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Resumen. Presentamos información de un conjunto de asentamientos arqueológicos existen-
tes en la jurisdicción de Tambo, parte superior del curso del río Torobamba, afluente del río 
Pampas, en el nororiente del departamento de Ayacucho. Los sitios se ubican entre 2800 y 
4250 msnm en la provincia de la Mar, flanco oriental de la cordillera del Razuwillcca, que se 
conecta con el Apurímac, espacio no explorado por unas tres décadas, a raíz de los sucesos de 
violencia ocurridos en Uchuracay. La distribución de asentamientos demuestra que no solo fue 
zona de ruta de antiguos pobladores que se desplazaban hacia la selva, sino que fue territorio 
con una densa población, de manera especial durante las épocas Huarpa y Huari (200 a.C. – 
1200 d.C.), cuyos estados debieron de controlar el aprovechamiento de recursos como los mi-
nerales y agropecuarios. Complementamos la información con el registro etnográfico y datos 
de colecciones particulares.  
Palabras clave. Sitios arqueológicos. Huarpa. Huari. Río Torobamba. 

THE OCCUPATION OF HUARPA AND WARI IN THE MICROCUENCA OF THE TOROBAMBA RIVER IN LA MAR, AYACU-

CHO 

Abstract. We present information about a set of existing archaeological settlements in the ju-
risdiction of Tambo, upper part of the course of the Torobamba River, tributary of the Pampas 
River, in the northeast of the department of Ayacucho. The sites are located between 2800 
and 4250 meters above sea level in the province of La Mar, the eastern flank of the Razuwillcca 
mountain range, which connects with the Apurimac, an area not explored for some three de-
cades, as a result of the violence. occurred in Uchuracay. The distribution of settlements shows 
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that it was not only a route for former settlers who traveled to the jungle, but also for a dense 
population, especially during the Huarpa and Huari eras (200 b.C. – 1200 a.D.), whose states 
They had to control the use of resources such as minerals and agriculture. We complement the 
information with the ethnographic record and data of particular collections. 

Keywords. Archaeological sites. Huarpa. Huari Torobamba River. 

Introducción 

Tambo es el distrito con mayor población, basta mirar como en los últimos 20 años su pobla-
ción ha crecido aceleradamente con diferentes asentamientos localizado en la periferia del 
pueblo principal, lo cual se debe a quizá a la fertilidad de su tierra, desde las alturas donde se 
originan las lagunas, manantiales y quebradas que forman el curso superior del río Torobamba 
hasta la parte baja donde existe riego permanente convirtiéndola en una zona eminentemente 
agrícola con una variedad de papa nativa, junto a lo cual se cultiva quinua, olluco, oca y mashua, 
así como el maíz, calabazas y frutales. Es la ruta del comercio por donde diariamente se des-
plaza la población de Ayacucho hacia la selva, conforme lo fue en el pasado desde las ciudades 
de ciudades de Ñawimpuquio y Wari, con caminos que unían a diferentes centros de acopio o 
centros administrativos de las épocas Huarpa y Wari establecidos en los valles de Tambo y San 
Miguel.1 
 De acuerdo con datos recabados del PETT y talleres de diagnóstico local, Tambo, cuenta 
con 44 comunidades campesinas y 6 anexos, incluyendo a las comunidades de Estera y Villa, y 
otras comunidades ubicadas al sur del distrito de Tambo que a pesar de pertenecer territorial-
mente al distrito de San Miguel se identifican con el distrito de Tambo, otro caso es la comuni-
dad de Uchuracay, ubicado al norte del distrito de Tambo que pertenece políticamente a la 
provincia de Huanta, pero administrativamente y por tradición a Tambo, lo que implica que el 
área de tambo están unidos a una misma unidad geográfica (Ilust.1). 

                                                                 
1 Nuestro reconocimiento y gratitud a los trabajadores de la municipalidad distrital de Tambo y pobladores de 
las comunidades por la hospitalidad y apoyo acompañándonos a reconocer los distintos sitios arqueológicos, 
especialmente a Julián Medina e hijos, Jacinta Rivera e hijos, profesor Luis Quispe, Juana Cordero, Yuri Soler; 
familias Pérez, Ramos, Oré, Huicho, Yanasupo Quispe, Augusto Miguel, A Nemesio Carrera y Jimmy Solier, a mis 
abuelos Rosa Méndez y Demetrio Aquino, a todos nuestro más sincero reconocimiento. 
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Ilustración 13: Mapa de ubicación con distribución de sitios en el área de estudio en la provincia de 
la Mar, Ayacucho. 

 En el área objeto de la presente investigación, siguiendo la propuesta de Pulgar (1996) 
encontramos tres regiones naturales: Quechua, determinado por el pueblo de tambo, eras que 
la rodean; Suni, constituido por laderas empinadas aprovechadas en parte por la agricultura 
que llega hasta zonas próximas a las lagunas y la Jalca, constituida por el entorno de las lagunas 
abras, colinas y salientes de la cordillera del Razuwillcca vinculadas con el culto mágico religioso 
de los antiguos pobladores. Estas tres regiones están dotadas de una rica flora y fauna de plan-
tas, animales y recursos minerales que fueron aprovechados desde tiempos prehistóricos, 
donde en el modo de vida del hombre actual siguen vigentes costumbres tradicionales como 
el ayni, minka, uso de chaquitaclla, organización comunal, autoridades andinas (varayoc), in-
tercambio o trueque, y el sistema de los pagos que deben representar a los diferentes agrupa-
ciones sociales o poblaciones que existieron desde el pasado preincaico.  

Geología y geomorfología 

La cuenca superior del río Torobamba donde se inicia el área de estudio en las lagunas de Toc-
tococha, Uscococha y Yanacocha, están rodeadas de roca intrusiva del grupo Batolito Permo–
Triásico con el tipo de roca Granito de San Miguel que forma laderas de pendiente empinada 
tal como se puede apreciar en los cerros Balcón y Millpo. Petrográficamente, la roca es de na-
turaleza sienogranítica, de textura holocristalina, granular hipiomórfica, gruesa, de color ro-
sado intenso; con minerales esenciales: feldespato potásico principalmente, cuarzo 
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plagioclasas, biotitas y anfíboles estos últimos en cantidades menores, mientras que los feldes-
patos están relativamente alternados a arcillas, sericia y cloritas. El Granito de San Miguel ins-
truye a los grupos Copacabana y Mitu. Estratigráficamente entre el Permiano Superior de la 
Era Paleozoico y el Triásico Inferior de la Era Mesozoica. Las rocas del grupo Mitu resaltan en 
las laderas del cerro Huanchuy al sur de Tambo. Pero lo que más predomina en los cauces de 
las lagunas, quebradas y ríos que forman el Torobamba son depósitos aluviales del Cuaterna-
rio, era Cenozoica que agrupan a diferentes depósitos, tanto fluviales como aluviales, los cuales 
se caracterizan por componerse de gravas, arenas, limos y arcillas dispuestos en proporciones 
diversas según el lugar donde se encuentran. 
 Al oeste de Tambo en la microcuenca de la quebrada Yanamito y Cochapampa, predo-
mina depósitos Glaciofluviles, cuyos sedimentos están compuestos por arenas, gravas, limos y 
arcillas relacionados íntimamente a antiguas zonas glaciales, mientras que entre los depósitos 
fluviales que rodean al cerro Marca y laderas sur del pueblo de Tambo destacan afloramientos 
rocosos de la Formación Tambo que pertenecen al cretáceo Superior (Era Mesozoica) y el Pa-
leógeno (era Cenozoica). Consiste en una secuencia clástica rojiza que se distingue por apare-
cer siempre formando terrenos bastante suaves, conspicuamente contrastantes con las gene-
radas por las unidades adyacentes. Entre sus principales rasgos resaltan la relativamente im-
portante cobertura de suelo y los numerosos deslizamientos que sobre ella ocurren. En este 
sentido sus afloramientos constituyen los lugares de asentamiento de poblados y zonas agrí-
colas (López, et al 1996: 70).  
 En la geomorfología el rasgo más destacado es sin duda la cordillera de Razuwillcca, con 
cadenas de cerros y picos de altas pendientes que alcanzan altitudes que oscilan entre los 4,200 
a 4,954, con muchas lagunas donde se dividen las aguas que drenan a las cuencas del Mantaro 
y Apurímac a través de los ríos Huarpa y Pampas, donde la erosión glaciar y fluvioglaciar ha 
afectado seriamente el terreno dando lugar al típico modelado glaciar, de valles en “U”, de 
circos glaciares con presencia de depósitos morrénicos, formados junto a las lagunas y en la 
laderas que constituyen las pendientes de los valles como es el caso del valle de Tambo y San 
Miguel donde resalta las pendientes abruptas de los cerros Marcas y Chincho con altitudes que 
varían de 2600 a 3400,caracterizadas por constituir una sucesión morfológica e continuas cues-
tas buzantes en términos generales hacia el surest5e. Esta ladera está disectada casi exclusiva-
mente por pequeñas quebradas que surcan transversalmente. Otra de las formas morfológicas 
corresponde a la depresión que altera el carácter abrupto de la cordillera en las localidades de 
Mitipampa, Pucajasa, Tambo y Millpo con proyección hacia San Miguel, caracterizada por pre-
sentar una topografía moderada parcialmente plana con pendientes medianas, con desniveles 
que varían entre 2750 y 3400m cuyo relieve aparece disectado por una variedad de quebradas 
que mantienen cierto carácter agreste. Las lomas y explanadas son otras de las características 
del relieve que integran el paisaje morfológico de Tambo. 

