual se juntaba el pueblo para suplicar llorando e

implorar con sus clamores de dolor y pedir clemencia los perros fueron

elementos muy importantes en el ruego e imploración a fin de evitar que durante

dichos eclipses se prolongara la oscuridad total y permanente.

Bernabé Cobo, Martin de Murua y Juan Polo de Ondegardo. aclara que todos

hombres, durante un eclipse de Luna, se “ponían a punto de guerra” tocaban

tambores y otros instrumentos tiraban lanzas y flechas hacia la luna como si

quisieran herir al “león y la serpiente”, porque decían que de esta manera los

espantarían para que no despedazasen la Luna Asimismo se realizaban

sacrificios para que el Inca no sea ofendido y para ganar las guerras que había

de enfrentar; el sacrificio y ofrenda de perros era el más aceptado contra los

dioses de los adversarios.

Por la designación del nombre este lugar es posible que se halle relacionado a

dicha actividad este lugar posee una elevación alta predisponiéndose el abra a

manera de una mesa lítica y formaciones líticas que posiblemente sirvieron para

colgar elementos y/o ofrendas, desde ella se puede observar al Apu Jaquira,

Mama Simona, el valle de Huancabamba y los apus tutelares del Cusco asi como

la formación de estrellas y posición de los astros, la formación del Abra de

Alq´owarkuna se asemeja a dos varas y una mesa lítica; asimismo esta ubicado

en la trayectoria del camino real del Contisuyo y es posible que haya cumplido

fines religiosos, políticos, sociales, y militares. Es necesario realizar

investigaciones sobre este sector a fin de conocer con objetividad la

funcionalidad que poseía este lugar en el cual aun se mantienen vivas el culto

de ceremonias como la ofrenda de llamas, perros y otros los cuales se realizan
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con total reserva asi como la lectura sobre la posición de los astros que todavía

aun conocen los habitantes antiguos de la zona.

ASCENSO DE LA QUEBRADA DE CHUÑUNAPAMPA PARA LLEGAR AL ABRA DE
ALQ´OWARKUNA.- Camino real del Contisuyo lugar donde se avosira el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista

ASCENSO A LA QUEBRADA DE Q’ILLUYO PARA LLEGAR AL ABRA DE ALQ´OWARKUNA.-
Camino real del Contisuyo atraviesa quebradas que aun son usadas por los pobladores del lugar.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 112

IMAGEN N° 113
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ABRA DE ALQ´OWARKUNA.- Abra donde se avisora la figura del Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista

ABRA DE ALQ´OWARKUNA.- Abra donde se avisora la figura del Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 114

IMAGEN N° 115
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ABRA DE ALQ´OWARKUNA.- Abra que posee la imagen de dos varas de piedra lugar donde posiblemente se
colgarían perros y otras ofrendas para agradar a los apus.
FUENTE: Propia Tesista

CAMINO REAL AL CONTISUYO DESCENSO DEL ABRA DE ALQ´OWARKUNA.- El camino real al
Contisuyo se encuentra soterrado en todo ascenso y descenso del Abr de Alq´owarkuna.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 116

IMAGEN N° 117
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3.2.2.6. APU MAMA SIMONA

Del Abra Alq´owarkuna el camino desciende hacia la Comunidad Campesina de

Quishuarcancha, en ella se halla un camino ritual que se dirige al Apu Mama

Simona cuya distancia está a 6 km y posee una altitud de 4,342 m.s.n.m.

José R. López Cárdenas Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura menciona que:

“Desde el Apu Mama Simona se avizora todo el Valle del Cusco, los apus Jaquira, Puquin, la

cordillera de Vilcabamba y los principales nevados como el Sawasiray, Pitusiray, Chicón y el

Valle del Huatanay, en este lugar se halla fauna silvestre como el gorrión andino, cuy salvaje

(poroncoy), águilas, halcones, zorros, búhos y venados, etc. y en el ascenso hacia este Apu se

observan montículos de piedra (apachetas) que existieron desde muchos antes del 2011 en que

vino a trabajar donde viajeros y pobladores llevan cada año una piedra durante su caminata para

estas apachetas.”165

El Apu Mama Simona es uno de apus que sobresale en el Cusco, asociado a la

red vial al Contisuyo; su culto ancestral se mantiene vigente; cada año según el

Jefe de Turismo de la Municipalidad de Ccorca se realiza en este lugar ofrendas

a la tierra representándose anualmente en el mes de agosto la ceremonia s

denomina Haywaricuy el cual se realiza desde el año 2014 en el mes de Agosto

en razón a que muchos visitantes y pobladores venían a este Apu especialmente

el mes de agosto a realizar sus ofrendas y pagos para agradecerle todos los

beneficios recibidos y pedirle favores. En el ascenso al Apu Mama Simona por

el camino ritual de Quishuarcancha se evidencian estructuras de piedras

irregulares y ovoides muchos ya destruidas que forman corrales o canchas, así

como hileras de muros antiguos que están abandonados, se observa la

presencia de siete apachetas que, se manifiestan en su ascenso demostrándose

la importancia religiosa de este Apu. En referencia al nombre de Mama Simona

no se cuenta con ninguna fuente escrita por los cronistas sin embargo por las

entrevistas realizadas a los pobladores nos indican que su nombre era Machu

Kimon o Simón, y que ya por el año 2,000 la empezaron a llamar Mama Simona;

Asimismo, el Arlgo. Wilber Bolívar Yapura en su artículo “Mamasimona: Memoria

Ancestral y Contemporánea Revista Arqueología y Sociedad N° 30. Año 2015 le

ha asociado nombres como Yahuira – Yavira, Apian – Aspiran a este apu. Por lo

165 LOPEZ CARDENAS, José Roberto. “Plan de Desarrollo Turístico del Distrito de Ccorca. Jefe de la Oficina de
Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital de Ccorca. Cusco-Perú. Año 2011. Pág. 10.
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que es necesario recurrir a las fuentes cronísticas e investigaciones para tener

una visión clara y objetiva sobre dichas denominaciones impuestas.

En referencia a la imposición del nombre de Apu Yavira o Yahuira los cronistas

e investigadores mencionan lo siguiente:

Bernabé Cobo en su relación de ceques y huacas del Chinchaysuyo menciona

que el noveno y ultimo ceque de este dicho camino de Chinchaysuyu se

denominaba Capac, y poseia doce guacas:

“La sexta guaca era una piedra llamada Apuyavira, que estaba sobre el cerro de Piccho: tenían

creído que era uno de aquellos que salieron de la tierra con Huanacauri, y que después de haber

vivido mucho tiempo, se subió allí y se volvió piedra; a la cual iban a adorar todos los ayllus en

la fiesta del Raymi.”166

Asimismo, menciona que:

“Ya que era hora de recogerse, se iba el Inca a su palacio acompañado de la gente cortesana, y

los caballeros mancebos, con el mismo acompañamiento que antes, se partían para el cerro de

Yavira, que está en derecho de Carmenga, donde ofrecían el sacrificio que en los otros y recibían

las guaras, que eran sus zaraguelles o pañetes, los cuales no se podían poner hasta aquel

tiempo y con aquellas ceremonias.”167

Polo de Ondegardo hace mención a la relación de ceques y huacas del noveno

y ultimo Ceque del Chinchaysuyo que se denominaba Capac, tenía doce

Guacas.

“La sexta Guaca era una piedra llamada Apuyavira, que estaba sobre el cerro de Piccho: tenían

creído que era uno de aquellos que salieron de la tierra con Huanacauri, y que después de haber

vivido mucho tiempo, se subió allí y se volvió piedra; a la cual iban a adorar todos los ayllus en

la fiesta del Raymi.”168

Cristóbal de Molina menciona que en la ceremonia del Cápac Raymi:

“Esta huaca yauira eran dos halcones de piedras puestos en un altar en lo alto del cerro, la cual

huaca instituyo Pachacuti Inca Yupanqui para que alli fuese a recibir los zarag-ruellos o bragas,

que ellos llaman huara. Era esta huaca, primero de los indios de Maras, y Huascar Inca hizo

poner los dichos halcones para hermosear la dicha huaca.”169

166 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 163.
167 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 200.
168 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1917. Pág. 4
169 OB. CIT. DE MOLINA, Cristóbal (El Cusqueño). 1573. Año 1947. Pág. 20.
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Brian Bauer en referencia a la identificación de la sexta huaca del noveno ceque

del Chinchaysuyo menciona:

“La sexta huaca, una piedra llamada Apuyauira (Ch.9:6), tenía una importancia considerable para

los incas. Cobo señala que creían que era una persona que salió de Huanacauri y que los ayllus

del Cuzco iban a ella durante la fiesta de Cápac Raymi, este santuario también es mencionado

por Cieza de León, Molina y Albornoz; todos los cuales indican que los jóvenes que tomaban

parte en los ritos de iniciación del Warachikoy se subian en este santuario varios días después

de subir al Huanacauri y Anahuarque. Betanzos da la siguiente descripción de las actividades

rituales que tenían lugar en la huaca durante los ritos de iniciación masculina”…”Como se

pensaba que el santuario de Huanacauri era un hermano de Manco Capac, podemos sugerir que

esta piedra representaba a otro hermano que salió con el de cueva de Tambo Toco.”…”A menos

de un kilometro de la hacienda Picchu se encuentra un afloramiento rocoso llamado Ñusta

(princesa). La piedra se encuentra en una zona que asemeja a una pequeña terraza que ofrece

una vista esplendida de la capital imperial. Los miembros de nuestro equipo escucharon

repetidas veces a los informantes que esta piedra había sido hermana de Manco Capac, que

caminó cuesta arriba con un bebe en su espalda y que fue transformada en piedra. Este lugar es

un buen candidato para (Ch. 9:6).”170

Los cronistas Bernabé Cobo, Polo de Ondegardo, Cristóbal de Molina,

mencionan que la huaca Yahuira o Yavira se halla considerada como parte de

los santuarios del Chinchaysuyo y era una piedra que representaba a los

hombres que salieron del Huanacauri mas no se le da la condición de cerro

asimismo el Arqueólogo Brian Bauer quien realiza la identificación de la sexta

huaca del noveno ceque del Chinchaysuyo el cual sería una piedra llamada

Apuyauira; por lo que la denominación impuesta al Apu Yavira o Yahuira

quedaría descartada. En referencia a la imposición del nombre de Apian o

Aspiran los cronistas mencionan lo siguiente:

Bernabé Cobo en su Relación de ceques y huacas del Contisuyo:

“El sexto ceque deste mismo camino se llamaba Payan, y tenía cinco guacas. La primera tenía

por nombre Apian. Era una piedra de los pururaucas que estaba en el sitio que hoy tiene Santo

Domingo.”171

Polo de Ondegardo en su Relación de ceques y huacas del Contisuyo menciona

que:

170 OB. CIT. BAUER Brian S. Año 2000. Págs. 78-79.
171 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 173.
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“El camino de Contisuyo que nosotros llamamos Condesuyo tenía catorce ceques y ochenta

guacas…el sexto ceque deste mismo camino se llamaba Payan y tenía cinco guacas. La primera

tenía por nombre Apian. Era una piedra de los pururaucas que estaba en sitio que hoy tiene

Santo Domingo.”172

Brian S. Bauer menciona en referencia a la huaca Apian o Aspiran que:

“Debemos señalar que varios de los santuarios iniciales de los ceques de este suyu fueron

descritos indicando que se encontraban dentro del Templo del Sol. Entre ellos tenemos a Cu.

1.1. (Sabarauva)Cu. 5:1 (Caritampucancha), Cu. 6:1 (Apian), Cu 10:1 (Pilcopuquiu)y tal vez Cu.

7:1 (Inticancha).”173 Y como vemos en la recopilación que hace Bauer sobre la Huaca Apian “El

sexto ceque del contisuyo tenía cinco huacas. No compredemos su curso, la ubicación del

santuario inicial una piedra redonda llamada Apian (Cu. 6:1) uno de los pururaucas está dada en

Santo Domingo.”174

El nombre de Apian o Aspiran también debe descartarse porque Polo de

Ondegardo y Bernabé Cobo mencionan que esta huaca era una piedra de los

pururaucas y se hallaba en Santo Domingo. Brian Bauer no comprende su

dirección y curso. Esta huaca forma parte del Contisuyo, pero no posee la

condición de un cerro y esta signada como una piedra mas no un cerro por lo

que no se puede hacer suposiciones ni otorgar dichas denominaciones teniendo

como referencia las fuentes cronísticas. La denominación de este Apu ha sido

tergiversada en el transcurrir del tiempo atribuyéndole denominaciones como

“Simón que se quechuiza a Quimon o Machuqimon y presenta dos versiones Simona era el

nombre de una hacienda de esta jurisdicción cuya dueña se llama asi y Simona era el nombre

de una bruja malera que acento sus reales en estas tierras.”175 historias que posiblemente

fueron recogidas en la época colonial, republicana y hasta la actualidad los

cuales han tergiversado el verdadero nombre que posee este Apu. Dada la

importancia de los apus consideradas como huacas sagradas asociadas al

Qhapaq Ñan al Contisuyo es necesario mencionar que los cronistas si dejaron

testimonios que deben ser estudiadas con objetividad el Apu denominado Mama

Simona forma parte de las huacas sagradas del Contisuyo y los cronistas si

dejaron referentes, este apu por su naturaleza presenta una formación geológica

como la de un cerro partido con dos vistas y direcciones que dan al Contisuyo y

172 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1917. Pág. 10.
173 OB. CIT. BAUER Brian S.  Año 2000. Pág. 154.
174 OB. CIT. BAUER Brian S. Año 2000. Pág. 144.
175 BOLIVAR YAPURA, Wilber. “Mama Simona: Memoria Ancestral y Contemporánea. Revista Arqueología y Sociedad
N° 30. Año 2015. Pág. 303.
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Chinchaysuyo los cronistas al rescatar los testimonios de los incas lo han

tomado en cuenta y esta descrito como tal.

Bernabé Cobo menciona que:

“El ultimo ceque deste camino de Cuntisuyu se decía Collana, y tenía cuatro guacas”… “La

cuarta, Pantanaya, es un cerro grande partido por medio, que divide los caminos de Chincha y

Condesuyo o Cuntisuyo.”176

Polo de Ondegardo menciona:

“El ultimo Ceque deste camino de Cuntisuyu se decía Collana, y tenía cuatro Guacas.”…“La

cuarta, Pantanaya, es un cerro grande partido por medio, que divide los caminos de Chincha y

Condesuyo o Cuntisuyo.”177

Brian Bauer infiere que:

“Pantanaya (Cu. 14:4), un cerro henchido por la mitad en donde se separan los caminos del

Chinchaysuyo y el Contisuyo, esta caracterizado como el ultimo santuario del ceque, cinco

kilómetros al oeste del Cusco se encuentra un muy conocido afloramiento rocoso llamado

Pantanaya, en donde el camino del Cusco se divide, dirigiéndose un ramal hacia el noroeste, en

dirección del Chinchaysuyo y el otro al suroeste, con rumbo al Contisuyo. Pantanaya sigue siendo

considerado un lugar sagrado y algunos viajeros rezan oraciones breves mientras pasan a través

de él cerca del centro de este afloramiento hay un gran pozo de huaquero, junto al desvió que

casi con toda certeza marca el lugar en donde alguna vez se hicieron las ofrendas.”178

Por las evidencias que muestran los cronistas es necesario mencionar que si hay

fuentes sobre la ubicación geográfica y características geológicas que la

identifican como un cerro partido en dos y con vista a hacia los suyos del

Contisuyo y el Chinchaysuyo y se asciende hacia este Apu por los caminos

rituales del Contisuyo y del Chinchaysuyo asimismo en este lugar se halla el

pozo de huaquero que identifico Brian Bauer en este Apu por lo que se ha

tergiversado su nombre al atribuirle la denominación de Mama Simona el cual no

correspondería siendo su verdadero nombre el de “Pantanaya” termino quechua

mal recopilado que se deriva de “Pantanuyoc” termino que se refiere a lugar

pantanoso o fangoso lo cual tiene guarda relación con la naturaleza de este Apu

porque se caracteriza por presentar esa cualidad, en este Apu se aprecia que

sobresale la imagen lítica natural de un rostro masculino del cual no hay

176 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág. 175.
177 OB. CIT. POLO DE ONDEGARDO, Juan. Año 1917. Pág. 11
178 OB. CIT. BAUER Brian S. Año 2000. Pág. 153.
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evidencias ni testimonios cronísticos y que posiblemente representaría a la

deidad andina de Wiracocha que vive en el Apu Pantanaya o Mama Simona;

como así manifiestan los pobladores que viven en sus alrededores respecto al

rostro lítico no hay referencias en crónicas sin embargo es necesario realizar

más investigaciones al respecto.

El Apu Pantanaya o Mama Simona sobresale entre los apus locales del Cusco,

demostrándose que la red vial al Contisuyo fue también una red sagrada de culto

a sus huacas y deidades andinas que viven en ellas, como lo han mencionado

los cronistas; de Contisuyo provenía la arena, el mullu, las caracolas el pescado

y otros recursos marinos asimismo las poblaciones de este suyo eran apreciadas

y consideradas por sus dotes en la videncia, y sus ofrendas, culto, fe y reverencia

que le tenían a Tecsiwiracoha es por ello que las principales huacas de origen

y creación del Tahuantinsuyo se hallan en este suyo, asimismo posee la mayor

cantidad de ceques y huacas y es el único que tiene por huaca sagrada a

Viracochaurco que desde esta investigación solo la puede estar relacionada con

el cerro Jaquira, nombre de una deidad andina muy respetada y el que poseía

mayor altitud en este ámbito de estudio.

Según la Sra. Gabina Valdez Huaman refiere que: “ La denominación de Mama Simona

fue llamada hace pocos años porque allí vivía una comunera que miraba la suerte que se llamaba

Simona… tambien refiere que al apu se le conoce como Machu Kimon antes de concocerse

como mama Simona, pero desconoce el significado de dicho nombre”179

Es muy probable que la verdadera denominación del apu se haya terjiversado y

haya adoptado muchas denominaciones por los pobladores que la habitan sin

embargo es necesario recurrir a las fuentes escritas que existen a fin de

encontrar el verdadero origen y termino que posee este apu tan importante que

requiere ser identificado con el nombre real que ha tenido en el tiempo de los

incas.

El Qhapaq Ñan al Contisuyo fue un camino ritual sagrado de culto y veneración

a Wiracocha en estos sitios importantes se evidencia construcciones

prehispánicas soterradas dispersas que faltan ser investigadas por la Historia.

179 VALDEZ HUAMAN, Gabina. Ficha de Entrevista de Investigacion Historica N°36. F:30/08/2022. Cusco-Peru
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MURAL DE SEÑALIZACION HACIA EL APU MAMA SIMONA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA DEL DISTRITO DE
CCORCA.- En este lugar se halla el camino ritual al Apu mama Simona
que aun es visitado por la población y visitantes.
FUENTE: Propia Tesista.

MURAL DE SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO RITUAL HACIA EL APU MAMA SIMONA DE LA DDCC. EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA DEL DISTRITO DE CCORCA.- En este lugar
se halla el camino ritual al Apu mama Simona que aun es visitado por la población y visitantes.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 118

IMAGEN N° 119
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CAMINO RITUAL HACIA EL APU MAMA SIMONA EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA DEL DISTRITO DE CCORCA.- El
camino ritual ha sido destruido para la construcción de campamentos de y
viviendas.
FUENTE: Propia Tesista.

ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL O RAMAL DEL QHAPAQ ÑAN HACIA EL APU MAMA
SIMONA.- El camino ritual al apu Mama Simona que posee cimientos de piedra.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 120

IMAGEN N° 121
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ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL O RAMAL DEL QHAPAQ ÑAN HACIA EL APU
MAMA SIMONA.- Camino ritual de ascenso al Apu Mama Simona se halla en proceso de
erosion y falta de mantenimiento y restauración.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 138: ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL O RAMAL DEL QHAPAQ ÑAN
HACIA EL APU MAMA SIMONA.
FUENTE: Propia Tesista.

ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL AL APU MAMA SIMONA AL FONDO SE OBSERVA EL
VALLE HUACABAMBA.- Camino ritual de ascenso al Apu Mama Simona se halla en proceso de
erosion y falta de mantenimiento y restauración.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 139: ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL AL APU MAMA SIMONA AL FONDO SE
OBSERVA EL VALLE HUACABAMBA.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 122

IMAGEN N° 123
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ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL O RAMAL DEL QHAPAQ ÑAN HACIA EL APU
MAMA SIMONA. - Escalinata de ascenso en piedra hacia el apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 140: ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL O RAMAL DEL QHAPAQ ÑAN
HACIA EL APU MAMA SIMONA
FUENTE: Propia Tesista.

ASCENSO POR EL CAMINO RITUAL CON EVIDENCIA DE ESCALINATAS
HACIA EL FONDO SE OBSERVA EL APU MAMA SIMONA. - Escalinatas de
ascenso al Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 124

IMAGEN N° 125



167

PRIMERA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA
SIMONA.- La presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio religioso que posee
el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

SEGUNDA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA
SIMONA.- La presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio religioso que
posee el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 126

IMAGEN N° 127
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TERCERA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA SIMONA.-
(La presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio religioso que posee el Apu Mama Simona)
FUENTE: Propia Tesista.

CUARTA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA SIMONA.- La
presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio religioso que posee el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 145: CUARTA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA
SIMONA.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 128

IMAGEN N° 129
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QUINTA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA SIMONA.-
La presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio religioso que posee el Apu Mama
Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 146: QUINTA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU
MAMA SIMONA.
FUENTE: Propia Tesista.

SEXTA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU MAMA SIMONA. - La
presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio religioso que posee el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 130

IMAGEN N° 131
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SETIMA APACHETA QUE SE OBSERVA EN EL CAMINOS RITUAL HACIA EL APU
MAMA SIMONA.- La presencia de apachetas en el camino ritual demuestra el espacio
religioso que posee el Apu Mama Simona.
FUENTE: Propia Tesista.

CAMINO RITUAL DE ASCENSO HACIA EL APU MAMA
SIMONA. La presencia de abras de donde se avisora el apu es
imponente.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 132

IMAGEN N° 133
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CAMINO RITUAL DE ASCENSO HACIA EL APU MAMA SIMONA.- El camino
se proyecta sinuosamente donde su estructura de piedra ha desaparecido.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 150: CAMINO RITUAL DE ASCENSO HACIA EL APU MAMA
SIMONA.
FUENTE: Propia Tesista.

VISTA DEL APU MAMA SIMONA POR EL CAMINO RITUAL. - Avisoramiento del Apu Mama Simona sitio asociado
al Camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 134

IMAGEN N° 135
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VISTA DEL APU MAMA SIMONA POR EL CAMINO RITUAL EN EL ATARDECER.- Avisoramiento del Apu Mama
Simona sitio asociado al Camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

CIMA DEL APU MAMA SIMONA CON VISTA HACIA EL CHINCHAYSUYO.- Cima del Apu donde se observa el
espacio territorial del Chinchaysuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 136

IMAGEN N° 137
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CIMA DEL APU MAMA SIMONA CON VISTA HACIA EL CONTISUYO.- Cima del Apu donde se observa el
espacio territorial del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

OFRENDA A LA PACHAMAMA EN LA CIMA DEL APU MAMA SIMONA EN CEREMONIA DE HAYWARIKUY
AÑO 2018.- La realización de la ofrenda a la Madre Tierra se realiza de forma constante es este espacio por la
población del lugar y visitantes.
FUENTE: Municipalidad Distrital de Ccorca-Oficina de Turismo y Cultura.

IMAGEN N° 157: OFRENDA A LA PACHAMAMA EN LA CIMA DEL APU MAMA SIMONA EN CEREMONIA DE
HAYWARIKUY AÑO 2018.
FUENTE: Municipalidad Distrital de Ccorca-Oficina de Turismo y Cultura.

IMAGEN N° 138

IMAGEN N° 139
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CIMA DEL APU MAMA SIMONA EN CEREMONIA DE HAYWARIKUY AÑO 2018.- La realización de la ofrenda a
la Madre Tierra se realiza de forma constante es este espacio por la población del lugar y visitantes.
FUENTE: Municipalidad Distrital de Ccorca-Oficina de Turismo y Cultura.

ROSTRO MASCULINO LITICO EN LA CIMA DEL APU MAMA SIMONA
QUE MIRA HACIA LOS DOS SUYOS CONTISUYO Y
CHINCHAYSUYO.- .Rostro litico en piedra que se muestra en el Apu
Mama Simona o Pantanaya.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 158: ROSTRO MASCULINO LITICO EN LA CIMA DEL APU
MAMA SIMONA QUE MIRA HACIA LOS DOS SUYOS CONTISUYO Y
CHINCHAYSUYO.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 140

IMAGEN N° 141
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3.3. TERCER TRAMO: COMUNIDAD CAMPESINA DE
QUISHUARCANCHA (CCORCA) – DISTRITO DE CCORCA (PLAZA DE
ARMAS)

El tercer tramo se inicia en la C.C. de Quishuarcancha del Distrito de Ccorca a

una altitud de 3,947 m.s.n.m. hasta llegar a la Plaza Central del Distrito de Ccorca

que se encuentra a una altura de 3,350 m.s.n.m.

3.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL TERCER TRAMO

Partiendo desde la Comunidad Campesina de Quishuarcancha se observa en

su entrada la presencia de un humedal artificial, donde se halla la red vial el cual

se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento por la Oficina de

Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital de Ccorca y en algunos tramos

aun se halla soterrada. El camino desciende por el sector de Ch’uspi Q’asa

pampa y la quebrada de K´ijlluyoq, hasta llegar al sector de Cruz Ccasa, donde

se observa otro humedal producto de la formación natural, el camino toma

ascenso por la altiplanicie hasta llegar al abra de Llaulliq´asa y desciende al

sector de Escalerayoq y Llaqueo Waylla interrumpido por estructuras de una

cancha de futbol continua hasta llegar a la calle Paucarpata que da ingreso a la

plaza de armas del distrito de Ccorca y por la carretera de salida al Cusco de

Ccorca se halla el camino ritual actualmente asfaltado que se dirige al sitio

arqueológico de Teqsecocha.

En todo este tramo el Qhapaq Ñan se halla empedrado con escalinatas

combinadas con muros de contención, con drenes y diques de agua en las partes

empedradas con piedra arenisca semi-canteada la calzada posee 2.5 m en

zonas rocosas y en suelos planos entre 7 m y 10 m de ancho  en este tramo el

camino ha sido cortado por la carretera Cusco Ccorca, todo este trayecto se

encuentra en buen estado de conservación siendo utilizado por las comunidades

campesinas que se trasladan a través de ella para llegar al Distrito de Ccorca y

la Comunidad Campesina de Quishuarcancha.
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SECTOR DE CH’USPI Q’ASA PAMPA. - En este lugar se observa la proyección del camino real del
Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

HUMEDAL ARTIFICIAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISHUARCANCHA..- En este lugar se
observa la proyección del camino real que se dirige hacia el Sector Ch’uspi Q’asa Pampa.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 142

IMAGEN N° 143
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SECTOR DE CRUZ Q´ASA O HAWKAYPATA.- En el Sector de Cruz Q´Asa se halla el muro
de señalización del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesistas

QUEBRADA DE K´IJLLUYOQ.- Proyeccion del camino real del Contisuyo con
presencia de escalinatas de piedra.
FUENTE: Propia Tesista
IMAGEN N° 161: QUEBRADA DE K´IJLLUYOQ
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 144

IMAGEN N° 145
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PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CCORCA.- Lugar asociados al camino real del Contisuyo
que en la época inca habría sido una Tambo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 146

SITIO ARQUEOLOGICO DE TEQSECOCHA.- Sitio asociados al camino real del Contisuyo que en
la época inca habría sido una paqarina.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 147
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3.3.2. SITIOS ASOCIADOS AL TERCER TRAMO: COMUNIDAD CAMPESINA
DE QUISHUARCANCHA (CCORCA) – DISTRITO DE CCORCA
(PLAZA DE ARMAS).

Los sitios asociados al tercer tramo de estudio serán considerados por la

denominación otorgada por la población antiguamente.

3.3.2.1. QUEBRADA DE K’IJLLUYOQ

La red vial está asociado a quebradas y sectores cuyo posicionamiento toman

como punto de referencia los cerros que se encuentran en dirección al Contisuyo,

acerca de este lugar no tenemos referencias históricas, sin embargo por

entrevistas orales a los pobladores nos indican que esta quebrada esta

denominada K’ijlluyoq que hace referencia a calle o paso angosto y pequeño

porque atraviesa el camino posee muro de sostenimiento de talud a manera de

contención.

QUEBRADA DE K´IJLLUYOQ.- Presencia de escalinatas en la proyección
del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 148
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DESCENSO POR LA QUEBRADA DE K´IJLLUYOQ.- Proyeccion del
camino real hacia el sector de Ch’uspi Q’asa Pampa.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 166: DESCENSO POR LA QUEBRADA DE K´IJLLUYOQ
FUENTE: Propia Tesista

DESCENSO POR LA QUEBRADA DE K´IJLLUYOQ.- Proyeccion del
camino real hacia el sector de Ch’uspi Q’asa Pampa.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 149

IMAGEN N° 150
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3.3.2.2. SECTOR DE CH’USPI Q’ASA PAMPA

El sector de Ch’uspi Q’asa Pampa según los pobladores del distrito hace

referencia a “lugar donde mora la mosca”. No se cuenta con fuentes escritas al

respecto apreciándose en este lugar la presencia de pequeñas moscas lo cual

es muy raro; este lugar se caracteriza por ser una zona fangosa, el camino esta

soterrado en algunas partes asimismo se observa muros laterales en su trayecto

con drenes transversales de un ancho de 3.50 m; no existen investigaciones ni

referencias históricas sobre este lugar y solo forma parte de la continuidad del

Qhapaq Ñan al Contisuyo.

DESCENSO POR EL SECTOR DE CH’USPI Q’ASA PAMPA.- Proyeccion del camino real del Contisuyo donde
se halla soterrado por la tierra y la hierba.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 168: DESCENSO POR EL SECTOR DE CH’USPI Q’ASA PAMPA
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 151
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3.3.2.3. SECTOR CRUZ Q’ASA

El sector de Cruz Q´asa es otro sitio asociado al Qhapaq Ñan al Contisuyo; se

encuentra en buen estado de conservación y se halla empedrado con

mampostería rústica, unidas con mortero de arcilla, el camino posee un ancho

de 5 m a 7 m. La denominación del lugar está asociado al nombre de Hawkaypata

nombre que fue otorgado por la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco sin

ningún sustento histórico; siendo su nombre real de este sector Cruz Q´asa que

se conserva por la tradición oral; no existen investigaciones al respecto. Las

denominaciones Cruz Q´asa significa (lugar donde yace una cruz) por el

significado del lugar es posible que haya sido un sitio de culto o veneración

religiosa. Durante el trayecto de este sector se observa dos representaciones lito

graficas de una llama y una luna en las piedras de la calzada, así como

formaciones rocosas que representan a tres sapos respetados por la población

a los cuales se les realiza ofrenda para la venida de lluvias.

DESCENSO POR EL SECTOR DE CH’USPI Q’ASA PAMPA.- Proyeccion del camino real del Contisuyo con la
presencia de drenes y canales de agua.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 152
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DESCENSO POR EL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.- Señalizacion del camino real del Contisiyo en el
sector de Cruz Q´asa.
FUENTE: Propia Tesista

LAGUNA DEL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.- Presencia de lagunas artificales en la proyección del
camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 153

IMAGEN N° 154
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QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO EN EL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.- Proyeccion
del Camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO EN EL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.-
Proyeccion del Camino real del Contisuyo con la presencia de sistemas de
canalización y drenes.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 155

IMAGEN N° 156
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REPRESENTACION LITICA DE TRES SAPOS EN EL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.- Lugar
donde los pobladores hacen ofrendas en el mes de agosto para la presencia de lluvias.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 174: REPRESENTACION LITICA DE TRES SAPOS EN EL SECTOR DE
CRUZ Q´ASA
FUENTE: Propia Tesista

REPRESENTACION LITICA DE TRES SAPOS EN EL SECTOR DE CRUZ
Q´ASA.- Lugar donde los pobladores hacen ofrendas en el mes de agosto
para la presencia de lluvias.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 175: REPRESENTACION LITICA DE TRES SAPOS EN EL
SECTOR DE CRUZ Q´ASA
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 157

IMAGEN N° 158
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QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO EN EL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.- Proyeccion del
camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

REPRESENTACION ICONOGRAFICA DE UNA LLAMA Y UNA LUNA EN EL CAMINO
EN EL SECTOR DE CRUZ Q´ASA.- Representaciones líticas talladas piedra se muestran
en el camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 159

IMAGEN N° 160
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3.3.2.4. ABRA DE LLAULLI Q´ASA

El Abra de Llaulli Q´asa es otro de los sitios que está asociado a la red vial al

Contisuyo, donde el camino se encuentra en buen estado de conservación y

mantenimiento, la calzada posee de 5m a 7m de ancho con empedrado rústico

de roca arenisca, unidas con mortero de arcilla. Desde este abra se muestra todo

el valle de Ccorca, la denominación del lugar hace referencia a la presencia de

la planta denominada Llaulli que crece a su alrededor; la entrada hacia esta abra

es increíble porque pareciera como si el visitante estaría bajando del mismo

cielo, por la estructura y la ubicación este lugar cumplió fines político, social,

económico, administrativo, religioso y militar para la administración y control del

valle de Ccorca.

ABRA DE LLAULLI Q´ASA.- El camino real se halla en buenas condiciones con la
presencia de canales y drenes.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 178: ABRA DE LLAULLI Q´ASA
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 161
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ABRA DE LLAULLI Q´ASA.- El camino real se halla en buenas condiciones con
la presencia de canales y drenes.
FUENTE: Propia Tesista

ABRA DE LLAULLI Q´ASA.- El camino real se halla en buenas condiciones con
la presencia de canales y drenes.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 180: ABRA DE LLAULLI Q´ASA
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 162

IMAGEN N° 163
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3.3.2.5. SECTOR DE ESCALERAYOC

El sector de Escalerayoc es otro sitio que se asocia al camino real su

denominación castellano quechua solo hace referencia a la bajada en descenso

del camino real con la presencia de escalinatas que hacen a la forma de una

escalera el camino posee entre 5 m. a 7 m. de ancho construida en roca arenisca

con mampostería rustica unidas con mortero de arcilla posee drenes

transversales en todo su descenso.