Antecedentes 

Uno de los pioneros en estudios arqueológicos en la ceja de selva en Ayacucho, es Duccio Bo-
navia quien entre setiembre y octubre de 1963 encabezó la Primera Expedición Científica de 
Huamanga, explora la parte baja de Pacobamba, distrito de Sacharaccay, provincia de la Mar, 
registra diferentes cerros con estructuras arqueológicas entre los que destacan Caballoyuq, 
Matukalli y Raqaraqay, con cerca de 400 recintos de planta circular dispuestos en su mayor 
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proporción a lo largo y ancho del primero que se conecta con Pacos; Bonavia (1964), describe 
que se trataría de sitios de la época tardía, asociados a un camino que se ve introduce a Visca-
tan en la selva del Apurímac, razón por la que Medardo Purizaga, en un interesante trabajo 
sobre el Estado regional en Ayacucho, al hablar sobre el área geográfica del grupo cultural del 
Intermedio Tardío en Ayacucho (1200–1470), que formaba parte la Confederación Chanca, se-
ñala que limitaba al NO con los Huancas del Mantaro, al Sur con los Rucanas, al SE con los soras 
y al Este con los chankas de Andahuaylas, hace especial mención de la posible cultura Arqalla 
ubicada en las alturas de Huamanga, la cual se difundió desde Caballoyuq, en la ceja de Selva 
de Huanta, hasta Sarhua en el alto Pampas recomendando profundizar las investigaciones con 
excavaciones en estas áreas geográficas para comprobar la generalización de la cerámica y Ar-
quitectura Arjalla (Purizaga 1972: 10). 
 Posteriormente, Duccio Bonavia, incide la filiación de los sitios explorados en la ceja de 
Selva de la Mar, e indica que en el área de transición entre la puna y ceja de selva o en la ceja 
de selva misma de la Sierra central no conocemos hasta la fecha los siguientes núcleos antiguos 
de población: Caballoyuq, Matukalli, Raqaraqay, Picopampa, Millaqpata y un sitio anónimo. 
Los centros de puna son Condoruchko, Uchuihuamanga, Rupaipata y Aqotambo; se debe re-
calcar sin embargo que ellos están en el área limítrofe con la anterior y exactamente en la ruta 
de acceso a la ceja de Selva. Como se verá más adelante, yo propongo que, a pesar de su dife-
rente ubicación, estas villas forman parte de un mismo complejo desde el punto de vista cro-
nológico, todos estos núcleos de población pertenecen al Horizonte Tardío, última época de la 
cultura andina, ya que la cerámica encontrada en superficie y en las excavaciones corresponde 
a los tipos Arjalla, Pataraqay y Caballoyuq (Bonavia 1972: 94 y 96).  
 A fines de la década del sesenta, dos importantes trabajos de investigación arqueológica 
se desarrollaron en San Miguel, entre enero y marzo que abarcó hasta el valle de Tambo por 
Carrillo (1969, 1976), quien da cuenta de una densa ocupación cultural con asentamientos es-
tablecidos en las cimas, laderas, planicies y partes bajas próximos al cauce del río principal y de 
algunas quebradas tributarias, consistentes en centros poblados, chullpas, caminos, cuevas y 
montículos con cerámica y artefactos líticos de superficie atribuidos a la épocas Formativa, 
Huarpa, Wari, Chanka e Inka, con presencia de los tipos de cerámica Caja, Warpa Negro sobre 
Blanco, Warpa Tricolor, Warpa Ante, Okros, Totora, Acuchimay, Wari, Huamanga, etc., es decir 
toda una secuencia de ocupación cultural, destacando el sitio de Inkaraqay o Jargampata, ex-
cavado a mediados de 1969 por William Isbell, quien la define primero como parte de un pue-
blo rural y luego como centro administrativo Wari (Isbell 1970, 1972, 1977, 1985), asociado a 
caminos que conectaban a la capital Wari con poblados de San Miguel y la Selva del Apurímac, 
ahora sabemos que está rodeado de asentamientos Huarpa como daremos a conocer más 
adelante y como el mismo ilustra en una de sus figuras (Isbell 1970, 1977:  Ilust. 42: A, B1 y B2). 
Al referirse a las culturas intermedias (200 a.C. 600 d.C.), menciona que, a este complejo Aya-
cuchano, representativo de la época, se le denomina Huarpa, y parece estar conformado por 
una mezcla de lo indígena del Horizonte Temprano con las nuevas importaciones artísticas, 
principalmente en higueras, en Huánuco. Motivos complejos como los de Rancha y Tunasniyoc, 
proporcionaron por su lado las bases pre–Huarpa a partir de los cuales pudo haberse desarro-
llado. Cerámica de la nueva tradición se encuentra en el valle de Ayacucho y alrededores, in-
cluyendo en ésta, la zona del Mantaro, Huancavelica y áreas inmediatamente al este de Aya-
cucho (Isbell 1972: 47 y 48), es posible que William Isbell cuando habla de áreas del lado este 
de Ayacucho se refiere a los valles de Tambo y San Miguel.  
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 Benavides (1976), visita las partes altas del distrito de Tambo registrando el cerro de 
Quintu Urqu con presencia de chullpas y materiales en cerámica y líticos, donde afirma que 
hay evidencias de gran cantidad de muros y la cerámica en poca cantidad, con presencia de 
chullpas y restos de muros. Los muros y chullpas registrados por Mario Benavides correspon-
den solamente a un sector, ubicado en las alturas del cerro Quintu Urqu que queda en el mar-
gen izquierdo del río Torobamba. De igual forma, registró los sitios arqueológicos de Ñaupa-
llacta, Viscachayuq, Ankukichka, San Cristóbal, Acco, Markapata, Pinchu Qasa, Yupin, San Mel-
chor, Piki Muyu, Witu, Tukuwillka, Uqichachayuq Era o Puca Kichka, Masinga, Ayamachay, Wa-
qachina, Suyuqasa, Patakancha, Pata Corral, Intiwatana, en la actualidad solo se conservan 3 
de estos sitios arqueológicos. 
 Lecoq (2007, 2008) realiza exploraciones en la comprensión de Chungui, La Mar, donde 
tiene la suerte de localizar un conjunto de sitios tardíos de filiación Chanka pero con cerámica 
incisa que demuestra ocupación desde el periodo Formativo. En esta misma zona Añanca y 
Canchari (2009), reconocen y registran 21 estructuras arqueológicas entre abrigos, poblados, 
caminos, cámaras funerarias, terrazas y fortificaciones pertenecientes a la época precerámica 
pero fundamentalmente a las épocas Wari, Chanka e Inka.  
  En 2008 Hernán Carrillo como resultado de las excavaciones de rescate en los sitio 36 –
01 y 36 –03, ubicados en el antiguo Derecho de Vía y la actual variante KP 36 del gaseoducto 
de PERÚ LNG., informa que la zona se caracteriza por la existencia de diversos restos arqueo-
lógicos expuestos en diferentes estados de conservación y grados de complejidad, que corres-
ponderían desde la época Huarpa hasta el periodo Colonial, con componentes que incluyen 
pequeños conjuntos residenciales, entierros, posibles estructuras ceremoniales, caminos, sen-
deros, terrazas agrícolas de varios tipos y tamaños, y áreas niveladas artificialmente que en 
mayor porcentaje parecen corresponder a los periodos Huarpa y Chanka, cuyos componentes 
como es típico en muchos conjuntos arqueológicos, están densamente distribuidos en áreas 
en donde la pendiente natural es más regular y suave como el caso de la ladera suroriental del 
cerro Corpas.  
 Valdez (2009), informa de la presencia de la cultura Warpa en la cuenca del río Toro-
bamba en San Miguel, La Mar, con excavaciones realizadas en los sitios Corpas 4 y 3, en las que 
destaca un conjunto de andenerías y el descubrimiento de una estructura en “D” asociados 
con entierros Warpa como parte de los trabajos ejecutados por Perú LNG: Ernesto Valdéz pros-
pecta las alturas que rodean al valle de San Miguel e identifica tres sitios arqueológicos: All-
kuwillka, Bañico y Muyu Urqu, todos con restos de recintos circulares en la parte superior de 
los cerros asociados a cerámica que le atribuye a la cultura Chanka, y en la divisoria de las aguas 
que drenan a los ríos Huarpa y Torobamba, alturas de las provincias de Huamanga, Huanta y la 
Mar, documenta los ushnos de Bañico, Inkap Tiyanan y el sitio y ushno de Inka Perqa. Por su 
parte Torre (2009), explora las alturas de Tambo y Huanta, entre Uchuracay e Iquicha, sobre 
los 4000 msnm., registrando varios sitios atribuidos a la cultura Chanka.  
 Aquino (2012), con asesoría de Ismael Pérez, registró 38 sitios arqueológicos, cuyo aporte 
se basa en la determinación de dos asentamientos del periodo Formativo en las quebradas de 
Puñosjasa y Yanamitu, y Ñaupallacta y Pampa Hermosa del periodo Huarpa reocupados en la 
época Wari. Por otro lado, Gonzales (2014), es quién se encargó del análisis de la cerámica 
procedente Pampa Hermosa, confirma la ocupación Huarpa seguida de Wari, en un sitio que 
controla la conexión de las partes altas y bajas del valle de Torobamba. 
 Gagliardi (2013), menciona que en agosto de 2008 hicieron recorridos por el complejo 
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arqueológico de cerro Corpas en la margen izquierda del río Torobamba altura de Patibamba 
donde cronológicamente, y de acuerdo a los materiales de cerámica recogidos en el sitio, cerro 
Corpas se enmarcaría en el período Intermedio Temprano y específicamente bajo filiación 
Huarpa, siendo los portadores de este estilo de cerámica sus primeros ocupantes o los que han 
dejado su mayor presencia, y en la descripción del lugar indica, la sistema de abastecimiento 
de agua, el área de ocupación habitacional con una estructura en “D” (registrada por Valdez 
2009), las vías de comunicación y los anfiteatros designados arbitrariamente como A,B,C y D 
integrantes de un complejo sistema agrícola.  
 Finalmente entre otros trabajos realizados en la Mar y alrededores, cabe hacer mención 
a Raymond Escott (1971) que registró varios sitios en Sivia, Simariba, Kimbiri, Santa Rosa y Lu-
siana proponiendo que en el pasado prehispánico existió una fluida comunicación e intercam-
bio entre pueblos del bajo Apurímac y las altas montañas o valles interandinos; Castilla (2001), 
reconoce varios sitios arqueológicos en los distritos de Tambo y Chilcas, en el primero registra 
a Ñaupallacta y Qintuyupanqa, Witku Urqu en la margen izquierda y Punkurumi, en la margen 
derecha de río Torobamba, concluyendo que la actividad económica es muy fundamental, al 
igual que la agricultura y el pastoreo, complementado con el intercambio comercial con la ceja 
de la selva, Córdova (2007) y Cavalcanti (2014) exploran el sitio de Cedrocucho.  

Distribución espacial sitios y estructuras  

Ocupan la parte superior del río Torobamba integrada por el espacio geográfico determinado 
por las microcuencas de las quebradas Puñosjasa, Yanamito, Balcón Yanahuacra, Cochapampa, 
etc. Que nacen en las lagunas Toctococha, Uscococha, Yanacocha en las alturas de la cordillera 
Razuwillcca, frontera con la provincia de Huanta, y la parte baja de Tambo en la provincia de la 
Mar (Ilust. 1 y 24). 