En el lugar se observa cercos de piedra rustica abandonadas así como espacios

soterrados, según los pobladores indican que fueron corrales antiguos, y que

ahora son sitios para pastoreo de camélidos, la funcionalidad de este lugar fue

de carácter administrativo, económico, y social.

FLOR DE LLAULLI EN EL ABRA DE LLAULLI Q´ASA.- El sector asi
denominado hace referencia a la presencia de la flor de llaulli.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 164
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SECTOR DE ESCALERAYOC.- Lugar donde desciende el camino
real para llegar al Tambo de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista

SECTOR DE ESCALERAYOC.- Sector donde el camino real real se caracteriza por la presencia de escalinatas de
piedra que descienden hacia al Tambo de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 183: SECTOR DE ESCALERAYOC
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 165

IMAGEN N° 166
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3.3.2.6. SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA

El sector de Llaqueo Huaylla está asociado al Qhapaq Ñan al Contisuyo en este

lugar se observa la construcción una cancha de futbol donde parte del camino

fue levantado para la construcción de un cerco deportivo, la red vial se halla

segmentada en este sector y se halla en buen estado de conservación el camino

posee un ancho de 5 m. a 7 m. con estructura de roca arenisca y mampostería

rustica, unidas con mortero de arcilla, asimismo posee drenes transversales para

la circulación de las pluviales.

La denominación del sector según los pobladores hace referencia Llaqueo

“tristeza” huaylla “sentirse”, “lugar donde el viajero siente tristeza” o tiene la

sensación de ponerse triste, investigaciones respecto a este sector no existe por

las características del sector se destaca por ser el lugar de acceso y entrada al

tambo de Ccorca, asimismo en este sector se hallan estructuras de una capilla

colonial en proceso de destrucción.

SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Sector donde se muestra la presencia
de escalinatas de piedra.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 184: SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 167
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SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 168

IMAGEN N° 169
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CAPILLA COLONIAL EN EL SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del
camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 170

IMAGEN N° 171
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SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino real del Contisuyo.
FUENTE: Propia Tesista.

SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino real del Contisuyo
hacia el Tambo de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 172

IMAGEN N° 173
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SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino real del Contisuyo hacia el Tambo de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista.

SECTOR DE LLAQUEO HUAYLLA.- Proyección del camino
real del Contisuyo hacia el Tambo de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 174

IMAGEN N° 175
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3.3.2.7. TAMBO DE CCORCA

La Plaza de Armas del Distrito de Ccorca que está a  3,350 m.s.n.m. se ingresa

a ella por el Qhapaq Ñan su estructura posee un ancho de 5 m. a 7 m. de roca

arenisca con mampostería rustica, unidas en mortero de arcilla, durante el

descenso a este lugar se evidencian drenes transversales, y en ella la Plaza de

Armas, la Institución Educativa Primaria de Ccorca, el Templo de Ccorca, la

Municipalidad y algunas viviendas; la plaza posee una carretera de salida al

Cusco que se dirige hacia el Centro Arqueológico de Teqsecocha, el cual

antiguamente fue conocido como  camino ritual según refieren los pobladores de

Ccorca.

José R. López Cárdenas menciona que:

“Ccorca según la tradición oral de los pobladores y los registros que posee fue un Tambo (Lugar

de descanso) al cual se le conocía por el nombre de “Qhorqona”  o “Chaypi Qorqon”, cuya

traducción también hace referencia un lugar de descanso y al termino de "Ccorcorichu" que hace

referencia a una variedad de paja o hierba que crecía y crece en abundancia en este sector y

“Ccorcor” que quiere decir roncar o realizar ronquidos y de allí su denominación hacia el nombre

de Ccorca.”180

De las entrevistas obtenidas de los pobladores de Ccorca mencionan que al lugar

tambien le denominaron “Conchopata” que hace referencia a (lugar donde hacen

chicha), y por esa razón todas las mujeres saben hacer chicha y no había casita

donde no faltaba chicha para calmar la sed de los viajeros, venían por este lugar

viajeros de las comunidades de Chanca, Huanoquite, Ccapi, Chumbivilcas,

Apurímac, trasladando sus productos y se bañaban en el rio Ccorca, dejaban sus

animales y cuando descasaban hacían mucho ruido con sus ronquidos.

Claudio Víctor Cumpa Palacios, y Dina Rueda Sosa mencionan que:

“Tambo de Qorqa. - Se ubica en el camino troncal al Contisuyo; actual población de Qorqa; en

la época inka, colonial y republicana este camino tuvo mucha importancia socioeconómica, fue

uno de los accesos principales  hacia la ciudad del Cusco para los viajeros provenientes  de los

180 OB. CIT. LOPEZ CARDENAS, José Roberto. Año 2011. Págs. 5.
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centros poblados Huancahuanca, Ccapi, Tambobamba, Santo Tomas, necesariamente tuvieron

que pasar  por Qorqa.”181

Por las características la antigua traza urbana de Ccorca, se demuestra que fue

un tambo su nombre está relacionado a un lugar de descanso donde el viajero

descansaba y se quedaba para calmar su sed y cansancio por la caminata

preparandose para ingresar al Cusco.

Brian Bauer menciona que:

“En este sector se establecieron grupos étnicos de mayumpampas, colchas y araypallas,

diseminadas en toda la jurisdicción del Partido de Chilkes y Mascas.”182

Asimismo, refiere que:

“En la colonia el anexo de Ccorca se integra al Partido de Chilques y Mascas (Paruro) que fue

emplazado geográficamente en uno de los cuatro cuadrantes del eje central (plaza de Armas).”183

Jorge Cornejo Boroucle indica que:

“Los ayllus de Aravito y Poyaca fueron reducidos al pueblo de Ccorca donde su desarrollo socio-

económico se consolida través de la red vial Inca.”184

Roberto Levillier menciona refiere que:

“En tiempos remotos se desplazaron los indígenas manteniendo lazos de reciprocidad entre las

comunidades de Poyaca y Aravito donde los españoles gestan las reducciones de indios del

pueblo de Ccorca.”185

Roger Ravines menciona:

“Constituyéndose las tierras agrícolas sustento para familias integras originarias del Partidos de

Chilques y Mascas, que, comprendidos entre las llanuras y quebradas, estuvieron dirigidos por

el repartidor de tierras Francisco Aldrete Maldonado en 1595.”186

181 CUMPA PALACIOS, Claudio Víctor y RUEDA SOSA, Dina. Proyecto de Investigación Arqueológica sin excavación
Arqueológica Qhapaq Ñan al Cuntisuyu. Proyecto de Tesis.  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Facultad de Ciencias Sociales. Carrera Profesional de Arqueología. Año 2008.Cusco-Peru. Pág. 161.
182 BAUER, Brian S. “Las antiguas tradiciones alfareras de la Región del Cusco” Editorial Centro Bartolomé de Las
Casas. Cusco-Perú. Año 2002. Pag.85.

183 BAUER, Brian S. “Sistemas Andinos de Organización Rural antes del establecimiento de Reducciones: Ejemplo de
Pacarictambo. Revista. Andina V. 5, N° 1. Año 1987. Pág. 14.

184 CORNEJO BOROUCLE. “Historia de San Jerónimo” Revista Archivo Histórico del Cusco. Cusco-Perú. Año 1995.

185 LEVILLIER, Roberto, DE TOLEDO. “Francisco Supremo Organizador del Perú”. Tomo I, Madrid-España. Año 1995.

186 LOC. CIT. LEVILLIER, Roberto, DE TOLEDO. “Francisco.
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En el Fondo Documental de Corregimientos se menciona:

“Los ayllus de Aravito y Poyaca considerados ayllus madres, instalados a seis leguas del pueblo

de Ccorca, se integraron al Ayllu Ccorqor. Reducido en el pueblo de Ccorca en el año de 1599

por disposición del Oidor de la Real Audiencia Lic. Maldonado, ordeno a Francisco Aldrete

Maldonado Juez Repartidor de tierras de la Provincia de Paruro se fije el Ayllu Ccorcor como

asiento. Por entonces el cacique Diego Chava originario del ayllu Ccorcor poseía tierras y solares

junto a la parroquia de Ccorca, al igual que el corregidor del partido de Chilques y Mascas Juan

Melgarejo.”187

Por las referencias de los cronistas e investigaciones realizadas se evidencia

que Ccorca formaba parte de las etnias de los Mascas y Chilques, conformado

por los ayllus madres de Aravito y Poyaca, integrándose el Ayllu Corcor.

El proceso de Restauración del Templo de Ccorca por la Dirección

Desconcentrada de Cultura Cusco en el año 2015 las excavaciones

arqueológicas evidenciaron que:

“Se tiene dos fragmentos de cerámica Wari que pertenecen a dos vasijas contenedoras

aparentemente jarras que, por su pasta, y la técnica de manufactura podría indicar un estilo Wari

local. Se tiene generalmente, formas que inducen a reconocer jarras, ollas, vasos, cuencos, y

platos. La morfología de la cerámica killke define generalmente jarras, cuencos y platos estos

están caracterizados por ser vasijas de tamaño pequeño mediano por lo que sugiere haber sido

usada en festividades, al presentar también decoración pintada.  Cualidades directamente

relacionadas, con una cerámica traída de otro lugar, para su uso ceremonial. De igual forma

tenemos una cerámica Inka local, que sigue los patrones de la manufactura Inka pero que usa

materiales locales, en su manufactura por lo que se nota una diferencia en las pastas con

variaciones de las arcillas que presentan otras coloraciones que van de marrón oscuro a rojo

anaranjado inclusiones que tiene arenas feldespatos y biotitas y algo de mica, contrastando el

color anaranjado de las pastas Cusco- Inka.”188

A través de las investigaciones arqueológicas se ha logrado el descubrimiento

de fragmentos de cerámica de estilo wari local en Ccorca consistente en jarras,

ollas, vasos, cuencos, y platos el cual evidenciaría la presencia de la cultura wari

750 d.C. en el Contisuyo antes que los incas asimismo se cuenta con evidencia

187 RAVINES, Roger. “Comentarios Testimonios”: Visitas y composición de tierras de Paruro 1595. Revista Boletín de
Lima. N° 64. Lima-Perú. Año 1989.

188 RODRÍGUEZ HURTADO Judith Ana. Dirección Desconcentrada de Cultura cusco sub Dirección Desconcentrada de
Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural Área Funcional de Obras y Puesta en valor de Bienes Muebles e
Inmuebles. “Recuperación Del Monumento Virreinal Religioso Templo Santiago Apóstol de Ccorca Provincia y
Departamento de Cusco”. Informe Anual Técnico de Pre Liquidación. Componente de Investigación Arqueológica
“Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo Arqueológico” Meta 0091. Año 2015. Pag 165 y 186.
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de cerámica Killki (800 d.C.) la cual probablemente haya sido traída con fines

ceremoniales o han habitado este espacio geográfico por la evidencia de los

fragmentos de cerámica descubiertos en el distrito de Ccorca.

En el año 2015 la Municipalidad Distrital de Ccorca entrego a la Dirección

Desconcentrada de Cultura Cusco 02 vasijas de cerámica, con 288 fragmentos

de cerámica y 4 artefactos líticos también dos cantaros de cuerpo esferoidal,

base plana, gollete divergente y otras características que corresponderían a los

periodos Horizonte Tardío de 1476 a 1532 d.C. y Horizonte Medio del 600 a

1,100 d.C.

“Para periodos posteriores (Horizonte Temprano 1000 a. A.C.), habría servido también como

asentamiento, por cuanto se ha registrado material del horizonte temprano (Marcavalle), así

como fragmentos de cerámica de estilos más tardíos (Killke). Los referentes históricos sobre la

ocupación en el Horizonte Tardío en esta zona manifiestan a grupos étnicos (ayllus) que habrían

CERAMICA DESCUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE CCORCA.- Evidencia de material
ceramico de cultura killke.
FUENTE: Arqlga. RODRÍGUEZ HURTADO, Judith Ana. Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco Sub
Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural Área Funcional de Obras y
Puesta en valor de Bienes Muebles e Inmuebles. “Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo
Santiago Apóstol de Ccorca, Provincia y Departamento de Cusco”. Informe Anual Técnico de  Pre-Liquidación
Componente de Investigación Arqueológica “Proyecto de Investigación Arqueológica: Plan de Monitoreo
Arqueológico” Meta 0091. Año 2015. Pág. 187.

IMAGEN N° 176
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ocupado la zona como son Ayllu Corca, Ayllu Carvis y Ayllu Carguay, que según los datos

históricos se habrían juntado para formar la Reducción y Parroquia de Ccorca.”189

Las referencias históricas y arqueológicas corroboran que Ccorca estuvo

habitado por los asentamientos humanos de Marcavalle, Killke y la civilización

Inca siendo estas etnias las que forjaron los cimientos prehispánicos del Qhapaq

Ñan al Contisuyo del Tambo de Ccorca.

Bernabé Cobo menciona:

“De los tambos y chasques, y el tributo que en servirlos daban los indios. Los dos caminos reales

de Sierra y Llanos que habiamos dicho pasaban por las poblaciones mayores del reino, que eran

cabezas de provincias”… “y por el camino de los Llanos en cada valle principal al suyo, había en

ellos aposentos reales, tambos y depósitos bastecidos con grande abundancia de todas las

cosas que en los tales lugares se podían haber, para poderse aposentar el Inca cuando pasase

por allí y ser servido con no menos regalo, majestad y aparato que lo era en su corte, y se diese

todo lo necesario a los soldados de presidio y a los ejércitos cuando pasaban por ellos. Sin estos

pueblos grandes y otros muchos pequeños que caían en estos caminos reales o no muy

desviados dellos, había tambos y depósitos bien provistos en cada jornada de cuatro y seis

leguas, aunque fuese despoblado y desierto. En ellos se alojaban los ejércitos, gobernadores y

demás ministros reales, y de los depósitos que en ellos había del Inca se les daba de comer y

189 PÁGINA WEB: https://andina.pe/agencia/noticia-pobladores-entregan-cantaros-origen-inca-a-autoridades-cusco-
585102.aspx.

CERAMICA DESCUBIERTAS EN EL DISTRITO DE CCORCA.- Evidencia de material ceramico de cultura
marcavalle y killke.
FUENTE: Pág. Web: https://andina.pe/agencia/noticia-pobladores-entregan-cantaros-origen-inca-a-autoridades-
cusco-585102.aspx

IMAGEN N° 199: CERAMICA DESCUBIERTAS EN EL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE CCORCA
FUENTE: Pág. Web: https://andina.pe/agencia/noticia-pobladores-entregan-cantaros-origen-inca-a-autoridades-
cusco-585102.aspx

IMAGEN N° 177
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de todo lo demás que había menester; y los gobernadores que residían en las cabezas de

provincias tenían especial cuidado de mandar a los pueblos tuviesen muy buen recaudo en ellos.

En lo que toca a su traza y forma, eran unas grandes casas o galpones de sola una pieza, larga

de ciento hasta trescientos pies, y ancha treinta a lo menos y a lo más cincuenta, toda

descombrada y escueta, sin división de aposentos, ni apartamientos, y con dos o tres puertas,

todas en la una acera a iguales trechos.”189

Ccorca por las evidencias arqueológicas y la estructura que posee demuestra

que fue un tambo, por lo  que cumplio función política, económica, social,

religiosa, administrativa y militar siviendo de alojamiento en la época inca para el

cequito real y el gobernante, como todos los tambos que se hallaban asociados

a los caminos reales abastecian de alimentos, herramientas de guerra, vestidos

y otros a quienes la visitaban o se alojaban en ella.

Segun los testimonios de los cronistas los tambos se hallaban asociados al

Qhapaq Ñan a distancias de 20 a 30 km aproximadamente y Ccorca se halla a

esta dstancia del Cusco.

Durante el proceso de extirpación se destruyo los sitios construidos por los incas,

y en ellas hicieron templos, o fueron soterraron y Ccorca no fue la excepción la

construcción de la red vial y los sitios asociados a ella pasaron por este proceso

perdiéndose la funcionalidad de estos espacios y sus construcciones incas en

Ccorca, en la actualidad posee construcciones modernas de un templo

parroquial construida sobre la base de cimientos de factura inca asi como la

municipalidad y centro educativo de primaria.

A través de la imágenes y fotos que se adjuntan en el presente estudio es posible

observar parte de la estructura inca que poseia, que por la falta de conocimiento

de la historia y protección por sus habitantes se ha perdido.

Es importante proteger la monumentalidad del camino real para preservar la

estructura arquitectónica del Qhapaq Ñan y de los sitios que han estado

asociados a ella para revalorar la importancia histórica de los pueblos que

existen alrededor de esta red vial del Contisuyo.

189 OB. CIT. COBO, Bernabé. Año 1964. Pág.119.
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PLAZA DE ARMAS DE CCORCA AÑO 1980 DONDE SE EVIDENCIA CONSTRUCCIONES DE MURO INCA
DEL TAMBO DE CCORCA EN LA FOTO ANTIGUA DE UN MATRIMONIO.- Foto que evidencia cimientos y
estructuras líticas del tambo de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca, Foto antigua del Distrito de Ccorca año 1980 aproximadamente. (Matrimonio de doña Magdalena
Vargas oficiado por el Padre Juan Antonio Manya)

FACHADA DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL DE CCORCA DEL SIGLO XVI.- Templo de Cocrca posee
cimientos de líticos de piedra de época inca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca, Foto antigua del Templo de Ccorca año 1995.

IMAGEN N° 178

IMAGEN N° 179
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PLAZA DEL DISTRITO DE CCORCA IMAGEN DEL TEMPLO RESTAURADO DE SANTIAGO APOSTOL AÑO
2018.- Plaza de Armas que en la época inca fue un tambo y en la actualidad el templo fue restaurado.
FUENTE: Propia Tesista

PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE CCORCA IMAGEN DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE CCORCA
ANTES DE SU RESTAURACION EN EL AÑO 2013.- Templo de Cocrca posee cimientos de líticos de piedra de
época inca.
FUENTE: Ministerio de Cultura Dirección Regional de Cultura – Cusco Oficina de Planificación y Presupuesto Unidad
Formuladora Perfil SNIP del Proyecto: “Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo Santiago Apóstol
de Ccorca, provincia y departamento de Cusco”. Setiembre – 2011. Pág. 193.

IMAGEN N° 203: PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE CCORCA IMAGEN DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL
DE CCORCA ANTES DE SU RESTAURACION EN EL AÑO 2013.
FUENTE: Ministerio de Cultura Dirección Regional de Cultura – Cusco Oficina de Planificación y Presupuesto Unidad
Formuladora Perfil SNIP del Proyecto: “Recuperación del Monumento Virreinal Religioso Templo Santiago Apóstol
de Ccorca, provincia y departamento de Cusco”. Setiembre – 2011. Pág. 193.

IMAGEN N° 180

IMAGEN N° 181
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PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CCORCA.- Distrito de Ccorca en la actualidad.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 206: FACHADA DEL MURO DEL TEMPLO RESTAURADO DE SANTIAGO APOSTOL DE
CCORCA CON CIMIENTOS DE FACTURA INCA.
FUENTE: Propia Tesista

FACHADA DEL MURO DEL TEMPLO RESTAURADO DE SANTIAGO APOSTOL DE CCORCA CON CIMIENTOS
DE FACTURA INCA.- Presencia de cimientos líticos inca que fueron restaurados por la Direccion Desconcentrada
de Cultura Cusco.
FUENTE: Propia Tesista.

IMAGEN N° 182

IMAGEN N° 183
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3.3.2.8. SITIO ARQUEOLÓGICO DE TEQSECOCHA

Este lugar denominado Teqsecocha es el último sitio asociado a la red vial al

Contisuyo del tramo Cusco – Ccorca y es posible acceder a ella a través de la

pista Ccorca Cusco, que antes según lo pobladores se ubica en la margen

derecha del rio Paucarpata y se halla a una altitud de 3,700 m.s.n.m. y fue

delimitado y reconocido como Sitio Arqueológico de Teqsecocha por el Instituto

Nacional de Cultura-Cusco en el mes de Abril del año 2013.

Este lugar está asociado a la red vial se caracteriza por poseer abrigos rocosos

de piedra arenisca.

El Dr. Luis Barreda Murillo menciona que:

“A poca distancia de la capital distrital de Qhorqa, en un sector Torre Q’aqa, existen cornisas

rocosas areniscas, que sirvieron de refugios a los primeros pobladores del sitio y dejaron sus

testimonios de pinturas rupestres” … “Con el nombre de restos arqueológicos del Hombre de

Qhorqa reconocemos científicamente al primer asentamiento humano que tomo posesión de las

IMAGEN N° 184

FACHADA DEL MURO DEL TEMPLO RESTAURADO DE SANTIAGO APOSTOL DE CCORCA. - Presencia de
cimientos líticos inca que fueron restaurados por la Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco.
FUENTE: Propia Tesista
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tierras agrícolas y de pastoreo de camélidos” …“Estos restos arqueológicos un tanto tardíos

posiblemente pertenezcan a 5,000 a.C.”190

El Dr. Luis Barreda Murillo fue el primer investigador en describir las pinturas

rupestres que hallo en las superficies de los farallónes de Ccorca reconociéndolo

como el primer asentamiento humano con restos arqueológicos que pertenecen

a 5,000 a.C. Las pinturas rupestres corresponden a estilos y épocas diferentes y

son representaciones de camélidos esquematizados de tamaño grande y de

trazo limpio, pintados de color blanco y rojo y a la derecha la figura solar con

rayos y pintados de color blanco y rojo dos camélidos adultos y una cría de color

crema y un círculo concéntrico  como un anillo de color blanco que encierra otro

de color rojo ocre y termina en un círculo central de color blanco según el Dr.

Barreda Murillo representaría a escenas de pastoreo de camélidos y el circulo a

una cancha con plataforma en la parte central que representaría a una chullpa.

Asimismo, se observan pinturas rupestres de tres personas con la característica

de tener la cabeza alargada de textura amarilla, los cuales aún no fueron

estudiados y se hallan asociados a los contextos funerarios.

En referencia a la denominación de este sitio se observa que el Dr. Barreda

Murillo la reconoce con el nombre de “Torre Q’aqa”.

El Insituto Nacional de Cultura Cusco en el mes de Abril del año 2012 reconoce

los nombres de “Intiyoq Wayqo Torre Q´aqa” donde se hallan las pinturas

rupestres e “Intiyoq Maraskay” donde se hallaron los contextos funerarios. Y para

el mes de Abril del año 2013 la Dirección de Investigación y Catastro la reconoce

como Sitio Arqueológico de “Teqsecocha”.

Respecto al nombre del sitio se realizó las indagaciones y los pobladores

manifiestan que antiguamente este lugar se llamó “Intiyoq Wayqo Torre Q´aqa”

e “Intiyoq Maraskay” y el nombre de Teqsecocha es una denominación que se le

dio actualmente desde el años 2018.

190 LOC. CIT. BARREDA MURILLO, Luis.
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IDENTIFICACIÓN DE PINTURAS RUPESTRES EN EL SECTOR DE “INTIYOQ
MARASKAY”.- Pinturas rupestres que pertenecen al asentamiento humano del Hombre
de Ccorca.
FUENTE: José Roberto. López Cárdenas Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca Registro de Identificación de las Pinturas Rupestres
Año 2015

IDENTIFICACIÓN DE PINTURAS RUPESTRES EN EL SECTOR DE “INTIYOQ MARASKAY”.-
Pinturas rupestres que pertenecen al asentamiento humano del Hombre de Ccorca.
FUENTE: José Roberto. López Cárdenas Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca Registro de Identificación de las Pinturas Rupestres Año 2015

IMAGEN N° 185

IMAGEN N° 186
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IDENTIFICACIÓN DE PINTURAS RUPESTRES EN EL SECTOR DE “INTIYOQ
MARASKAY”.- Pinturas rupestres que pertenecen al asentamiento humano del Hombre
de Ccorca.
FUENTE: José Roberto. López Cárdenas Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca Registro de Identificación de las Pinturas Rupestres
Año 2015

IDENTIFICACIÓN DE PINTURAS RUPESTRES EN EL SECTOR
DE “INTIYOQ MARASKAY”.- Pinturas rupestres que pertenecen al
asentamiento humano del Hombre de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 187

IMAGEN N° 188
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Este sitio arqueológico como antes se mencionó posee once contextos

funerarios adosados a los abrigos rocosos que fueron saqueados quedando

algunos restos óseos, diseminados los contextos en la actualidad no existen solo

se halla evidencia de los nichos funerarios los cuales están registrados por la

Oficina de Turismo y Cultura de Municipalidad Distrital de Ccorca y se

caracterizan por ser de barro, arcilla y paja que hasta la fecha se conservan.

Como se evidencia el sitio Arqueológico de Teqsecocha fue un espacio de culto

accediéndose a ella por el camino ritual y el camino real del Contisuyo; por las

pinturas rupestres, está asociada a los orígenes del Hombre de Ccorca y por los

contextos funerarios y evidencias arqueológicas fue habitado por los

asentamientos humanos de Killke, Marcavalle y la civilización Inca, poseendo

todas las características de una Pacarina y cumplió función religiosa por los

espacios sagrados de origen que posee por ser refugio de los primeros

habitantes.

IDENTIFICACIÓN DE PINTURAS RUPESTRES EN EL SECTOR
DE “INTIYOQ MARASKAY”- Pinturas rupestres que pertenecen al
asentamiento humano del Hombre de Ccorca.
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 189
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PRIMER CONTEXTO FUNERARIO DESCONTEXTUALIZADO. - Presencia de contextos
funerarios adosados a las cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca.

PRIMER CONTEXTO FUNERARIO DESCONTEXTUALIZADO.- Presencia de
contextos funerarios adosados a las cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y
Cultura de la Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos
Funerarios. Registro de Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca.

IMAGEN N° 190

IMAGEN N° 191
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SEGUNDO CONTEXTO FUNERARIO.- Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

TERCER CONTEXTO FUNERARIO.- Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

IMAGEN N° 192

IMAGEN N° 193
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CUARTO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

QUINTO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura
de la Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro
de Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.
.

IMAGEN N° 194

IMAGEN N° 195
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SEXTO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de
la Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

SETIMO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

IMAGEN N° 196

IMAGEN N° 197
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OCTAVO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

NOVENO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

IMAGEN N°198

IMAGEN N° 199
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DECIMO CONTEXTO FUNERARIO. - Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

ONCEAVO CONTEXTO FUNERARIO.- Presencia de contextos funerarios adosados a las
cornizas rocosas del Tecsecocha.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Identificación de Contextos Funerarios. Registro de
Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.
Contextos Funerarios. Registro de Contextos Funerarios del Distrito de Ccorca. Año 2015.

IMAGEN N° 200

IMAGEN N° 201
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EVIDENCIA DE EXISTENCIA DE CONTEXTOS FUNERARIOS. - (Presencia
de contextos funerarios adosados a las cornizas rocosas del Tecsecocha)
FUENTE: Propia Tesista

CRANEOS DE CONTEXTOS FUNERARIOS EXPUESTOS. - (Restos oseos descontextualizados que
se hallan en el sitio arquelogico de Tecsecocha)
FUENTE: Propia Tesista

IMAGEN N° 202

IMAGEN N° 203
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Asimismo, en este lugar se han hallado piezas arqueológicas que

corresponderían probablemente a la civilización inca, al año 2011.

FOTOGRAFIA DE INSTRUMENTO LITICO HALLADO EN SITIO ARQUEOLOGICO DE
TEQSECOCHA.- Instrumento lítico de época inca
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca Instrumento lítico, Lliclla, Osamenta, Tupu y Cerámica hallado
en el Sitio Arqueológico de Teqsecocha, del cual solo se cuenta con la fotografía año 2011.

IMAGEN N° 230: INSTRUMENTO LITICO HALLADO EN SITIO ARQUEOLOGICO DE
TEQSECOCHA
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca Instrumento lítico, Lliclla, Osamenta, Tupu y Cerámica hallado
en el Sitio Arqueológico de Teqsecocha, del cual solo se cuenta con la fotografía año 2011.

FOTOGRAFIA DE OSAMENTA Y UN TUPU HALLADO EN SITIO ARQUEOLOGICO DE
TEQSECOCHA.- Instrumento y osamenta de época inca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad
Distrital de Ccorca. Tupu y Osamenta, hallado en el Sitio Arqueológico de Teqsecocha, del cual solo se
cuenta con la fotografía año 2011.

IMAGEN N° 231: OSAMENTA Y UN TUPU HALLADO EN SITIO ARQUEOLOGICO DE TEQSECOCHA
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad
Distrital de Ccorca. Tupu y Osamenta, hallado en el Sitio Arqueológico de Teqsecocha, del cual solo se
cuenta con la fotografía año 2011.

IMAGEN N° 204

IMAGEN N° 205
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FOTOGRAFIA DE LLICLLA HALLADO EN SITIO ARQUEOLOGICO DE TEQSECOCHA.- Textil de
época inca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Lliclla, hallado en el Sitio Arqueológico de Teqsecocha, del cual solo
se cuenta con la fotografía año 2011.

FOTOGRAFIA DE CERAMICA Y OTROS ELEMENTOS HALLADOS EN SITIO ARQUEOLOGICO DE
TEQSECOCHA.- Ceramica y ofrendas de época inca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad
Distrital de Ccorca. Cerámica y otros elementos hallados en el Sitio Arqueológico de Teqsecocha, del
cual solo se cuenta con la fotografía año 2011.

IMAGEN N° 206

IMAGEN N° 207
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SITIO ARQUEOLOGICO DE TEQSECOCHA.- Se caracteriza por la presencia de
cornizas de piedra arenisca que caracterizan al sitio.
FUENTE: Propia Tesista

SITIO ARQUEOLOGICO DE TEQSECOCHA.- Se caracteriza por la presencia de cornizas de piedra
arenisca que caracterizan al sitio.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura. El Sitio
Arqueológico de Teqsecocha, y el Apu Mama Simona empezaron a ser protegidos y revalorados desde
el año 2011, en la Gestión edil 2011-2018 y hasta la fecha se encarga de su protección y mantenimiento,
así como de los demás sitios asociados al Qhapaq Ñan en el Distrito de Ccorca.

IMAGEN N° 208

IMAGEN N° 209
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE REVALORACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO Y
SUS SITIOS ASOCIADOS TRAMO CUSCO – CCORCA 1430-1530

4.1. IMPORTANCIA PATRIMONIAL DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO
CUSCO - CCORCA Y SUS SITIOS ASOCIADOS.

El Qhapaq Ñan posee importancia patrimonial para el Perú y el mundo

reconocida en la categoría de itinerario cultural por la UNESCO el 21 de junio del

2014; conforme lo establece nuestra Constitución Política del Perú en su Art. 21°.

“Las construcciones, monumentos, lugares entre otros, de valor histórico,

expresamente declarados bienes culturales, son Patrimonio de la Nación y están

protegidos por el Estado”. Asimismo en su Art. 1 de la ley 24047 “Ley de amparo

al Patrimonio Cultural, establece que el patrimonio Cultural de la Nación esta

bajo el amparo del Estado y de la comunidad cuyos miembros están en la

obligación de cooperar en su conservación y que el patrimonio cultural de la

Nación está constituido por los bienes culturales que son testimonio de la

creación humana, material o inmaterial, expresamente declarados como tales

por su importancia artística, científica, histórica o técnica, por tanto debe
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propiciarse su preservación, conservación, protección, revaloración e

investigación  histórica de los bienes patrimoniales muebles e inmuebles

integrantes de la nación.

“La noción de patrimonio es importante para el desarrollo en cuanto constituye el “capital cultural”

de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de

las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y

conocimientos entre las generaciones. Además, es fuente de inspiración para la creatividad y la

innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros.”191

El patrimonio histórico mueble e inmueble son bienes integrantes y

pertenecientes a una nación que genera identidad y conciencia social cuyo

potencial coadyuva a la promoción y acceso a la diversidad cultural y su disfrute

enriquece el capital social y geneera identidad y conciencia social de pertenencia

a sus orígenes, cohesión social y territorial.

El patrimonio histórico y cultural ha adquirido gran importancia y dinamización

económica a través de la oferta turística donde los operadores del turismo

difundan el estudio objetivo y científico de las investigaciones historicas y

arqueológicas que logren rescatar los hechos y acontecimientos históricos

sociales que se dieron en torno al patrimonio material e inmaterial.

Sin embargo, es necesario mencionar que la Historia de los hechos y

acontecimientos históricos en torno al patrimonio material e inmaterial de nuestra

nación esta siendo vulnerada y manipulada por la falta de seriedad objetiva en

sus estudios e investigaciones que realizan otros profesionales aficionados a la

historia dejándose llevar por intereses económicos, políticos, particulares y

subjetivos, que tergiversan la objetividad e imparcialidad científica que posee la

Historia.

La importancia patrimonial histórica del Qhapaq Ñan o sistema vial andino fue

construido en miles de kilómetros de dimensión colosal atravesó la geografía de

los andes en la actualidad adolece de estudios e investigaciones Históricas que

destaquen los hechos y acontecimientos que se dieron en ella y según la

Resolución Suprema N° 004-2000-ED, las redes viales que tengan un destacado

191 REVISTA PATRIMONIO Indicadores Centrales. Sostenibilidad del Patrimonio. Índice de Desarrollo de un marco
multidimensional para la sostenibilidad del patrimonio. Relevancia de la dimensión para la Cultura y el Desarrollo. Pág.
2.
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valor arqueológico, histórico, estético o antropológico con fines de registro,

investigación, conservación y protección se encuentran expresamente

consideradas como Monumento Arqueológico Prehispánico, clasificados como

Paisaje Cultural Arqueológico, y en su Art. 3, menciona que constituye

Patrimonio Cultural de la Nación, por tanto intangibles y protegidos por el Estado.