1. Chorroqasa  

Camino prehispánico, el tramo observado tiene cerca de 2 km de largo por 2 m de ancho, se 
ubica junto a la carretera Ayacucho Tambo, altura de la laguna Toctococha, el lado sur del ca-
mino se proyecta a la ciudad de Huari, pasando por la quebrada Pallca, mientras que el lado 
opuesto sigue la quebrada Lluncuna en dirección a Huamanguilla. El camino bordea la laguna 
Toctococha y se pierde en la quebrada Puñosjasa, volviendo a salir en dos ramales uno con 
dirección al nevado de Razuwillca pasando por la comunidad de Paria, el otra va a Tambo co-
nectándose con asentamientos cercanos a las quebradas Puñosjasa, Yanamitu y Huito. En la 
actualidad sigue siendo utilizado por los pastores, pero por su contacto con los asentamientos 
sospechamos una filiación cultural de la época Formativa reutilizada por los huarpas y huaris. 

2. Pampa Qasa  

Estructuras circulares, rectangulares y alineamientos de piedras, dispuestos en una extensión 
aproximada de 2 has, cortadas por la carretera Ayacucho–Tambo, en las faldas de los cerros 
Apacheta y Chorrojasa: Existen recintos delimitados por muros de doble hilada que parecen 
corresponder a la cimentación de antiguas chozas o viviendas de pastores–agricultores, algu-
nas están al interior de grandes corralones de forma circular que miden hasta 30 m de diáme-
tro, y otras al exterior, algo semejante a las casa de pastores actuales en las punas de los andes 
centrales. La superficie con escasas fragmentos de cerámica erosionados por la humedad, pero 
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los bordes y la decoración incisa sugiere que pertenecen al período Formativo Inferior o Cerá-
mico Inicial. 

3. Toctococha  

Aldea de pastores–agricultores localizada junto al borde de la laguna Toctococha y el lado sur 
del nacimiento de un riachuelo que baja a Tambo. Consiste en por lo menos 3 agrupaciones de 
recintos circulares de 3 a 5m de diámetro dispuestas alrededor de patios o corredores, adya-
centes corralones para crianza y reproducción de camélidos. Los muros de los recintos habita-
cionales hechas de piedras canteadas dispuestas en dos filas formando un espacio vacío a ma-
nera de canaleta donde debió existir una pared de quincha con techo de ichu, asegurada con 
piedras pequeñas (Ilust. 2). Asociado a la superficie se encontró una punta de proyectil de ob-
sidiana y varios artefactos líticos, así como bordes de ollas sin cuello, y otros fragmentos con 
decoración incisa y en relieve de pasta anaranjada y engobe rojo atribuidos al período forma-
tivo. 

 
Ilustración 14: Base de estructuras circulares para pared de quincha en Toctococha. 

4. Toctococha A  

Agrupación aldeana, ubicada en el lado norte del riachuelo que nace en la laguna Toctococha. 
Se caracteriza por presentar siete recintos circulares de 2.50 a 3 m de diámetro, distribuidas 
junto a nueve recintos abiertos de 16 m de diámetro, todo asociado a un corralón de planta 
semicircular con dos pequeños recintos circulares donde debió instalarse la persona encargada 
de cuidar a los camélidos. Entre el material diagnóstico asociado a la superficie existen bordes 
y asas de ollas y cantaros, apéndice con incisión sin iconografía, al que puntas de proyectil, 
raspadores, lascas y láminas, hechos de basalto, riolita, cuarzo, andesita, etc. 

5. Toctococha B  
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Agrupación aldeana, localizada al oeste de la laguna Toctococha, distante a 50 m del borde la 
laguna, las estructuras se extienden hacia las faldas de los cerros contiguos. Se trata del asen-
tamiento aldeano principal, con mayor cantidad de recintos circulares (Ilust. 3), rectangulares, 
semicirculares, patios y corralones asociados, pero con escasa presencia de fragmentos de ce-
rámica y artefactos líticos entre puntas de proyectil, núcleos, cantos rodados, fragmentos de 
azadas hechos de andesita y basalto. En la ladera del cerro existen varios abrigos rocosos, al-
gunas con manchas de hollín y estructuras funerarias, otros abrigos presentan ofrendas tradi-
cionales o pagapus, dejadas para los Apus y la Qochamama vinculados con el cuidado de los 
animales y actividad agrícola. 

 
Ilustración 15: Ubicación de los asentamientos 4 y 5, en foto satelital. 

6. Uscococha  

Abrigo ubicado en el lado noroeste de la laguna de Uscococha de origen glaciar, a 4000 msnm, 
el abrigo es profundo tiene cerca de 30 m de largo por 8 m promedio de ancho y 6 m de alto, 
en el techo existe cuatro áreas de hollín indicadores de la presencia fogones de los antiguos 
habitantes. En el interior próximo a la entrada se observa restos disturbados de tres estructuras 
funerarias hechas de piedra y barro, semejantes a los registrados en los asentamientos de 
Aweloyuq y Ñaupallacta en la parte baja cerca de Tambo. En la superficie logramos encontrar 
dos fragmentos de cerámica de dos vasijas Wari de estilo Chakipampa; uno es parte del rostro 
humano de engobe rojo indio, conservándose la nariz en alto relieve con incisiones en las fosas 
nasales, además de ello posee boca y el ojo izquierdo, con punto negro como pupila y parpados 
de color negro intenso, el otro fragmento tiene engobe rojo sobre el que aparece figuras geo-
métricas de color negro y crema. En el exterior del abrigo has plantas silvestres de papa deno-
minadas “pajarupa runtun” por los pobladores del lugar. Los análisis biológicos demuestran 
que este tubérculo es de una especie primitiva y sumamente tóxico.  

7. Uscomachay  

Cueva ubicada al suroeste de Uscococha, presenta de tres accesos, uno orientado en la parte 
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sur, de forma aparentemente triangular de 2 m de ancho por 3 m de alto, a medida que se va 
accediendo la cueva se hace más ancha, la parte media de la cueva obtiene la forma de una 
falsa bóveda, un segundo es por lado norte, con caída que llega hasta el borde de la laguna, y 
el tercer acceso es por el lado oeste, donde forma otra cueva parte de la gigantesca roca, este 
forma una cueva de 1 a 2 m de alto, 15 m de ancho por 30 m de largo, orientado de este a oeste. 
En esta cueva encontramos un artefacto de forma irregular de 12 cm de largo por 4 cm, de 
andesita (instrumento agrícola), también un borde erosionado de cántaro. Techo con manchas 
de hollín y piso de tierra con claras huellas de actividad doméstica. 

8. Uscoqocha A  

Abrigo localizado al sur de Uscococha, en el lado suroeste de la laguna a donde da la boca, mide 
17 m de largo, 3 m de ancho por 3 m de alto, piso de tierra no alterado, En el lado más alto 
presenta huellas de hollín en las paredes. En la parte alta exterior al abrigo existe la construc-
ción de una estructura de piedra y barro. 

9. Uscoqocha B  

Abrigo situado al sureste de Uscococha A, formado al pie de un peñasco, mide 18 m de lago 
por 6 m de ancho y una altura de 6 m; piso alterado por intervención del hombre actual que la 
utiliza para guardado de ganado vacuno, contiene fragmentos de cerámica no decorada, en los 
alrededores hay gran cantidad de piedras con manchas de cobre cuya beta está en la parte alta 
de la laguna. El abrigo presenta evidencias de hollín y piedras acomodados como fogones en 
ambos extremos del abrigo rocoso.  

10. Uscoqocha C  

Abrigo, ubicado en el lado este de la laguna Uscococha, en tres bloques de roca que forman 
una hornacina natural, como para cobijar a dos personas, piso no disturbado con artefactos y 
desechos líticos. 

11. Uscuqocha D  

Dique de antiguo represamiento de agua en la naciente de la quebrada de Puñosjasa, la estruc-
tura aparece acondicionado con bloques de Champas, conserva una extensión de largo es de 
15 m aproximados, 60 cm de ancho y 1m de alto asociado a otros muros que al parecer funcio-
naban como llaves para drenar y controlar el agua, la actual represa muestra evidencias de 
reutilización por las gentes contemporáneas. 

12. Puñosjasa  

Aldea ubicada en la margen derecha de la quebrada Puñosjasa, las estructuras son de forma 
circular y semicircular, dispersas en una extensión que supera los 500 m de largo por 10 m de 
ancho, presentan muros de doble hilada asociados excepto los corralones que son de una solo 
hilada. Existen estructuras rectangulares de pastores actuales. La superficie del lugar carece de 
cerámica y artefactos líticos, por la ubicación cerca de la laguna y a la quebrada es probable 
que se trate de una población dedicada a la crianza de camélidos de los inicios del periodo 
arcaico.  

13. Puñosjasa A  
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Se encuentra en el margen izquierdo de la quebrada de Puñosjasa a menos de 100 m del ria-
chuelo que llena de vida la vegetación; se trata de una roca de 1.40 m de ancho por 2.50 m de 
alto y 5.70 m de largo con evidencias de quema (hollín), localizándose 3 tullpas. A 3 m de dis-
tancia hay una caída de detritus (piedras partidas) que son desplazados del cerro Matara. 

 
Ilustración 16: Detalle de uno de las viviendas circulares del sitio S 14. 

14. Puñosjasa/ Apacheta  

Apacheta situada entre dos quebradas una de ellas es Puñosjasa. Ambas se unen y forman la 
quebrada Yanamitu; Adyacente a la estructura de descanso de carácter ceremonial, existe es-
tructuras aglutinadas de planta circular de diferentes dimensiones, predominando algunas que 
se encuentran cerca de corralones (Ilust. 4). Muchas de estas estructuras han sido modificadas 
por pastores actuales que la utilizan como viviendas para el cuidado de ganado, destaca un 
amplio espacio abierto que debió ser utilizado como plaza comunal delimitado por un alinea-
miento de piedras que le otorga una función ceremonial. 