Por lo que el sistema vial andino constituye el legado histórico de nuestra

civilización andina, y su gran extensión territorial se halla en el Perú, en la

actualidad esta vista como fuente de ingreso para la dinamización de la

economía y el flujo turístico el mismo que exige su estudio e investigación

rigurosa por la ciencia de la Historia para su difusión y promoción.

El Qhapaq Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados en el tramo Cusco - Ccorca

es la muestra viva en el tiempo del patrimonio histórico de la civilización inca el

cual se halla en condiciones geográficas libres y óptimas para ser registrados y

catalogados como tal y se empiecen a realizar futuras investigaciones históricas

y arqueológicas que profundicen su estudio haciendo posible la transmisión y

conocimiento de las investigaciones que consoliden la identidad cultural e

histórica de la sociedad y generen fuentes de ingreso a través de la creatividad

e innovación de los pobladores que viven alrededor de ella. Asimismo, es

necesario destacar que todo el tramo de estudio se halla en sectores de pobreza

como los sectores de Puquin y Jaquira que pertenecen al Distrito de Santiago y

Cusco y la Comundad de Quishuarcancha sector de extrema pobreza que

pertecence al Distrito de Ccorca; teniendo baluartes históricos que muy bien

podrían ser aprovechados a través de su revaloración, protección, difusión y

sensibilización generando espacios que dinamicen la economía local.

En la actualidad estos espacios han sido abandonados en su protección por la

Direccion Desconcentrada de Cultura Cusco evidenciándose desde la Plaza de

Armas hasta el Apu Jaquira tiene un deficiente proceso de conservación y

mantenimiento hallándose en el ámbito de investigación el Botadero de Residuos

Sólidos de toda la población del Cusco el cual debe ser cerrado y clausurado

definitivamente por atentar al patrimonio.

La Municipalidad Distrital de Ccorca a través de la Oficina de Turismo y Cultura

en el ámbito de su jurisdicción ha desarrollado programas y proyectos a fin de
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que se difunda, sensibilice, revalore y mantenga constantemente el Qhapaq Ñan

y los sitios asociados que posee el distrito de Ccorca y como parte de las

gestiones de sus autoridades han logrado que la Direccion Desconcentrada de

Cultura Cusco restaure el Templo de Santiago Apóstol de Ccorca y parte de los

tramos del Qhapaq Ñan.

Por la investigación histórica realizada del Qhapaq Ñan al Contisuyo y sitios

asociados en el tramo Cusco-Ccorca años 1430-1530 se evidencia que el ámbito

de estudio posee toda la importancia patrimonial histórica habiéndose logrado

rescatar hechos y acontecimientos históricos sucedidos en la red vial que

requieren a su vez la profundización de su estudio histórico y evitar la pérdida

del testimonio histórico vivo del Qhapaq Ñan que permanece en el tiempo.

4.2. REVALORACION DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO TRAMO
CUSCO-CCORCA Y SUS SITIOS ASOCIADOS

Es importante que se proteja y se realicen trabajos de investigación histórica y

de restauración integral de la red vial al Contisuyo por el Ministerio de Cultura el

cual posee proyectos en cartera para el mantenimiento integral del Qhapaq Ñan

sin embargo dichos proyectos no cuentan ni están previstos para la investigación

histórica siendo solo proyectos y estudios previstos para las prospecciones

arqueológicas realizado por arqueólogos, culturales realizado por antropólogos,

estetico-arquitectonico realizado por restauradores y arquitectos aislando de

dichos proyectos al profesional Historiador que investiga la importancia y el valor

histórico desde los estudios multidisciplinarios sobre dichos espacios; el Qhapaq

Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados en el tramo Cusco Ccorca no cuenta con

ningún estudio histórico realizado por profesionales en Historia por tanto es

necesario que el Ministerio de Cultura realice las siguientes actividades para la

revaloración del Qhapaq Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados:

a. Registro y catalogación del patrimonio material e inmaterial: Es de

necesidad publica el registro y catalogación del patrimonio material e

inmaterial que posee el tramo de estudio, así como su actualización

periódica de los registros a fin de comprobar la continuidad y compromiso

de todos los actores sociales para la protección del patrimonio y su

ponderación y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
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b. Recuperación del patrimonio a través de la investigación histórica y
otros estudios multidisciplinarios: Para la recuperación del patrimonio

comprende acciones de estudio e investigación por la ciencia de la

Historia, y la Arqueología asi como otros estudios multidisciplinarios que

complementen para la recuperación del valor histórico que posee el

patrimonio material e inmaterial, siendo la Historia la ciencia que le

otorgue y pondere el reconocimiento en su categoría a nivel nacional e

internacional y generar su promoción, a través de la comunidad científica,

instituciones públicas y privadas y los operadores del turismo donde su

difusión sea objetiva destacando la importancia del patrimonio material e

inmaterial y evitar la desinformación antojadiza que se difunde por

intereses particulares, económicos, políticos y otros que relegan y

tergiversan la importancia histórica que posee nuestro patrimonio.

c. Protección, Salvaguardia y Gestión: Con el compromiso de los actores

sociales y las instituciones públicas y privadas se debe generar

facilidades para la creación de capacidades y actividades comunitarias

asociadas a la protección, la conservación y la gestión del patrimonio a

nivel nacional e internacional a través de su reconocimiento legal y

generar  la creación de capacidades y conocimientos que sean dirigidos

a la conservación, salvaguardia, gestión y promoción del patrimonio en los

niveles profesionales e institucionales que generan espacios de

participación, que involucre comunidad científica, comunidades locales y

la población autóctona del ámbito de estudio para la adopción de

decisiones de gestión relacionadas con el patrimonio.

d. Acciones de Sensibilización:  Estas acciones deben estar dirigidas al

público en general para difundir el valor y el sentido del patrimonio, que

se pueden generar a través de señalización de los sitios, las campañas

de comunicación y las actividades educativas con la participación y apoyo

del sector privado y la sociedad civil relacionadas con el patrimonio.
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4.3. POTENCIAL HISTORICO DEL QHAPAQ ÑAN AL CONTISUYO
CUSCO-CCORCA Y SUS SITIOS ASOCIADOS

La investigación histórica del Qhapaq Ñan Cusco – Ccorca y sus sitios asociados

en el tramo Cusco-Ccorca correspondiente a los años 1430-1530 es una

investigación que ha logrado destacar la importancia histórica e influencia que

tuvo la red vial siendo uno de los baluartes históricos que aún se mantienen a

través del tiempo y se resiste a desaparecer, asimismo se ha logrado evidenciar

y destacar la importancia histórica que posee el Qhapaq Ñan al Contisuyo y los

sitios asociados a la red vial debiendo profundizarse la investigación histórica

para generar un conocimiento amplio en beneficio de la población de los distritos

de Cusco, Santiago y Ccorca que dinamicen la economía de los lugares

considerados en pobreza y extrema pobreza, por lo que a través de la presente

investigación se propone la creación de un “Corredor Turístico” cuyo inicio se da

en la Plaza de Armas del Cusco hasta el Distrito de Ccorca, y se complemente

con pasantías a sus comunidades autóctonas, viviendas saludables, artesanías,

platos típicos, danzas y otras actividades asociadas a la cultura, deporte, y

ecología, para dinamizar la economía local de dichos distritos. La creación de un

corredor turístico en este ámbito de estudio propiciaría la revaloración histórica

y protección por las instituciones encargadas de su protección, la iniciativa debe

darse desde el sector público a través de las instituciones públicas que gestionen

la creación de dicho corredor preveendo todas las condiciones de seguridad y

salubridad que garanticen el cuidado de la salud de sus visitantes y la población

así como la protección de la red vial y los sitios asociados a ella, manteniéndose

la historia y la cultura viva de los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca.

Como se ha evidenciado el ámbito de estudio posee un gran baluarte histórico

que propicia el rescate de la identidad y la conciencia histórica de sus habitantes

a nivel local y nacional, y el Distrito de Ccorca por decisión política en la gestión

municipal de los años 2011 – 2018 a través de la Oficina de Turismo y Cultura

ha emprendido acciones de registro y catalogación así como conservación y

mantenimiento del patrimonio inmueble y mueble que existe en ella, así como su

sensibilización y promoción a sus habitantes, en tanto el Proyecto Qhapaq Ñan

del Ministerio de Cultura ha iniciado estudios de tipo etnohistórico y de rescate

de la cultura viva contemporánea mas no ha realizado ningún estudio ni
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investigación histórica sobre el patrimonio que posee el ámbito de estudio,

desconociéndose los orígenes históricos y la trascendencia de este espacio que

a través del tiempo se ha manipulado y tergiversado su historia para satisfacer

intereses personales, económicos, políticos, que generan la perdida de su

identidad y conservación histórica en el tiempo perdiendo su condición histórica

ancestral. Por lo que se debe continuar con las acciones emprendidas y propiciar

su promoción responsable conservando el patrimonio mueble e inmueble así

como la difusión y sensibilización de la investigación histórica y objetiva sobre el

ámbito de estudio destacándose también aspectos generales muy importantes

como su ubicación, hidrografía, temperatura, clima, orografía, formación

geológica y su localización para conocer el espacio y contexto geográfico en el

que se desarrolló el proceso de construcción y expansión territorial del Qhapaq

Ñan al Contisuyo y sus sitios asociados diseñada y construida estratégicamente

en los andes con elementos geológicos propios del ámbito de estudio que

perduran hasta la actualidad.

4.4. GESTION Y ARTICULACION DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS.

La gestión y articulación de las instituciones públicas y privadas permitirá

promocionar y proteger el patrimonio histórico que posee el Qhapaq Ñan al

Contisuyo en el tramo Cusco-Ccorca, incentivando su estudio, e investigación

histórica, donde la participación de las Instituciones públicas del Estado lidere la

revaloración del patrimonio y generen su potencial atractivo siendo las siguientes

instituciones las que están vinculadas a su conservación, protección,

investigación y revaloración:

- Gobierno nacional, regional y local: Como parte de las políticas

publicas el gobierno nacional, regional y local se debe promover la publicación y

difusión de estudios e investigaciones que destaquen la importancia histórica del

ámbito de sus jurisdicciones a fin de generar conciencia social, educación y

conocimiento para potencializar estratégicamente los recursos que posee y

promocionarlo a nivel nacional e internacional.

- Ministerio de Cultura: A través de sus diferentes oficinas operativas

debe propiciar la investigación histórica ejercido por profesionales Historiadores
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para todo proceso de investigación histórica del patrimonio para arribar un

estudio objetivo de los acontecimientos, sucesos históricos.

- Ministerio de Educación: Los contenidos educativos deben ser

actualizarse con los avances e investigaciones históricas que se realizar sobre

el patrimonio histórico para que los niños, adolescentes y la sociedad en general

conozcan, difundan y se sensibilicen sobre el patrimonio histórico que poseen.

- Colegios Profesionales: Los Colegios Profesionales deben coadyuvar a

generar espacios de investigación histórica objetiva y promover investigaciones

que aporten al desarrollo de una localidad, región y el país generando la difusión

de los aportes científicos sin embargo su ausencia y dnamismo limita este

proceso.

- Universidades públicas y privadas: Los estudios e investigaciones

realizadas por las universidades públicas y privadas constituyen información

objetiva con validez científica que deben ser tomados en cuenta para el estudio

y profundización de futuras investigaciones por ser centros de producción

científica intelectual objetiva.

- Gobierno nacional, regional y local: Como parte de las políticas

publicas el gobierno nacional, regional y local debe promover la publicación y

difusión de estudios e investigaciones que destaquen la importancia histórica del

ámbito de sus jurisdicciones a fin de generar conciencia social, educación y

conocimiento para potencializar estratégicamente los recursos que posee y

promocionarlo a nivel nacional e internacional.

- Sector Privado: La Cooperación estratégica del sector privado

conformado por asociaciones, institutos, empresas con el sector público deben

estar comprometidas a propiciar la difusión de estudios e investigaciones que

fortalezcan del desarrollo y conocimiento científico de nuestro país.
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VISITAS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS POR EL QHAPAQ ÑAN.- La Proteccion y
revaloración del patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad
Distrital de Ccorca. Promoción del Patrimonio Histórico

VISITAS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A SITIOS ASOCIADOS.- La Proteccion y revaloración
del patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca. Promoción del Patrimonio.

IMAGEN N° 210

IMAGEN N° 211
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PRODUCCION DE FRESAS PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL Y EL TURISMO.- La Proteccion y
revaloración del patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca.

IMAGEN N° 217: PRODUCCION DE CUYES PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL Y EL TURISMO.- La
Proteccion y revaloración del patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca.

IMAGEN N° 212

IMAGEN N° 213
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TEXTILES  DE CCORCA PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL Y EL TURISMO.- La Proteccion y
revaloración del patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca. Promoción del Patrimonio.

TEXTILES  DE CCORCA PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL Y EL TURISMO.- La Proteccion y
revaloración del patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital
de Ccorca. Promoción del Patrimonio.

IMAGEN N° 214

IMAGEN N° 215
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VENTA DE TEXTILES  DE CCORCA PARA DINAMIZAR LA ECONOMIA LOCAL
Y EL TURISMO.- La Proteccion y revaloración del patrimonio trae beneficios a los
pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura
de la Municipalidad Distrital de Ccorca. Promoción del Patrimonio.

PRODUCCION DE PAPA NATIVA ORIUNDA DE CCORCA.- La Proteccion y revaloración del
patrimonio trae beneficios a los pobladores del distrito de Ccorca.
FUENTE: LÓPEZ CÁRDENAS, José Roberto. Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Ccorca. Promoción del Patrimonio.

IMAGEN N° 216

IMAGEN N° 217
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CONCLUSIONES

a) El Qhapaq Ñan al Contisuyo en el tramo Cusco Ccorca durante los años

1430-1530 si influyo en el desarrollo: Económico con el intercambio

reciproco de productos agrícolas, pecuarios-camélidos con los productos

marinos como el spondilus o el mullu, caracolas, chaquiras y el pescado

de la costa con fines de previsión social; Político con la hegemonía de la

red vial logro el control de los pueblos conquistados del Contisuyo el cual

duro nueve gobiernos incas. En lo Social la red vial andina consolido la

comunicación y la expansión territorial a través de la cohesión social de

los pueblos del Contisuyo al Tahuantinsuyo. En lo Religioso el Contisuyo

fue el único suyo que poseía 14 ceques y 78 huacas siendo de gran

importancia religiosa en la cosmovisión andina En lo Militar la red vial

contribuyo a la defensa del Tahuantinsuyo contra poblaciones rebeldes

del Contisuyo y Administrativamente a través de la distribución de

funciones para una constante comunicación y control hegemónico, del

Tahuantinsuyo.

b) En la red vial andina en dirección al Contisuyo tramo Cusco - Ccorca se

dieron sucesos y acontecimientos históricos que demuestran la

importancia histórica que tuvo la construcción de camino real que cumplio

fines económicos, políticos, sociales, religiosos, militares y administrativos

vinculados a la planificación, previsión y expansión territorial que se

concretaron a través de las decisiones políticas durante la Época Inca 1ra

Fase Inicial 1,100 D.C y la 2da Fase Inca Expansivo 1,400 D.C el cual

forma parte de la historia del Qhapaq Ñan al Contisuyo, asimismo se

dieron en ella actividades, ceremonias, confederaciones voluntarias,

conflictos y enfrentamientos, siendo esta red vial la primera obra pública

en construirse en el Tahuantinsuyo que dinamizo y artículo el desarrollo

expansivo hacia el Contisuyo.

c) El Qhapaq Ñan al Contisuyo en el tramo Cusco - Ccorca  durante los años

1430-1530 ha estado asociado a sitios que en la investigación han sido

identificados como espacios religiosos (ushnu, huacas, apachetas),
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viviendas (recintos incas), centros de producción (tambos  y canchas) de

articulación (puentes), los que cumplieron funciones de previsión en

aspectos: económicos (intercambio y de producción agrícola, animales

camélidos y productos marinos); políticos (hegemonía de pueblos

conquistados); sociales (unión y confederación de pueblos conquistados);

religiosos (la red vial asociada a la cosmovisión andina siendo el nexo y

comunicación del hombre andino y sus deidades que se hallaban en apus

y huacas), todo ello formó parte del desarrollo expansivo del contisuyo.

d) El ámbito de estudio posee importancia patrimonial histórica y cultural que

debe revalorarse y difundirse para generar desarrollo económico en los

pobladores y habitantes que viven en sus alrededores y generar identidad

y conciencia social, salvaguardándose los vestigios históricos y culturales

para evitar su desaparición y soterramiento por las inclemencias de los

fenómenos naturales y el crecimiento urbanístico proponiéndose la

creación de un Corredor Turístico que dinamice la economía de los

distritos de Cusco, Santiago y Ccorca.
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RECOMENDACIONES

 Revalorar la Historia del Qhapaq Ñan al Contisuyo y los sitios asociados a

ella para generar espacios que dinamicen la economía de los distritos de

Cusco, Santiago y Ccorca donde sus comunidades consideradas en pobreza

y extrema pobreza revaloren la historia que posee el Qhapaq Ñan al

Contisuyo y sus sitios asociados a través de la creación de un “Corredor

Turístico” cuyo inicio se da en la Plaza de Armas del Hawkaypata del Cusco

hasta la plaza de Armas del Distrito de Ccorca que dinamice la económica

local.

 A las Instituciones del Estado como Ministerio de Cultura y sus direcciones

desconcentradas promover y difundir el estudio e investigaciones históricas

realizadas por profesionales en Historia quienes interpretaran las fuentes

primarias y secundarias de la historia los cuales poseen muchos espacios

históricos de la apoca inca, colonial, republicana y contemporánea siendo el

Historiador el profesional formado y especializado para realizar estudios y

prospecciones históricas sobre los hechos y acontecimientos que se dieron

a traves del estuio objetivo e imparcial, ya que se evidencia en muchos

estudios multidisciplinarios la distorsión y manipulación de las fuentes de la

historia.

 Erradicar el Botadero de Jaquira por el inminente daño y vulneración al

Patrimonio Histórico y Cultural del Qhapaq Ñan al Contisuyo y los sitios

asociados a ella, donde su presencia propicia la desaparición del patrimonio

que jamás podrá recuperarse así mismo limita el desarrollo de

investigaciones históricas asi como el desarrollo y progreso economico de

las comunidades de los distritos de Cusco, Santiago y Ccorca, perdiéndose

la identidad e historia de dichos espacios, que no podrán ser difundidas a las

futuras generaciones.
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ANEXOS

1. PLANO DEL MAPA POLITICO DEL DISTRITO DE CUSCO

Fuente: Pág. Web. https://www.google.com/search?biw=678&bih=

608&tbm=isch&sa=1&eiL_h-XNWHBKXW5gLgio_oAw&q=

mapa+del+distrito+del+cusco#imgrc=v5QKARarQwPhPM:

2. PLANO DEL MAPA POLITICO DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Fuente: Municipalidad Distrital de Santiago

3. PLANO DEL MAPA POLITICO DEL DISTRITO DE CCORCA

Fuente: Municipalidad Distrital de Ccorca

4. PLANO DE DELIMITACION DEL SITIO DE APU MAMA SIMONA

Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

5. PLANO DE DELIMITACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE

TEQSECOCHA.

Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

6. PLANO DE UBICACION DEL SISTEMA VIAL DEL QHAPAQ ÑAN

CUSCO-CCORCA

Fuente: Proyecto Qhapaq Ñan–Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

7. RELACION DE ENTREVISTADOS EN LA INVESTIGACION.

Fuente: Propia Tesista

8. FICHA DE ENTREVISTA (MODELO)

Fuente: Propia Tesista

9. FICHAS DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION.

Fuente: Propia Tesista
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MAPA POLITICO Y ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE SANTIAGO
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MAPA POLITICO Y ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE CCORCA
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PLANO DE DELIMITACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO MAMA SIMONA



5

PLANO DE DELIMITACION DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE
TEQSECOCHA.
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PLANO DE UBICACION DEL SISTEMA VIAL DEL QHAPAQ ÑAN
CUSCO-CCORCA
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RELACION DE ENTREVISTADOS EN LA INVESTIGACION

N° DE FICHA NOMBRES Y APELLIDOS EDAD FECHA
01 FLORENCIO GAMARRA OVALLE 75 15/07/2020

02 TOMASA MAQUI HUARCAYA 70 15/07/2020

03 WASHINGTON PALOMINO CHACON 65 16/07/2020

04 PEDRO PASCUAL CASTILLO FLORES 81 16/07/2020

05 SANTOS TINTA MONTESINOS 75 17/08/2020

06 OBDULIO ADELFO LOAYZA MUÑOZ 65 17/07/2020

07 GUILLERMINA HUAMAN QUISPE 83 17/08/2020

08 HONORATO CESAR MENDOZA ACOSTA 62 17/07/2020

09 LUCIO GUTIERREZ VALVERDE 83 17/07/2020

10 BERTHA ABARCA PASTOR 66 17/07/2020

11 JUSTINIANO BOCANGELINO VILLACORTA 55 17/07/2020

12 VICTORIA CHACON ALVAREZ 83 18/07/2020

13 VICTORIA BELLOTA CARRASCO 67 18/07/2020

14 ADOLFO ESTANISLAO VARGAS FERREL 90 18/07/2020

15 JUAN HUARACHA HUANCA 62 18/07/2020

16 DIONICIA BARCENA ZAVALA 77 19/07/2020

17 ELENA CHAUCA HANCO 62 20/07/2020

18 FLORA PAZ ENRIQUEZ 71 20/07/2020

19 TOMASA ENRIQUEZ DE COILA 66 21/07/2020

20 ISABEL FUENTES DIAZ 73 21/07/2020

21 MODESTO FLORES ACUÑA 71 21/07/2020

22 FASUSTINA AUCCACUSI COQUECONZA 78 21/07/2020

23 MARIA ROSA QUISPE CASTILLO 67 21/07/2020

24 TEOFILA ZEGARRA FARFAN 85 24/07/2020

25 HERLINDA CHIRINOS ZUNIGA 88 24/07/2020

26 MARIA PURIFICACION CHECCA HUAMAN 71 24/07/2020

27 ISIDRO LLAMOCCA VILLACORTA 89 24/07/2020

28 JESUS ARAGON VEGA 60 12/08/2020

29 VICTOR SUCLLI QUISPE 64 12/08/2020

30 LUCIO FERRO USCAMAYTA 81 12/08/2020

31 ASCENCIA QUISPE DE QUISPE 80 1/08/2020

32 MARIANO BALLON VALENCIAS 83 30/08/2020

33 GUILLERMINA HUAMAN QUISPE 83 30/08/2020
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34 ROMOALDA GOMEZ HUAMAN 69 30/08/2020

35 VICTORIA AMAO DE VALDEZ 74 30/08/2020

36 GABINA VALDEZ HUAMAN 88 30/08/2020

37 MARIANO BALLON VALENCIAS 83 30/08/2020

38 RUFINO ANCCO BARRAGAN 75 30/08/2020

39 MARIANO CONCEPCION HUAMAN AMAO 74 01/09/2020

40 MARIANO QUISPE HUAMAN 90 30/08/2020

41 MAXIMILIANA HUILLCA HUAMAN 90 01/09/2020

42 PILAR KACHAHUALLPA DUEÑAS 81 01/09/2020

43 AGUSTIN DUEÑAS GAMARRA 72 01/09/2020

44 HILARIA NATIVIDAD QUISPE HUAMAN 79 01/09/2020

45 FELICITAS CCONCHA QUISPE 92 01/09/2020

46 SATURNINA HERRERA ARIAS 46 01/09/2020

47 JACINTO CONDORHUAMAN CONCOCHUILLCA 92 02/09/2020

48 ENCARNACION CCONCHA DE HUALLPA 77 02/09/2020

49 EVARISTO HUILLCA COCHAN 74 02/09/2020

50 PABLO ZAVALA PANDAL 83 02/09/2020
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MODELO DE FICHA DE ENTREVISTA



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVES"GAcloN HISTORICA
FICHA No 0\

NOMBtEDEL£Fo¥n¥f:ELouca\L uBicAci6N GEOGRAFICA:           cLeco

F   oiti'`               IEDAD:Tf5
D|STRiT°:              CcoC.CATEGORfA:Capital{)Distrito{X}  Anexot    }  Sector{   },D,OMAQUEDOMiNA:c€coti\hauuc>\RELIG16N:CcLG/LLC>d'tumbas

OcupAci6N:          ptodey~

CARGO:
V\mo|Uvto

DOMlciLlo:      sG,v\iiryuLSLO     NL  z,ss

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce ud. en su jurisdicc]on? especif[que {Llactas, pueblos, an   ener[as,                 ,
huacas, apachetas, caminos, etc}
Sxlcs4L+`ujQvunv`   \  ¥)lt;\4 cfro  P¢~  \ 1iuwplosul

2.-Nombre del sitio: __   ScLv`   ¥av\£iLo__C±2
JL  Cuflcoa>tzJL    ev\3.-£Donde se ubica v a que distancia?:

tov\Tie

hc4 G! v\ 8c4chaLos   \v\

cc>r¥unfo8cidiz>    `  i   lr`c>S6fro_s   L2L~LaJ±Lgjas±S
4.-6Quienes fueron los posibles ocupantes?:

5.-€Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si{x'}     No   {      iI               \- I,u   P`lh
6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

Describa: SQrT\  i

SciY\  ¥rztvi Li+D a

tdriuscu`
6¢CJ.'C.tn

i).    (~Cfu
4£V\hal

dilQ   C

(itritrD    qua   Sip  dQ

\`\&c,hc'

{adrQ'n   4i   r@.trci\iaL±
sLha! C(

an icznLr) ®nsC- a cjijz, rvao

cL  tr€\ct.rLi    ev`  'i4i=s   r_cdjlaj`

cle  cjife  ci`@vi
ldr  4¢~vjzi

C+esaj+  \ujc"ntitn  I    P.C,C!u5  `  PJq_±±±+±deHugar?:±y\L.-G4|ul
LL-::::=L--,----ris-is,uwh'{uirc,u€,p`col_`Le-usby+`LS±+,k,ujou`dt4±±jE=

7.-£Como se llaman [os apus tute[ares

dJ`sor`co

:oe.:c€rfb:::,::::ecse:ecber'ae:::ha:gf::taiva#on!ku,::i::.i:::i:::E:::i|::E!::::i:ji:Sill:!i4±di±-
tcj>.  :{r\t:.    {Z4jvi^`.iLQjjttu>   1~\  4iajDcfi.,   Cj5>tfaj__a    C\Tucl,,   Gre                                      _             _       __.

alguna algtin usocultural ofestiva!folkl6rico?: Si tik'}    No I      I

protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
Je'l

11.-£Quien se encarga de la
~tJDsfro nsTiL Lco rirQ tJJJC)LC±

Nombre del Responsable del Registro
Zona: D,3-Jvlq5±5± cf i;  Lnedi

__`z,3>Irc3'36io     _
N° DNl del informaniteFee;hat, ±S| ±2fJa



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA F!CHAN°        0{L

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

TomcLiscL     ti/|4i={u`\     t\L+ajv-ccL7q CiJJ)cf3
EDAD:       7C) DISTRITO:

CJLisLO
ocupAC[6N:         cbrtyvcjau\L CATEGORiA:  Capitalt    }  Distrito(ed   Anexo{    }   Sector(    )

CARGO: [DioMAQUE DoprlNA:       cQjjj±chact
n lv`9 u co

DOMICIL]°:     cin\L   ILL_cheros       2Scj RELIGION:                 cinhoLea-`

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique (Llactas, puehlos, andenerias, tumhas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}

€1  (:+ij>Lc    Tlc+\4,    `DCLj>tinv`tiA  Si\TCL:as    c4ra\ueolapicj:;r]     .

2.-Nombre del sitio:              olci`c+    can     A tvhciin    aAA     C£4jo{j=3

3.-€Donde se ubica y a que distancia?: v`  el   Ciroco

4.-€Quienesfueron los posiblesocupentes?:       \g>s     lv`¢<iA  `  lc i    eJ. exjLiela;1   `   hcicav\dc>cflcs
ctL

5.-ETienealgunatradici6noralen referenciaalsitio? :  Si{*}     No   {      }

6.-Nombre de ]aTradici6noral, Leyenda a Mite:      Pla_\fu     &LqL3c~i\c

Describa:     1+,`     P `\L`ftjL+cL   erioc+\t,    au+    +uo    GEL   lj+q4vr  dr_   |ci  clrt&j*w'`ict    c"`GfmciiTyuut:

I.¥#'T±6b¥gLcO#L`n££:±nn-=#chG:=PG;u?p!cj:y`J::=T#:drn`;iL[:gig-Lf+_¥i^hde

-!tigdr!nbfi,::_=fL±!T:vi_Eo¥+::i;_|i#ig=Juo:fl5£-PJL"b,i=h=drmidr`-
7.-£Comose [[amanlosapustutelaresde] lugar?:      SLe^c.c~ci   ,    ScJULstrLi \^++Qjrvutn        PLCAlh4;.

8.-€Conoce algtin mito,cuemo, leyenda otradiei6n sabre ellos? Si {XJ  No {      }
9.-£Cual?:            SobrL    IG    COL.fi   ^o&   \v`(c{     (a  G:Tcjlrdriiri    fu    u3   l+€v`f+

t"\fa¢t,A(ha
10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocultural ofestivalfolkl6rico?: Si ( x}    No {      }

S® .  i tiT``   a uvuL)lQ `~e~1Describa coma se celebra dicho festival folklorico:     `u

I"tl  .&c2l+
`,\   ciL  Le   \~tA vcLjc=.<i

11.-€Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
L4   trfuvv`|'i*t.cLb6cs8   |t   |cf   cA+j{568ci vJicti

Nombre de] Responsab!e del Registro

zOTia-.     D  ls-FT:{t>ckel     l:LLDcc,

Z 3q I 32 ( a
N° DNl del informaute

Fee.ha=    JS     1|± 2b 2,C3



F!CHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHANo        a.}

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

\JJ dst\l MG`\   PC4Aj3(N\^3    C\^c"A„ Circ)LC)

EDAD:
I    DISTRITO:

GS CIJJ)CD

ocUPAC]6N:           PfoJcaoy CATEGORiA:  Capital{    }  Distrito{ed   Anexo(    }   Sector{    )

CARGO:                    .A ` v\ C'iuto D,OMAQUE DOMINA:        ccL^falhaue\

DOMIC!LIO:         SaLv\  Pciho     qs'G RELiG i6N:                  cinT3l LD

1,-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, puehlos, andenerias, tumbas,
hupa€;J:Paiheta£'ac:£°S,' :¥Jusde`   cusi  c_. ,  sttbs  o{4L@dr+iLe`  L yTW-±--=

2.-Nombre del sitio: 4^    cfro    Av-mc4` d4&     CLL3cD

3.-£Donde se ubica y a que distancia?: €ve  eA    Cj.nTCLo     djEl     A+ c,``.Jt2vro„ke   dds

Le3   .toTWLimD   cut cJi fez w+ |cj!3   `t  p `'e:  i in gc]ci4.-£Quienes fueron los posib!es ocupantes?:
`n)Care  .     chf>f{ ytalt,o   , L`4cptlcscIC4,€is,

5.-€Tienealgunatradici6nora!en referencia alsitio? :  Si{be`}     Nq   {      }

6.-Nomhre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito: •ELu kin ct   cfl4  AJr{too  dshaca

cid\    rmricL-    €n.   1±1  JZ\ooC_c*     lnc_cLDescriba:        £,1   cl+;3{jc>    frjH2,   €1  cmleu:cT„ho=¥T¥±±S:e=:hLh:{#ngau±ofi:n;¥Lhe=_^¥
r`¢l    1.`` c>      e~y2fryicth  fl I majo   cQ\i    L

Eat:ne,%:sn#:its:o#*¥|!ru.,-tlfqcri=f,.has).=€^4Tjn=T±
`dT\++¢v\aLiur[  ,     Pa cJly\a.ItdscLv`

8.-€Conoce algtin mito,cuendo, Ieyenda otradici6n sabre e!Ios? Si (X.}   No {      }

NEiHbii=EEEiERl-EH|-ii=EHRIiiiiEilliiEHiREi-EEi-Em|EEiEEiEEEEEiNi-

10.-£Actualmente sece!ehra alguna a[gtin usoculturalofestivalfolkl6rico?: Si {o(I    No {      }

D;erg:c=Ocs:c;\h.bra+dj:iofft±a`Ifo|kol:::::`=-==T_i:r£.`.'d\O#Ltap.gja='{L£`+

££.i€Q#e:Sue;:CLaLr694a6de,I;PLrv:ne£C,gy£°nie\rEC`I;6n,h:St#i::el:S::E:sq\u`::=t=io:a:

Nombre del Responsab!e del Registro

Zona-.    Dlsfrotc,  cbD    CLLo4=_

2T3}q 0 Sctq a

N° DN| de! informarite

Eecha:.       Jb    !P±J   Zi`.>_~=

_IE



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA N°          Dq

NC)MBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

P€6to   Pcuo{nd  LCLtsGIL>   fa,orza C=®s c3D

EDAD: D!STRITO:

81 CLs`-
OcupAcl6N:        prolefar CATEGORIA:  Capitalt    }  Distrito{4   Anexo(    }   Sector(    }

CARGO: iD|oMA QUE DO\M[NA:     [+arfeHuinll~
I                            `Vu nq`cO

DOMICILIO:     p(+jLt>rw  s,tn  fa¥`cisco    2 3S RELiG i6N:              cinho` Lco

1,-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

2.-Nombre del sitio:                 Plti tr       SQL`     f&Tziv\cfrocjD
lLi   Ple`\G  ha  ^Frnaj3  dgil taLoca3.-£Dondeseubicayaquedistancia?:            4    iiaA`      m\^u.Cia    ±cL

4.-€Quienes fueron !os posibles ocupantes?:    tct®>   lnLCL.`  Ll£;rs  c2J` qcqJ\foGD   ,  lDs   h4|:4.`£o cfls
lex§    {*>mAjmi i} cicfleA

5.-£Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :   Si{D`}     No   {      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda o Mite: ul   Pt{` sdry\ r6TzlvLcj+> L;a ciho &a,ins

8.-€Conoce algrin mito,cuemo, leyenda otradici6n sabre ellos? Si (x)  No {      }
9.-£Cual?:.               So \Dir[,   ul`   u`G"i:Ltunkn   A4A     (i3\gtiL.     C[£„u:``: 1

cut    cohoc

:ico=9:g¥-LN°J`}camblQrty`
10.-€Actualmente se celebra a!guna algtin usa cultural a festival folk[6rico?:

Cj} i r>L,u.    Lrit`G.Describa coma se celebra dicho festival folklorico:

..Tr\Tu   P~aH m`   `   +u,)tul   tlQI  CLL)u|  ,  efi=

11.-€Quien se encarga de la prctecci6n y conservaci6n hist6rica de los !ugares que menc-rona?
Ldr   {ds"icli.cLlt4fld      +    lc{    cA.cjlG8G"`tc4

D ;Gzio   A I beir€j   Co f»`  44 rc¢4 n¢,)

Nombre de! Responsable del Registro

Zonal_.     DI}rfuc  cJj2 l   Cjj»ct>

N° DN! del informame

Fecha:    /4     /try 2jocnu



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGACION HISTORICA
FICHA No OS

NOMBRE DEL INFORMANTE:ScurtyGTTtr\rq r\Ti  s`vtaEDAD:.z, uB|cAC16N GEOGRA±'£A:    -STG    uii?i

D!STRITO:                    Sc„`Lcrf/ eCATEGORiA:Capital{}Distrito{ed  Anexo(    I  Sector{   }iDioMAQUEDOMINA:a+,£L\uJ¢\

OCUPAC!6N:          caut pro ` vve

CARGO:                        givwl        , wC)

DOMICIL1°:         cc.   5T4£|uirz'. RELiG i6N :                       cLe.T€z Lcc+                 '      I       has

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce ud. en sujurisdicci6n? especlfique {Liactas, pueblos,andenerlas,   urn       ,
huacas, apachetas, caminos, etc}rfuvvID4:==!±:==:==;±i=::=:I:±
2.-Nombre del sitio:

3.-€Donde se^ubica y

RE\imiMTE ItTw+wi HTi EFFTE=rET+F+H=m   REF   NZuuiEiiiiiiiiE±
I4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:
AD.    H   tofyuvw8®cELio

5.-€Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Sit>{}     No   I      I

6.-NombredelaTradici6nOral,LeyendaoMEto:__jfre±L3±qu±___OU.±

.`;.`.-,.             !.-:,           `       .i        ..,,-,.,.`.     .`   .-,.

Iqu  Lug- IEi-._...-..,`...-=i--
_fi p+j-Jag,ui\4   I   \+~`w+`~`+tiLi                        _

otradici6nsobreellos?SipL}   Not      i

/'± i+J    1;ci-ul_{z    a   lu lczi¢±=+=£i£±
8.-£Conoce algtin mito, cuerito, Ievenda

=-._-----:--:.:i:-:I,-.iZ2v` ichirro`   b
C|(Lj>f cL{~  _L±

L-..|L,

mhart±\, -
epdi   a r2{+  &c2llcLn

E±l`:ira_``.e±L=:ira_``.e±L=Q±±8+±eQpo:.fa±£±i
cot{to   A   ,rTuo

eLTzi^  54LS    ha_( ma'ulaD
l'u£ SJ2v'V\ut

0      C|,aLLL

9.-tcua'?:
Describa: _

Ac,a    eJra
lfis   che

b'{td6cu@
uev'  ev\ €

haltoq
ccuD   cia

0eLO

10.-€Actualmente se celebra alguna

RE
EHE   ue

1 uTro t\
\ yz, LJf A/u

oc`    etr
u lilts  Cf rvve

chalos  yzl
a!gtin uso cultural o

Descriha coma se celebra dicho festival folklorico:
cid.®u¥tovra

11.-£Quien se

CJl e' trl JTZL

cO-D  ro ha
festivalfolk!6rico?: Si {C£}    No {

lrl6`io  cl |c{

crTz_4JLCL

kdrLt&KTa

encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de !os

Nombre de[ Responsable del Registro
Zona: D,Jrnti ck  sithfjLij a

lugares que menciona?

N° DN! del informande

Fee;ha= i+__i - Zj2) 2 a .



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHAN°        06

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:j~i+I  -jf.`LAJLl.   ,(,   ,.     `irfu~--                                                                             Gj.sca_         ._  -,`--vy-uFan+  i            .+iEDAD: I  D i sTR!TO :                       S civttta4C                                      I

6SOCuPAC`6N:cbrrwctcLV\\C'

CATEGORiA:  Capital(    )  Distrito{*Anexo(    I   Sector(    )

CARGO: !DioMAQUE DO\MINA:            crfuittLuldrl`ue'nwi.,.cODorv]lcILIO:i^cL|c4u+paJzi         B  -S

RELIGION:                     c2L tDha

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

±±!v`p\{>&     the sQv` pcia>y\;+   f}h~vu< , stjLvltirj,I,-..  cyv`   CSL   TchlLiioaL  ,   (guvIOc_

2.-Nombre del sitio: ___ _ CcSl|o   grcLltl uA,pc{tzl

3.-£Dondeseuhicayaquedistancia?:__         A    v\rtoci;cl    lts`rzL   cfu  c.-c"i"vl+i     rq4Adr   4   Cflu£±
al  froLr;

4.-tQuienesfueron los posiblesocupandes?:   Las   iuvcL,A       lds    e{`cso~\isho       Ls  hat+tiacHgj3
lcL`   co,ro,udc-dii |to-s`Ciri

::::i:::r:I:::i::::=::::rr:[|,eLne;eefned:nocfa=::it;a?LS"E}(heN°|LprL

Describa:       4nTLcut+u..uu`ic.  diL  call  i A 1o c:j=`tocL..`rv=i     cc ri   ej:.{;   4ve.vha ri:   /`c3  `<iL./nQ5
Lj4     S` 0`,   cfldeL  ctiit4~    icL  , .,n l`J -a ru.1 Lu!    .,`,  UCL,`     hec,,.t

civrLLci    l;ti`lc>u\ u..   qu\,ttfl tYzlld Y\    i;kLL` ytJ Cqu LIJ3 i c-cyzi   uar\(flu-     €;i
{+J    a,t¢v cih3  ,   i\rz|`CLn   fl2a pc4 ,  Luibq~`  . +ranaJ}    ,   ho ,^Jti(.{ 2`c/js

cti4 1\ +i Ltd     .iwp_tz|vlvi    k <..\ti    cBh  Srfuo  cZ=
ecc    ly   cz,`,J"

c2£+i j*'|s  'G a.rcL]
yLCL,     hay\& cf t{, c.in fids&   stho `tQaLicLtL`S Cr  QC|

d¢.b4Tc)  Aal    a.tij n`fe   JlaG ici'    aELvi    trtc}

7.-tcomo sa llaman los apustutolaras dal lugar?:4  __S_i+<i,¥L|`,   A r`L'ho«vl:r+ ..+_f}Lc ho  ____

8.-€Conace algtin m%oL:+c:imo,::y|T&::rad5i6a;S:.bqr:iH:S;{:i|¥  No {    }
9.-€Cual?:

Describa:       €\ 1   S>LJL3r     cj

E":i":.EjEfrhof=\::(f(:jL;:::E:Ei,-:±-=::=f"::L`VEE:,::=:f:`115;f=:|=n:
10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocultural ofestiualfolkl6rico?: Si {¥-}    No (      }

Describa coma se celebra dichofestivalfolklorico: ____Ltt     (Lw:`   t-I    tifLf±LL4ngc,iLf    i.`,`   ±i    v'¥Tqj    <-,a.€      ___

\rtJIY f)

11.-€Quien se en.carga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
lit  ufl."Sc,6

biap   AI1±g_Iff>  ljDp4` l®{thvnor        _

:o°nma:reDd,:!#e±Pzsaz:d£IRegistro

z3qsLlq  33

N° DN| del informande

Fecha:u+__/± .'-;` t'.a



FICHA DE  ENTREVISTA DE  !NVESTIGACION HISTORICA
F|CHAN°-2L

NOMBRE DEL INFORMANTE:lhoT\dfumtovl   Ch4S uB[cAci6N GEOGRAFlcA:   sfLyfroi.S>L>Gvizo

Gu.      u(I(\,                  gceEDAD:$3
D i STRI TO:                 STct v`tciq aCATEGORiA:Capitalt)Distritob<}  Anexo(   i  Sector(   }iDioMAQUEDOMINA:QaeELuC(\RELIG16N:Cp_TC5±lcc1b

OCUPAC16N: cia uu pe i nci
CARGO:                   c2zjci w` ~ lY` 4A-

DOMICILlo:   cc.   lap    Jcfaiu`a

1.-tQu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especlflque {Llactas, pueblos, andenerias, turn  as,hr&a:,::a„cheE:;v:aT[nA°£estc'ifeke±±ha

=::=::::==±:==:±=2.-Nombre de! sitio:

3,+Dondasoubicayaqu_eldistanciat:__   E   IH`cl  \/\j3`cz+    n+jL  utijLLj.      .,        `   ,-`-.     _  _                   _

ELLiHT|ET=EHifi=iHEH*==iirfdpmB+¥±+if=EEEiiiiiiiiiiE±

ii|E|+iiid=EEiiEFi|EiiiiiNE+*HHE=i"REHui+iEE|iiHEH

otradici6nsobree!]os?Si{D(i   Not      }

(|LCJS-_€LE
\ a  (`,`=.-

`hair\rfuva
TcfuLC4-I

8.-€Conoce a]gtin mite, cuento, leyenda
9.-£Cua!?:

Describa:   ,,    Q``\\S   _ianeLQ
|c±s   clCbcto`sCJE> V\

u\`rc^   a    uLJ`iracc

i`EiimiiiEE=iHRE±|=E=EEREE=REdr     coTca   tsLcfo{
r\tov\L   Lv€ evyto)    C

Ap c„rD  co   Lei
8Qa  A+ 5cfu

ii= EE= ue   uto``s  en
i-&{>   a   nAil2j]ii;3    clvQ<±

sLe_ vutrca-r

c®G2~flds     eJD    C4 tofifelL¢i,ioQ
dr\us di   eth   ruj<aer€uci

ut Gcici ti{ro
lecJJ`4lca i3L13|   ( .U3

coy\`favnivucles   `y    bcL:\.cry\   ci  `ujLdi3re\Ic>s  cfim f2s

{ icL chlrfus CLA_    Sa

cfdrmionchs
10.-£Actualmente se celebra algu-na algtin usa cultural a festivalfolkl6rico?: Si p(j   No {     I

u\ca  a

Describa coma se celebra dicho festival folklorico:
MJC. (,(te,3,a    CL   lit Tuvvz`   ,,hinli+    cU  _16    Ct3`TysrtyJ;OocJ  ,,.  U,I ci  vLc=Lc±£

uciv`   ci  !L±`j_±±£ _a.\ ±ijA±aVat)QCLQ

•, u\           ____..rLL

de la protecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?-_                 .ri11.n £Quien se encarga
L4  Ce,"^te

4ENHELid9i=HiEEEEfiEFT='.{i=LIt±fiiEEifi+

Zona: ls'Fv`&  chi   Sa

4>% S 4 i+3Z,
N°  DNl del informande

Fee;ha: __r+ _15± 2a2c)



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGACION HISTORICA FICHAN°         Oy'

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA: Cij, s aHz>`cu.z+Tto    a.ScLv.      Vlcr`&c>.  c+    Acz=s
EDAD:

I D!STRiTO:
a .s coDistrito(  I  Anexo(   )  Sector(   }G2

OCUPAC16N:
CLTtva,rLiciu`L

CATEGORIA:  Capital {nl

CARGO: !DIOMA QUE  DOMINA: CcLi..Lllu_\n \         yto \

DOMICILlo:
rlcLlc.vupcLL     E  -8'

I    RELIGION:I

cirha'lcB
1.-£Qu6 sitios arqueo!6gicos conoce Ud. en su jurisdiccidn? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apechetas, caminos, etc}

EiREii=EHrE=nEE|EE.EREHREtt
®Tqo .  t)ociutu` cfiuecurfu .   sa L|+>r  c2ndrtwi4z4  c&€

2.-Nombre del sitio: Ca lL   rfulcLut
3.-€Donde se ubica y a qua distancia?: S4   U 1};  Cct, v\TZc    GA |"v`irt   cQu     l1\`mzJ(ti-.«:^  Cz   v'.`\j3cl+

du   Cfll4LuLu{zt   the    ct."ryw\c2.L  dr`c!he   lit   pha`rL   t4c  ci,` `T`t+4

4.-€Quienes fueron los posihles ocupante-;J?: ___le s   inccL^   ,.1®3   <2,o{>fi{alaA   `   la s   hc{t4 "=±±±±£±±

5.-£Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si{rj{}     No   {      I

6.-Nombre de la Tradici6n oral, Leyenda a Mito: LLCL  call±Lrl££lcfbuo&t?                   _                         _____

14     a+iutc;   u`{;   e~`czlL     C-t`sf\~`. &c  €nCiltn{:ijo   I,c    "zt   \p~t`i`j<;`az>    vc>    u  `     ej`haDescriba:unEjfl:|EE-immai|ii-EiiiEiiBiEEnHiiiiaiEiuiEEEii-iEDEiiiiiiE]iEiiiEiiii-

rii[±H|E±HEPHinEiEEiElii*F[=iiITREFi=.iiLEi|HEnEE
=*effl:¥Ln mito' c|::ino, ,a,:I:=i=ra-diei6n sob-::i:,,os? ;niiFTo ( _Tit       -::a:g:aa:,ife

cLTfa L`nTus\`io      ('lew` -Jct3 Juidrlo tqa  rli;    erisLLi   tt- CI CJ¢ ,,1

Jr\      nd'i`rdu`{)   /Lci     llc<  in"¢jEL
Ll 1 ( t,lt£ CrfuS4_C cl, u`

Tv ,\s~c€>    .,      c¢LLe~¢,T>     ,iijL    cGjle   y3u*„\\i    t>,4.c2

a    +_ca    r>cv!2iittapic"iLf  c5rc~Ci3    l\i€_    S;ny   |X`,  i\   r\`o    au4   `>iLoc|ledr   pc`./   <At3 hod.

:oe,s-c€,fb:::I:oe::ec::ecberlae:::ha:gf::taiva:#oniku,::i:::It:1:::::::i:i?'klir:-::?:Si_:`'tslctNdtJ,(2L-
Sct,.v\   Pcitho    1    u\`qim     Dc>lc>iQsci   ,   S£:L`plo  1£`pr>'lc\r\).                                                                     _.

11.-€Quien se encarga de la protecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
lil  ue c+v\8ti t)

•   i)IbA{t.  b Leycfeyr{4A

Nombre del Responsab[e de! Registro

Zona:   Dl>rwt6  cd   4Li4c

Firma
a, 3c\o z| ) 2b

N° DN! de! informaute

Eechari.1*  __|± 2® Z4@



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHANo         C)i

NOMBRE  DEL INFORMANTE:

l`j{co  GutTfv{;e5    ucLlij€„dc±
UBICAC16N  GEOGRAFICA:

I   EDAD:                     ©3 I  DISTRiTO:            Sc_tLc2-a)-

ocUPAC1°N:      Conrvwctc1^`k CATEGORiA:  Capital(    }  Distrito[x)   Anexo{    }   Sector(    I

CARGO: D,OMAQUEDo`MINA:          crfuLz,llehou I y\aplro
DOMIC'u°:    Au   Ar\t;,_   lcr2,n4      C?2S RELIGION:

cinti'ucc4
1.-£Qu6 sitios arqueoldgicos conoce Ud. en su jurisdiccj6n? especifique {L!actas, pueblos, andenerfas, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}

Scm    PeJ'ul  ,  SC]t` +rzJnuo(^= 1o   4\'rtudincL.

2.-Nombre del sitio:           t'lalciw`pc,.tz   `i    (>co lo¥\fi& cz¢ f`    ttdrlc"vi.pc+``fa P.v  .  A`T`Z8 L `cz` c+
a_l   denTha ueA       `t\c`"i:ic*      U`j>`<z`    cfl.    ccqN\`r`ade,3.-€Donde se ubica y a que distancia?:

CLL

4.-€Quienes fueron [os posibles ocupantes?:
•lcii    cjDitwn;6cifu vte `ofu i

LJ    |"Cc®) lz3`    chp4nj3L` den a?a &S  ,

5.-€Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si{x}     No   {

6.-NombredelaTradici6noral, LeyendaoMito:         Cinlu     rl4+4vu

Describa:

C'-CZ*uap c>{¢ciL``    pot   tz)L    Cc,.Ite \oct,\c€G4 n     ti   la s toap~tolc}S dr   fuouroqL,itc  cfu

====4ri=±==j=q£L=:ct*i"onp:-`±=LLdL=£i\-nco*t--±`:np¥.-£±Ee==

7.-dcomo se l!aman los apus tutelares de[ !ugar?:

Dt2A+   S `{T`ov`C\    /    0  \P++     i) t\&\r\u(i{q\+i

:::s:c::b:::?Ce¥¥agfns°o:rv¥:°^;is!i:\}a:NS:_:::}1:too,_co._Lt_
Luv\L    era   c{nhC'c,u\c,    tl i,rf    CIC u'i    un   flo        eLl   yiQ   st

chD-rzD    cfro  haiscv`CL^   v  Pob
Pi}civm    c:jl/{ncLA

j+j>   uen``ci       A¢       Ci9,m3     'P.`CC\r\lJ.     \Cu>

ttLjcmcfjLlecoule4` c~haChc`mc4
tj3n4t  di     Ccofz`a

u`€9`iG.i   ct±L   ~C4+I]c-     -Cinta¢i
14    c-£tscui`t-:i    eLa  uri{    CA uar    a   fot4   yt`c> &bci\`     str®  dr`cos yTto lan

EiuEitE=u     E    RE  in
c+    pt4`c`      v    £|a    cLLDij3    r`O   art    r.<rm{ ir   q2.I   \y\4roQ

::.s-cfrfb:::I:oe::ec::ecber]ae:::hao!8f::ta]va:#on[k|::;:::itu£]<°;e€[Vaj::I:16€°:S*j;y}L¥o{c|
tL   4ij4    ¢`    ur\      sO,ac>+   c4u¢    4.ha

ha if   yyucha  -c,4 in

dr  tfalc"" -
a  lcL   (.int;rzdei    cL4\   Pii4{i!rc,    al`rmjci¢ nc4      q\,€    =ie,  Cj2le:Grzi

11.-£Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de !os lugares que menciona?
Lc>  ireLiros

o  i9I borfe  L® C!cLrchn

Nombre del Responsable del Registro

Zona:    DIJGi¢Za  c£€  j4nzicL (/`J

2 3C'O  g-Ozq.

Na DN! del informame

Fecha:. _i_ C?  __i ±±J ig!:Z±±



FICHA DE  ENTREV!STA DE INVESTIGAC16N H!ST6RICA FICHANo           J`D

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

f3e/t-ha    AbcLv-ca   PcoG>v-' tin i ca
EDAD: I  DlsTRITo:             fav`hcic±c

GG
ocuPAcloN:     Dc,cG~^ik CATEGORiA:Capital{    }  Distrito(JC}   Anexo(    }   Sector(    }

CARGO: iDioMAQUEDO\MINA:        cco|e\lGLLe•^`1Uto
DOMlclLlo:     ridr|drutpal   4-3 RELi G I 6N :                   c±2=a` li cat-                                         i

1.-€Qu6 sitjos arqueol6gicos conoce ud. en su jurisdicci6n? especifique {Liactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}

Scct.SCLJ^jjifou.vi  .   ©  Oi\CJ:tv`Cl/lch   tvuL o.l{j`_     CaLv``4l£4   `    CciAan`c`Lo    I.\Cf~]

2.-Nombre del sitio:            Call    tr'ld|lLiwh
3.-£Dondeseubicayaquedistancia?:______A     uv\a,-li cL  Uifto    iaf    cji,^txp   hi`G `;to   cSal    (inue

4.-€Quienes fueron los

-,vi dri.ul
posibles ocupantes?: _±3   inLfro   , Le`    e^pdri7aL  \  L.i   Vto4-in.&fj cLes  ,

vvesctl-®cii

5.-€Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?:  Si(q  )     No   (      )

6.-Nombre de laTradicidnoral, Leyenda a lvlito:_  tLCL   C-lu  r{Jil"utcx(+                            ___

Describa:       LCL  Cf+lla   rlhlciup.itz\ liz,,tt'`r`€v`u-a     cL11`( 1` lij4\c~    tla    Clto(ci,v`ScJ     l+;i\c„ c§

Liz_    Vi?-,\

7.-€Comosellamanlosapustutelaresdellugar?:        Apu`i_I     PiLc\M  ,   Rjc*Luiv`  \     A  pr   \JIL;4yict.,tw=3  ,
''\ `1  VVW  I,1ct

8.-€Conoce a[grin mite,cueuto, leyenda otradici6n sabre el!os? Si {c{}   No (      }¥v`
cL-6tJS fat_uu`iL`.1cihac-4n L4_  \co   S" &) c`--| in c< c-'1

.~ciiofL    €v\  el  (+|~e    l\alo`cL VY\11 i.i/\£i  (4J+)fT`lt`'"Cj L|= n    av`T:rna    \jl    C^z^rL 4JJ±   C_QWTI a-J

?  ha  _:prtL   dr  lfi  c_&c3t)                                                                                              u

::.s.c:fb:=:I:oe::ec::ecber,ae:::ha:gf::ta;vaa,#on[k:::;:::it:I:i:=:::±==foLk[6::coo;:_S#Ldi±±
_S{"   \'t?djt¥>   PCLt:¢i`  `    Srfu`¢`TZ=    Sap+i\Cy`3_ t   ui(q<v\  bcjlciiG+u   ,

11.-€Quien se en.carga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de log lugares que menciona?
Lc>S   ueL\irfes

:o°nma:r;,dse#es±O{nsa#efe[Registro

2  3?c>8i Off

N° DNi del informame

Fecha:._    /+   I- eG 2e3



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA No          j /

NC}MBRE  DEL INFORMANTE:

a.\ uE;Tutv` lcLvro   a a c clv\ live   iJ -llQ cj=dr
UBICAC16N  GEOGRAFICA:

I    EDAD:
DISTRITO.SS s-ticLC] a

OcupAcloN:       csy~c.invI[ CATEGORiA:  Capital(    )  Distrito(<}   Anexo{    }   Sector{    I

CARGO: |DioMAQUE Do\MINA:        ca,,LllcLVIu
N LVI4rf vut

DOMICILlo: RELIGION:              C4L.hlicc`                                               IAu   f}nTZo,te l3-ant+    8QS
1.-€Qu6 sjtios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {L[actas, pueblos, andenerias, tumbas,
hu£CLas, apachetas, caminos, etc]

Sj„t€,i   ti¢   t-+v\(EL,uvicLi    cfu    Pu

2.-Nombredelsjtjo:     haJ.A.`Tbery`c     L<3 tt4haLLet`ik
3.-€Donde se ubica y a que distancia?: A v`u(Ltl  lujm  diA CunLQ

4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:
a,c, fyu .i 6 c`Lcha Qeriri4ziuuuvds

'rfu undvro`.i

5.-€Tienealgunatradici6noralen referenciaalsitio? :  Si{X.I     No   {      I

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, LeyendaoMito:       St>Lltz~   '1£+  LCLlho   {tf~lcLiL

Describa:   lft_  CjL(L  thal :[tz+     \^£,c2.    rLttevcvioc,     c{   ljj{qc"    cfuj„J`dh    :fe    cfrocftyy`s6Let-

PIL'CJL|-7.-€Como se llaman los apus tutelares del lugar?: S . .`vi>``(+  `   /1 u\cihjj/it' {` a-in-¢d`n£Jrv--

8,-€Conoce a!gtin mite,cuemc:, !eyenda otradicidn sobre ellos? Sj {'¥}  No (      }
9.-€Cua]?:                 Sottry   el
Describa:

uLnLCEL`fudrt+

hlwc-    LC) n     =ltTJ=   Ct LLC    dc+  L

hci v\     {r`4_Uivl¢   8fifJttJ.i+±    |n(lliJ+)C q2Tl     €ir>'`le      -j:er_LTtfov   ti+   Puci.-in      }^zlyl a.L\cfinTJ+`c?u_cl=j

-===+::i   :i-`:i.: .--- `=:`-`:-`-``--` `----. ` -` .--- `.I:.-` `--_-    I:-_-.------..--..-- ::=

10.-€Actualmente se celebra alguna algtin usa cultural o festivalfolkl6rico?: Si {Jy`}    No (      i             ,

E±iLir"pct4±Describacomosecelebra dichofestiva|fo|k|orico:        \5{'`n'>r  chi     lc£  (TLr3     t+i
r   the   Lli   CrL:2       i:li3     r9.{+

Nombre del Responsable del Registro
Zona:    Di>'frz>   ..dr    S

N°  DNI del informante

Eechtl.    J+    I- 2j}2j3



FBeHA BE ENTREVISTA DE BNVEs"GAei6N H!sT6RlcA FECHA No '7.

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N GEOGRAFICA:

ly\lfa`,`cA thcico^     AIJavzQ` drD cj3
EDAD: 83

DISTRITO:
CLi3.ct3

OCUPAC16N:
Tubllcl!c\

CATEGORiA:Capita!{    )Distrito{x:i  Anexo(    )  Sector(   }

CARGO: Nw\ftyuto
D[OMA QUE D`OMiNA:  CCO,L|hauq3

DOMIcluo:
Scan   Pedue-      qo8.

RELIGION:
`ccttsla=

1o-dQtl6 sities arqdie®]6gicos c®raese Ud. elt su jurisdiesi6m? espe€if5que {Lfactas, E3uebiosp altden®n'as, tevmahas,

houacas, ®pachetas, camaim®s, ctG}

Too,u"p.le  ah   S an ®echrQL=
eJ        @1`cLpc2ap    `'Pav`      cab

iwcoL EL  Sc-ds ( laLra  t   eEL  Putnfa    CAI  A\m,j cfu¢ic{`
-F--I

CQltJ?     `ttos2.-N®mfore diel §iti®:

3.-dD®nd® se "hica ¥ a quse distancEa?:
QJJJoCo

A     \r`ru.cL|a    \riar2i   ¢AJL  c:Ill,in

A5}  Pt3`  l¢sL l"c±c,v  h4  s+ds  halo-\-

:iELz®rfutpLm

HEE"]REmaEillMramfflHEEmffiHflNEEuELEEErdHEEEEEEE

5®-&Tievee aiguna tradi€i6m ®ra! en referera€ie a! siei®? :

6.-N®mbre die !a Tradisi6ve ®ra!, Ley®nda ® REit®: I

Degcrifea: a,mcy\,ke u  al,l  le.. @ncTftul `.       ctlf. CcQJ- Qnti=
a  e(zL  v`\Tah   lr\a ucAt=>     c±„`fleui   cclAcii   ccanc`.      aLv\TCcinj~cL       Cjj£L

cbrytsfuc`cu;`:u{`      the    pLd ura     t riccL.     tipT-a~¢`cfronevz:cia   ,     ir"IicLiz3s    cia   ta)S  uJ=C-c__:r!±+j±

::::::::::::::i:::::::::::i::::::::::::::::::=::=::==:===±:=::=

i[iiiiiilliiREiiEiEH]HHiEiiiREE

1C®-aActua!meut@ s© €elebra @lgulta a!grin use cu

EBescriie@ e®rm® s@ cal©bra di€ho festival fe!kBori€®:Pe¥vapl¢¥16rii®?:8E|j¢N=|hi
r\ru,oA.h    ;    C2>{oi~D    Cn.>T`    ,   ,n£„frc`;3  AQI  CjHDi,=

11,-dQui®m se enearga de !@ prct®cci6ve ¥ €®nservaci6n in5st6ric@ de ]®s !ugares qu® rmereci®ra@?/

z®FEa:   9.s-rfyir.  cju   cols cO

N° DN| de! ififormaute
F,®drfa;. _______i__I___i 3i±aerTza



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGACI0N HISTORICA FICHAN°        /3

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UB[CAC16N  GEOGRAFICA:
frocJ3f`   \u3to    cftyytL]cO      uitfeviQue'/EDAD:

D|STR!T°:                 CLLD  C£

G}
ocUPAci6N:       Aoce^T=  \4¢th®°q CATEGORiA:  Capital{    )Distrito(x4   Anexot    I   Sector(    }

CARGO: [DioMAQUED\oMINA:            casci|lcLvio
vvv\Cxuvro

DOMICILIO: RELIG 16N :                        CcLho.u cct                                                   I
ScLv`   Pechro       220

1.-€Qu6 sitios arqueo[6gicos conoce lJd. en su jurisdicci6n? especifique {L!actas, pueblos, andenerias, tumbas,

iE±E|±LiHEEHIT=IfHEiETh:iELi|EEE`]RI   M   LH Em   I      RE    EEnHd   r       NIT  E=HmiEmEErmRE

:::tND°o:::°s:eu'bs]=°jaT£:+stank?:thLi-in;;.dia\hothdrcQm`uhLLLdat4.-=|T=TTqu-

#:'siuoron los posibles ocupandes?: __lp`  \n«+A  ., L>±j`g+-"±\QA  ,_ tco   hac£^l==;I
lD`    Co«`ij^^loACJ`                                                                                                                                                               .___            __ `

::: Cro[:nber: `£::aa=:::::::: :rraa][,eLne;eefnedr:noc£=::.itL°_:_|{ Xiit° de`:`{al____     ____                ___

Descl.iba: eta  o``  udis, coy-    s+2~    u*>_   ®Lle
i  lcco  cetJtovLcilc)\`au\

arvJzjo   €v` dr,d `.tQj3  `JzzmLju,`
c+]hoav`    \cj2,    cta`c4u \r\c>n`aj ul   is4rhaha,1cl

tt\r`r.<ulie   eiz1    ,

dst\di  io .|ucj
zi€cLtL  dr cLu\&.uftyL`q

CLt|    C}Lto   CLiz|hc

<to{)     a-.#cT8;1   _ pcc9{z]t,€
&AJstuL'ievh.    ii  lnitquho\4ifcL`.  t-lcL   4.c`|

un   frorzfrv    cfro'v`cha    tea/i`iLQ`;\   c2mdAr\ov:aj\

=Tw= -tcbc=±    che   ethoc-L4   &a  cflvci  cho  p<.dl   ace_  rose    ci`.€   ej3    f2J¥O
3J=utci,,,\-`Jfl-`t  '   A elJ7.-€Como se I!aman los apus tutelares del lugar?:

p`c*31, ftpr  pLcrfu  Lfltqu   tLH...n  :  pqu    rfu„u\cfll-\ fJpr  arvIh+Ltiiqu€    ,            __
8.-€Conocealgtmmito,cuemo, Ieyenda otradici6nsobreel[os?Sit     }  Not      I

EIEEiHiiiEmaiiitliEillE!iEEEii-iiHiiiE[ii:EiREimHE-FHiiiiE-E`EEEREEDiEEiiEiiEiqE-

aL^\= _  lijij:M"  all  sc++~  `pa{:\43.

10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocuEtural ofestivalfolk!6rico?: Si {*}    No {      }

Describa coma se celebra dicho festival fo!klorico:
Bit  REE®c[fa  de  son 'pEJ:&t\o \     cp` p`.s   c\iscJ  1   p8OcOL®wl  tii  scLwt;  3Lt>..|c,i¢ \   \/ i Ttircl

11.-£Quien se.encarga de ]a prctecci6n y conservaci6n hist6rica de los [ugares que menciona?
L4  ue4|n_6a-cl  dr S QIt Pfaanc

Nombre de[ Responsab[e de! Registro

Zone.. 0ljov.ZD  ch   lLLf)_Lo_

2 S o a '3 Z a 3
N°  DN| del informandeEec:ha.|¥tl- z02a



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVEST!GAC16N HIST6RICA FICHANo         /4|

%LB£ED£LdNnF`osR\M¢ADNTEjcracoTed'
uBicAcl6NGEOGRAF'CA:           Gfsco

EDAD:                       c)© DisTRITO:           sav`fa-io

OCUPAC1°N:      cjjTtvtwcicuJC CATEGORiA:  Capital{    }  Distrito(nl   Anexo{    }   Sector[    }

cARGo:      N\noe`io iDioMAQUEDO\MINA:           cQ±LL4cELa-,

RELIGION:                ced{j5tic c<   ^
A`P,.U      I+jLV+`(`CIVu3r>   A|CLy'

1.-£Que sitios arqueo[dgicos conoce Ud, en su jurisdicci6n? especjfique {Llactas, pueb!os, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}
oho(~  |JCLV`

2.-Nombre de[ sitio:

3.-€Donde se ubica y aT#=::±=:t=,fu |, ,.ne cucJ (i+  ( ::::V"ncft+ a::a::--i
4..-€Quienes fueron !os posibles ocupantes?:

_   la+`   CSrro u'Ji c}C`(&J£3)    . &   `rvest>'J`¢rs

S    lqc{ut i    \ncLcj„Lao&`

5.-€Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?:   Si(k}     No   (      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito: Sf b¢   eL 4fo s2t  .ra &`i in ci FTci tfL. ,

Describa: __  €\    D\rrm  TLtyTc2ui`i=o.`Cun4    o      0  byzL   (S} rioLfcLujTardr`t`/`7      €±.f>   ij.\     ot)a-zL    mu  |
evuci,r^ciGLc+      i,)     enerc]."ci     a,n    coke    r}bca,     sje~  .olxzt~€.   c>cL4oL\  JIELLict    u`jcs  Ciod±

H|ENidEiiE-EEnillHinifiEHu=ime:iREEEFraiiEJiREE:EEE-EHEEEEI.nJH.`        T    EHmEEN`iiJ   HiENRIEH

€I€>n     clpLL`+i   a   cj;«\s'`      pocll}v:±rs{s

cJ   uJ}V cLLf,co    dr>de u\\J`o    c Cct ro vl
ti:>ch+>  +>tjc   CtriiiVAicntL     .uitJv`Ch)    `e~l ti> y{ rcc> ncj   tdrr>cha 16<i    L3le seLO

7.-€Como se IIaman los apus tutelares de! lugar?: _ _Apt+  PLxp.u .``  .  a a-I   r? Tv''ihL=±P c>  a I \`T±
£±.5Tc¥\`~`rci.__                                                        `                                              --_Li=
8.-€Conoce algtin mito,cuendo, leyenda otradici6n sohre ellos? Si {k I   No {      I

9.-€Cu5l?: €',\     ||v.``.` \LJ`+n       {,A  tct
•~G;tmLc<TT`-`L,rcL``

Describa:         €`,\       |QhLptLQ~    ietiv`     eL,y` Q4he    Lc`ct, SIL~.,L rj3i    hti    tiL^ztscL  t4c   li   lrpi'\hloLe I-`

==::±===::.it:; £t=;:=i ,:: ::::4::::::i: L`t::::::`Ct ±:  ck. ;::;i€ ;¢=, i::g
c~i`"t`+      cELjt±1       C*`^`fci.     .Tci ul\rzl    uci    \^±+c;c+     /Jq| a l|L (a `r h=uL ^Cl> f\iou     frovveGi
S i vvco i'` ci C-tb< cc+

i{-LhaL|
cer\tinlj-a   A.\fuLcic+    A a L 13 ,i r  i2~tbe.  diricl

caldr    ``ir   ~toLv``
nk   de a+.a,s

r`>cincLc`. •`Tu-ii`ro`S      CILL``   c +ju   civil  Le   ru.\fa pie,o t _ c2Lc!t*|cL   c`cit\ rzL  tic,yTCL,c£{cj)   CtieetrT\o s   \YhoJ`   a_v\  L^   f+
10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocultura! ofestivalfo!kldrico?: Si (k.}    No {      I

Describe come se celebra dichofestivalfo[k!orico:       ti(LD\-cl   cia    ltg    C\ \'L,. d`,   f).<

[£L€Q;::;:.nr\.S:`:E:a}rgade!aprotecci6nyconservaci6nhist6ricadeloslugaresquemenciona?