15. Matará  

Aldea de pastores–agricultores, presenta recintos circulares y semicirculares asociados a corra-
lones, dispersos en la falta sureste del cerro Matara, en la margen izquierda de las quebradas 
Yanamitu, Ichupata y Pisjohilca, en las cercanías del lugar existe chacras con cultivo de papa 
nativa, olluco y mashua,  

16. Ñaupallacta/Millpo  

Complejo agrícola–habitacional, cortado por la carretera Tambo–San Miguel, las evidencias se 
observan en ambos lados, pero el del lado sur es el de mayor extensión y monumentalidad, los 
recintos tienen planta circular, las evidencias llegan hasta el área que ocupa el poblado de Mi-
llpo por donde se aprecia el tramo de un camino antiguo en dirección este–oeste junto al cual 
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van los restos de un antiguo canal de agua que viene desde Huanchuy para regar a diferentes 
chacras o áreas de cultivo en una extensión aproximada de 3has. En toda la extensión se ob-
serva restos de unidades habitacionales circulares y rectangulares, construidas sobre distintos 
niveles de terrazas algunos recintos llegan hasta 9 m de diámetro por 1.50 m de alto. Las terra-
zas se van ensanchando conforme se accede a los montículos, algunas tienen de 1 a 1.50 m de 
alto por 10 a 12 m en la parte baja y 4 a 6 m de ancho en la parte alta, se observa cerca de 10 
terrazas, la zona está cubierta por plantaciones de eucalipto que impiden apreciar su verdadera 
extensión, algunas tienen más de 80 m de largo. Existe algunos recintos circulares de 1.20 por 
1.70 m de diámetro parecen ser depósitos. En la parte baja al pie de la carretera se observa 
alineamientos de estructuras planificadas con aparentes callejones y espacios abiertos, con re-
cintos circulares y rectangulares, hacia el lado este donde está el otro montículo existe también 
restos de plataformas escalonadas que llegan hasta el camino antiguo 
 Recientes excavaciones clandestinas han dejado expuesto la planta circular de algunas 
viviendas de 1.20 m de alto en el extremo sur. El extremo oeste o Ranraqata, se caracteriza por 
presentar galerías subterráneas con restos de huesos humanos (fémur, cráneo, peroné y tibia), 
existe además una serie de recintos de carácter habitacional, predominando algunos de planta 
rectangular. En el extremo opuesto del montículo también hay restos óseos debajo de rocas y 
piedras grandes al parecer formaron las bases de las chullpas. En la parte media del montículo 
se observan pozos de cateo clandestino de 1 por 1 m, en el cual se encuentra abundante mate-
rial cerámico perteneciente a los bordes, cuerpo y base de vasos, cuencos, y platos; cabe resal-
tar que se encontró 3 fragmentos con motivos iconográficos de engobe crema con líneas rom-
boidales de color marrón, de filiación cultural Huarpa (Ilusts. 5 y 6). También se encontró ma-
terial lítico como raspadores, pulidores, percutores, hechos de andesita y basalto. Ñaupallacta 
ha sido registrado por Hernán Carrillo (1969, 1976 y 1984); Mario Benavides (1976) bajo la sigla 
de “Ed 1”, y sectorizado por Adán Castilla (2001) La parte seccionada pertenece a la familia 
Medina Pérez y Rivera de León. 

 
Ilustración 17: Vista panorámica de Ñaupallacta (S16). 
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Ilustración 18: Detalles de algunas terrazas agrícolas y habitacionales del sitio de Ñaupallacta/Mi-

llpo (S16). 

17. Marquinayuq  

Cámaras funerarias, construidas en las peñas del lado noroeste del cerro Huanchuy, lado que 
corresponde a Mollepucro ( lado oeste de Ñaupallacta), ocupan el espacio de un abrigo rocoso 
de 9 m de largo por 4 m de alto; en el resaltan las construcciones de 3 cámaras, de las cuales 2 
(lado este y oeste) que se encuentran profanados, solo se conservan los muros laterales que 
conservan 80 cm de alto, mientras que la cámara central conserva casi la integridad de forma, 
presenta parte frontal del techo y lados laterales de los vanos de acceso, es espesor de los 
muros es de 20 cm, por 1.35 a 1.40 m de alto, están hechas con piedra canteada y mortero de 
barro, con las caras lisas al interior, a diferencia de las cámaras laterales, está cubierta con ar-
gamasa de barro fino de color blanco, la parte inferior  
 En Mollepucro existen otras cámaras una de ellas está a 50 m al oeste y mide 1.80 de alto, 
con paredes hechas de una sola hilada. El tiempo y la densa vegetación espinosa impidieron 
registras otras cámaras que los campesinos de la zona conocen (Ilust. 7). Este sistema de ente-
rramiento guarda relación con el poblado de Ñaupallacta y las tres cámaras indicadas en líneas 
anteriores deben responder a un patrón de enterramiento para la elite gobernante. 
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Ilustración 19: Sitio arqueológico de Marquinay (S17), nótese la forma y el sistema constructivo de 

las cámaras). 

18. Quintu Urqu Pampa  

Estructuras habitaciones, localizadas a un km al noreste de Ñaupallacta, en la margen derecha, 
cerca del cauce longitudinal del río Torobamba las estructuras son de forma circular y rectan-
gular separadas unas de otras alrededor de una circular mayor de 20 m de diámetro. Uno de 
los recintos circulares mide 3 m de diámetro por 60 cm de alto, encierra a una estructura sub-
terránea que parece ser una galería funeraria. Las estructuras están asociadas a los restos de 
un camino antiguo usado por los pobladores del lugar, pozo u ojo de agua y a una piedra cere-
monial delimitada por una estructura circular de 20 m de diámetro con acceso orientada hacia 
el oeste, en la loma de propiedad del Sr. Luis Quispe, donde a la vez existe una piedra tallada 
que representa la forma del cerro que se encuentra en el lado este, la piedra mide 2 m de largo 
por 1 m de alto, es considerado como la imagen del apu “Quintu Urqu” de donde proviene la 
denominación del lugar. 

19. Ccochqa  

Estructuras chullparías con restos óseos en la parte alta del lado sur occidental del cerro Quinta, 
al sur oeste de tambo, se accede por el camino de herradura que va hacia la comunidad de 
Ccochqa. Consiste en diferentes muros de contención, cabeceras de recintos de planta circular, 
y murallas que rodean al cerro cuya cima está a 3660 msnm. 

20. Quintu Urqu  

Estructuras habitacionales dispersas en la parte superior del cerro Quintu (3660 msnm), parte 
baja de Tambo, se observa muros de contención ligeramente inclinados asociadas a restos de 
un camino prehispánico que viene de Chuqitaqi y se proyecta hacia el sur, en la misma cresta 
de la colina existen varios recintos circulares habitacionales, unos determinados a nivel de ca-
becera y otros presentan muros de 40 a 60 cm de alto de doble hilada con mortero de barro, 
dispuestos alrededor de pequeños patios. La sección central de la cima parece haber sido el 
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núcleo de la población no menor de 2000 habitantes por el mayor número de recintos de 
planta circular y rectangular acondicionados al afloramiento rocoso del cerro, utilizado en par-
tes como áreas de entierro, por la presencia de huesos humanos disturbados de contextos fu-
nerarios, y diferentes niveles de terrazas que se proyectan toda la ladera oriental y el lado sur, 
siguen los pequeños espacios rodeados de muros, destacando la presencia de por lo menos 4 
chullpas y algunos recintos circulares dispuestos a manera de torreones desde donde se do-
mina el panorama del valle, en la superficie existe abundante fragmentos de cerámica de uso 
doméstico, de esta zona proceden diversos objetos entre vasos, cucharones, piruros, platos, 
figurinas, ollitas, etc., que algunos pobladores de tambo conservan como reliquias (Ilust. 8 y 9). 
El lado occidental del cerro tiene pendiente accidentada con algunos muros de contención, 
mientras que, en el lado suroeste, existen restos de dos Cochas o fuentes de agua que justifican 
la ocupación del antiguo poblador. Para visitar las ruinas se accede por el lado norte desde la 
comunidad de Wayao, o bien por el lado oeste, siguiendo el camino de herradura desde la 
comunidad de Paqcha. Quintu Urqo aparece registrado por Hernán Carrillo (1969, 1976 y 1984) 
y Mario Benavides (1976). 

 
Ilustración 20: Cerámica Chanka, colección familia Pérez, procede de Quintu Urqu (S20). 
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Ilustración 21: Cerámica Chanka, procedente de Quintu Urqu (S20) (familia Pérez). 

21. Ccochas  

Estructura habitacional de planta rectangular, conserva una hornacina cuadrangular de 1m de 
alto por 1m de ancho, el muro del recinto mide 2 m de alto, cubierto por la vegetación espinosa 
y plantas de eucaliptos que impiden tomar medidas. Adyacente a la estructura indicada existen 
otros recintos con grandes espacios amurallados de 30m de ancho por 50 m de largo, donde 
existe piedras apiladas procedentes de las estructuras arqueológicas destruidas por actividades 
agrícolas (Ilust. 10). En la superficie del terreno abundan fragmentos de cerámica de estilos 
Huarpa, Wari y Chanka. Las estructuras ocupan la parte baja del lado este del cerro Quintu 
Urqu, a las que se accede por la trocha carrozable Tambo–Ccochas. 

22. Kurmacu  

Corralones delimitados por altos muros con piedra procedente de estructuras arqueológicas, 
las estructuras se ubican en el lado noroeste de la comunidad de Ccochas, por donde pasa el 
camino principal que se orienta de este a oeste, el cual viene siendo reutilizado, un tramo del 
camino presenta parapeto en uno de los lados, y en las cercanías existen restos de terrazas y 
cabeceras de muros.  
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Ilustración 22: Unidad habitacional rectangular con hornacina y mortero o mushka. 

23. Inkaqaqa  

Estructuras de corralones, muros con nichos y cabeceras recintos, asociados en la superficie 
del terreno con restos óseos, así como bordes, cuerpos, y asas de cerámica de los períodos 
Huarpa y Wari. Se accede al lugar por la carretera Tambo–Wayao.  

24. Chuqitaqi  

Cerámica de los periodos Huarpa, Wari y Chanka, óseos y material lítico en cuarzo, en los que 
destacan lascas, láminas y núcleos, así como cantos rodados con desgate, dispersos en terrenos 
de cultivo en la parte baja de Chuqitaqi, a 3 km en línea recta al este de Tambo, siguiendo la 
carretera que va a Wayao.  

25. Antenachayuq  

Restos de estructuras habitacionales localizadas al noreste de tambo, en las faldas sur orienta-
les del cerro Marca, al suroeste, de la comunidad de Masinga. Presenta material cultural dis-
perso en medio chacras que se inician desde la carretera hasta la parte alta donde existe una 
antena de telefónica (de donde viene el nombre moderno del sitio), instalada sobre una plata-
forma con cabeceras de muros, y cerámica de los períodos Formativo, Huarpa y Wari, así como 
artefactos líticos entre hachas, raspadores, núcleos y raederas en cuarzo, andesita y cantos 
rodados.  

26. Puka Loma  

Cerámica Wari de estilos Chakipampa y Huamanga dispersos en la superficie de chacras de 
cultivo, delimitadas con pircas hechas con piedras procedente de estructuras que debieron 
existir principalmente en los lados norte y sur del lugar conocido como Puka Loma; Ubicado en 
terreno arcillosos de coloración rojiza al norte de Masinga.  

27. Loma Aynas  

Cerámica Wari de estilo Huamanga y de producción local dispersa en la superficie de terreno 
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alterado por labores agrícolas y cortada por la carreta que va de Tambo a Uchuracay, en las 
inmediaciones del actual centro poblado de Asno. 

28.  Jasa Ira Waqta  

Cerámica y lítico dispersos en la superficie del lado noroeste superior del cerro Marca, al norte 
de Tambo, cerca de asno, terreno de propiedad de Sra. Juana Cordero Torre; precisamente en 
el área donde se han instalado torres de electrificación, con pozos de cateo que demuestran 
de manera fehaciente el contenido cultural del terreno, incluyendo un corte estratigráfico con 
restos de una probable unidad habitacional. La cantidad de fragmentos de cerámica indica una 
densa ocupación doméstica de las épocas Huarpa y Wari (Ilust. 11). En el material lítico destaca 
la presencia de lascas de obsidiana, cantos rodados con desgaste en los extremos, asadas y 
azadones de andesita, estos últimos indicadores de actividades agrícolas y artesanales. 

 
Ilustración 23: Vista satelital de los sitios arqueológicos 28, 29, 30 y 31. 

29. Marca  

Estructuras habitacionales dispuestas en el lado occidental y parte superior del cerro del mismo 
nombre, ubicado a dos km en línea recta al norte de Tambo. La superficie del terreno contiene 
abundante material cerámica de los periodos Formativo, Huarpa Huari local tardía, restos de 
una muralla en el afloramiento rocoso rodea la cima desde donde se visualiza los valles de 
Tambo y San Miguel. Además de las estructuras habitacionales, existe una cavidad rocosa de 
gran profundidad cuyas paredes y techo presentan huellas de hollín, los campesinos del lugar 
manifiestan que en la época de violencia, este lugar fue utilizado como “pacas” por miembros 
del Sendero Luminoso, en este mismo lado existen también estructuras funerarias en nichos y 
cámaras adosadas a las cavidades a las peña, así como galerías con huesos humanos, de claro 
patrón de entierro Wari, cubierto por una densa vegetación que impide conocer la distribución 
espacial de las evidencias que incluyen los lados sur y norte del cerro Marca, en el lado suroeste 
sobresale un abrigo con cavidades talladas en la misma roca. De este lugar procede una porra 
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de 6 puntas hecha de andesita (Ilust. 12). 

 
Ilustración 24: Pampa Hermosa (S 32) Camino y canal en actual uso. 

30. Marca Waqta  

Terrazas dispuestas en margen izquierda de la quebrada Cachupampa y lado oeste del cerro 
Marca, localizado a menos de 3 km en línea recta al noroeste de Tambo. Las terrazas se extien-
den desde la falda hasta la parte alta del cerro, están asociadas a un canal que drena hacia el 
lado oeste, aparece en partes destruida por el trazo de una trocha, existe terrazas que conser-
van entre 70 a 80 cm de alto, las terrazas del lado noroeste están siendo reutilizadas por los 
pobladores del lugar, en la superficie hay abundante material cerámico, de los períodos Huarpa 
y Wari (Ilust. 12). 

31. Cementerio Waqta  

Cerámica y material lítico dispersos en el área que ocupa el actual cementerio de Waqta, a lo 
que se agrega las piedras de las estructuras arqueológicas reutilizadas en la construcción del 
muro perimétrico y recintos funerarios actuales, el material cerámico es visible en la superficie 
y morteros de las nuevas construcciones, en base la cerámica recolectada del lado norte pode-
mos inferir que se trata de un asentamiento de las épocas Huarpa y Wari (Ilust. 12). 

32. Pampa Hermosa  

Asentamiento arqueológico de las épocas Huarpa y Wari, sobre el que se asienta la comunidad 
de Pampa Hermosa, a la que se llega por carretera desde Tambo o bien por Michcapampa 
pasando por Qarwapampa (Ilust.15). Por la extensión comprende los sectores de Quchapampa 
que ocupa el lado sureste, de Pampa Hermosa, se trata del lecho de una antigua laguna en 
cuyo entorno existen cabeceras de muros de probables andenerías, y Pampa Hermosa, que 
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corresponde al área nuclear del actual poblado donde se tiene referencias del hallazgo de va-
sijas de cerámica y una serie de estructuras entre muros, canales y galerías subterráneas en-
contradas en el proceso de remoción del terreno para la construcción de las actuales viviendas 
cuyos cimientos y paredes exponen las piedras de las estructuras arqueológicas destruidas, y 
una variedad de fragmentos de cerámica Huarpa y Wari se observa en los morteros de las 
construcciones de piedra, adobe y tapial. En el mismo poblado, los pobladores señalan que en 
el jirón 20 de Abril, encontraron bastante cerámica, artefactos de piedra y metal, tal es así que 
la familia Ramos encuentra de manera circunstancial en el patio de su casa dos vasijas (botellas) 
de filiación cultural Wari (estilo Chakipampa). En el mismo jirón las familias Oré Huicho, encon-
traron porras de andesita y basalto, y la familia Yanasupo dan cuenta de un tupu/ tipa de 
bronce, al igual que piruros/ torteros y falsos tornos, hechos de basalto oscuro (Ilust. 14). En el 
jirón Barrios Altos, la familia Quispe encontró una flauta hecho de bronce, En este mismo jirón, 
los Yanasupo encontraron un vaso de cerámica de la época Wari. 
 Kapillapampa, lado norte del poblado de Pampa Hermosa, expone piedras canteadas y 
talladas de estructuras arqueológicas destruidas, además de espacios abiertos que deben co-
rresponder a patios de probables unidades habitacionales asociados a caminos antiguos que 
se proyectan al noroeste y sureste. 
 Rumi Corral, corresponde al lado noreste de la comunidad; por donde pasa el camino 
principal que va al norte, mide 2 m de ancho por más de 1 m de alto, comunica con Tambo, y 
las comunidades altoandinas de Paria y Balcón. En este sector, existe un ojo de agua de donde 
nace un canal antiguo que recorre junto al camino, el cual sigue siendo utilizado para el actual 
regadío (Ilust.12). 
 Qatun Pampa, o extremo norte de Pampa Hermosa, consiste en amplio espacio utilizado 
en la actualidad como área de cultivo, los muros que la delimitan si bien son pircas estas están 
hechas con piedras de estructuras arqueológicas, por donde pasa un camino prehispánico de 
2 m de ancho, con dirección al noroeste, conservándose 1 km del camino original, asociado con 
fragmentos de cerámica Huarpa (Ilust. 13). En este sector Yuri Solier, poblador del lugar, encon-
tró un recipiente hecho de basalto oscuro y un batan que actualmente lo usa en su vivienda. 
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Ilustración 25: Detalla del camino delimitado con muros de piedra procedente de estructuras ar-

queológicas. 

 Qatun Rumipampa, lado oeste del poblado principal, existe presencia de estructuras de 
plantas circulares y rectangulares conservándose las cabeceras de muros, así como grandes 
espacios amurallados utilizados como chacras. 
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Ilustración 26: Cerámica Huarpa Tricolor, procedente Pampa Hermosa (S32), colección Familias Ra-

mos, Quispe y Yanasupo. 

 
Ilustración 27: Ubicación de los asentamientos 32; 33 y 34, en fotografía satelital. 

33. Pukakichka  

Cámaras funerarias dispuestas en la ladera cumbre del cerro Pukakichka, en el lado este de 
Pampa Hermosa. Consisten en una variedad de estructuras mortuorias, construidas con 
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piedras canteadas a doble y una hilada, algunas poseen argamasa de barro y otras simple-
mente acondicionadas a la peña y afloramientos rocosos (Ilust. 15). Se han registrado tres de-
cenas de cámaras visibles entre malezas y densa vegetación que cubre a otro tanto de cámaras. 
En la sección media del cerro destaca una cámara intacta con vano orientado en dirección al 
suroeste y tanto al pie como encima del camino existen otras cámaras, dos estructuras de la 
parte baja, tienen planta de circular, acondicionado sobre un abrigo rocoso no muy profundo, 
con muro de una hilada con argamasa de barro, la parte interna rellenada con piedras peque-
ñas tipo cascajo, el otro nicho, presenta detalles similares de construcción, pero acondicionada 
sobre la roca de un abrigo con acceso orientado al oeste. Aproximadamente a 20 m, se en-
cuentra otro abrigo rocoso de mediana profundidad, que contiene una cámara de 1.20 m de 
alto por 1.80 m de ancho, con piso constituido por dos piedras canteadas dispuestas en forma 
horizontal, el acceso con dintel de una laja sobre ella se descansa el techo con falsa bóveda, 
contiene parte del cráneo, fémur entre otros huesos fragmentados de un solo individuo fémur, 
etc., la pared es cubierta presenta enlucido de barro impregnado desde la misma roca. A 10 m 
aproximados de distancia, siguiendo el camino de herradura, en la parte baja en un acceso 
accidentado existe una cámara acondicionada a la peña, la pared presenta parches, indicando 
haber sido reparada y el interior con el fémur, tibia y peroné y otros huesos de un solo indivi-
duo. A 50 m aproximados de distancia, en la parte media del cerro, se encuentra un abrigo 
rocoso, con una cámara en buen estado de conservación, pero saqueada sin restos óseos ni 
ofrenda alguna (Ilust. 16).  

34. Puka Kichka Machay  

Se trata de una cueva de 8 m de profundidad por 1.50 m de alto, ubicada al pie del camino y 
junto a chacras de actual cultivo. El interior de la cueva está lleno de restos óseos humanos en 
cráneos, costillas columnas, fémures, huesos del pie y manos propios de un entierro múltiple 
de la época prehispánica (Ilust. 15).  

35. Aweloyuq  

Estructuras funerarias dispuestas en abrigos rocosos y peñas del cerro Aweloyuq, entre la mar-
gen derecha de la quebrada Cachupampa e izquierda de la quebrada Yanamito, a tres km apro-
ximadamente al oeste de Tambo (Ilust. 17). Parte de las estructuras están cerca del camino de 
herradura que va de Tambo a Huito, algunas estructuras dispuestas a manera de cámaras se 
encuentran adosadas a las peñas y abrigos, otras construidas a doble hilada sobre el suelo ro-
coso, pero también existen nichos excavados en las paredes de los abrigos, los dos primeros 
casos presentan restos de techos con “falsa bóveda” (Ilust. 18). Existen más de un centenar de 
estructuras funerarias asociadas con huesos humanos disturbados y fragmentos de cerámica 
de los períodos Huarpa y Wari. 
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Ilustración 28: Lado oeste del cerro PukaKichka con entierros tipo cámara. 