Nombre de] Responsab[e del Registro
Zone..  D i>fe`t=  ch  bcLv`rtit:.1

N° DN| de! informante

Fec:ha:. _ _JJL! ± 2JZ)2a



FBGHA DE ENTREvlsTA BE INVEs"GAeioN HBST®R!GA Js

NOMBRE  DEL INFORMANTE: uB!cAc|6NGEOGRAF!CA:                 Cco(jD

\uCLv\    H Javzidivfa     llL±cLv\Cci'\J,EDAD:
D|STRITO:                        . C4L@ '-

G>  ,a,

oCUPAC16N:        cj>{quryLiouk caTEGORiA: Capita!{    I Distritoj>4  Anexo{   I  Sector{   I

CARGO: |DioREAQUE D\ORE'NA:           CrcjL`~ulLUusN `r"ro
DOMicfLlo:    sx>v\   pede       8c>c7

'RELIG16N:             \      rirfufouJee

1o-dQ"6 sities arqt8eol6gic®§ €®neee Ud. en sui juri§diasE6n? esxp®eifiqM® !Llactas, puefol®s, andenerfes, tusrmhas,

hunca§, ©pacheEas, camin®s, at€}

_C¥mturoin.capculfontis4+_gLbueELLdrcvvaciiilcLuiL4:vwlut±v`L~cle\tfke2ke
s`u`r\d^L;                 ___     _                                                                                                                                                                                                              -a#

i.deviscrds•   lvuc4^

2.-N®rmbE.a d©! sitie:

3.-€B®ndi© se uhaiea ¥

LPL.ut  dr   fr"tw`)
4.-€Quaenes ffuerott log p®sibles esupaREes?:

Li`    cfttwuTtig03t>L4  v  icescfas
5D-&TaeneaisuEta tradiei6m®malen referencia alsiti®? :  Si{¥}     N®   {      }

6.-N®mabr®d®laTradici6m®FaE, Le¥enda®REfe®:_           €\     8ciJhrio  cfu   saw    peLol~                                           _______

eiczi    GEL    t3<„`ric>  c&S   (hoquLILhac.ci      Qvit_qAo{„`r\¢nB®§eriba:       €\    \oa¢ia   dr   Scan   Pecj\o=!

idEiELTEiEEillE=EiiiltiiEiHi!EiE=iiiNiE:EIE]EEHEiEEEiEEiEFEEraqFn
lei\aclv\   roa\rzi    pciAt>T  eaiii_diclv'                                                                                                                                                           ___

7o-£e®m®s©BlamanB®sapustut©B@resd©Elugar?:_i}qu  Plc.L\^~  ,_      `D o`;  'Puc'i..`^  `  ffip-.      Spruc`oi

f}  p{i  4\ T`£+:h+iatq,<    ,  a p<j   ttuc+vlf4ro  `    fir-f]tcoL_..__.._ ...... _,.___..__ ,... _ ..,__ .... __ _ ____.._ .... _.._._

8.-EC®rioce algrin mite, cu®ma®, Eeyenda a tradiei6m soE9re eil®s? Si { 'rd   N® €      }3:i:ia@=:E¥
u£,   e.irz:Ly`      cLy`c|4 \r\.3\i`Qj`    rfa &La   {>+dr. +v-   can\o.vt+u

cha_    (LeJSeilD     S4hci,vv`Cco avL    al \- C_cocu C}dr n   uz^£s
>   QL`"frocf4anej)   ev\_+|cdcti   &n.   ci cnl£dicTtS` `\ y\ CcO

flo.-&Actenalmem® s© €el®fara algrENa aagrim us®cuitLEral a festEvalfoEkl6ric®?: Si i     i    N® (      i

Descrifoa e®m® se ce!efoma dieho festival folk!®ri6®: _____Pa¢`rc>vi     3ci`   Pec}n-\     edr`^  pee   CLr:±s±

rroccoic>n    ,fro     ltr  u`{ti€v\     bcc>lis`z>ssc-|  Scivfe  sp qu\cvo                                               .                         _

11,-dQuien s© en€arga de Ea prct®eei6re ¥ €®nservaci6n hist6rica de !®s !ugares qhie rmen€ien@?
lfu tot^ti\8c{q  i.Scun i)rd'\¢        ,

D I a!£|4s   i4Ibcrtli   Li:pL^`  lay-c4f nli^

N®mbre de! Resp®nsafo!e del Registre
Z®ma:    Dt5#^;rfa    cJ±     {£j~.4ej

Firmaa
4 I qq 3t3+4

N° DN! de! iBIf®rmaffi®

Feefty;3J.IIulf±±±3fi



FBCHA DE ENTREVIsm BE BNVIs"GAci6N msF®RECA FacFTANo____  /4     __

Ng#:R: %::.RE F08¥€¥.\::,.  `z® ,. cl lq UBICAC16N GEOGRAF!CA: `Ji=,l=_,

EDAD: +2 DISTRITO:
QiJ>CJi

OCUPAC16N: CATEGORiA: Capital{    i Distritot<}  Anexo{    i  Sector(   I
te ,y\qu v®

CARGO: N \ r\c'ifae
lDloMA QUE DOMINA:\

cc4^'£\lauue
DOMICILIO: scha peJta    (oos

'   RELIGldN:

cinLol;cc3

1.-€Qu6 sities arqeve®!6gie®s €®n®€e Ud. ©n su jurisdieei6n? espeeifiqdie (Lfactas, pueblos, altden©m'as, &dimafe@s,

huacas, Gpachetas, eamanes, atG}
uErm iiEfiREEREmEiELdiHn  ENH   NI    EHEEE==EEN   HNEm   EH]EE   H REP+RE

i;asto9>av,yl,D2.-N®rmhre d©B siti®: cho      Slu\
i  ccLu"ELCLtke+    cLl    cjLvccin    &03,-€D®Itd®se thbica¥aqdiedistan€ia?:         A    madrc{   \^j>xzL

ELEHmquEHHEEfixpREEmREE+iRE[¥Hife!RE¥MH"REffiH#ti+             H    H                       E   rap     Jm.             H           -uEEB-

la+"Drr\im+3Gde+\-----------.-----.-

::: €£a:mber: Eg:Ta@=r=:::::: 3FF:BE,®Ln®;eefm®dpr:moe#:::fei:::j=::=:=i±(+}VA  pes ®    __

D®seFikea: el    bclv{lo Sa_  P..he se  'ha EHHI di   cha
eh    Qiutu`£-&¢    almji&a`ru::{  onTi-

RE=i Hi  EREHHmEH±
na.y\t2   df  c>\o     fj,tLwh`

e,dco     t>.T   eip`,tAA

HiEiiiiEE=u=EEERE
`+eu\:CLv3==-``--rty'e&.aijjut:!te:ra~:!te:ra1,lal/n{x4JcC_\^4|quilc\;ic"`;;+"+\o\p\

jT-icomo s® H.mnlosapustut®laros dol lugar?:_4pti    pt "ltij  `.   fr.r2±+_._eel+_b..H,.J±r2<J.&o\"u i          __ __
A  pr+    Picjo\  , ail                                                                                                         ..., _.,._ ..,,.,.,,,.,.. __ ...., __.___.

8.-€C®nee® aigtilt mieo, cuem®, Ieyenda ® tragBiei6ae s®bre e!!®s? S5 {'x}   N® {      i

9.-€CREaE?:            fe\a`rL  GEL    e>c2Tr.a    ±ci    Sciv\     Pc6-`zF:,                                                                                                                      ___

BescriBa: fr     cucz>    c €Jura U'L-

di   s.2de`r   de
. cir \rcJ th-C`    Cl   lcI      Ci

haoha   le  qli,
cle cu cc+

Lc>     ale,^cjior)

EiE!
C}whruticLo     (la;`c!l±   <=it

kLWEL    A    \cL,`c»`G i~iivi   `   `  r,.qu``ri71,    Cci=r{CC|    `  |rlul4vi€a\o¢Lha+  -\v\c!lu,o.a     u{^`cjn    v\dL;?

lec`   Trz+cv\djo    Lan.h~w.ke    coal    `  ho{L\t`as    i   €rziv`   a+i+     ticf±±___.

::\=:::`L:`::i::.::.-`:::s:::=:::e=!:r:::::::::``!:.:ig:.:::.::``¥==ij.:i:.:::.:::i::±`.:,:i::::.::-i;}i'::_::::::.:=-:-Fr:.:-i?:i=\:}==±=+i:=±
10.-&Actua!ma®ne© s© €elebra a!g(

EBescriba €om® s@ eelebra dicho f

fl¢idQ|:,i:\:S:t\ereG:::i8ag_efr::::::::=:::::::±=:::==:::::==:=:::::=::::::::=:esquemae=::=

i±f] o  PlbeTtu  L>po'±  LCLr cflAnc¢L
N®mbre de! Resp®nsabae d©l Registre
z®na:   I)JJ7incc   cfz2    c{±Oca

DAVw;L&twhaue
F:irrm@

z3qz+83S3
N° DN! del iof®rmaREe

Eecha=.__  `J q     !fl,Z02a



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVES"GAC16N HIST6RICA FlcHANO        n

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

€lcv`a    chcLLjcLci    drvicj3 Cirb CJS
EDAD: D!STR!TO:

C2 SCLv\TLaLcit>

ocUPAC16N:        cbrvurcJnv`k CATEGORiA:  Capital(    }  Distrito{3d   Anexo(    }   Sectort    )

CARGO: D,OMAQUEDOMINA:           cinEL\14LLJ-ivwquv-
DOMICIL1°:           Auv  AnGNn  -Leenft     }C}QS RELIGION:              c2zlfa;lcq                                                 I

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

pyo Letru4Oor\    \rt4jlc[u\jw>aLkerfu   .\`iH     ch   bu4,v\ii   cll   cj\ctqui\chcitct   `   lcL  c,w`  dj  tt4Llciui\pcfa`

cL    cJl'uri..Ic hacLcl2.-Nombre del sitio:         Vlaj|4mDt:dz7i-`f       €Lng,u\

3.-£Donde se uhica y a que distancia?: A    {`t\A£> clia   \^o `Tz.    A4A (je.niha   Vw`C>``` ce

4.-€Quienesfueron losposib[esocupantes?:    leg    lvuA„\   ,  lob   enorQ`7dQj]    \  \a>s   \r\4"ou`OO&jas   I   lQ^

(pry"„`t D a (&¢J`                                                                                                                      `

5.-€Tienealgumatradici6noralenreferencfaalsitio?:  Sit  *)     No   {      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda o Mito: „ c.ha

sll'`w,D`z    S<~   \ +nth     CaJ>i     7   VtLff£|>     rz:~Letzi`cj_cie     cL  u.i  li;<

v\k    rfu  ldr.  cia,-,dr-.
Describa:      \4  rjjlho   ul\tiulu.Lt2L

cLuoc{l¥\S;o      Qj2i    Sre_  (±>\\£±{ici  .14G2  ha u\     \rTuchdr
se~ Ultlclb civiCLc+tLtL` ,  Pu-c|J in   `   }(.lil.`rzT^    ,  fuicJ+vtcciiu ikj  \C¥i\Cik)CLY`

8.-£Conoce algtin mito,cuendo, Ieyenda otradici6n sabre ellos? Si {J(}   No I      }

10.-£Actua!mente se celebra alguna algtin usa cultural a festival folkl6rico?: Si {<}i

Describa coma se ce]ebra dicho festival foil(lorico:         L4L  C/vL
t.i cj.vv   Pe cLow s ci nz4> J{

11.-£Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
•u4 [L r`|bi,>1

Nombre de! Responsab!e de[ Registro

zona..|±±:T_I:±_ _ _ el3   scLy`fiLaq c>

8 a-i) s i I a
N° DN| del informante

Fecha:    Z,D    /± 2A) 2id



I=ICHA DE  ENTREVISTA DE INVES"GAC16N HIST6RICA FicHA NO           .j Ir

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

i=,¢oa   P&\    £r`,lq\Je\EDAD: CLL,co
DisTRITO:                          e>couiicar;1-J

+i
oCUPAC`°N:       cofvuv cICLV\t CATEGORf`A:  Capital{    }  Distrito(rd   Anexo[    )   Sector(    )

CARGO: |DIOMAQUE DOMINA:       canti||cfte  ~&JULq
n \ t\c4 ¢ cODOMICILlo:

RELIGION:            c|Z±lc|]                                                     I
4u    Arn€pJ_|c~nc/     |DL{O

1.-€Qu6 sitios arqueo!6gicos conoce Ud. en su jurjsdicci6n? especifique (Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,

ifeaap:Chftc::'C:in;::,S;`¥`C!c{L`di`

2.-Nombredelsitio:              Au.    A^G>iu:z>    Loi2j,\cL  `    SLpc=Ljt    i   Outiuv`

fl      Z+S   un\v`     CIL€i   C~)uL3.-€Donde se ubica y a que distancia?:

4.-£Quienes fueron los posibles ocupantes?:

5.-€Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?:   Si{D(}     No   {      I

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito: u I v\ t`_ c+y` drt

Deifi:fhf:If:acfELy<`-:=f:u=:a;-I;:ho=If:L:£E;`cjfra±ba:Gf=thfaco::LI:c`E:

7.-€Como se llaman los apus tutelares de[ Iugar?: s ev\ fat<i f`pu    tl`c-Uw rp €]u   S"Troiu^
PJ4u\v\    I   fl  pu_+.`u`\^i;{|.vtii{   `    a  Pe    dsThoa'fuci~W`J

8.-€Conoce algrin mito,cuemo, !eyenda otradici6n sabre e!Ios? Si {x:i   No {      }

9.-€Cual?: €\   &ha
Describa:            £1    C&V\cipi.Lc,i_   ruci\n    pi)r{-<yTL  lljc-\ci,t`  cL    A``Ttt>`u6 1o `Tz+\r\ t+  lull  ¢ilLr)ciptirzi~CEL

EiHEFFifiEiuliiiniiiE-REEi
Se7_LTLjr    clEL    Pu`qcwli
^-i   CLIL   Srf   hdrm   h

±4``rteL~ hal
CLJ     dr~e `'Yu' .A 1cley\di   d4 lil'   d    C4wrllvto ci    v\c    <zzisG   h_c{  S|

s¢~  izi4 haul.CIoiLYi2:i tie,b evtctv`     cz~}ivt2vds ~- .~ <>1 eedricin.tcho     O„.„z^    cl\.ke,.rf„-Lv  La   b

#=se€c:I:;`r`a`alg¥aa%:::s:?ultu:a;`;`fest±iv:f:Li:r6ri#?:'#-L*fi
Describa coma se celebra dichofestivalfolklorico:     Sx2ie¥'   dr  14.  C\fu cfu   Pu

11.-€Quien se enc

Cj> f" r^
prctecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?

D  nl b¢TtL,   Lb c4v.drn4n
Nombre del Responsable del Registro
Zona:    Dis71^-Z£>   ci±;       Scinti_c|t

Firma
ZS 82 33 2 S

N°  DN[ del informande

Fecha:.     Z<>      |=:±|___Z£Z5>



FECREA DE ENTREvisTA BE ENVIsriEGAe!6N REBIr6Ri€A FBCHA No /Cj

EN%M%D:"8,:::¥£TEdi43i\Q uBfcAc]6NGEOGRAFicA:             cinco

EDAD:                 G6 DisTRITo:                 sdi"iinci c>

ocuPAC16EN:        C±trvavtmv\k CATEGORiA: Capital I    I DistritoE>Z3  Anexo {    i  Sector{    }

CARGO: D[OMAQUED\OMINA:        cbdiha „ufu' "`*r-
DOMICIL'°:   scLLfj r   EL   PJJ4U`n RELtGi6N:               call co

1.-dQae6 siti®s arque®16gico§ c®neee Uti. en §u jusrisdieei6n? espe€ifiqus© {Lfactas, #RE©fo!®§, amd®meffi'as, tMmafoas,

hunacas, ®paGheEas, eamain®s, ctc}

E=i\    HiL„ra   E|mi     HEjaiz  =Eui`nETiEEEEmi     LB    Lh=]EEr  E.J[m          `mirH[       EiilEpzEEtlE         !ENEE_    BEHmRlEZT

:::€NB®®:#:®s:euE£86ct:®jai#£::I::gife
Ei.iHHEiEHiHENRE±i=EiHmHmaH#HE[H¥REurmama±Efi!      H       -Im  ri   H            E   RE     L!h±                                HIHzdENz!REF

__lco      Ci>¢1\^j   ^!  8 0c&4J3                   ___  __                                                                                                                                                                                             ___

5.-dTiene@lgunatradiei6n®raBen referen€ia alsiti®? :  Si{x:.i     N®   t      i

6.-N®rmbre d@ !a Tradi€i6ra craE, Levenda ® Mite: ____4 F2tl   puri,u iv`                                                                                _ _

uiv`   a   cSro uin     gA    i.``   c9\Tt3     eLb\

sje_    ryujLf~uli~     e:i     Apti  que__  s€
lcL  cs i~` rvi6 ac} S£|cjG

T"iwi8cc}     a+   cjD'`r\ccgr   Cir`T\c    a+    CLiD{±
Le  i,aA'rto    jrfu   hetroLotzL   cjLiav\ de

sctlL2me3    coulv\     lc) uu\dr  r 1C,a     i2J3

se alerre  irdrcciTric  ha®  cLfou{`c9`cl    toDrau4

arlc[vti<t    cl2A       Af2LLj_  £Q3     CQttELro4LC|      G\an

C4i'ninc>     Pcasa     Fly

7.-&€®m® s© EBarman !©s a pus tute!a res del [uga FT?:

S:e^r`CCL  `   FP`C}_a_^    `J\  v\i\f3nc^  `        ___

8.-£C®n®:a aBgrin mite, couemo, Ee¥enda ®tradiei6n sofare eEl®s? Si {     }   N® {      i

flo.-€Actua!mende s©ee!ebra a!guma a8grin use cuBttlra8 ®festiva!fo!k!6ric®?: S5 I     i    N® {      i

Des€ffiba e®m® Se eelebra dieh® festival folkE®riG®: _Ft£_9_i__ 4LJife   Cve_i    ~   tlc<i/o -cEL4   cc4c3.,  a ide__

1fl®-€Quielt se enearga de 1@ pFcteaci6It v cons®rvaci6n hfst6Fiea de ]®s !ugare§ qua rmenei®na?
\ZL    t^fione\`i6cfa     I/   e4    SFcrzDt

J2!4_ Pl_ b4rl=)  L43p&b  l:a`rcL4 `^cij`__:®®nma:ff N° DNi del Erformaffie
Fee;it[RI. =±J J±±J =±



FBCHA DE ENTREVESTA BE BNVISFaGfiel®N ELlsroR!GA FiGFTA No a®

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N GEOGRAFICA:
Sa^TGa3-~CAloce£scLth   `fco.^ho   D.[4=`

EDAD: D!STRITC): Scl v\tcincio¥3
OCUPAC16N

G>Trvarul.v\-k
CATEGORiA: Capital(    )Distrito{ed  Anexo{   i  Sector{   }

CARGO: ulv\quro
IDIOMA QUE  DOREINA:

c4Lz3lelhaLue
\

DOMfcILfo: Sect, f    .L     `Lc`  t>.adJLtA
RELIGION: cinfoLcO

1o-&Qae6 sities aFqtae®16gic®s con®c® Ud. en §u jurisdieei6n? esFT®eifiqure {Lfactas, puethl®s, andenerias, tMmha§,

:=:--I-:i-:==--:--::----::::-:=-=:--=-i:-===::::-
E[HHEiEREEiEE±iEHriijREHEEiHEN±REREH#tiHH±
5.-£Tienea]gurn@ tradiei6n®ralen refereneia a!siti®? :  Si{ck}     N®   {      }

6.-hombred®EaTradici6n®mal, Leyemda®REH®L__  AtDca ti|LtinunT`akencA         a   (CLos qc2___
KCL~ v\ Y|C\

Describa: flL"   cti  Call \\TvaVI~c\to``C<       c>    &cS c>  i~cLi+i(Lviine`     s lcwi

({> i've c}chri      '(pet     nAiro|iczL   L±;xi.\ijv`idcLc3 2J=r\CL

istxp   , TCLq.,.yz^     `   f3 p^~   p.ci`J`n    `   PPLL_tg.\±\+£+_.?_±±:\±Bn.ei._-._.u__,..u,..__.„._u ..,.,. _,_,._ ,.,. ___...

8.-dc®n®ce aEgrin mite, cuene®, !ey©nda ®tradici6n §®fore eBl©s? Si ck i  N® {      }

ef{fi!joaf:ff;g=-fro:Dcferf£:%(,fra=:=if?;tif:fun§l=:E6e%a¥|cvaE:::

flo.-£Actua!merate se €e[ehra @lgouna a8grin use cuifedira! a festival fe]kE6ric®?: SE {k}    N® {      i

BescFiba eom® s® c®lebra diGEa® festi¥alfolkl®Fico: _C±k_?__p4a    a   la  Tt€Trz7\  I   4v\\uenr34M+ja   di |f

i£=:`\%:8 I tu4L dr iqu±__ __          _____._.._ .... _
1fl,- dQui©ra se

£ \cO v\^
!a pF®t®acBdn v c®nserva€i6n hist6rie@ de !®s !ugares qu® maereciefta?

g®®nTa:r;,¥eiR£SP£Sa#end±RgegistFT®

2 3 ^t5Ft 2+ q 34
N° DN| de! ififo!rmarfeeEedr--I-,



FECHA DE ENTREVBSTA DE ENVIS"GA€!6N ttlsF6R!CA FECHAN°             TZ,I

NOMBRE  DEL INFORMARETE: uB|cAci6NGEOGRAF!CA:                CtrDCD

h4®A®t&  rbyto    Acu`\ct
EDAD: DISTRITO:

ScnRAtcIcic)ql
ocUPAC!6N:       N`v\@u,u3 CATEGORiA: Capita!{    i Distrito&4  Anexo[   I  Sector{   i

CARGO: ]D]OMAQUEDOREiNA:           cfro  t&,,N+a\
cir in u n €yiLa

DORE[CILIO:         Apu      thawt`aue`   PY4' RELIGi6N:                     cjgrb he

1D-dQar6 sities angue®16gi€®s e®neee Udi. en su juri§dieei6n? ®spe€ifiqMe {Laactas, ESuea9l®§, and®men'as, turmhas,

hua::'pr®,p,jac¥::' :amAE::::ct1,  T,.LL,rL[ `r\f`t,-vt,tLto`f`u   ,   a_PCO   t>. a.u , n  I  sO qwra I  s \ wq"ca ,  ___

:::€NB®®:g:®s:®en`bsi6:®jai===:===::`:."=;^"!:s£;:;i:=t::::::`+:±

4.::Out:fueper<on,i pes®|#:=udrba-:a;: _+os  w" --t-C-i  e4p4TTQlao  \  lps   hac4nchT==
Y   lan   dernerv`6 aA€,a                                                                                                                               ..__.____ ,...,. _,_ .,.,.... _,,,_

::: `£a:i:r:E£:Taaf:::§¥;:: :rF:EE,eLn®;eefn®d=moc££::feJ::€: LS! {ft*foL Ni {Tct}? L _=d kona     _fir
\m;lD@tsct  c|  uu ,vtlcocvia  ., a:A :sot  : 14  |. nc~ ev\ er]L   Leecw   sc `cjpfT\^J ntcctlo" cm  k a  dfLts€a

lo.-dActRAa!meife© s© €e[ebra @Iguna a!grfeg3 u§® GuituraB ® festival f®Ik!6ri€o?: SE S< i    N® {      i

B®sGrifoa e®m® 9© c®lebma diieha®festilfal foEkl®rie®: _ ©4¢uutci   cL   Ici   hp/\r`/ri     .,    +la4k   c&A  lc[4  ¢__f_tJ__C4Q

1fl.-€Qui®m s© emcarga de Ba protecci6ve v €®nserv@€i6n hist6rica de !®s !ugares que rmereci®na?
t4   Gi`{n+s.1jiAa6    i;    `ASocJ cq(`£cj'n    .

::j4!!--.--------+-2:-..-i=ii::i_±±
FirmaYDNEN°  f/           i+`1lz                                                                                              ~                       Firma
D,eji o   A I be`.=Ci;   tj> pt`,+  Ccoc4£ndr3                                                                                                    Z.S c>+  \\Citr

N®mbre die8 R©sp®ns@ble de! Registr®                                                                          N° DNl del ilformaffi®

z®ma:   Di+fa^fo <1¢   S<:„C"zj a              .                                                                          Fechaa:       i2~l.   /L±2J±j ZQ2di



FICHA DE  ENTREV!STA DE INVES"GACI0N HISTORICA FICHA N°        2}L

NOMBRE  DEL INFORMANTE: uB,cAci6NGEOGRAFlcA:          cinc4j
FCLusct yu  Au cc a~u/ ti`l           cacart3C`
EDAD:          €8 I  D!STRITO:                =~Lc2+i o

OcupAcl6N:    c_zLc2|r CATEGORIA:  Capital(    }  Distrito{<}   Anexo{    }   Sector{    }

CARGO:             N\v`quvco iD|oMAQUE DOMINA:         Cc2,i`Lllclu-L`

DOMICILIO: RELIGION:                    cj3ELtDG ca   ,
PL,Clu,v`     A-ssr

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, atc}
AtIA   Puciu`v`  ,    fi  p{+   Jciq."ra`  `+`Qh\euac:LCL   tJav`   .  tfrc} .

2.-Nombre del sitio: C2,vTo    Pu u:v\                                                                    (

3.-€Dondeseubicayaquedistancia?:         A    u\r\£*   hoi'a  T     or\z?dic:i     c9`a   Ccivvi`u`Ci

#::f:ero#:::ogbioforaunpe-ndos?: _(;3   \nou \ L`   to p4fisL, ,. lei hafo ltckfe+i:=_
\ai_ ___cDtro`wl 6® 6                                                                                                                                                                                  _
5.-€Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?:  Si{*}     No   {      i

6.-Nombre de !a Tradicidn Oral, Leyenda a Mito: €\A

L}.`   ci3LutgivLl;a r\    coDescriba:       €v\   el   fro

fueATa    (mc>o(`izLin

Jriuiv`      (\o}c)JcoS   los   p'.folci<&OTz/.
'k A-e {vvas

Sav`t5w;ct   Cwiu`   di  Pu<iuiu`   ,   evl  €+  ~\~3  tAe

±¥th:a:a:~roqueL*±peF`.TUL^fuvJn??`a=®f==-n=?ro¥{ieal=:==
totcae   ci  a^ji_G`o    fj±j3t:£>  i   €v\   ch   uiu€

cZ>,ttro  Tune  `\`2,cL.,?\+
aroij4   4iL   Apt+`44     un    clv>ti

a 8 re cTuchar•t-he c.fL4 8 a ou-to  es
L€  hfrov\  c]u€   5€cL  u.1  catrb   qua   &ci   mteclli\r{`c. `\rr\Le^tas    S{sm }cc;sCJ¢,i+a

7.-tcomosollamanlosapustutolarosdellugar?:      f>o`+   P.q`-``r\    f>pJ   JITij``fzi    ,   A PU                  ...
`r-a.Ou~ ^c+  ``  pp{jL  F> vulhat€i++.apt+  de++<praq<t3                                    ___.__

8.-£Conoce algrin mite,cuervto, leyenda otradici6n sabre e!los? Si b<}   No I      }

9.-€Cual?:

=Lvdrut±to:`quL±i£=  #.tffiPefaDescriba:         fv`   €i
iu`£cL.      V      Y\^+4J3

ScLMiis ivhaL    Cvu:

£. p;£.±==  diue=
tbch!D   e|   Sacbj `'   c&o  \C)uqpivi    Cj3n    \ tr`dsf2enftcELi`

uatcl  Cp\| roe cha   cfuLrc3 Cife`i v-fu a
=H£ 7. =± inhercj28c>   cin'it   (\++aofit3    drei\   crfcc&.I,'

10.-€Actualmente secelebra alguna algrin usocultura[ ofestivaifolkl6rico?: Si {*J)    No {      )

Describa coma se celebra dicho festival foll{Iorico:
scb^qLs \mci   (`w`    afro   pulc`iuiv\   ev\   €&  vl\ajD   tQA   ifeL{

11.-€Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
Le   Cz>mAjuinfet9     th   Puci.i`   H   i<jj3   Asei,.L`ouicittQs  homciuicj`                                     __

Nombre de! Responsab]e de! Registro

Zona:   Oi}7vjL cde  J4nzLac

Firma
== a I  C3 I  a (

N°  DN[ del informante

Fechai:.   e\    lil ZJGZc



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGACION HisTORICA FICHAN°         Z,3

NOMBRE DEL INFORMANTE:IEDgD±aQ°`trdisp¢ Canule                                  , UBICAC16N  GEOGRAFICA: cfrocD
D I sTR[ To :                  scrfec2c3 a                                                   (CATEGORiA:Capital{IDistrito{ndAnexo(}Sectort}

61
ocuPAC16N:    j.deL |casa   cAj}cuwlk

CARGO: ]D|OMAQUE DOMINA:         cfroLll®vus
u l^c\uco

DOMlc[Llo:    pDc\u.``     A  -sa RELiG i6N:                c2alraLc`ci

1.-€Qu6 sitios arqueo!6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumhas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

&hcLpclcL    UCL.a     _

ai#a-n:fa?t=L=i`iuin\tTuTT;a lt3,a  i `.n+dj:a  i u  -_=de3=m
2,-Nombre del sitio:

3.-€Donde se ubica y

==:£===: ;=:=gnt£::==±==±ap , lei _ quad  , I;:;i hc.i:±
#Ti=ne=gT=viti®d#n ora, on roi:=::=Tai sitio? : si (¥-a.,T---              ' _    -
6.-inmbr®:olaTradicidnoral,LovendaoMito:_T±±eippcri^    a  cETt`o   kril\t=.   ..~

entz  Cri'ro  *c^u`v`      Sj?    cuijv`ti   lc{      hitsG{`Q    4"  4Y`mEEiREiEEEEHDescriba:          N \te^fu

7.-£Como se llaman !os apus tutelares del !ugar?:

SL:v~ru   :    t\pr  Ancl\^+jQta,\+e.   ,  f>pJ    tluc4v\c"t=                            .._
8.-€Conoce algrin mito,cuento, Ie¥enda otradici6n sabre ellos? Si {v )  No {      }

9.-€Cual?:
ul`    a\    f}PJ   C}Lc_lilu   ,   el    Pqu    iLcinccLTi3   +  A{\ch+±C|`CZ±±-_  _-.I__-           __                                              .                                         _-                                                                                                                                                               '                       `

=:i::i='|"iairism'itJcotrobi={en-a:ueAe=jpq:.`-cater:L:ha¥ro=
Describa:            eLI      P\fu_     e=±

(ic£  `4i]Gi`   C¢  ods_    tar-:"zi`   q`/£   L3  C§dmou|
irto  dr3ak6` Su

u"ha
i 1 rro Atto vn a,

JL¢  }{}     pe`yu    s4*t\O     n`\canc!o
s   Tuklatzo cj±mQ   e&

c7rqu€  el   Fho   Pufa  Giv]6a   t`irto  \r\cE.3"in   ciu€   €&   Ap-      e`Jqv~\

¥:::b°,.'a:`§:-:hat:f`:'s:t=;``.-:i::e=ii:i`:-:=§-:k==:i===
tcllk=  o   Pu

11.-£Quien se encarga de !a prctecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares qua menciona?
Ld_   to On m` 8Q+a

Nombre c!e! Responsable de] Registro

Zona:     DtJZ^t2>  CAJL   Scf nz:n_

/\`

`Z 3 a ap ql I

N°  DN| de] informande

Eecheti._    Z2,L    ,±fro2.ai



FICHA DE  ENTREVISTA DE  !NVEr.L]" u[  [N . It[V[5 I A I,E E[WEST[GAC]ON HIST6R,CANOMBRE
F|C|iA Na          2-1

TeJ3
DEL INFORMANTE:1&244cixpTafau harry

I   UBICAC16N  GEOGRAFICA:         CL44co

EDADOCUP

8SAC16N: DISTRITO:               -i-TLQJIJ

corcurdcndkCARGO: CATEGORIA:  Capital(    }Distrito(XI   Anexo(    )   Sector(    }

ulti   ro |DioMA QUE DolvllNA:      cfroLl\drqiRELIGION:cLeho'Leq

DOMl1.-€QuCIL'0:  APu     chvmciito   f]yav  S'/fu6sitiosarqueol6ic   .    .    .

g   os conoce Ud. en sujurlsdlchuacas,apachetas,caminos,ctc}_Pt,4".v\L&\^don,Av)usPitui^`i,`ld4uoaiclan? especifique (Llactas, puebOupcat'ct4.\Ios, andenerias, tumbas,iz:

to|          S¥J    T<?`7   Cj    fYT\/i.i;`fitc(Jvldy

2.-Nombre del sitio: fl b3& Tcl Tt+\n&v\-orun
3.-€Donde sejibica y a que distancia?:

4.-€Quienes fueron los

r>   Cc}-r`.