24. Moya–Huito  

Estructuras funerarias dispuestas en las laderas de los cerros Moya–Huito y Aweloyuq a menos 
de 3 km al suroeste de Tambo, zona de difícil acceso. De este lugar procede un fragmento de 
kero de estilo Wari Negro Decorado con decoración incisa que representan la cara del perso-
naje central de la portada del sol o señor de los báculos (Ilusts.19 y 35). 
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Ilustración 29: Ubicación de Aweloyuq (S 35); Moya–Huito (S36); Chachaspata – la Merced (S 37) y 

Huito Rumi (S 38) en fotografía satelital. 

 
Ilustración 30: Cámaras funerarias del asentamiento arqueológico de Aweloyuq (S35). 



ISMAEL PÉREZ CALDERÓN Y NELSON AQUINO CARRERA 

 ALTERITAS. Revista de Estudios Socioculturales Andino Amazónicos. Año. 7, N° 8, 2018 ׀ 246

 

 
Ilustración 31: Vaso escultótico Wari Negro de influencia Tiahuanaco. Se aprecia el rostro de la por-

tada del Sol, decorado con pintura “iridiscente” – Moya–Huito (S36). 

25. Chachaspata – La Merced 

Camino prehispánico que viene de Aweloyuq y se proyecta a la cuenca alta de Toctococha; 
mide 2.20 m de ancho, en su entorno existe diferentes chacras con restos de estructuras alte-
radas para formar pircas y linderos que delimitan terrenos de diferentes propietarios. De esta 
zona provienen algunos materiales arqueológicos que forman parte de pequeñas colecciones 
donde existen objetos de metal, cerámica y óseos, destacando una flauta en hueso que con-
serva Don Augusto Miguel (Ilusts. 17, 20, 23). En otras colecciones existen jarras de engobe 
negro interno y externo del periodo Wari negro Local, uno de ellos presenta un motivo icono-
gráfico vinculado al culto del agua. Otra jarra, presenta un motivo iconográfico asemejando a 
un rostro humano, de color blanco sobre negro. 

 
Ilustración 32: Instrumento musical de madera (Augusto Cárdenas). 

38. Huito Rumi 

Abrigo y muro prehispánico localizado en el lado oeste de la comunidad de Huito. El abrigo 
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presenta huellas de hollín de distintos fogones, algunos de la época colonial y republicana de 
viajeros que van a la selva (VRAE), el muro parece corresponder a un recinto o parte de una 
vivienda (Ilust.17). 

 
Ilustración 33: Cerámica de estilo local blanco sobre negro, período de los desarrollos Regionales, y 

artefactos líticos, procedentes de Chachaspata– La Merced (S36) (ColecciónAugusto Miguel Cárdenas). 

 
Ilustración 34: Escudilla de estilo Huari Local – Chachaspata la Merced (S37). 
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Ilustración 35: Tupus, Instrumento musical y pinza de metal, procedente de Chachaspata–La Mer-

ced (S36), colección Sr. Augusto Miguel Cárdenas. 