A  rnA    hj)TZ+   \ vfro  cLL`c<    d£    C4¢`^``n4{ fecz>   rco{  eQ

posib!es ocupantes?:

5.-€Tiene alguna tradici6n oral en

Lea    tv\, 0\     a,Lo lfis   hocjm

referenciaalsitio?:  Si(*}     No   (      }\-`,6.-NombredelaTradici6noral, LeyendaoMito:       AbTh   T&

Describa:       Sc}b6z       el    Ab-th      ALDd£
'nc4 PccLr\  4 cjLlz ik a 4r\  drD,d   a,

uiiZ`r-``cok=ur\4{

lc)S     Ciy\tl

Sa    U\|
peg    _rj+_   cLL4^ha

J© tt  A
el   lr\(.4eh    esG2

Tduwb¥-yl ue    r`try`c3
ch4 c¢ k

dr ,1 rfu
uolu.a   QD

cacM`     OcLOc,    c9Lp

Cz>n    un si)tladr
a nco nT|z4 r lcl

Jeha
RE EE! el   \v\(,ct    rt3 Cf L4    e    ivv`

a,T2,     `J.ul

CJri3 { Cf r,

chj>cfu   e4h
c4ri  dr  A

7.-€Como se IIaman los apus tutelares del
Slvto.^a  -

Iugar?:

fo^tto`
ho6TZLac.i aTf Sa   hi

v\c,.  a w ca^Tr©t,

A`nghoc4r

8.-€Conoce algrin mito, €uento, leyenda
9.-£Cudl?:                         4

Describa:

¢& 4bczn

&uev,L

otradici6nsobree!!os?Si{X,i   No(      i

€v\   tri;D
caprtv €ror\      ei
LSco     h.1STt3ri

lAJco       Sh£

4^  CC"icL|
tadti3   sLLi|

c{|u
hustb`CLc)

{r^o     €n     d
de A rfu

S`Gdsez    Jifea     CrT\\
halo.fan

vrfu`c)
u<-  trteha

trrfe

10.-€Actualmente se celebra

d{   c.2ca,Tv\\
cLD\Tco    &`m

Lecinz2` hoTines£.L.

alguna algrin usa cultural
Describa coma se celebra dicho festival folklorico:



FicHA DE ENTREvlsTA DE INVEs"GAcl6N msT6R!cA
FICHA N°          Z£

NOMBRE  DEL INFORMANTE: uBicAcl6NGEOGRAFICA:           C2j4  cc
+loyl\v\6a    ch\yivto`       2¢FT`a4

EDAD.                   8 I   D[5TRiTO:

•`3.-
ocupACION:    Doc2wbe           lolla3qCARGO. CATEGORiA:  Capital  (    )  Distrito[`{``)   Anexo{    }   Sector(    }

uincgrvteDOMICILIO. D|OMAQUEDOMINA:        cap3zlhatue

AP.I}.    ttAVM¢VIi3     A?CLy'1.'..
REUG loN:                c=f6 ^u Cc4

.-tQue sltlos arquhuacas,apachetas,eologlcos conoce Ud. en su jurlsdicci6n? especifique (Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,camjnos,ate)

AptLD  ,  Abrfut \®|u

5.-€Tiene alguna tradici6n oral en referencia al sitio? :  Si {
)     No    (       )

6.-Nombre de laTradici6noral, Leyenda a Mite:       Pt)¥zi  i

Describa: i  cl"L`

'ha mQ `TTQ tcLj
y\C|

T®3cfe,fes{tos CLcj) C f(i «TYQ

1  mlsQ
i-ej3   clr`CL v\c

Uvutv\ C,g EL
Lj\ca  u\uic^  &

t .mdrvla`  di
D`os
L`.`   ,'

dos ,t_fo`  ci
\e7Qr)    cl

cLLt
ur i vzi cL= f~h

drti-v\c_cLyu
Lhe`z  cfu

7.-tcomo se llaman los apus tutelares del Iugar?:
arqhJJC>T

d=D rfu ti lcL
tootFri s~. cup_ a fD a
c±  cfrou\

en   L33     4
t]hc,ha`Qy.a

\+a   uiuev`   e_ll  <L
lnc.ci`   eu`tl  fibJEL
L€   el  ev`  tl

-.rl\+i \/`A::i `rz4        cz[> T\r\o
ra pc+

Lan  cLl

uorz=   `    C}-ei;    thcfv`cctrc3
a+   ri4„^,L<2  sLv+tus`c^    , fi pr  ThuLL13 a r

8.-€Conoce algtin mito, €uento, Ieyenda a tradici6n sabre ellos? Si {
9,-£cual?:            €1   siGLO    fi

Des€riba:
efl>tLC

\    stGJD    fi
veJ3Le

-Lec
`,LO    cfro~    p

icA3     cfro    pu

ev`   Pj.k=in     el   a  lcL'bitl

34No(      )

cd3,\lehav\ i£3   cLu\TQ u®s  citc
iaGLfcL  AI   ha 5     '`V\  CCJJ,

\rg`v.    cj3<v\e    \^jz4L      {T\[jtt3`

Lcbes     \ruts \cLn   d\`tio
±±_I   V   foocivtG.    pccl"not
bL€v`   'lecy`\tjb

-le  cjJ|

4i_  pledtzl     c&+   lc>   epofct   ivtcft
QutwnL   mar) (funghlco  di

u24tcL^

urbcLvics
al

e_cl3fa3

givvve`    \fuiass
a ," a ke

cu   c"nunTtos
Vto   Jie   c}Glci  ueA45`/

Tc^ uwb u

t&je     cz3r\itinjc.t£<>n       A4    la3s   ecfl+.

cL    14   hc`Cbdci
A   hqu   ctviGLevun`ao

to  -tb&c±u``cL    ha

10.-£Actualmente se ce!ebra alguna algtin uso cultural a festival folkl6rico?: Si (&}

Describa coma se celebra dichofestivalfolk|orico:         ldr   Srfuv\Tisjr`ci    a #:\(8a'aloT

11.-£Qujen se encarga de la prctecci6n y conservacj6n
14   C¢ou`wl6oJ

hist6rica de los lugares qua menciona?

Nombre del Responsable del Registro
zona:  o.J7i^a  cJjL   s4yizi

Z383
Firma

q316s
N° DN! del informarieFethfH.i_[fi ZC)22



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC!ON HISTORICA F!CHA N°          Zi4

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA: Ci3S-
irfuy`O  pu  `    <cc{ccO`` CLhoccEL.    fu(4mcLT]               IIEDAD:

Di5TRITO: 3anCapital()DiLCLCJ c,strito{rd Anexo{    }  Sector[    )P'
OCUPAC16N: Cc>mcTciav`t

CATEGORIA:

CARGO: lDIOMA QUE  DOMINA: can-LlhvraN`y`cJ.cO
DOMICILlo:

Ap.u.   drvos`aTtc s  AtcLr
RELIGION: Caho1cq

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

uiv`cav\cha uan I) le co r  dsn& c4j]a  a aha

2.-Nombre del sitio:    _S45b¢   el   9LGp  orziuj2jiLeci`cui  _¢a.    Pjjl].u.`^     .a     f23queu'`CQ\i cELse
lbicc4   i  ui\c| \~«i   c|jQ+  CnjDle3.-£Donde se ubica v a que distancia?:

3     eJ>pc4u~L±laut   I    1€=>   \r\zhfntrd}acfro34.-£Quienesfueron [os posib!es ocupantes?:       lps    lr`cct+>  ,__la
LID  LamL;^i6 afro

5.- £Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?:  Sit      i     No   {      i
6.-NombredelaTradici6noral,LeyendaoMito:         £1_   r}eiL    Puc3i.i^      ¥    e=

a,<zl   noso'Cies     uj   €v`  ha``cri-:f=:=L=====Describa:       eJ\     cLpt+  P+c-\Jm    uae_.Uv`    \±±~\_ctv   Sc+a\.rzLc±±

ciL`rz    e.3le  cLLfuAa   Civfo  S4vn \ a ntds :;{=;b<i   e\la   ej\tt=   cfiT`sLW`ji& a+   €&
c-L``    cL    ruicL,DTG\O  cLeu'     7     84+> 6|:i\e~cLvi     los    ir`Ccue    itimbtov`    vz=S

•V{tor`d u \` llci   C14i   VuJ`aJ.t\,C>  CjLhs l£a dr`rvto`    `ut,v`   lQ.

7.-€Como se llaman !os apus tute!ares de! iugar?
sL.r{veTu F} r\trho cL a;mcDfto jrf U\C_CC| ,

8.-€Conoce algrin mito,cuento, Ieyenda otradici6n sabre el!os? Si { rd  No {      i
rf v` c4 a c\r` clC'\     PJ`9.-€Cual?: u ` ` i Cfr n C ho

jrfL   utui€vDil      P'c>T    eJ3-Cb`s  '14rzciJi     bovub5zLDDescriba:        Ctryrile„`     lj>`     civ`TL

/  ls   cL\i&±;   c:L+i    \C)qc)    a| ZO e) S eL\      lv\S  riTCu  Gc>      hl)c"Lerfu

T8acA-os      7   P`r`TLi
u,tai  de'r" n a C

drLLho 1 te`c`9n    {j3JTzz rf\l CCL   \   \Oc>,
v'\±:a    u€_c.`inl=§       eo\Cc (\TrrzLrij r\

eofos  `hec^drto
t=wlb to y` ' cl`u 0 tc) `1

ocQcueJD{`e/)      pot

ut   J»  lo   '\ho
€v\  14is  cca{>ciQ    7   D'haD   cpscA13ve,6fa   Clue,   ctyuifn8 cLv`

1b.-€Actual'ment= secelebra alguna algtin uso€uitural ofestivalfolk!6rico?: Si pe  }    No {      }

Descriha coma se celebra dichofestiva!foiklorico:      |,dr   +u2nh  ip   lc,  ScLN`Tls "` a   C~

11.-dQuien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de !os lugares que menciona?
Lo mJJ `V\ 8 a I \

|2:±±±|_ Dlbe\t>   Lp!c>   C¢rcl„aA      ___
Nombre del Responsable de! Registro

Zona: A ijTy`Z;   ct  St-!nrif¢c

2= a 8 z 4+pr 3 8
N°  DN| del informande

Fecha;.   254.    I ± a C) -a a



FicHA DE  ENTREvlsTA DE INVESTiGAci6N msT6RicA FICHA No±___
N{°sT4B=DEt#FugMCA:=E:uL|tocoti/t UBICAC16N  GEOGRAFICA:

Cue cj=
EDAD.0

8c) DISTR[TO: Sc"TLeq-
CUPACION,

a,{urLiciuthe CATEGORIA:Capital(    }  DistritoLx}   Anexot    }   Sector(    I

CARGO'

N ,vy vue lDI0MA QUE DOMINA:       cQuscfroc,

DOMICILIO: AO.L',     LtJily'i"Qw3S     A7Cfv',,I. RELIGION:

ci&jolLc c'  ,
1.-tQuesltlosarqueologlcosconoceUd.ensujurisdicci6n?especifique(Llactas,pueblos,andenerfas,tumbas,huacas,apachetas,caminos,ctc}®hopcLci.ItSclv)

2.-Nombre del sitio: ca y`Q jTc, th.u .
3.-€Donde se ubjfa ¥ a que distancia?:

®ha,

L\s   cLc,~ i`r\& fldr

4L vtu   haQz u'n¢clJ.Cl'       cLj   c-avv`|nc2 L

Lc,i    l\`c.cca  `  L33     ap i   L`  -hat."r\8a&r
rfu ¢Tnavto i adecjluyuvliz.

4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:

flcconL¢^\k2v`ta`
5.-6Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?:  Si(<}     No   (      I
6,-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

Describa:       €1      Ab`irz`      tz
Leu\,¢t\       C*   ivn

At>rz  - Lu,-iinucJ•`
t2t   v`r`4G;cl  Lec3.`a       e*3   `-v`

laicay-      cL   let       cL
'ti\^ri`das   z4.lo`da       ch  qt+€

ev\  @.tl   L

QL:s<z.      cJ`Dv`La       c20i     L®S

.   -c2LLzhayz4     dr,

±±;A    cip4L      \aps€icLv`    u`+az2     cfl      DO
`1  T|£vyzl    8< rrto u+cl tLmtoLifo4.

4,tzTf n -

sf  e€fa hav\ in 64 v\ \,

ch letcLmos dr 4or nGs
€Tzz    €1   peno{Tto

7.-€Como se !]aman los apus tute[ares del [ugar?:
D  pr   Tctvtwtor 0   I  Btm    \uturi\O`

&  cLtonL_cqu€_   c2nfa
tcLaJ`     C`tzcav`

de    TL4m
ut   13S   C(

CS     ~TCczZ8TC3`   €Vl

pT>u   F`quhact`
81ttot`c~`

8.-£Conoce algrin mito,cuento, leyenda otradici6n sabre ellos? Si { X}   No {      }

9.-€cuai?:                       cft

Describa:

cj3 rae ,rd
aloto

ctLQ
Ci    tso-J     SJLJ

u\V`     tcLmbuvi co  u'`    u
di\roso     a:4^Tcto   dr   a

t^L{L{Tza    al
lcci  `  afal    <y`|s.ry\a

o      eu\   lct

i_i:=l=

u`    i    c9-lto_v\

rTvcTvo¥ici      a  chG
untct  i  Ict  f rv

Le vvicade
uiue     le    d6rva •c*     dLi    CAD3}

Lpe_  tc"`v`L)`uv\  <^  Ldn a

CcL&al    cztrto    €n  d3
'lci   ucvvi,Tzzmas     c}   <4c7

±±ii;ci.    At¢S      u    e^_   OCV   €&lc>     clve
Cw3   i  fL

ve     c";  cuu\tL€

Describa coma se celebra dicho festival folklorico:      €iantzi   i4

ev\    lct    dru\`ci       cfliLT6Ot   c<

10.-€Actualmente se celebra alguna algtin usa cultural a festival folkl6rico?: Si {k. )

14   (',ru.3   i_    -Pu
Na()

se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
•^',

11.-€Quien
Lct    Cjo r"v`i &4-J`

Nombre de! Responsab!e de! Registro

Zone:   OIJT4|£>  cia   S`cLnz
N°  DNI del informante

Fechat. _2Ar- __I jEL Za 2J3



*

FEGHA DE ENTREvasTA BE 8NVISTIGAc86N RE!sT'6R!cA F!GELA Na ztr

NOMBRE  DEL INFORMANTE: uBicAci6REGEOGRAF!CA:             CLLocL)

Arfecion ue4\ci
EDAD: D!STRITO:

S=LL=LL` `-) )G©
OCUPAC16N: CATEGORifl: Capital{    ) Distrito€<}  Anexo{    i  Sector[    }

Ntnauvve
CARGO: eb~wh8cLQl

!DIOREA QUE DOMINA:      cQjL14Cusq.\

DOMicILIO: sefey  !L tiLit= vuuTaa lou.`c4
'   RELIGldN:

C c.\--lf o\ ts
1.-dQRE6 sities arqefl®®16gicos c®nee® Ud. en §u juri§dieeEdn? especifiqafe {LEacta§, ffiuefol®s, andene"'as, qumahas,

:-li:i:-i;==`i'=i:i:::::i:i:=iil`ji-Jill-ri-i-i=--.`.`-i-i-`--.-.-.-------..------
iiiH[iEEi|hi=if!iE:iE!H|EE|iiiHEHltHHiEUEEE
:::££a::F:,#:Taa=::::::::3rr:E8,eLne;®®fmed:m®e££::ife¥g+ou:®d±±±

a*a¥`OcaJ]Des€rifea: 4>v\Lc vryuv\dr      e`  ej] 52L   Src  eel
-i-:.-i:I.I:i---i_;_====j:|==i-:-.:-:-=ii=---i:i--if`-i=t`±-i:i===

c:\\cLu.`trc^al  3-cL dr_ di`vul`u.ha
clu\cL   iJiev\er\   (pr\   s<ui     c> \tr\ chao o enen

4tkca     t2jfisitla     urir\   eetT`ti>   c&j2   pL¢6caj`    clt`+c>    CLC4J"`ii±±±±
a_tzlTal8 a( ds  dr

CEL ev` te
hai4y`  `|tu\ iQj]

7.-dc®m® s® !larman !®s apus tute!ares de[ [ugar?:
€r{lr`r`on4  ,   A b{+

8.-€C®n®ee aBgrin mite, cu©ut®, Ee¥enda a traediei6n sabre e!i®s? Sj {ck}   N® i      }9.-£cuaap:rfi£E±¥i=E===.-±-a±
DescFiha:

`-```

\LLwutle4. &Olsqu.
Lot)cj3`` -,a   ,I av-  cfrochar  se ue  e&ccL``   L`us€Y.IVA

ca`    Tc¢+ Ci.mcaTr\&yc.`r`a   )I
cLde   cko.cfi:ar`\``` a    "

a^r  deilde
av~ cfo rL AJ5.

se  uLe     eEL    Cdsc£L\    ``4rc>`r`,to\ev`     S\c`rn
a   Si2_  |nrTn \ a a

icbe     c2<2Tllec`

Hi!EHitMIitlEREiNEHEEHREEiiEfaEHEHEiEEHE|ITHiREEiENNIEEHUNElmENEEiEhiifflEEEiHHEHHREHFEEREEmRERE

llo-dQuien s© encarga de fa pr®tecGi6m ¥ c®ns®rvaci6n hist6ric© die 1®§ !ugar@s quee rmenci®na?

L4  GDronoch8`aj3   .

c>  A lbtrte  Lb LftrdJ!y`cL®

N®rmbre de! Resp®ns@b!e del Registro
Z®na: DIJGv`b  LLL   Sclnfiac|D

N° DN| de8 !rf®rmaffi®

EethRE.±DEL,fty2©



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA F!CHA N°          ZJf|

NOMBRE  DEL INFORMANTE:

UicG>f    Sac\l\   Ouo-
uBicAci6N GEOGRAF'CA:          Crmco

EDAD:                                                                                                                                                I D!sTRITo:                 sa,v{frocj 3
@Ll

ocUPAC16N:       Comjj``eyl4 CATEGORiA:  Capital{    )Distritoex`}   Anexo[    }   Sector{    }

CARGO:               N.nquYVO D|OMAQUE DOMiNA:     cfrociutt\

D°¥f:Li°:drpef£=g?tzLk\ct€uS£,:,LFdrusLlnnaa RELIGION:               chafe I c_c„

1.-€Qu6sitiosarqueo[6gicosconoce.ud.ensujurisdicci6n?especifique{Llactas,pueblos,andenerias,tumbas,
hu&c\a::|a::etas;Cnam,[nfrs£C} 5TfrquLya `   A p.  Puciuin `     A EZ±

2.-Nombre del sitio:            4b;tr24     TTCLifa      tr{+"Trct ajr\4
se  \Jb`\cti    a  hGiav\a kfJ '~fldistancia?:   .      €.\      Ab`L`   I;LL3.-€Donde se ubica y a que

CLtjD/r`,     s*bie^Acs  aor    e§ h4toaci     uav)
4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:

5.-€Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si{r`4     No   {      i

6.-Nombre de la Tradicidn Oral, Leyenda a Mito: Tc4mCLv~`~4ELn

!LC``C4        "ljLiaccv     clc}`r`CELa     S_a    i`rT\ plti`rz3+

EETEETREmaHEH-E L/ F=S£=r::in-:-:"Ler3'_=
E5=i=-Lav`` Ajv+  ,    l{i.    P14`a  ag+  /`o-ira,a-:-.:-`: -.-.    `   `--i: r`\tTn    C®\TcO

CD     S€    f.\Cn, £+>``      unc;     e.I/\ay4'

\;\r\ci     cl+l  l`toTwbce      eo   c€>
yzLcfroJ`|M

S`L     u^^3        Sr€    rcu`roi}C`-rlQ_       C)    u(ev.a       evl

`y  t>chv`ho CicLC)CL3

Cso ue

7.-€Como se llaman los apus tLite!ares de! Iugar?:

i?u4v`hl    .Tci4uHrzi   `   Picfi\  ,  P4&nfilij
8.-£Conoce algtin mito,cuemo, Ieyenda otradici6n sobre ellos? Si {-¥}   No (      I

9.-£Cu5l?: a bth  TCL Tci mc|v\|\ Ki) ri
v``Lv\      mis   cihaa+j2:les     ty     civ\tc i`      c¥uf   clici2     cB4ue  tpDrDescriba:          Se  fuL``     \(V\a  iLi¢

CLC+u\      <k     +ils\cikLciv`  lcsi   `<\CaLfl    `p£.arzi    `v'   -hoclci   ` ei  Cj>r\Gsct7Q     'aJ3l.in_c.Sr±Z}f3

10.-€Actualmente sece.lebra a!guna algtin usocuitural ofestivalfolkl6rico?: Si {     }    No I      }
¢ u\d a  ci  lc, TcoDescriba coma se celebra dicho festival foll{lorico: C>£A,c:I   di     CTAIcff )

tzL,,   caj  lcS   cofTujyi``6ct6    q   Ai   cue,v\fa*j+iouTcrf,     tujfuy`a`;i;    &€~    te\\Tto u-a+£±±±Lcfty.

11.-£Quien se encarga de la protecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?

Nombre del Responsab!e del Registro

Zona:  DIJfuzb  c4e.  j4vifrcat

N°  DN] de! informande

FechaF.    1Z   /± Za -cO



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA N°          `30

NOMBRE  DEL INFORMANTE:

LLjc,    -i=eTtl3      uS  Ca\rr\cQ_

UBICACI0N  GEOGRAFICA:
a a CJD

EDAD:                                                                                                                                                  I D!STR!TO:               Sc2thTLCLcjo                                                    I
81

OCUPAC16N: CATEGORIA:  Capital{    }  Distrito{ed   Anexo(    )   Sector[    II

N `y\qunG
CARGO:                   Cb mjj neJto DioMAQUEDOM'NA:     ,  Cflrechoq

DD°M#g;rc±d4d¥ctir,ThAdrofi¥on:#``qucwinq RELiGi6N:                QifeheQ   -

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, puehlos, anclenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

•{-1  q>eL>  Sc-

2.-Nombre del sitio:

3.-€Donde se ubica y ;Fq4uY;:FTs¥=#ui=£;]rct  .   t`Adi{i  de,|  (:~~vap  Afnc}+  i  5iet£;  ±i=i=

nes fueron los posibles ocupantes?:
fo ryurfvide ha        _

4;iQfie

5.-ETienealgunatradici6nora!enreferenciaa!sitio?:  Si{x  }     No   {      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito: Aha  EL  Tdr twncl'nCi;trtjv`c,I

civ'    1   r{uc:Lna.  ij€`n¢rzL`Describa: stz    Abtzl ta v``clf=Ta K=uu\ci    sie Le.   un    lu
€vl   eok    .@bcLc>y`     iry\is     cLn       rro`     c}uip    .L,^|u,c\rov\     <"  iLc>r\ha{Oy`    qu+     sievu

;.:sic;ri:a::-::-==-=i..TT=:======
`uTtos      a     ufuJtc.v    nuchav\  eat   ho ayz;O   cl\Q_oa  `

uiu\w\s`i    .\+er\`mb``     a   a+.Cji   uj
n    i  ytoque  cos

`-rJ\   ,ho,`Cu dry   ci    lps   clot+a+hs  a
up   SleuuJo`T2    \r`£>s   Cj+|dLyl

c>    C_iv~cuv\s` `_

tinrk-|cl
10.-£Actua!mente secelebra alguna algtln usocultura! ofestiva!foll{!6rico?: Si (D<}    No {      i

o   u   otct"6QDescriba coma se celebra dicho festival folkiorico: cl   la]  i«1([6~  Tu:_r{a.
14~   be\cL6cimJm    CLv\    eA      Pros    Pu4\u`lr`    .u¢¥\^06    CjDvno    ±±±± crvcfyi   c±

n  \l®J\QQ    tivv>\ve s    \a~  C"'a`   cho    Pjcici`¥`    C}ico    fi4   {T`i+J}   milcotl_cos c`_`

11.-€Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
L]    ff3t~`vi8®S     \p`odeqe     eA   c.cLm\uio  -.

Nombre de! Responsab[e de! Registro

ZoTia..   Dl`fuke  cho    ScLv\Lc_

Firma
a 3 8S G 8?S

N° DN! de! informande

Fechar.    IZ-   I ± T2j=2ji



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGACION HISTORICA FICHA No 3\

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N GEOGRAFICA:     .C,ot`ju^^4acJ6+   Scl    u`rzh

A   gce,nL}`ctEDAD: drLs       Ae,  dris *98
D!STR!TO:

Scirv{Lecc3
OCUPAC16N:

@cltla+l~torty
CATEGORIA: Cap,tal(    )Dlstrlto|4  Anexo[   }  Sectort   I

CARGO: CLc> - vap lDloMA QU E  DOMINA: fro&LU`
RELIGION:DOMICILIO: Cb~Irvi 8o c)   dr T5clf\u`rzi C_froTo UEL

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, puehlos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

__jQ±.=hc{pctc+ _ fo.`  ,   f`  pclc`\fuL^  ,    L`pi33  T±`u_`rzL                                              __

:.:cND°o:::es:eu'bsjjct:°jai¥
i..:..t`=u=j==:.i.::r`=n:,=sp.:s:i.,e:`o:i:pantes`,`:=``.``:_`       `         ..               I.`..    :`...=`             `_..`     `..            .`    `..._

±tlc`j   ¢i*n++ o\LBac&¢o                                ___.                _    _                                  .____             _
5p-£Tienea!gu-natradici6nora]en referencia alsitio? :  Si{3¢}     No    {      i

Abv2^   A+   Puhreu`a6.-Nombre de ]a Tradicidn Oral, Leyenda a Mite:

v\   eL   Sefife``    dr Pu ul K: u •t*|J>-CLY\ cLoej      c+let>zLr`
c.i     I.-\

|~ce. vver`

\\CLCLv\     ct     uv`Civ`frJ`rz+     Clu       d±>S      e~vlTCFrzLf2±!± Htuu=£
eQ    u   Le3tz2cQjLcO

c2J){a.      C4

ulv, 0 r`

i h-c>-yz`

CJ€ 'uscL Cho
(Jov{U    JclciL^1rzl    c4+C

lcl     e_^£Kzi8C
CAj> CdyvI,   _C£

etofro chas e tfrw
lfu.`.aj]     ISA_   miu'`il~{jwk'v`  los   .v-ci¥c2± v\k

cfu   focLcm¥rfu,

Qj±if e  F34Lt3S`r  en

rdEEE=HnEEmFifi|=HiE]im=Ei±=EHTiEHHEEEEE=
=c:aig`=¥in==:=====::-;noti=dnsobTTeHos3-;Hx} Not -}        ---~

LL i=cLe  Qjih&c4VCL      C_Cl,CLL
•\C>£]jrd tzL -e`czi   4 \cz2+r\dr

ro u€u\ i ro s
cO`leat2pr±

de !a protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
\`t

z 8 8-%-:--`a``q t4

11.-€Quien se encar
?/1   foourviAOL

±xplbt{fi>±±berac4vitfuv\a4_
N®mbre de] Responsab[e del Registro

Zona: 0 .IfThds  ch. ScLn

N°  DN| de[ informande

Eec:ha. __ J + _ i - 2jz)-2rd



FICHA DE  ENTREV!STA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA No           3CL

T\S#:``RaE£EL!NaFpdrp#A%TaE:/t"actry------
uB|cAcl6N GEOGRAFICA:          ccDncc|

EDAD:

83
ocuPAC16N=     ftqnoulfy CATEGORiA:  Capital(    }  Distrito(co   Anexo(    )   Sector[    }

CARGO: iDioMAQUEDOMiNA:         ahacha
ccirrvL/nan

DOMlclLio:    cc.    ®ut3ha,cciitchc£ RELIGi6N:               calzjtitc{

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

.Are  cft   thLjhafyTc7yLcha cy\Jz:  cccii:>c\ ,   rto;uncL  sui\r`^3 r.ci ifeetec3>chcL  ,    u}O

2.-Nombre del sitio:          Coimu+n^c9c>c;    Gafm l.r\C4    &Q       GLLLirlQ±+_±mrccLrtchq

3.-€Donde se ubica y a que distancia?: A   uno   lfro<zL  elal   C±±ola

4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?: les   ir\cRA JAB   hdrdrT`c9 Gcfos Leyyusvfi^do.

5.-£Tienealgunatradicidnoralen referencia alsitio? :  Si{ac}     No   I      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Levenda a Mite: 44&,m4  JL< rvconci

Describa:     YO Jo LL>rrwr\¢/\®  dA   t3i>cir_<  cot`t\i: ^^c)c9cJ dri.dr    cl^cipA   unrvi3+::lAA  -fico r`n

CDru=LicJD *A€  e4a    i^JtamdL 3A`monap   44
`twcJLY-

y7i lci fayTra
•m'£  adrLJ -TLdcSu\a     lv`d  CLe  ci±Lw` fry    n   llci~'k3cl alniJ  pc:i rvuen ftyo  CDr'

el +Le7m 0- L4xp    th   h4%   Ccl
`-I OCLJ `(z=    CL    A14vua  3rzomi®Ur`6t  .   dLthn

•o.r   alLu u lu`iLL  Jtwmct iaenzi5ica a3e_   CfrocL;C;C1(ac+   Jn4i£Agrr~ c:ziy\   Tyve|

ap   le  Jrabrtciv,   |ltiutncLtLe  cLiEL

7.-£Como se [!aman los apus tutelares de[ !uga
ccoitcir , ent jham4iiz:ca.

r?:   TCLthbctr Lcoz,udi  Jiwva rut{ a CQ `' ` VYWYt C+

tJu6v`cobczmbdr
8.-£Conoce algtin mito,€uerito, Ieyenda otradici6n sabre ellos? Si {nd   No {      )

9.-£Cual?: frobto   f9 EIL2_ v¥`ct   SI YVvencL

Describa:        Gas-a   C//2~     rlcLc:JAj~   fe?lwus ¥.     C4rv\oC]j+    Vc   (a)  CjGi'`e-3`C+c3    ea    lrmJ-dy   Cd!+.Cz7czcZZ}r

le_ Ttu vds (G-u:LV      C), cLyz:ce     Jr\z3iA>[-L  c.n    sLJi?-rtr2±     <:±>::\rL€}   cj.i;+

5€yto3y, t4'ntor)    cDy\ b4vbc{ fiha ch  c.c2m t2.  c4co   Lag  }fty 1cL4   L€nr -
clD   cL   uar     v   Tierui.  Gi,LiL3  `ir     ILL2ljzlnclDuz     4Jrv`     pc4_cic)    3t¢mL?tz=    ryc>'v-¢tA+L9   ±r4t(`O  1<±

lil ql-Jco ydsGr\nz:.LLf >-Cct       CL ue¢|!.    TZzit`v\'bu2n    'Lo   rmLchng     Tiieo \rrQ   ±i   (n.E=;r   rv\a r\L

usFiba   d€     ir\rbL! del  cn,in laos    lleua Tit  el   cONhir\t     cz3iw\Qit\±iutcdr)

.J+.,1 a) i

10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocultural ofestivalfolkl6rico?: Si {6¢}    No (      }

Describa come se celebra dichofestivalfo!k]orico:     £'n  e4'tz    (A+
al  Lu    c.€.  c4p   @iiL5l.i+circQy,

t:i± lebyzi   al    i)ro I,ue4ftc7viA3
h4co,nrfe LJeJtrfh^    - rfe  `l€unb{z= foe-eLcha

ev\   Cii:.c>elfe _.v   Jakdrrirx>h  el     tlftyii3€±¥`Kijv  .  'LI I en   r}sur\

11.-€Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?