Discusión y comentarios finales 

Los estudios arqueológicos realizados en el distrito de Tambo y zonas aledañas desde 1969 
hasta la actualidad, han permitido documentar la existencia de cerca de medio centenar de 
asentamientos arqueológicos, ubicados estratégicamente en la cima y laderas de los cerros 
que integran el sistema orográfico y en las profundidades del valle de Torobamba, afluente 
principal del río Pampas en la cuenca del río Apurímac, donde la región interandina se une a la 
ceja de selva formando un territorio especial que facilita entender un claro proceso de culturi-
zación sobre el medio geográfico, con patrones de asentamiento determinados a partir del 
aprovechamiento de los recursos naturales de sierra y ceja de selva andina. En tal sentido, el 
presente trabajo se alinea en el desarrollo de la arqueología del paisaje buscando añadir y me-
jorar los primitivos enfoques arqueológicos al estudio de las distribuciones espaciales arqueo-
lógicas, a la Ecología de los asentamientos, a los paisajes rituales y a los paisajes étnicos conlleva 
aspectos importantes de los paisajes. También contribuyen las incursiones útiles e importantes 
en las dinámicas conductuales de las comunidades del pasado y en sus pautas de cambio (Ans-
chuetz et al. 2001: 182).  
 Willey (1953), en su estudio sobre patrones de asentamiento en el valle de Virú, costa 
norte de los Andes centrales registra más de 300 asentamientos que los ubica en diferentes 
mapas de acuerdo a un orden cronológico basado en el estudio de la cerámica encontrando 
una secuencia continua pero con mayor ocupación en los periodos que comprende un tiempo 
aproximado desde los 1800 a.C. a los 1200 d.C., lapso en que se dan los periodos Formativo, 
Desarrollos Regionales e Imperio Wari por Lumbreras (1969), conocidos también como Cerá-
mico Inicial, Horizonte Temprano, Intermedio Temprano y Horizonte Medio por Rowe (1958). 
 Por su parte, Rouse (1972), sobre el patrón de asentamiento señala que se puede hacer 
una clasificación siguiendo el grado de nucleación, donde los factores que determinan, en úl-
tima instancia, si un asentamiento se caracteriza por un patrón disperso, compacto, etc., son 
los recursos disponibles en la zona, los patrones de subsistencia y la manera concreta en que 
la sociedad se aprovecha de los recursos, lo que definiríamos como modo de vida. La tipología 
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de los patrones de asentamiento logrados por Irving Rouse, son fundamentales para entender 
los tipos de asentamientos clasificados de acuerdo a la magnitud, extensión y contenido cultu-
ral, sin embargo los grados de nucleación de los sitios arqueológicos en la sección explorada 
del valle de Torobamba, conduce a entender en un patrón de asentamiento concentrado en 
zonas con mayores recursos, dando lugar a la formación de diferentes clases de asentamien-
tos: pequeños, medianos y grandes, lo cual se podrá confirmar cuando se profundicen las in-
vestigaciones orientadas a reconstruir el modo de vida de las antiguas ocupaciones y las res-
pectivas áreas de influencia.  
 De esta manera planteamos la existencia de 6 núcleos poblacionales: Toctochocha, Ñau-
pallaqta, Pampa Hermosa, Cementerio Waqta, Chachaspata – La Merced y Quintu Urqu, de los 
cuales Ñaupallaqta y Pampa Hermosa, corresponden a centros urbanos que tuvieron un mayor 
desarrollo en la época Huarpa, veamos de manera general, las características de los asenta-
mientos identificados y registrados. Trataremos en primer lugar de asentamientos en las cer-
canías de las lagunas de Toctococha, Uscococha y sus afluentes ubicados sobre 4233 msnm., 
donde la presencia de las lagunas, constituye no solo un recurso; sino también un lugar de 
culto, ya que significa laguna madre “mama cocha”, donde la tradición cultural de caza y reco-
lección, se mantuvo hasta épocas tardías; coexistiendo las economías sedentarias de agricul-
tores, criadores de animales y pastores relacionados con ritos y ceremonias de culto al agua. 
De acuerdo a la seriación ceramográfica y las comparaciones tipológicas, pertenecen a las fases 
media y tardía del periodo Formativo. Estos sitios arqueológicos pertenecen a aldeas y campa-
mentos abiertos; dedicados al pastoreo de camélidos, control del agua (Toctococha y Uscoco-
cha) y camélidos para la dieta alimenticia y obtención de lana. Los sitios arqueológicos distri-
buidos en la cuenca alta de Tocto, presenta estructuras arquitectónicas, construidas con pie-
dras y barro a mampostería ordinaria, de planta circular y semicircular. Además de ello se 
cuenta con corralones y patios, asociados a unidades habitacionales propio de poblaciones al-
deanas. Algo semejante Matos (1971), registra un conjunto de sitios formativos en el valle del 
Mantaro como parte del “Proyecto Andino de Estudios Arqueológicos”, señala que correspon-
den a pequeñas aldeas, viviendas aisladas y refugios en abrigos rocosos. 
 En Toccto, la particularidad de las estructuras, es la presencia de dos hileras de piedras 
paradas como cimentación de una pared constituida por madera, y techo de ichu, amarrados 
con sogas de fibra vegetal, posiblemente cabuya traída de la parte baja del valle o cascaras de 
árboles como chachas, qenhua, quinual, etc. Estas formas de muros solo se encuentran en las 
unidades habitacionales de dimensiones que oscilan los 2.50 a 3 m de diámetro y obedecen a 
un patrón arquitectónico de pampas y lagunas alto andinas (PAP y LAA) como las que existen 
en Pampa Qasa, represa de Toctococha y en las nacientes de las quebradas Puñosjasa y Yana-
mitu. Algunas poblaciones del periodo formativo reocupadas durante la época Huarpa, tal 
como indican las evidencias en los asentamientos de Pampa Hermosa, Acco, Pinchin y Qeqra, 
cercanos al cauce río Torobamba de donde nacen los canales para irrigare las andenerías en 
los valles de Tambo donde se encuentran los sitios de Pampa Hermosa, Ñaupallacta y Jasa Ira 
Waqta y otros de menor magnitud como Wayao, Acco, Qeqra, Ccochas, Inkaqaqa, Chuqitaqi; 
Cementerio Waqta, Marca y Antenachayuq.  
 Lumbreras (1974) manifiesta, que durante la época Huarpa, hubo una considerable po-
blación, en la parte baja y alta de la cuenca del río del mismo nombre con sitios ubicados desde 
los 3600 hasta los 2600 msnm., para Benavides (1971), la distribución de la cerámica Huarpa 
cubre una gran área que incluye a las actuales provincias de Huanta, Huamanga y La Mar. De 
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manera particular el asentamiento de Ñaupallacta en Millpo, es un extenso centro urbano con 
categoría de una posible ciudad, presenta dos montículos asociadas a plataformas habitacio-
nales de recintos circulares y rectangulares, conectadas a un camino principal que pasa por el 
espacio que separa a ambos montículos formando dos sectores, como una suerte de dualidad 
de Hanan y Urin. Las evidencias encontradas, llevan a sostener que este asentamiento continuó 
siendo ocupado como un centro administrativo de gran relevancia durante el período del Im-
perio Wari u Horizonte Medio, pues la ubicación estratégica en curso superior del río Toro-
bamba; lo convierte en lugar de conexión o de acceso al valle de San Miguel donde está el sitio 
de Qarqampata estudiado por Isbell (1970), y a la selva (VRAE). El otro extremo del camino se 
proyecta a las alturas de Tocto en dirección a la ciudad de Wari. Por otro lado, la presencia de 
cerámica tardía y de producción local encontrada, en las partes altas de Ñaupallacta, señala 
que dicho asentamiento siguió ocupado durante los Estados Regionales, por grupos locales 
anexados a la confederación Chanka, que se extendió hasta Caballuyoq en la ceja de Selva, sitio 
registrado por Bonavia (1964) y mencionado por Purizaga (1972), en su interesante ensayo so-
bre el Estado Regional en Ayacucho (periodo Intermedio Tardío (1200–1470). Algunos de los 
entierros en abrigos rocosos con presencia de “nichos”, dispuestos en las laderas del cerro de 
Mollepucro podrían pertenecer a esta época. 
 Otro de los centros urbanos Huarpa con características de ciudad es Pampa Hermosa, en 
las partes cerca otros sitios menores como, Quishuarpata, Mitipampa, Balcón, Paria y Michka-
pampa. El asentamiento presenta amplios espacios abiertos rodeados de campos de cultivo, 
que incluye andenerías que cubren laderas y faldas de los cerros Cebollayuq. Al igual que Ñau-
pallacta cuenta con una red de caminos, hacia el norte se conecta con Paria, Polanco y las altu-
ras de Huanta, y por el sur con los valles de Acco que llega hasta Torobamba y Ñaupallacta, el 
camino se extiende a lo largo del valle de Challyamayu, también aparece reocupado durante 
el período Wari, con presencia de cerámica de estilo Huamanga. Los caminos se hallan asocia-
dos a una red de canales, que dominaban admirablemente la parte alta, y baja del valle de 
Tambo.  
 Cementerio Waqta, es un asentamiento de menor magnitud que Pampa Hermosa, pero 
con cerámica que indica una larga ocupación desde el período Formativo hasta Wari, al ser 
alterado, donde los muros de las estructuras arquitectónicas han sido destruidos para utilizar 
la piedra en la construcción del actual “cementerio de Acco” y linderos de chacras de cultivo, 
quedando en el lado oeste, un montículo en cuya cima de aspecto circular es un afloramiento 
rocoso, fortificado con piedras canteadas. Pensamos que en el período Huarpa, fue un impor-
tante centro ceremonial. Al lado suroeste se encuentra el sitio de Jasa Ira Waqta, en el cual se 
encuentra abundante material cerámico del período Huarpa, se trata de un recinto circular de 
probable función funeraria. Al sur se encuentra el sitio de Marca, el cual tiene indicios de haber 
sido reocupado hasta el periodo de los Estados Regionales, presenta chullpas y cámaras fune-
rarias en abrigos rocosos. 
 El quinto asentamiento urbano Huarpa ocupa el subsuelo actual poblado de Huito, ro-
deado de chacras de cultivo, al norte de Tambo, si bien solo se observan cabeceras de muros, 
en el lado oeste de Huito queda parte de lo que podría haber sido el núcleo de la zona urbana 
a la que se atribuye entierros en cámaras dispersas en las laderas del cerro Qaruapampa, 
donde destaca la zona conocida como Aweloyuq y Chachaspata– Merced, fue el núcleo del 
centro urbano durante el periodo Wari, presenta cerámica Wari Negro y Huamanga y restos 
de caminos que conducen a las partes altas y bajas de la cuenca del Torobamba. 
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Probablemente se trate de un centro administrativo Wari, para el control económico de las 
etnias locales, dispersas a lo largo y ancho del valle de Tambo. Por ahora resulta difícil plantear 
si fue Ñaupallaqta o Chachaspata – la Merced, el centro administrativo principal del periodo 
Wari en Tambo.  
 Finalmente el sexto asentamiento nuclear, es Quintu Urqu, en la margen izquierda del río 
Torobamba, corresponde al periodo de los Estados Regionales o época Chanka, cuyo patrón 
de asentamiento, según Lumbreras (1959), es de dos tipos: Collca y chullpa, los primeros son 
agrupación desordenada de construcciones circulares de 3 a 8 m de diámetro que ocupan las 
cumbres de los cerros siendo las alturas máxima de sus paredes de 1 a 1.2m el segundo tipo 
sugiere ser funerarias por contener cantidad de huesos disturbados, tienen también planta cir-
cular, paredes altas con falsa bóveda y techo de lajas; Lavallee (1983), sostiene que se trata de 
pueblos que debieron fundarse durante el periodo Wari, a causa de una expansión demográ-
fica, o que una inseguridad creciente, los incitara a buscar sitios protegidos para edificar nuevos 
poblados. Sin embargo González (1979:71), sostiene que la mayoría de los yacimientos vienen 
a ser poblados dispersos ubicados en las alturas de los cerros en lugares de difícil acceso, donde 
los pobladores han aprovechado los accidentes topográficos para construir habitaciones; para 
Valdez, Vivanco y Chávez (1990:20), afirman que como negación a los espacios ocupados por 
los Wari, los distintos asentamientos Chanka de la cuenca Pampas–Qaracha, están por encima 
de los 3500 msnm, llegando incluso a los 4050 msnm., en lugares de difícil acceso y en donde 
cada asentamiento permite visualizar al resto de los sitios, y gran parte del área circundante. 
De acuerdo con las propuestas de los citados investigadores Quintu Urqu, es un poblado 
Chanka, y por la concentración de estructuras, aparentemente ordenadas planteamos que el 
lugar tiene ocupaciones previas, pero que en el periodo de los Estados Regionales fue el pueblo 
principal o quizá capital de un desarrollo local tardío que surgió con el ocaso del Imperio Wari.  
 Quintu Urqu, es un sitio estratégico, ocupado probablemente después de abandono del 
asentamiento de Ñaupallaqta, los pobladores de Quintu Urqu, debieron de mantener relacio-
nes sociales, económicas y políticas con los asentamientos del sur (Chilcas), con el oeste (Panti), 
y la ceja de selva (Calicanto), con el norte con sitios ubicados en Uchuraqay e Iquicha. 
 Con relación a los contextos funerarios, se ha hecho una clasificación tentativa de 4 for-
mas de patrones de entierros en cámaras, y una en chullpas. Una de las formas de construcción 
más conservadas, aparece construida en un abrigo rocoso. De manera general existe una se-
cuencia de tres cámaras, la más importante se ubica en medio de cámaras laterales, general-
mente estas formas arquitectónicas, poseen dinteles y umbrales de piedra pizarra tallada, mu-
ros externos enlucidos de color blanco, las partes internas son cubiertas con argamasa de ba-
rro. Estas formas de cámaras se encuentran en Marquinayuq y Uscococha. Las otras formas de 
cámaras, poseen jambas, generalmente el lado izquierdo y la otra se asocia a la roca madre del 
abrigo, posee umbral, pero no dintel, es construido sobre tierra excavada. Estas formas de 
construcción se encuentran en Marquinayuq, Pukakichka, Aweloyuq y los márgenes de los ríos 
Qaruapampa y Huito.  
 Las otras formas de cámaras funerarias, consisten en distintas construcciones de piedras 
algunas ligeramente talladas asentadas con mortero de barro en mampostería ordinaria, po-
seen jambas, y umbrales de piedras largas a la altura del piso o entrada a la cámara, presentan 
restos de enlucido de barro. La particularidad de las cámaras, es que no poseen circunferencia 
globular del cuerpo, son rectas, acondicionadas a la forma natural de los abrigos rocosos. En la 
mayoría de las cámaras las paredes llegan hasta el hasta el techo natural de los abrigos y en 
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algunos casos forman techos a manera de falsas bóvedas. Estas formas de construcción se en-
cuentran en Pukakichka y Awelouq poseen características similares. Es común el aprovecha-
miento de las paredes rocosas y arcillosas de las peñas de los cerros, en algunos casos son 
cavidades que llegan hasta 80 cm de profundidad, a modo de nichos, con restos de enlucido y 
tapas de piedra pequeñas y barro que sellan las entradas. Estas formas de estructuras mortuo-
rias se encuentran en Pukakichka; la otra forma es similar, pero a diferencia por ser concavida-
des en paredes rocosas y arcillosas de peñas que no poseen abrigos rocosos, estas general-
mente están agrupadas de tres en tres a una distancia de 1 metro. Algunas distancias son cortas 
de 50 cm. No poseen argamasa de barro y ningún retoque. Estas formas de entierro se ubican 
en Aweloyuq. De lejos se observa como panales de abejas. Estas formas de entierro encontra-
dos en los sitios arqueológicos descritos, suponen que las sociedades prehispánicas en Tambo, 
mantenían el patrón de enterramiento en los abrigos rocosos, ubicadas estratégicamente en 
las laderas de difícil acceso. Planteamos la hipótesis de que estas formas de entierro en Tambo, 
se iniciaron desde el periodo Huarpa hasta el periodo Chanka. A estas formas de entierro se 
debe incluir la cueva de Pukakichka Macha, la cual presenta abundantes restos óseos indica-
dores de enterramientos múltiples.  
 La causa de esta larga tradición de entierros en Tambo, obedece al factor religioso (cos-
movisión), a razón de que, al enterrar en las laderas y abrigos rocosos, entran en contacto con 
el Hanan Pacha (cielo) y el uku pacha (inframundo), y estos se convertían en los guardianes de 
los cerros y la población, con un fuerte vínculo, de que se convertían en protectores. La otra 
posibilidad, es que estas laderas eran importantes y los pobladores prehispánicos les tenían un 
fuerte respeto (paqarinas), por tanto, se les tenía que hacer pagapus con entierros, esto se 
complementa con un conjunto de rituales funerarios. 
 En Tambo, también hay la presencia de chullpas mortuorias, distribuidas en el cerro de 
Quintu Urqu, Yupanqa y los cerros altos, del sur, este y norte, de Tambo con un fuerte vínculo 
del periodo Chanka. 
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Ilustración 36: Distribución de sitios y estructuras arqueológicas en Tambo, La Mar. 
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Ilustración 37: Coordenadas de sitios y estructuras arqueológicas en Tambo, La Mar. 

N NOMBRE X Y CLASE DE SITIO
ALTITUD 

m.s.n.m.