Nombre
Zona:

dc?:2:SaTts5a#:rd£#is:ro N° DN| del informaute

Fee.hfr:.    3'£   1± Z4j 2j9



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAcloN H!STORICA FICHA N°          33

%°uT\LR\,E`:: L*#F°fuM±N:Ei n   thii` lifeEDAD:
uB|CAC[6N GEOGRAF]CA:        cicLo+ra   -C44acc}

DisTRITo:            cfro`^cLct    ~    cLLDcOCATEGORiA:Capitalt}Distritok}Anexo{    )  Sector{    }
93

OcupAci6N:        apy\fu\ha

CARGO: iDioMAQUEDOM'NA:        QAj._di4
c± y~ vuryz\

DOMICIL'°:   c.  ticc+vJoc>Tprc`io   i  ituQn(i-!C#u'nt` RELIGION:           crfucfi~

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

se~coctict

2,-Nombre del sitio: ple5Th   i i a uJ`cV u=J ulct

3.-€Donde se uhica y a qua distancia?: w`ctrcL    dfiBEL  CLL,Ocb

hac4viaodss•s  cOOcLrdLD    , L`
4.-€Quienes fueron los posibies ocupautes?:      los    l\\C{:&J`
lh:i    Cjpr\usututs

5.-€Tienealgunatradici6noralenreferenciaa!sitio?:  Sit      }     No   {      )
fabra  iQ,    A\6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

'CO  IJL3CLP„   tc|Jt`1 C<

Descriha:
.[A      5£

ni   cife hafourJ-rfr at Lbt vve lqu vlc§` eo   QJL  Crfuca
de   u4`z      un4    u`¢\4,3ci     cELj    trcc_4

cLrl6Gac     llcHic±    (ass     C±
P'totssTZ+

cc\DjLtflf3s      ``i\Oave   ci  tzcLl|'t,4y-   a
cav`ds   A

2Arfues

fro_cL3r  ton Aa ro) a a ttos   c,ul`davt
•vto\  hIon n (` CL

!os apus tutelares del lugar?:7.-£Como se !laman
c)tse,yurfu/    cLl    ¢

Lo ue` fo iJr\
CLotlcc3/ ,  {4V\tta cljuJ.   Lciwro u`  ,`5Tc>c}uura    i   Set`CC4L L

::S:c:r;b::°]:e=::=:::::==::::::i:±::::::::::i:::::¥:::±_::--i:-i;i-`.====i===-===:=±i
dh u3 cities

D   `2DTYLD     ©   Cl

vlvev\.k  co   Ci
®C>    QD

uey\ho se hovi c>\ u J}
cAa> v\di   ui4:i   a+  {ic£:lilt detrl

EREFE .E EIREE EE =EEH zEmimiEE
10.-£Actualmente seceiebra alguna a[grin uso€ultural ofestiva!folkl6rico?: Si er\}    No {      }

1   As4Y`iauJo`\LulDescriba come se ceiebra dicho festival folk[orico:
gcLrv\tqQo  AHpos,i=\  ,  Cclv {`Ciu`a\4e

Pi4TcroT\
7\n`-vscivvi3

11.-£Quien se encarga de la protecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
toT"vvi8ci8

Zona: DisfwTG  cL   Ccz, r-CCL

a:3-3'Z_
N° DN| del informaute

Eecha|._3C3     i± 2z) 2a



FICHA DE  ENTREVISTA DE  !NVESTIGACION HISTORICA

NOMBRE  DEL INFORMANTE:

(2orcoct\lci      Gc)m4jrt
-tw fJ \" C` n

UBICAC16N GEOGRAFICA:

FicHA N°_ 3L

Cf j=`CC-a  -
IEDAD:6C) DISTRITO :                    CLo`~CL/|CATEGORiA:Capital()Distrito{xJ   Anexot    I   Sectort    }

oCUPAC16N:       Act-T\ cjllGT€4

CARGO:            C C5 `|u ¥virQ iDioMA QUE DOMINA:       (Qfljj2cEL'uC|RELIGION:cciitLca`Id          '       tumhas

DOMICIL1°:    c®rne````c)c,6   LTa oullc)r puci\O

1.-£Qu6 sitios arqueo[6gicos conoce ud. en sujurisdiccion? especifique {Llactas, pueb os, an   enerias,                ,
huacas, apachetas, caminos, etc]

tauul4 Or
2.-Nombre dei sitio:

LdroL£{  qu

Abti2.  i
3.-£Donde se ubica v a que distancia?:
horh   fucf v\c4haw`

ccft refer K\yvlcn  ,  i

1 Q LL3a rlc' i> .` c+

fa  . lho-c cl.i   ale¢*  s3lo

u i-`-ut   ,   tLczn('Qlf/mL

CQ in \ iic2v` ds 8pedi  hacf>
lec{   ch   c_cioyu  ej3

SfbLl`::?`Ct:Pa:es:a?i=:
u\u  llac2{ c soho  fb`-

ic,corTvfuTv``cifejife'ias    iy`Laj>  ,    los   cLD{aa±+3!e!4±

sdttz  di

4.-€Quienes fueron los po
`rvAV\8 a CLe

5.-€Tiene alguna tradici6n oral en referencia al sitio? :  Si {  tx'}

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda o Mito:
'ocea,Vqu``Ci

uG-,-Y.    let

=_c2o®   L4
ADtl   fatj+hot,`c put-i\o     poche v_:r±e±
eJI   SC)\ cfro uTng ©

dr    cLucsG¥z,y

Describe:    NoSo.LQ±_    Cijtc\`&+o    u€u``o_T\os.    ±
`\cue`  a4   laj>   eat:ulco

sleuha
cfro   Lcz  Lean

1&   ci]ete ch\a    n<3St}he`

Ein]HEEHREITmiEEi=

cc ncco vTTv=

eA    CciwL.Lav`   dc>tlAi  S{
ci  uevlfro    b CJL+Gvlde   t2o   TIc nr\

eL   f}bra  cia
V~7   buv`  lc4o

chi neecia  S|euv`tmudcOS
ScLtw si   v`c>S    \vzl    blcn

cL,t`GA dr   \l~t

LeY\

a,n   eL   fisngL  cLi

A/   t~-tr?r¥z`   o. rf l`o+cL   a  \CI  Ti

7.-£Como se llaman los apus tutelares del !ugar?: ttelAu

outavr(CL``c`     cfro

V=|vy® r\

4TTuef;     e_u`

c|lli hamtfl en
qui>dr
rto s. c4 dr inen

{\c,L    c_Lfe{cj>y`   ,
•_|au\r` iilm  I-

B*i*da a trad::io!` sabre ekos? Si ck|i .`-:.. :`   :i

a \. u3c> haan  A
;;==;===i===:te s-e ceiebra a!guna algrin usa cuitural a festivalfolkl6rico?: Si r{}   No {     }
Describacomosecelebradichofestivalfoiklorico:_£±ap±gg]=±gg_L±±=i;=iifii±ii:iifaieife
lhrthov"r{uul\G_8{.`     1    pc`tb`` Sdrnlcu|±A±oflc __ __           __                        _            __                 __

q{;.£3\u:e`::epee:\:ff prctecci6n y conservaci6n hist6rica de !os lugares que menciona?
I+-.£=is+sac

a  nlbort3   Lepe3 L3,uchrty
Nombre del Responsable de! Registro

Zona: 0,5ivitb cia   Lcj>rcc`

•`.'    Firma

•23 e>6 GQqdr

N° DNl del informameEehar.3u± -z_c3`.?_a



F]CHA DE  ENTREV!STA DE  INVESTIGACION HISTOR!CA FicHA NO          es

NOMBRE  DEL INFORMANTE:
•uh`L6`izl    A,iuo  de  u6\Lt

UBICAC16N  GEOGRAFICA:

EDAD,                                                                                                                                            I DisTRiTO:

7cl I                                               c|3<zL drCATEGORiA:Capital()Distritotx}  Anexot    )  Sector(    }

OCUPAC16N:          A4\,``uLL\~lG`Th

CARGO: |DioMAQUEDOMINA:         dich`Q
Cc>,i-`^e.\71

DOMICILIO:         cc„`u,"ao£,  AtQuichuarcancha RELIG ION:               c|C=/a: CCJ

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}

r'uau.to    sjL,WCO ,i4 a c3r=Cj3Chcl . CW i Ccfrs a .

2.-Nombre de! sitio: C,C.    dr    `!hi`.hoa`'f¢``cha
3.-€Donde se ubica ¥ a que distancia?: f}   u``t,    hi*a die    CiLf)c-a.n    CovTd

lD`   a/.]p4rruln4.-€Quienesfueron los posibies ocupendes?:       \:@s    `\\L4L`]

\¢s   to\iut\€',t3\ .
E±\    \\4,dr"

5.-£Tienealgunatradici6noralenreferenciaalsitio?.:  Sit      I     No   {      }

6.-Nombre do laTradici6noral, Leyonda a Mito:     '±±±±+.ti   ei    f} `=-J    rca ~`^®   5L```.=`i

llci ,u c,.to`)7~    C="-i-    s<

=Tj>-    `\o   i.   ``.£`-aoJ    a..`'Jz.   (c,

uL  5i   luJ\-tc|
;:  re-i`rv~     -\    dilTiqu~`    €+"   lc``   _cirve``     Z„OZ)C]     L2___4±L.`i     p<jL4f{J  cat...\o^`(ot7.,a?I

€_yz]     \`®T\J

Describa:       €\     /Ji2i+ju=Li;``c+    S"^j=>nA

`(a    `J`ij``a     uf\c.   £{`vTT|3rci \  ,`\^,`, \,\ C{

19iso     `ur\(i   cutL.t (.`-=s a      CLi(a.Lt:Ct_Y)     a_CL.  ^

c{ -ga-r,, -cLi2ji    c}us   u'th  izlife\rdi=  tnh±tey`   SJJ    ``Ou`bit     `r`Cl_diL±Le_  i2J.fo    C{ _EL±
a A-3`rcLaja{r--     es7i=L=L`   S@``   (:J3L>

ci6:n*    .uro®Ou
€o   l^4rf a C` `,

\\ fu  w`Chiwi.o\      [|c.clyriu    Cirvro_p

y`4~      Lc>r`    €A         A ul     c_cr3(cr=r        c>
``de drlvIDA ,

i vl    1 i-a: Uv-t,-i,   -ir\{i  CL.fe`t._tjr     , Ou`
TIJ`Z=uld¥7_i     cha   GL®rr_a+`   eL3PS     dos  a¥2_:`    Son

Sm`L`:`4`7.-€Como se l!aman los apus tLitelares del Iugar?:
i mGyc a u lus ` CI  CjJ d\C.CL 1lclt_l'^   A

i:~i  jL.ciTu    dr_   3Lt  t^

se ce[ebra a!guna algtin usa cultural a festival fo!kl6hico?: fl {z€}/\
yl    ASL`C\&t

10.-£Actua[mente
Describa coma se celebra dicho festival folklorico:

a,J=<C+}+

Toi,1lha
A nvuev§c..'\ro   'A,_  leo   /®T`l^jrvu`C}r+ /ca\Tviua iLrfuy\le-

del  D istife de ccufa-cci!Av\u`C'r`CL`'"

11.-€Quien se encarga de la protecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?
A-\|8ciaLC.  t^v r\\Ci

Nombre de! Responsable del Registro
Zona:    D tsryit; dA   C ci>{cc^

•SulfroprmAV-cut.

Firma

Z 3 C3 a G S si}

N°  DN! de! informande

Eecha:._3'8    i±J 2Ct 2,i)



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGACION HISTORICA
FICHA No

+H|EiHiLE¥Eri±iHEiEiilt.i'ME*H iEnEEREERIP]i=      urERE`n   in nE iiEi nH  ira  LH illBItiiH rEirv mEN  :

dr  diishac[ra^LO i  h4~3ridrn\ OCL8    Cfl`n
2.-Nombre del sitio:

3.-tDonde se ubica y a que distancia?: A[   oon 'hJit& trD co

4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:
Cj> TCu tw'`fos

los   \``caL!D  ,   lc`  eiDa&is

5.-£Tiene alguna tradici6n oral en referencia al sitio?-aebG
6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

Describa: €\A u`     n(+T`rv|   Simo\`r|

)
T*.\a\nt>    Si``1C) i` Ci

(len,a,be
fichue     cL\ti    u`tLj`iz+      ut`z±_1j>{t\i>tv`rL,`    s\±±++±±:±±

¢y a C} A 'Jue\     eyToi\'1  _\coyte

cLin   ftiel>de    itofdr
ut   eTTi      rLL_&jLu`\n/A     u

rise   &drcdLA

cos  ,.tQ`\

=ma=EmlEiRIEw=lzal

4 CILCS

4\Ja\ruut ltIA\1      S`C,hr`

\d    c{LL`cinc!cL     de

dlcL L    rl4cL\'ul   ic`vnd^

ae     £-1    e,`)r€     Cl

cot?   al

ciL`l    sc    l\an`&`bcL

a    ci    \leuaLy~    c3

jJ.    '\Ul,yc4

c2+.ta   icyc=gz`      eLr.`

err\/Jniri/i     sicm
\\clrncl s` T<ve ndr

b4JlkL,\-

1/a   \co

LJ€   (rlaJ>ac

7.-dcomo se llaman !os
L\-ijcL\`c+c£L)cLi`loz`

a pus tutelares del luga r?: S\rr,i,tw C(-{cJirf    I TjrL{"Q(oi3+

|g.A    \rr\ls y`.vl  (_|JLe A+a,'\ uiL4  {4`r\icz    ifl-cia   ^j>N

8,-£Conoce algrin mito, cueuto, Ieyendaotradici6nsobreellos?Si(L\J\}   Not     }
/*4   /i7.`\^JZ>vr    gil  IO_ /L£`f\-j/Lp_    (L®`mz)    a i<<\Dtrty.

tr_if`tJ= acto     cfrodi
paTu`E  .i  +.uc,`\tc ~

TiY`adr

w`b`'uilcfu`
(c!t'rro   lfr

P_LdrdLD

\r`£luso     Ao   (-lvJ
fu^    hdrif`cu

9.-£cuai?:__A\   cp,.     ric"Lug     oi9`_^L±±±±
Describa: C'iA &J\.\«o\1 S I e '\^

CL\`t\
r-r`ca   cJ`i\`    4i`peri`\ynr-.rL    \r€.`ta \r\  a t\

iucLy`c!Le

CL`2|    CLiVA

|/ter4LO      \ dseJ:uJ)i)

u4   ttar\e-n

ojal\AD

ouCLrds    uie``ejo

10.-€Actua]mente se celebra a[guna a!gtin use
Describa como se celebra dicho festival folklor

#beG5±le\siife

ldjiA    l/co   rtosau]   st.A
``    -seT'   r`r`a\    zuj

"+Ltth
ue  bev`Allien ;Lho

fe rwh.\o\f_\r>    T<9

rcLchck
te^clat

fu  .cTcO`  s&les`

tf ca,DThe

ui+eedrui:itd#o
11.-tQuien se la protecci6n y conservaci6n hist6rica de los iugares que menciona?

Nombre de! Responsable de! Registro
Oj sTtryzf  cia  Chaff.clZona:

N° DN] de! informarfee

Fecheit. _3Cj  J±



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA N°          3}

NOMBRE  DEL INFORMANTE: uBicAC16N  GEOGRAFICA:        Ccc)TCZL.

+^ctvi6v\^J   Bci/bn    Ucbdencza/.
E DAD:              fr3 D|sTRITO:                   Ccoy ca

ocupAcl6N:         4prtcu`Gjr CATEGORiA:Capital{    }  Distrito(J4  Anexo{    }   Sector{    }

CARGO: iDioMAQUEDOMiNA:        drcfua
c4 rvuJ nfro

DOMICILlo:      cc.    diuhav{drv\cu! Ci I   RELIGION:               cbetzL-cci`

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
hu^acas,apachetas,caminos,etc}

2.-Nombre del sitio:                a.  Cc`wn,L 0o     CamtzLot^cf   c±2.      @Jl+L} \r`.ucLrcQvi¢Aj
3.-€Dondeseubicayaquedistancia?:                 A     u^c{       \ro`T2i    LL&   CdaA  t[-`

4.-€Quienesfueron los posib!esocupantes?:      L`   inccu)   ,  L`
hog    |DrflL>{toro`

tj  h4e±fua 6 cQfs

5.-£Tienealgunatradici6noralenreferencfaalsitio?:  Sit*}     No   {      )

6.-NombredelaTradicj6nora!,LeyendaoMito:         Sc>bat    4EL   (&\r\ctpcLq   ~uan

Describa:       trzlis     oci6iren     .tnA    ci+fuv`han    caLQ_     e&      tQjr\4 ac:+    fac„  1@  -\^"jenrc3t`   lc]st  inc

¥E:::a:;::::n:-`:=4::in;±n:-drTti:E{ire:`v-_±

:=±g: ae::ang::s:==:::a:g:  ei cQhae4 i
8.-£Conoce algrin mito,cuento, Ieyenda otraL:riiei6n sohre e!ios? Si {'X`}   No {      i

itlc2vi       c2iJz±n  G=

betL'fL  tbdes  \_a`  apjlD.        `                                                      ---
10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocultural ofestivalfolkl6rico?: Si be; }    No {      }

Describa coma se celehra dicho festival folklorico:
CAfvven.\8o6 ,   PclTTtov`    ScLT`Laqo    4imrwi  ,.    fln\vevscLr\o   ch  he

\ti the   c_cofcf`   ,
iib\`   uiTorf h

11.-€Quien se encarga de la prctecci6n y conservaci6n hist6rica de [os !ugares que menciona?

Nombre del Responsable de] Registro

Zona:     C-(i   C9Lus\c`|+tLurc:<t„`drci,

F:irma

a 3CI C) 6 8 a 4
N° DNl de] informante

Fecha'.    3U   |L 2 a ZC3



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVESTIGAC16N HIST6RICA F!CHA N°           3 8'

NOMBRE  DEL INFORMANTE: uB|CAC16N  GEOGRAF`CA:               cLCDjrf_C2.

eufly`o ulciv\ cco   tscLtrciq\cun
EDAD: fs`

DISTRITO:                                                                                                                                             I

(:` ` i-` ` :  ` I

oCUPAC16 N:

apiiurrto,r
CATEGORiA:Capital{    )  Distrito{b4   Anexot    }   Sector{    )

CARGO: cD~irviro iDioMAQUE DOM'NA:       CSLuecfu'C`                                      iI

DOMlclLlo: c,Om.n ,6Gu     A4   TaueleQcpuL``lD RELIGION:                                                                                                                                                 I

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud, en su jurisdicci6n? especifique (Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
h&a£:Ptach:taasnJ C:in;n°:'setitccL . GL_cia ,  ATpc ch  rfuv~ a_£`±

wulr.  cm clue cj3 .
2,-Nomhre del sitio:               Abr*`.h   A\q `oiijc[vuCu`\ci,

3.-£Donde se ubica y a que distancia?: \1o fu

lea  \\a!-ndc>cle4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:
\ ii A   rr`jineuul&Gfro

5,-£Tienealgunatradici6nora[en referencia a]sitio? :  Si{X'}     No   {      }

6,-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mite: Ab;`6ii   a   ScLd+i    41 ' a -I, K3.,tc{ i

se    la.   C|=¥`13ca   cLe,i     ooer`qlja._Qf|±±±
ue   oc>i.eLi-a  ±&
cg.iL   c3bsirT~uav~  Cj= rna

Descriha:           €v\  `eL   Sf cfev    ti   AlcF oiAjciv 'tG-tlc|
rz,ali\cle4v\.     a±2`oTi     cic^rtzilcLb'lai)    a  tcQ£]`   l@S   a pflji

uhoveui      See4ca_   sic7_ de{cu-9cf    ev\cmZ£Tlct
cj`+irlh.   SjG     \fBS`l{|±mam     en,   li3   Qozljs     u    a   t=ral+e5 cia    cLl{Q3s     a  3cfrounsi

riLjE[Ej*EEjEEjEEE[EE±[[jREH
8.-€Conoce a!gtin mite,cuendo, Ievenda otradicidn sabre e!los? Si {  K!  trio {      i

1 a ulQ~ t `K=u Atotr2l   &   f}\
eEL    f`leca

9.-£Cual?:

Describa:
S|,-    a

`tG+.\ci    a.{i>tie       i3r\    \f`(-\aj` o®&<T2l    ds`\
`6Q(OcL      faAjDs    los   tcj aL3 cl l©s   a ds   en   a)_a. cL'y'    L3  a

dritav`  tisto  'lj3 L€   sc  he    c3 ¢€ds ha  uruna  dr r\chi. Lb tTyle u| t3 ds
C\:li4C)SZI   a+{en6Q    v:>4T&   C`h|4    u\£>`      `ic) rotiqc{VICnv`Ocirt6V1      +       dlACMj~i\:ah \,

=EEE±EEEENE==.E===p.REEE=mam
10.-€Actualmente secelebra alguna algrin usocuitural ofestivalfolkl6rico?: Si {L}¢    No {      }                `

chsuv`cL  1Describa coma se celehra dicho festival folklorico:
VcodLuC`iho -v\to

rptLtiev`  s cLv{trfe

a v\\\j`i3i{3an+p~i     c&+   l+i     C{>{T\++nL&Lc) cfroerin

11.-£Quien se encarga de la protecci6n y conservaci6n hist6rica de !os lugares que menciona?
lJL  t^u rJlciD 4uBa`4    t2e,ro   __tzlwJotov`   laL   (jc>rn+L+yhc}oc)

Nombre de! Responsab]e de! Registro

Zona:   D[{Cinfs   ed   (4e„c^

Firma

z: 3  8 a a I 8 >
N°  DN| del informande

Fec:hat.    3>C    |±f ZD2JD



FICHA DE  ENTREVISTA DE  INVEST[GACION H[STOR]CA

huacas, apachetas, caminos, etc}
sttc  A+  I?,` j±  {u   gr{iu\;icL   s`\ty`.c>,+a ulc2 Ltd a \

2.-Nombre del sitio: D , i-tuLZ- i    Ccjuvc1
3.-£Donde se ubica y a que distancia?: uuf\C^     (^±;;`<z^    C§d±    CL±J)ii.

h4dLo\+z5tfuC_ CJb V I a4.-£Quienes fueron los posibles ocupantes?:
laJ ej`p4 `iecl4j)  , \^ctc:uLv` L`C> dis

3,   dos   l\\,.QJ|  ,

6.-Nombi.e de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito: Di`'tLjto   cfro    Cco`-ca  .

ulfuic.   cful   6u\V` trz cL4      C:CI>vc±+v~     a     C9~li,.3`'Desci'iba:       €,1
i..  de`wh   j<   rci`tfl`\ ([j    che  r\&O       J'  rouifc-I(z3ctn`l ue   a   Lcji(C.ei`

u€ lr\ 1 4vi ``cL`   cL  /<tdrtivto, u`fe  ,   cccL `   ,  i/Ll .. .wtle\ u, -c`tr`  `   CcC| \  i   th`dvuequ
cLjLa de

a   c94.
ha,rvcs   , t-LtheLlto`elr\ctr`Lci.     C+a  ``   i;<j.J3 "utl     ,   A\yh£¢Lr` c,vrcl   lv~

Tva c,y deLTJi1\ L`     .utcv\\C2n      a_

c2ucjwdcjcl cfr `r cL r}o    i3.n4    pew`p¢A.      c< cLLo ( CJ. ur`` CLho a V`

sjL   ho Ljf4    cfro  w`ie
cJz wh G n T / ar44urfe   si vyt4 ,1  ct C Cb  i-C-CjJ,

`TiJ vrfub`a} y. Cp vLt tc+`
LLLj"vwj  4utj 1`

8.-tconoce algtin mito, cuemo, leye
9.-£Cual?: S;o'btz    eA.   `riuuwts¢f tnirt5a`:tcj¥s|br:te::::iO<}No{}

ctbie.let    Gyzz   On
U,p`l

r22'yt5T\    uwi i

u\\~.  L€u\^`ci   -c3  tfrl]c6v`sriy-a¢tdrs    cfu   iv~    c{    4
Describa:       £\  v.vutloyz   de€    i._i;p\rc"     Secivv`   ho   cT,`,ud   uvv    =±r±

Tul -. cLov`che   cl    \nc.a Sb   C €,-c-

le LWL3 y3 v` clj-v\ dj!   c4.4,. CcL`| `Soi\o4 |ou``   utu``c4    cc  ueiv-

touiidrl)4
\^{ho\LLv\   c)'G`|:>'s   Cci wiLa~-S

cl!l`y  c}l    P>qu cal>rc a v~      p <:*fc LP_   cllLcl  StJ  hal
CLL+"v\de   ijei,~\ ,c{Jeth   ccf v`,```ia     £`Z+    l|CL

oJg£  C* ` rc,tv     C:uei,`\LL   4\   Lu u4c,   Le  i`S-Ciiv'\  `rz=cjulvaia i     cLe_   S¢+  \r\\ u€vi\dr    c2

|J,i     dr    St;   h`ue  le  eu 1 v`C dr   Lrto  c UIC.

10.-€Actualmente sece[ebra alguna algrin usocultural ofestiva!folkl6rico?: Si b<' )    No (      }
£v`   £cj3rcct     s{    ae.Ij?to.T2L      LlctDescriba coma se celebra dicho festival folklorico:

y`   Asprn.fa S<.I.v\TGrEL4 \ n wvi giv dc,  cff® L{CY\   I +icL.le s    cfro   i vi.uvib  iz<
8JL CcorJ:._a

ecL\r     \ludLcfro   , Lil (yv,-CJ- D       Av`i'vGirscii'\J=?     dhQ   a+,i
CJZJ Se  Lwh4{

11.-€Quien se encarga de la prctecci6n y consel.vaci6n hist6rica de !os lugares que menciona?
lt.+  froiVILL

Nombre de[ Responsable del Registro

Zona: D.jfufi      jaj~     c_<£c=D,-cc:a

N°  DN] del informante

Fee;ha;.     CJL__j±



F!CHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGACION HISTORICA
FICHA N°__ _ t'8__

NOMBRE  DEL INFORMANTE:
uBicAC16N GEOGRAF'CA:          ccjorcQ

a vy\CZ- ntlv\ Le               11EDAD:qD
D|STRITO:                                  CL Lc3`rfq                             St()

ocupAC16N:             Ac\T`cul\rG5rrty CATEGOR]A:  Capltal ( }Distritotrd   Anexot    }     ec  or

CARG C) :                        Cj> Tiut YWY7` iDioMA QUE DOM`NA:      ©aecELut-tyRELIGION:Cc£Cc/t:C4.  d           '       tumbas

D0MICILlo:    c  ccLmpeyu  eu   tinutho3<`pJc'ilo

1.-£Qu6 sitios arqueol6gicos conoce ud. en su jurisdicc]on? especifique {Llactas, pueblos, an   enerias,                 ,
huacas, apachetas, caminos, etc}

QJ}nLaoLCL   Wan   ,   PprD   rcLuiwhorpu{`[`o    ,   tt4rr`a.   S.w:LL±£±

2.-Nombre del sitio:
\ o |L}& V- tcJ " a

3.-€Donde se ubica y a que distancia?: sol  SrL c{  a_f„niuTvivide 3+eJI   Qlut

4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?: os    llr\£c4J\
'L)sc   Jco i   CJ=ffuJ~tcis

5.-£Tiene a[guna tradici6n oral en referencia al sitio? :  Si { A<}     No\

G\    AbszL   L  A\6.-Nombre de !a Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

Describa:      Nt>ife`   lea     c.cLw\ecA±
cLr>   e,.t:to\ha

'c)utvLcij-j\c+.

obsc,vutLr
I-befacLe±rfe   pc=-

Ou  au`6orfu`\Lcjlctr  di  1

\tev` i\rv\ot`T_    cL   .€ji.

CLCJ)+CC»

choche_   cL|lev`  c~-erELvncLO   i rt` -.`ihv\fro locctl a & trcos

CJho    a,    tifv`
Ao..\de -

-Tt4e,{tve^j   ,  e,n    A

wtoC+

lvlcLjJLJoC) ifyves    O`y\ledr  AIL
SJL     cZLu cuv`

SrfuLtDr  fu
-'\ dr Je- c>{vl   lerr)

7.-£Como se !!aman log apus tute]ares de] ]ugar?:
'try vl LD y` ciA't=cha`  '10

8.-£Conoce algrin mito, cuento, leyenda
9,-tcual?:
Describa:

Aha` dr  A\

v- 'C4J ,Tu

rzlriadri

•6iz4        V`

`Ly\  dr   ifu
u ``dr     (y`#j2>ci `

rzu` chc~D

cLv   CL&

Lthtfds3  lei    ri
Abth  ti  Pl 'o- - Ku A c^

cia rzL vl

otradici6nsobree!!os?Sit)<}   Not      i
`0iufiv.k:u.`C^

rrosc>fro
Vufidr  eoL  CLLth

s\os O\-yvaJs      .pps   - catyues
Semle{u5s

i:£3=3==:i +&d::'l::i:``:i:lii=1::i Ti:ii`Ti`-ifieLiQ p in:t i hcL7 + n4¥
\idrz,  de+A4

CicltnlncLdcLF2

Lt   ds

ov`\rzo   ch  e«`p€jtrycL./      \r\+|£nfiri£±±

=n6acto'3  a  Gsdj±r`cLll.L      C±chefs
A  ha Lc

cAyyro    cO

'tl  rrvA_

cJ\    6±n

t>chonroi   giv _d
Cu{3 CD

Ntg irvca

11.-£Quien se encarga ge

-it@  cl\
3 . 've f`c{

wTzp_deQ!Lc*

cJ  de I.`ccL6a4,L

`-
sA_r`cccL

la prctecci6n ¥ conservaci6n hist6rica de los lugares qua menciona?

F±m v D„fu5o^ \==4 4j,= N                         fu
L=   ..I      ilk  ...-. I  lHB-- .-i`  ,1111111111111-



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA N°          4|

NOMBRE DELINFORMANTE:     MCzjxirn )li`4r`4i uB,cAci6N GEOGRAFicA:    b ,,jfwfa   c4;   czprty,
hi , ,I ta,•tftJ4u"tLV,

EDAD: DISTRiTO:

flo Og, y c_cL -
OCUPAC16N: i) q r+cltl & fo - CATEGORIA:Capital(    )  Distrito{;)a   Anexo{    }   Sector(    }

CARGO: |D,OMAQUE DOMiNA:     dec4zj,&
czc3 yyw nevz{

DOMICILIO: ci£Llle  @±TIu,.  s^r\ `   cLz*Tcha
RELIGION:           a.8`4C~

1.-€Qu6 sitios arqueoi6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

font>2co   3c>L~    {&   I+i6`Za`rG    df l   pL€bjc3  ±    Ccj=rca

2.-Nombre de! sitio:          C: clc3ir ifi
3.*Donde se ubica y a qua distancia?: i+      Uv`c     ¢`±J`(zL    c:L±l     Czlscfi

4.-€Quienesfueron los posiblesocupantes?:      /i)4Lvzzuift   €/    TC; holanTind4170    4s    /ncc£4
viui€v'e> -a    cn    CLD.urc[i

5.-€Tienealgunatradici6noralenreferencfaalsitio?:  Sit      }     No   {      }

6.-NombredelaTradici6nora[,LeyendaoMito:       Hu.ron`«     Acevr¢   c&/     is/jrmfa   e&/   Caetrfq 7

ff¥£fM£:fnf§ife#.-f££#ff±-
c ciD czi r `
8.-£Conoce algrin mito, cuelfto, leyenda a tradici6n sobre ellos? Si (K No('

oCJ9iridDdsy'mier`zL)
10.-€Actualmente secelebra alguna algtin usocuEtural ofestivalfolki6rico?: Si {/C}    No {      )

Describacomosecelebra dichofestivalfoll{Iorico:     Dg_   4¢[+`    ca /v\~uld'®C&2L9      cfc3     Ccarc4   4u,::ngiha#oec^cO;hi"Nrf,¥fk:ITf:aYa=#p`5#f=#Cff#i^tt4/`2:k%%#

11.-€Quien se encarga de la protecci6n v conservaci6n hist6rica de los lugares qua menciona?

b..cJao__ A4JJ3eryti3    lA> pei\   Cavcf a v\ca
Nombre de[ Responsable del Registro

Zona..   bL6rfu:fe    c4±   Cca]rcaL  .

I 3 84 a c] s tr
N°  DN| de[ informande

Fecha:.        0.i       i     t)1    I z a a-O



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAcloN HISTORICA FICHAN°            Lt`Z

NOMBRE  DEL ]NFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:
C,Lid `' Cr+

Pi lu,V    KCL cjh(j+|ut~zl\p/,   C) Lap_ul4'.,i
EDAD:

S\
D!STRITO:

I-{,n
OCUPAC16N: ClsmcN Cj±

CATEGORiA:  Capital(    )Distrito[}/)   Anexo(    I  Sector(    )

CARGO: lDIOMA QUE  DOMINA: fucAruc+cir `wL, yuyz+
DOMICILIO:

pczistr+,g4 sc`.^tieJ.i a s/r\
RELIGION:

cf#heuc`c`   ,
1.-€Qu6 sjtios arqueol6gicos conoce ud. en su jurisdicci6n? especifjque {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}   ~--Ltocha

CSLLu{ Tuz~,  S,|v\ue\ic< a..cjLtotits   cfu \

2~  slLive`utA` .
2.-Nombre del sitio: bistife  dr  t cjj\f ct.
3.-£Donde se ubica y a qua distancia?: fr   u+£t   i^jjyz+   cfuA   c.ck3 cz>

lu\{:c2j`   ,  L36    any?Orfe[;14,S    t  ,  |ir>     '(^4  cLyict5G&£;34.-£Quienes fueron los posibles ocupantes?: J±±±

5.-€Tienealgunatradici6noralen referencfa alsitio? :  Si{Cx,}     No   {      }
¢;;ro.\D`rz        el   V\A>u\^Jorz      1~     C(:i;.r£C-.6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

Describa: hLL,to     `=1    vuc>u`Lj\cf`rf       dr      c_a  `~ccL ve   sL  (r\` c,`      srf     u`cileic^   csO<ci

`,  chti u` Le``  c.i  !c>\hat.le 1ruLb\&   Giu€vhe eviLLivit`rzm_cLe   ci '£++    iu
cL^ mL LLrLricv`cLe   rfu     v`4Lc`` c,    c4l`Cli= Lfnd ryuu;vij   €v`   a+    cj3\`J=   cqc>`r-

d   i¥`Cct    enijfj`1{++:i  `4L   |{+'  h\ ou`ds    cLe ai^x+i   c.I.I::rici±j`    ci    cJue`{ cj3y'

fJL       Cc-t=,,£`^ Ji-  tr\,,4   hokalcL e^hads crC| sriLjL    al  yv`4c      sL#iRc`

c±¢zifLL:¢j5fi     t±  v`   iel     A dnd  de`,-,

7.-€Como se IIaman los apus tutelares del lugar?: C= CA ` ` `r~if { cL           `Pt  w\CLVU utLavus C|_c.I cJi',

L(cl   i  prhft>•TuuulJ-l>r vou|lo   ;  dLLrip.4VI   ,    UICJ+l<Tc^      (I+ulc-tl  I      trlLlal``^+f±tt

8.-€Conoce algtin mito,cuento, leyenda otradici6n sabre ellos? Si { *)  No {      }

9.-£Cual?:

Describa:

Sd'bv    eJl    tci\;`~`ho.    cia   Cfig`rzLc+

tlccwut  S I iivu y`q `

C.  Lz3`'  C4L     Sei_C, uy\   |t3 ue  rT\e     C4r\h`rc3r`   mi5 dleu€\uTGj` cLcf   u.i   hoctjztv~

de  cfu,_`ctcyisc   de``ht tfro ,r `Ttn i dr al   \\\(£/ fro   sO, I,vL.b i zi    lvr\,4,hdac4c>    cl   4t>v.`Srvuur

uL4   ill hL,.rc|    ,.) rTzar    ci uc-in  '`1 zl      C4JLJ' dr  `sdrv-ulv`  TCL wLb J

G\Cl •u  Ccjo( cl( dedr   sL¢    de VLCL    u~4u`;i cfro t.cLv`  i dlo

\bcl    a   Ati£ vQ¢C Tzjc>cibct
•rzlurLdri   a, cto le

a   e^    el    abu   Ccj>`-cov'.     u/  I++aTljc>  ±±difarfLy`3cile1:`raid   (lJ)     A[iraqurp4i    Pq    SjJL   h\T4iI ,`b4 al  (Lr3tj=  cj>```tfds-sit  `tzci`L`fo   el  l-v\t`d  P4cha~+¥  steLuL3ve   i~nlc  ci  i c>.~fi£±

10.-£Actualmente secelebra alguna algtin usocultural ofestivalfolkl6rico?: Si {<.}    No (      }
<v`    As+`u`hDescriba como se ce[ebra dicho festival

scLt,doc:| v` yttcL 6J+lcL J n

folklorico:     tldr
cL v` \u<vscz.A,.    c2as:I    ccjz=ycc^

N°  DN!  del meNombre de[ Responsab]e de[ Registro
Zona: DIJcv;ri3   ck   lLf3rcz^ Eechar.     CJ\    I_ `Z£2JC



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGACION H[STOR[CA FICHA N°            q3

NOMBREDELINFORMANTE:4£#aDL¢VI-¢`EDAD:T1 UBICAC16N  GEOGRAFICA:
C=c-(CCJ-

DISTRITO:
C= Cto-{|-_c1  -CATEGORiA:Capital{}Distrito[x]|   Anexo(    )   Sector{    }

OcupAci6N:                4q y.,  c{,L/ar

CARGO: D,OMAQUEDOMiNA:         eat,choc{
cA rrty rvero

DOMICILIO:     Pcor.tT€ Sriv`Thaj.   _   C  cjjrcct RELIG 16N:               ckt=ufcx

1.-£Qu6 sitios arqueo[6gicos conoce ud. en su jurisdicci6n? especifique {L]actas, pueblos, andenerlas, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}

rAwo.2co    ch  t&csecofucc`  eL  Qlua{,c+    h3c4n  .,  uczneq   i  YL&LutG  Siuve-`ng

2.-Nombre del sitio: J`- ( Stv\fa C CDi` C  C4 -

3.-€Donde se ubica y a que distancia?: A    uvru   horzi     aj£\

oyks
4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?:

`.,,    |=.i    lr\c, c¢wc3``cflrL,i

Cie< c_ cJ- OleiGcfro` I)y   LJ`    ,n`cun
0\'   |\~L)SoTtI-s   C ut     i5C3(\A_C>`   .CZ Y\r|

5.-€Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si{jx  }     No   {      }
Sc.brc-'  al   no¢`lerc6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

t:14\     bl`.JL:a   i  (tcc>„c.  .

rou'`"Q~      i     IDS      u`oi.^ho\rzLS'      cho.     CcjEatc~©u~   c}\re   Siq_V\|=

g=cde'uf|Ltia".a`'::\ccr:TP-ut;``°:foYrc_r"tew`\£Ld:au`¥=±=i==

Describa:       g\   iy`<3owb;`fic        Cicz>vf c.

icct   rotwft.r

e Uw u`(, (i  I
tcLLA.Ieti n  tla   capr<:¢|    u.ev`.\cly\     a_ |4yoci+,de`       chol   cjLL`cDc.LVZL    \Luavr

o>`h   A    t2c5c_i±clr\aL   H   cl\h  s4cL  di,
rc>\`ciu..alfjs    qJ+£l£    :

I,rv\c;u\     ci    c&gr3c.QMSc.r     .``     c9{dr3av.\     u¢ees

6toci+tl'\t!ha.A    -eL^   tli6`b     Ccfr\+<`f+      c&D    c,ll`   file   fu~
£Lj   a5cin   'ap€` |cAy`.hao    cfrov`ccLs\^c..

\i et-i       cite -r cj=r

uu"a,U`tLCct CLLfrt.  iTQ tth'uull.   S` l`^JLj`'` ct

:±=::::==+e¥:gJ;+i\m¥o,:i:::t,I:y:nGd:::r':dTc:a::Ybfrepe:I:s`?Qs:i(ST:C;```}uLqu±±£Pfi

7,-€Como se [[aman los apus tLTte[ares del Iugar?:

Ap-   (corcc^ito`Jt;   cut  DisL'Cbs,cbto   d9.-tcual?:

Describa:      Tclvvde_ip   se, L  Oho.`unon``ob4      C+_±±tLLjjE±
"  con&fLbpct`tcL``    ,pofque,    cLcj>+

iEEHiiEiilEiiii[FimE±iEE=EueEiEjHniEii"iinEnimHEiniEiiREEiiiiiiREEiREEillEnE.EiiiEiiii

::.:ctrfb:::I:oe::ec::ecber`::::ha:8f::taEva:#on,ku,::i::=ura;v:fee;:!`Yff°'±6r[:?/:€Sfg"£{rnJu4`ds,
VAtz:L   cL2   (ji;`  ci> ry\ilir\iud`ci  cJiy`_ri 4"L    Zdr   €c*.brz;| rfedf c4.a, 7 an (fa

4LL   pdfroy.    j{-,y`kJ-Z= -Rp3.ic:` 'rJtzi vtr`A   is  I  rv`z3 ,a_Ci   ,

t^   45rtyh ,Jcl `
tv`      rl`unvngz, -fro±2i±

ivy`4zi  Lji4L~  .   ¢ntit{vw`iu3Lu:3    &v` uL.pete    v ,y_i_7n irfucJcic)Ci      C;oiteiofroi`1

11.-€Quien se encarga de la prctecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares qua menciona?

N°  DNl de[ informard:e

Eec:ha:._eL   _|±
Nombre del Responsable del Registro
Zona: Dlifhc)    ck   CCz,/<-Li

2# 2JJ



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAcloN HISTORICA FICHANo         cti

NOMBRE  DEL INFORMANTE:    Hl [4  ri`G   tw4CiTl ui`  c9Gc} UBICAC16N  GEOGRAFICA:
D rfujc   cfe   fcorc_adr`j rzt  tl® a. in c2 n           I

EDAD: DISTRITO:
(.  i c. `apitalt)DisCcttrito(a  Anexo{   )  Sector[   )+i

OCUPAC16N: aqricnlThrm.
CATEGORIA:  C

CARGO:
CD rvut (wlJrzL

lDIOMA QUE  D OMINA: dLecLLL,cc

DOMICILIO:
(.:(....,c.      r,:,    "I.,11    i,.I

RELIGION:
_. I-I 1`L' 1`.  (. „

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerlas, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc)

carosco    eAiiqo   aLv4Lroleci`to __dr  t±cjat©ct\4  I  el  aL±EL\+a  A4    c¥±

:::€ND°o:::es:eu'bs:[ct:a; aT==:==±:i:5: =£±=_i v\a   v®fa   de\  Cho ce                            --i±

4.-£Quionesfuoron los posiblos acupantos?: _    f7^F?r    |L+gov  ha   ptb.I
\eA.  LIB   Cj+,im.   \D`    (^zifoTidcjcafii`     ?    tr\:zjsc>CIz>`                          ._

5.-£Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si{x}     No   (      }
So(>¢      elvio«`b¥zL      Cho    C_cDfffjL6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito:

Desci'iba: € 1   v\civwbrc a,   tcp,cc+   hoc€  `,a,yz-'urluc'L       fi     LJu`C< C,cid -i `
C`zco\rde     zdecbu i4`di      quLe,    cidrn8cftcki lecoiz,v\t   c3^

=___`_-_:-=:    ___:   -I---_-_-_--_---__-_-__-___        :  __        -_-==

eyzL    I;uut      Dhow

S    GJte\G!y€A  SOV\       Cc£Irc,Dv^7,-€Como se llaman los apus tutelares del lugar?: J±L±
thafuu`   A 6C~,     thcL~"Gi` drtou C+ `     C.CDv\{<`Circc+`uiLj+V-\-L^C4+nC.Ci

8.-£Conoce algrin mito,cuemo, levenda otradici6n sobre ellos? Si (X}   No (     }
9.-€Cual?:       Sc>b`t    Gil   `r`Sy\;\L.re  ch{       Cc£"=-`                         `

le,  &cHcoi`inG!le(i       c=c+O\~cOv~Ccjj\'cci    S>ccc\   DisTT\fo   dsTCL VAho ve v`Describa:
L€  U\cJ(-€

G{c)ue    eu\    C`cc,r±cL     c4ue    CILire     dr   les    lmcco    7  yQ
lie    L    cfro   Api].r`onci\.k ` uegr`.iy-cLi    tlul±u\i

tcnLctl      41   \ij<'\civ'    C\o``d¢   v\cmcay\

Cjj, (|\r`<:io   {`r` `      vtr+Cil`r\ch u a 1 a wto\
a dr  iM ` i`ci  delcbuu.vul3..ut\{.ca,a     c\.t€   uc.``\Gv`     a   plc     fx3{   e±!±

a(Dv`     C13v^ {zi,v,   Sus To chi, a G `
&|.up4e+  d3rJvl  iaaLirzi  4uet

ha`rQs  t   i\4inct,0\\13 'ucLi/   eNtancczr`    .cLnicii\   cj>``  s4~`
i|.<.tc<loc,v\  &.  sjco   ricorz2z.     drtfat`sccL`cin    7   __±±

bcc.favLdeci  rcsnc<ibancjj>ccv`de    cfrot' i`r`ifin    cri   |

IfrleGLl\cs     v  ¢j+ay\caii   ue.`icLv\   cL  (ij,"a

en  v`\©   .'ccj5`rfa_haf`cLb4n
10.-€Actualmente secelebra alguna algJln usocultural ofestivalfolkl6rico?: Si {*}    No {      }

u ieu\e_  ' (|H I/ i  cO   leis
Describa coma se celebra dicho festival folklorico: €t\A CutLYIA£    'v`Q

apLnfaial`,
=::::::=:==:;\iL07_c+to:D{£LQ::;i\£::2at:u¥9;F;ui`tfG:.`f+c+a,i4__sic+:i::a:c±===E

11.-£Quien se encarga de la prctecci6n y conservaci6n hist6rica de los lugares que menciona?

Nombre del Responsable del Registro

Zona: Dt)Tmfo   (t¢   (Lzj-rc`4i

N° DNI del informame

Eec:ha= __I )']    l±J 230 z70



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVES"GAC16N HIST6RICA
FICHANo         qj

NOMBRE DEL INFORMANTE:  7~&,Ldrfa,,     c07|ch&
IUBICAC16NGEOGRAFICA:

Cf orc cA.
EDAD:            qLocUPAC16N'|¢qricLLlt=aCARGO. DisTRiTo:           cfe-rca.

CATEGORIA:Capital(    }Distrito[id  Anexo{    }   Sector(    ]

C4vvunerELDOMICILIO. D,OMAQUEDOMiNA:          drcc4L¢4,

ciLIL  ezliyo  s/N  cjcp,-ck `1-.a,.. RELIGION:             CLZ4G4"'

•   c    uesit!oshua€as,apach arqueologicos conoce Ud. en su ]urisdlcetas,caminos,etc}clan? especifique (Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,c±o\4L====+cccivccL.6.vliLvvths4v~ntr

cbiro    to     el   ¢aha          Ale.y.    ,   ul  T€..cs,ecjD

2.-Nombre del sitjo:              C' col-a:a-
3.-€Donde se ubica y a que distancia?: Ufu41      JjLj>\&

4.-tQuienes fueron los posibles ocupantes?: S    IY`lcth       C)Cat &ro n      e4

5.-€Tiene alguna tradici6n oral en referencia al sitio?
6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Le¥enda a Mito:

E#   so   otoanJfove
Describa:

e'If}.`£      3 JLLiavl nz3j.    4

Si(b<)      No    (       )•DQdif ro  &a   Ccorc.ct   ou
frobyz=      al

zj.v    ck   t3.zLe jLln   CACA
yen   eo cLel   14

C2_ JLI  Lbu

al  lfrrc)

ch  sfu c' dJng
r5ci,y,  1in

J   C4  J-

ZZZ EZEH U / V,` ' ,

cJ&r\d1 Pcf  ch cLusle
ti  QsO(`cr -

62 v` cG) n
24 CC|
i)ch

7.-EComo se llaman los apus tutelares del !ugar?:

a cLriL4

-yl0 /z,   lLrfu c:cJ4tL
o:   a r\cDif\fro

c: cO p' ci2 r
cfav anLc/  ci  alAIL`

8.-€Conoce algtin mito, cueneo, leyenda a tradici6n soAbre ellos? Si { A<}

9=-e_sEcCT#ba::.--    %#±= ,hp:rf eca fe %=j€±   a `e±L;tr±life±l a e±r.£`d=~NO()

ctov-c=`aeifchfro_fE
'rty     fry.fTz2bcL

vwhre    cia
cke{medc,

c-cJ3 r cj3 r
rDnc4rid@    fu¢    clue

&iA___rha:?4_dQiNu+_!IeiQcl&jc!Ov*cL.rdt-LvrbT±dss
•i4f::   a/ii&Lc€    qjJJ2__±±+   ha|zz   eofa bQ     rrLLj-i-I

sO   lc, 4 C, c2 Z#Zt7tJ
e_I_v`   coo      ca,ry`r-t=-     .SDZJL   ha
ryuter,le

Lc h cL



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHA No           16

NOMBRE DEL INFORMANTE:    SZ}Twn`nc`fuw`vz{4v-(`an uB|CAC16NGEOGRAFICA:               C}ae,rcA,

EDAD:                  +L\ 11 I C T D I T,i II/I.ir`I lui                              fJz)7-C&.

OcupAci6N:          49`icLi(tafa` CATEGORiA:Capital(    }  Distrito(&  Anexo{    }   Sector(    }

CARG O:                     Co vtry vru7Z|' DioMAQUEDOMINA:          cQedun4^

-DO-M-lQ-L!10.i         PctoGtfc  eJ  i rot    S'/n    .  Ccorcct I  RELiGi6N:                   cir£ Ldr                                         I

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique {Llactas, pueblos, andenen'as, tumbas,
huacas, apachetas,caminos, etc}      _

.    Vouirfe rha tryun   JLwvcahc<

2.-Nombre del sitio:            btJ'rvi a    c£¢    Ccz>vrc`{.4.
3.-€Donde se ubica y a que distancia?: i_+__!_V`CL     L!;uj;;`tzr  cl4J    Ci:LD{j5      a  u`    Ccz'\rric}

Nrtyrl_      z3-     inis   hacl£]     cciyv\tr\ctnd®  cLrodj;   al o|;Dci:3
4.-tQuionosfuoron los posiblos acupantos?:              Ccorr`o     vJZJ4   a aJ P4a{e     ,¢.r  doc

A CcO
5.-€Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Si(J{}     No   {      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Levenda a lvlito: IV®yu`brz:    c±e      Ccorcc+

Descr.iba-.          €1    Dlstv.TE>   ch     CcSIf€4     Tle> •el    y\,o   r`i-hrz,     CIJJ      C±,€±nE?C2B.      D^-

m#,acofEapfacoffnf±#ifeEEEREar

"`Of 'm& a ti C cx y I. vyrdv~c c2_

8.-€Conoce algtin mito,cueuto, Ieyenga otradici6n sabre el[os? Si {ra   No {     I
9.-£Cual?:

Describa:
`_'sap#nrve"uDhafy'ntmL#ocLEo:YMW=^qneuLtobtoYTco`:cLfoho|rfebLamfacvsiqJT

clic>   ct  bs  ` iv\CaiJ:)     aAcapo.'nck:are.    If>S    I.V`Ccu>      Par   OLci±|i     PD`r  _ C:cArc.4L
l_brwn`i dc+al      .-C.oav'c}y     a     ILL

kii`^CLV`       CLI chrxni5.     bLiiLmtL4ce   m4„lLeL      c±l,tt

tj>      CL     Pr®CD    _J^,con   dfroc4CIctw_(il:L   `
vv`l  /{cLfi  _     ch    lv`ccun

10.-€Actualmente secelebra alguna algrin usocultura] ofestiva[folkl6rico?: Si{X}    No (      )

Describacomosecelebra dichofestivalfoll{lorico:         S:1   C4fe4Jtzz       €J    Ccn/u€y:3c2,v{~     c:+&      CCc~zt

el    ILI     LL   €rorfe I_  t4ry`cLuulL® ern   i)fur`dn p&zfa7i   J`ath

Nombre del Responsab[e del Registro
Zona:     J>1Jryt6    444.    {'corc.-{

N° DNI del informaute

Eec;ha:.      ®t   __lfu •z'@ 2@



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6R!CA FICHA No           q }

NOMBRE DEL INFORMANTE:`cLt|ntbCc^CLct'hocim4n     Ccjz*||u'i( lLfcc uB|cAC16NGEOGRAF`CA:               C4£rcci  >

EDAD:
I    DISTRITO:

C  CJ9r-CcjLq,1
oCUPAC16N:        44/iri`ou`t5T¥~- CATEGORiA:  Ca pital{    )Distrito(*'Anexo(    }   Sector(    )

CARGO: iDioMAQUE DOMiNA:        cO+z4,. rfucfCb I- ,u,-
DOMlclLlo:       CCL.     cde      cLOvift.+     At^`Lu RELIGION: CcLL LL Lo`

1.-£Qu6 sitios arqueol6gjcos conoce LJd, en su jurisdiccidn? especifique {Llactas, pueblos, anclenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, etc}

Tecs+?co c,h_41 ,     C" FI LLV.  .,_ _±± '   S I yty-,|cl

2.-Nombre del sitio: 91..5Trit;      cke~    C'd-`'c cjL

3.-tDonde se ubica y a que distancia?: 4    L,Itc,    hjJ.~<

4,-£Quienes fueron los posibles ocupantes?: L&.3    `"ul/S    i       L)3D     <2^  Pc=i/+±±±± 1 tax   hciaiv\&odfi3s

5.-€Tienea]gunatradici6nora]en referencia a!sitio? :  Si(;{}     No   {      }

6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Levenda a Mite: Sfabtrz~   cL    di`d

•,rj    \t!c"1    c=iue   I/\tit./   e.`   c'c.43v/
Descriha:      Gu>^:+ctv\     vv``s     c`V"relltafs  c=`2}cjuici     ciJ+{;I    cl    ce\u.

±::;;gi:=te;+a:i::=;drncLeiTho;sL:"I:4\:rttL4coi:c,?„``::aft::±t4LfaqhaT===:f=:t`
=__-ri&  ,1„   \DacCJ!.Ctt`(li+,    uif i\\(.in    Ao      ATr f+      ej.rt`?    (ay`nirit>     ci\~a bic=r\    chia¢th

\r\".¢l<±c`L    k|   l`\({'blctDbl&CLf t)      f>Orq`u€      cLit.e    qu{     I;>6ciu;ci    ui`    `i`c4.i     fjivi
'ul

Czix\srTu `Au    .'`o  s¢z   stu   c\e\'ohT±

T-/)     ,`\ue      \?Z=.(

nk    (lLic^jc<\or\   €-ill  (`ciLT\`ri u     djirr`i}   r\G s~u-f`ic`s

Le   14`    (lil &or(\c:i    -G3ctc_1  u``a  .  s;    €sci `?~     11,   t=p`l,,lJ`T,C3S,

Ljr3   <L>ui`   (:gr\pc,\ri    i    ccjL;..``  ftLr`f,ibc`cl      t  hut-"cvjn7.-€Como se l!aman !os apus tutelares de[ [ugar?: .|g=±±
rc"`ds`, •`C3       CCLS`L i'ou  tz.(j= c6(hi    imuL

8.-£Conoce algdn mite,cuento, leyenda otradici6n sabre ellos? Si (A  I  No {      i
9.-€Cual?: Solhrc  eJ\   aha

{jff`faljctn      c5ua    c3Lce    \cEcx-©3le    cdvi'i{rlc;,Describa:       tils  Choue\`G3`     `j   `|`ngl    f>C+p;ui   t2>!jc,L``ci   w`c,
oc       h4;,Lrftr?      i,u    l``z=cLr-`'-;c,(oL, ( |L rnG`bs.    ScaLi2. cL Izei.(`i3S      Ll`u:::i aj>

C'£ommb   r€fti    er£Zlv~`    c2`!)3     los (-JL'\  tde   Let Ej    cJ;Li.a.   LPu^`lcih CC; ,^n I  rl cj'

el      rtybLe      ts     enfLL¢ftbt,   tzvi     hs      c[)v`rpctc`,tr`:~L^     zL:(n±`      c'f.imi4io       cL44e     ¢2

±cutt::ifeftn=:dr=Le=Lleho`cL:J`bcL::=:"frotal7u.Et:Cbbt`:olect,:Lh°J±LT±±±;±±:
>^-r.iu)     J^CLj.tzci   Culn3.ZL    u{i tvLa5' lLl    l:Li;nLi:> 1     Cjl{`''\ Tz,v-     eifJ-L`.cht2   eojziz]

10.-€Actualmente secelebra a[guna algtin usocultural ofestivalfolkl6rico?: Si {  y}  `No i      }
i:%:tc-i:a|io|k|iricf:SiizjjzN:i),4Describa coma se celebra dicho festival folklorico:

fu3    uiy€,2nap     lie     ASAI^ha   ,   ItNr`cLjj(Gc!;  c`    ,  sclnRitQc`]c   Ap-rfe3'I    ,     pcL4c   ci    (&T.a__FT±



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVES"GAcloN HISTORICA FICHANo            L+y

NOMBRE DEL INFORMANTE:€\c<.if`vicfr;"LcjD``dui4. cfro     Lultl\\ p ci UBICAC16N  GEOGRAFICA: CCo¥zci

EDAD: `1+ D!STRITO:
ICjbVCLL_

OCUPAC16N: A qy\Jtryz4-
CIATEGORIA:  Capital  {     )  Distrito{  ay  Anexo(    }   Sector(    I

CARGO: IDIOMA QUE  DOMINA: dr~cfueLCJ> i- lu YZ| -
DOMICILIO:

C(A\L   Ay\{L  S/t`     -    CfL,a5T-Cc?
RELIGION:           critzLf~ci

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdic€i6n? especifique {Llactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc}

S\ifi    flue   `C;c'.Jsefl3de,   ^qu  i+a,Grutv  Siu~nci  ,   UC„uq  `    d2fufpa¥    ¥±

2.-Nombre del sitio:             S> l>t\^G`,
3.-€Donde se ubica y a que distancia?:

C (b(c- (JL
u \`f+    tr\;rz;.     tSag_   cA1;oLzj

4.-€Quienes fueron los posibles ocupantes?: Lei     `v\t:{'L`  ,  L`  con ijjb    tuLtLLvd c3cle

5.-£Tienealgunatradici6noralen referencia alsitio? :  Sit  *]     No   {      }
i-'L>i    eJ    irJc.. LLIDy+    c!qp`±     D-\`tuzj=   &q6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Le¥enda a Mito:

Ci_cd=-.

uL4   JA    U`` c{   drofc[,`y\`i 4 v\ ds , cLe H tn I a v` cfo -®r(       C±if >ch    V-CA_' c„   A  |v`c,cl
ct   ui=v.lclue vt`\ c<   a.  (  Lorrf^  . lecz`     u  ftv+n    c:1jl`cjL,1    <:+=  ,`    i<,i   sL¢_c

7.-€Como se llaman los apus tutelares del lugar?:
C LJstc CJ-

CA     v\Q,.wbrzi    cfu    D  iJC4-Ttn

:::::::.a?:eL¥±Cuam\°;Ice?+en£°|iraad[C;:.nL,:°free[&iv?\::(p<fr},¥_°±
Describa:

cljLig„le    cpt`!tin`c  u.` t>„/` I)    |J^    |L`` {Jr;{      8rfe thccly`'Jt>    'p'J `~`Z: u^e  ci~>j. cj= b`ru± |J-a -
z7tz   CanTi  -r   84J 1`` A   itiv``tl4 n fe vT^4i loci    tfliz]  ( ci ir` `,i cj'v``\c^    ci   e/3G3    ulc

•v`ucLv'   sa     u`ic€ lil LLCI      CUILH-``V) 11, l|(._cL1 Aaprc,`-,I.-,,p`,( lA+>     P.-.r

`h{/A      \Lorzl
ful cL n P~ly\    eJ cfrv'    cfu       Lldfez u.c`-~  0      ,+,L`C,

s+  r€-l-`- tu'ho©   mudul  cle

10.-£Actualmente se celebra alguna algrin usa cultural o festival folkl6rico?: Si { x}    No {\

ru u"4t   AS,4J n\74Describa coma se celebra dicho festival folklorico:
o¢ LLJI Cl 1  `. k:u `

1 V`.V`CI C+4l a   cLi^c3.pccar\

cf hiN rvJJ.(4 A outvt>cAVIL4|  CS€    C cj-r<.q

N° DNl del informandeE.cha:.-JLNombre del Responsable del Registro

Zona:          Di)Tt7rfuzo cke     Ccjj.,rt.c.+ a i) a,C]



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGAC16N HIST6RICA FICHAN°         +4

NOMBRE  DEL INFORMANTE: UBICAC16N  GEOGRAFICA:

€.uc.vl i.G3   `uluio f  c£     ££=>  Ll^£m
C_ Cr>rfcc4_    .

EDAD:
2i

DISTRITO:
C    C-V3`,(-C,L

OCUPAC16N: CATEGORIA:  Capital I    }  Distrito(J<}   Anexo{    }   Sector{    )
Cl^L W` f24J` ` YLo

CARGO: IDIOMA QUE  DOMINA:
CCLjue  'fl.lL£C{ .C- \yu tu' ,ytJ

DOMICILlo:
C~ccJ~¥ct+    S/r\(  -   Ccllt  3bc|p¢ch('!c

RELIG16N: Cidrho'lff+zi.

1.-€Qu6 sitios arqueol6gicos conoce Ud. en su jurisdicci6n? especifique tLlactas, pueblos, andenerias, tumbas,
huacas, apachetas, caminos, ctc)

SLtt±    A •LLlj   (3q3   Ca c.`>j!1: dclut  ,  OuP4 \   itp`., . S\w-`rwi  ,

2.-Nombre del sitio: Di `GVLt>    dr    ccj=,`\~£c:i

3.-€Donde se ubica y a que distancia?: ub`ci   vu=`~z    c¢laj}     c4jz^caJ

4.-£Quienes fueron los posibles ocupentes?: 3       i\r\4..fL,1     t   1»    e2^  pci`frolaj`  \

5.-£Tiene alguna tradici6n oral en referencia al sitio? :  Si {* }  ^  Ng_  {      }
8ji(£*)elNt((`s!_6.-Nombre de la Tradici6n Oral, Leyenda a Mito: a c}|cL

Describa: CC2~\-r<i    t\o    t`{:z  L')\/I      c; ¢z:i yu+i     r+\^±,czc    \r`/,L u\dr    uii,Lt+vi  en

truvic7    uvli¢`_ctro     d+i    \v~ clt    t2)  cle~CJo cj pr c| L4Cunt. I   a-l,\   Lly-
ev\  tc5ec-c\ric{    s<   +24ctjLv\4 vi,has    `   llcm CLidv\(4B      .ucv\\`c|    lj7u'tc{    i,i

cJ/jl3ci      w\1t~vi4a    -\y-Cl4``.szJ``Ci      cL43Z;i 4\rz{:+iGi      S`uj     CJJip_r a fadrD
Le cfi cp chct i,p~  c?_S (iicir`£:1 b4   V\CLstc+ cfuo'CLezD     Lo`~ v-\t=     Cf ro     plr``'i3 ^CL£,

en   el  -Gcscclalcn o&iciu\   tr    al   a(`rj*c-dt\c:+ €OfTtt     cleJ ty 53 ^CLt  .

7.-£Como se l]aman los apus tute[ares del lugar?:
Ai-i    C£,\|no c= ue` \ vyrfe v { c_L

ciebtr d  a i ere  L9d`Lt> (  Cf>(CLL   t`|L

S L WuJ ,,`C`   i tipc( W` 4 V\tLf` C |.

8.-€Conoce algiln mito,cuemo, leyenda otradicidn sabre ellos? Si {X}  No {      }
9.-€Cual?:

Describa:

Scfova,  i    t=( i)€cj=c!t\4
t`l`3   Q'btj£,b`    \rv\a   Lo r\QL\rt>`` uc,  clL€    ew t2 cjJe.i-CL.tcL    fl_vl cfro   lS-a   \r`t`cL3

u \u'` av`  Le` y\HLn  4 J!Y\to    \t`tLl,,ll\ ue   i,`ij`clv`   en   eec:4{.    ycccijD    cl| \  €vav\  inc)

cdr3 ajD sp,  dr CabeQy|     Ci  CCL3Chr    `n{:lijL.cj     cfu.cj. v4_   eyz2n    v\cL3   fav`\u{-1

S   h\`cjj3roil   lcL^ `tfl.Cjj `zan     ru c^rtrtJ\ 'giv    JC^ nan C'   rota

T|,_cJ;a- CJ3 Jho     j>4   (lotncl c\   .    `/rv`t., o`\      o'rtovrty   C9

c2ju\  enhaL4m   loLj. \ Y\ce \Z|` ue   bviLeicLv`   p `\r\

10.-€Actualmente se celebra alguna algtin usa cultural o festival folkl6rico?: Si { k}    No {
sSE`{jfe `¥ {   L}w  itci7LixzT\l<u<^   ASJu"tz|Describa como se celebra dicho festival folklorico:

\v\uy`4, drLedc{    cjjr\d -Y\ P4?-,` D   &   (Cfi,(Ci i` 1uevf ct~   c4€

(oT  r\ci uc2hoCJC» { L4A

11iiQ#:,ie,\:n;a4[8/:6fGejaprctecci6nyconservaci6nhist6ricade]os]ugaresquemenciona?

0  0lbcrfu   {]o pe,i   Cdo&,vdLo

Nombre del Responsab[e del Registro

Zona:       D  0ti^i2;    c4    (c¢j,'cc4`

N° DN[ del informande

Eech3r:.    O ~Z.  ,i ZXJ '2zJ



FICHA DE  ENTREVISTA DE INVESTIGA

\`t;-ltt)
3.-€Donde se ubica y a que distancia?:

4.-€Quienes fueron los posibles

/1u" har2i

5.-€Tiene alguna tradici6n oral en

Describa:    €i  sitLtj    A

referenciaalsitio?:  Sj(X)     No   (

utto la
u4 y de dire
'fu*    rLJ

lcj=   Ad

ti t sccjjchc`

tl7_t-secfr
€f>   TOTr€   &\ct cl     c)   £y\t\

cL14   tto

rirVA     cLbe
T  der\dr

(1t}Ck    ed
LL   e\`-_ cobs   1' \T\nus

r\     \cLl    tL

clv   tn,€
a urut3

7.-£Como se llama
n`JSC_(I

8.-€Conoce algtin
I    Sivtondr

9.-€Cual?:          S~c> 'btr

si   vTvll

trtfz \rz| s

\rto  \tLLi£{

u' vu YZ 1' \ a 3

vucMle`Gz

en   lcJ   C

oenc2   he
u1cJJV-\4,

uey`  les   c{
CJJ '` C ee,

st_  I,€
ctS tac st? cc c\r\ci  , se

U3     CcJ±'CJ=(

ActTL, ,.1
mito, cuento, Ieyenda a tradici6n

e}      T€.Ltelf}c h  ``..

Ay cz L

Describa:        GDti   i+LG+=

CI    i)4cO

-  uT\ |LL ^v,    S  c^d

tfuLen   c
c±v\citht=ves

V1  I   1C,,

vvuds   .yNIA

JJ¢  L&s
rzzcfo    3jzc

in{`fu.    u<ni4vi

crfu  imtj rna

ZL,    dL4

ev\    c{/  Le

a   €^CA
4n  ecg  LLc

rzo     Z=lta
rroy-z:

evzi    ij  ,^cA.     <2LD
S   inc`cO

10.-€Actualmente se celebra alguna

rJ c+fro -i. i cj.

c4.    CZ{

<jv'      SL4

JJJ,    `,Ytc    (J=n, roll    lm
&r   `Zaytt

c^    i+Z;r     L},.     LJJ`ci

~On cA `rd ct  43wCL n

£/l-?'dlc:|       C3

algtin usa cultural o
Describa coma se celebra dicho festivaifolklorico:  -i{ :--

a_   cle    c cr,v c_cj.

11,-€Quien se encarga de la

Lunrll<\u

& y-    S  f<  c. ra dJJ
`,j~    aricd*3ZLe i

festival folkl6rico?: Si k ) NO(4|nfa

c4©       Cz)vi,C4

•VC_LZ3(C.JaV-

Cci y-ch n.

Nombre del Responsable
zona:        Dufroto   c4  (c{:i-,2:2j:

~,
del Registro

I:jrma
C z,  3+

N°  DNI del informam:eFecha:.--,
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