EXTENCION 

APROX
1 Chorroqasa 597905.9280 8565723.9600 Caminos  4257 2 km

2 Pampa Qasa 598502.9690 8566280.3720
Corralones y 

habitaciones
4136 2 has

3 Toctococha A 598118.5800 8566641.1860

Corralones, patio 

ceremonial y 

habitaciones 

4143 1 has

4 Toctococha B 598144.8820 8566751.0780
Corralones y 

habitaciones
4146 1 has

5 Toctococha C 598159.3010 8566908.9390
Corralones y 

habitaciones
4166 3 has

6 Uscoqocha 597580.2212 8567739.4141 Nichos y cerámica 4233 1/2 has

7 Uscomachay 597379.2910 8567531.9710 Cueva y cerámica 4248 1/2 has

8 Uscoqocha A 597102.4150 8567541.2370

Campamento 

estacionario y 

cerámica

4266 1/2 has

9 Uscoqocha B 596971.3010 8567443.3860

Campamento 

estacionario y 

cerámica

4292 1/2 has

10 Uscoqocha C 597345.1820 8567257.4350
Campamento 

estacionario 
4250 1/2 has

11 Uscococha D 597558.7720 8567331.3390 Red hidráulica 4238 10 mts

12 Puñosjasa 597345.4440 8567332.0890 Corralones 4033 1 has

13 Puñosjasa A 597684.5140 8567443.6460
Campamento 

estacionario 
4004 1/2 has

14 Puñosqasa/Apacheta 599367.2840 8566833.3570 Recinto ceremonial 4014 3 has

15 Matará 599688.6580 8567133.8950
Corralones y 

habitaciones
3997 3 has

16 Ñaupallaqta 608053.8880 8566687.7750
Núcleo urbano con 

pirámide
3050 12 has

17 Marquinayuq 607487.7410 8566538.8210 Nichos 3218 3 has

18 Quintu Urqu Pampa 608191.1780 8566968.0470
Caminos y centro 

ceremonial
3022 3 has

19 Ccochqa 609998.3770 8567394.1270 Nichos 3103 1 has

20 Quintu Urqu 611077.4730 8567331.1420 Nucleo urbano 3660 3 has

21 Ccochas 610723.0640 8567846.5590
Hornacina y 

andenes 
3373 2 has

22 Kurmacu 610478.7500 8568089.6320 Cerámica 3291 3 has

23 Inkaqaqa 609402.3430 8568918.2000 Cerámica 3080 1 has

24 Chuqitaqi 609529.0650 8568729.3680 Cantera 2989 1 has

25 Antenachayuq 608063.4150 8570060.8100
Muros de 

contención 
3324 2 has

26 Puka Loma 607454.1950 8571648.7800 Cerámica 3392 1 has

27 Loma Aynas 607851.4180 8571575.6580 Cerámica 3300 1 has

28 Qasa Ira Waqta 606721.5870 8571025.7800 Andenes 3443 1 has

29 Marca 606792.0230 8570769.2810 Nichos 3,435 1 has

30 Marca Waqta 606658.4830 8570523.7050 Red hidráulica  3297 1 has

31 Cementerio Waqta  606327.1680 8570806.0880 Núcleo urbano  3366 2 has

32 Pampa Hermosa 603713.4620 8571605.8440 Nucleo urbano 3313 10 has

33 Pukakichka 603797.6030 8572025.5070 Nichos 3428 6 has

34 Puka kichka Machay 603912.0890 8571854.8770 Nichos  3341 1/2 has

35 Aweloyuq 605364.5170 8568315.6880 Entierros 3364 2 has

36  Moya-Huito 605663.9190 8568046.6460 Nichos 3446 1/2 has

37 Chachaspata 605264.2100 8568325.2850 Núcleo urbano 3399 4 has

38 Huito Rumi 604891.6920 8568067.0900
Campamento 

estacionario 
3476 1/2 has
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Ilustración 38: Secuencia cultural de los sitios y estructuras mencionadas en el texto.  

Cuadro cronológico de periodos culturales en el distrito de Tambo 
 

Año Épocas Culturas Estilos Lugar 

1250  
Estado 
Regional 
 
 
 

 
 
Chanka 

➢ Aya Orqo 
➢ Qachisqo 
➢ Arqalla 
➢ Tanta Orqo 

➢ Quintu Urqu 
➢ Ñaupallaqta 
➢ Uscococha 
➢ Marca 
➢ Ñaupallaqta 

1200 
 
 
 
 
750 

Imperio Wari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wari 

➢ Huamanga 
➢ Huamanga local 
➢ Wari negro local 
➢ Chakipampa 
 
 
 
 

➢ Ñaupallaqta 
➢ Ccochas 
➢ Ccochqa 
➢ Ucococha 
➢ Marca 
➢ Antenachayuq 
➢ Loma Aynas 
➢ Puka Loma 
➢ Aweloyuq 
➢ Chachaspata la Merced 
➢ Quintu Urqu Pampa 
➢ Chuqitaqi 
➢ Inkaqaqa 

500 
 
 
 
 
 
 
 
250 

 
 
 
Desarrollo 
Regional 

 
 
 
 
Huarpa 

➢ Caja 
➢ Huarpa blanco sobre rojo 
➢ Huarpa negro sobre blanco 
➢ Huarpa tricolor 
➢ Huarpa marrón sobre beige 
➢ Huarpa rojo 
➢ Huarpa ante 
➢ Huarpa bruñido 

➢ Jasa Ira Waqta 
➢ Marca 
➢ Cementerio Waqta 
➢ Ñaupallaqta 
➢ Antenachayuq 
➢ Ccochas 
➢ Pampa Hermosa 
➢ Inkaqaqa 
➢ Chuqitaqi 

 

O 
 
 
 
500 
 

 
Formativo 
Superior 
 

  
 ? 

 
➢ Toccto 

➢  Toctococha  
➢ Uscococha 
➢ Quebradas de Yanamitu y 

Puñosjasa 
➢ Marca 
➢ Jasa Ira Waqta 
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Ilustración 39: Cuadro de porcentajes de estilos de cerámica y artefactos líticos. 

 
 
 
 
N° 

   

N
o

m
b

re
 (s

) 

ESTILOS DE CERÁMICA 

A
R

TE
FA

C
TO

S 
LI

TI
C

O
S 

FO
R

M
A

TI
V

O
 DESARROLLO REGIONAL 

 
IMPERIO WARI  

  
ESTADOS REG. 

C
aj

a 

H
u

ar
p

a 
B

/R
 

H
u

ar
p

a 
N

/B
 

H
u

ar
p

a 
tr

ic
o

lo
r 

H
u

ar
p

a 
M

/B
 

H
u

ar
p

a 
ro

jo
 

H
u

ar
p

a 
an

te
 

H
u

ar
p

a 
b

ru
ñ

id
o

 

H
u

am
an

ga
 

H
u

am
an

ga
 lo

ca
l 

W
ar

i n
eg

ro
 lo

ca
l 

C
h

ak
ip

am
p

a 

To
cc

to
 

A
ya

 O
rq

o
 

Q
ac

h
is

q
o

 

A
rq

al
la

 

Ta
n

ta
 O

rq
o

 

1 Chorroqasa  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Pampa Qasa - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
3 

Toctococha A 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

4  Toctococha B 2 - - - - - - - - - - - - - - -  2 

5 Toctococha C 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

6 Uscoqocha - - - - - - - - - - - - 4 - - - - 3 

7 Uscomachay - -  - - - - - - - - - -- - - - - - 

8 Uscoqocha A - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Uscoqocha B - -  - - - - - - - - - - - - - - 2 

10 Uscoqocha C -  - - - - - - - - - - - - - - - 1 

11 Uscococha D 6 - - - -- - - - - - - - 2 - - - - 5 

12 Puñosjasa - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

13 Puñosqasa - - - - - - - - - -  - - - - - - 13 

 
4 

Puñosqasa/Ap
acheta 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

15 Matará - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

16 Ñaupallaqta 4 2 - - 1 6 2 - - - - - 1 - - - - 15 

17 Marquinayuq - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - - - 

18 Quintu Urqu 
Pampa 

- - - - - - - - - - - - - 4 2 5 4 5 

19 Ccochqa - - - - 1 - - - - - - - - 2 5 - - 3 

20 Quintu Urqu - - - - - - - - - - - - - 6 4 5 4 13 

21 Ccochas - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 4 

22 Kurmacu - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 

23 Inkaqaqa - - - - 1  - - - - - - - 1 - - - - 

24 Chuqitaqi - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 1 

25 Antenachayuq - - 2 - 4  2 3 4 7 - - - - - - - - 

26 Puka Loma - - - - - - 6 - - 2 - - 1 - - - - - 

27 Loma Aynas - 1 - - - - - - - 3 - - - - - - - 3 

28 Qasa Ira Waqta - 1 1 5 5 - - 5 2 - - - - - - - - 4 

29 Marca 6 2 1 - 2 - 6 - 2 4 - - - 3 2 4 1 8 

30 Marca Waqta - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 5 

31 Cementerio 
Waqta 

- - 1 - - - - - - 4   - - - - - 1 

32 Pampa 
hermosa 

- - - - - - 4  2 8 5 - - - - - - 14 

33 Pukakichka - - - - - - -  - - - - - - - - - 9 

34 Puka kichka 
Machay 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

35 Aweloyuq - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - 

36 Moya-Huito - - - - - - - - - - 5 5 - - - - - - 

37 Chachaspata - - - - - - - - - - 4 3 - - - - - - 
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Ilustración 40: Simbología de colores para dibujos de cerámica. 

 
Ilustración 41: Cerámica del periodo Huarpa negro sobre blanco y 

blanco sobre rojo y caja. 
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Ilustración 42: Cerámica del periodo Huarpa/estilo Rojo (ilust. a y b); Huarpa Ante (ilust. c). Cerá-

mica del periodo Wari/estilo Chakipampa (ilust. d). 

 
Ilustración 43: Cerámica del periodo Huarpa / estilo Rojo / estilo Tricolor y estilo Blanco sobre Rojo. 
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Ilustración 44: Cuchillos sobre lamina, fragmentos de puntas de lanza y puntas de proyectil. 

 
Ilustración 45Fragmentos de azadas, parte mesial y distal, y fragmento de Qorona, parte proximal 

y mesial. 
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Ilustración 46: Chopper, percutor y fragmento de porras estrelladas. 

 
Ilustración 47: Raspador sobre núcleo, fragmento de hacha, parte distal, cuchillo sobre lámina y 

lascas con retoque. 
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Ilustraciones 48 y 37: Cerámica incisa local Tardía o postwari, existente en los asentamientos de 

Quintu Urqu y Marca / Cerámica decorada local Tardía o postwari, recurrente en los asentamientos 
de Qasa Ira Waqta, Antenachayuq, Inka Qata, Marca, Ccochas. 

 
Ilustraciones 49 y 39: Cerámica incisa del período Formativo Superior, recurrente en los asenta-

mientos de Qasa Ira Waqta, Ñaupallacta, Antenachayuq, Ccochqa, Ccochas, Pampa Hermosa y Ce-
menterio Waqta. / Cerámica ordinaria de las épocas Rancha, Huarpa y Wari, recurrente en Ñaupa-

llacta, Pampa Hermosa, Aweloyoq, Chachaspata–La Merced, Antenachayuq, Qasa Ira Waqta 
Quintu Urqu Pampa, Puka loma y Marca. 

 
 
 

 


