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RESUMEN. En la Amazonia hay monumentos arqueológicos poco estudiados que carecen de registros. Este artículo
revela un inventario de sitios en la cuenca del río Marañón, específicamente en Camporredondo y Ocalli, región del
Amazonas. Nombres como Puka Cushpa, Piedra Molde, Selcho, Selcho Puñuna, Limadulce, Santa Lucía, Vista Hermosa,
Pueblo Viejo, Cerro Campanas, El Mirador, El Metal, Cerropata, Galeras y Fila Alta, caracterizados por estructuras
habitacionales, agrícolas y arte rupestre, se sitúan entre los 1292 y 2953 m de altitud en un terreno montañoso y verde.
Estos sitios, durante la cultura Chachapoyas, ofrecieron condiciones óptimas para el desarrollo humano, destacando su
importancia histórica y cultural en la región.

PALABRAS CLAVE. Arqueología amazónica; Perú; inventario arqueológico; arte rupestre; estructuras arquitectónicas.

ABSTRACT. In Amazonia, there are poorly studied archaeological monuments that lack records. This paper reveals
an inventory of sites in the Marañon River Basin, specifically in Camporredondo and Ocalli, Amazon region. Names
such as Puka Cushpa, Piedra Molde, Selcho, Selcho Puñuna, Limadulce, Santa Lucía, Vista Hermosa, Pueblo Viejo,
Cerro Campanas, El Mirador, El Metal, Cerropata, Galeras and Fila Alta, characterized by habitational and agricultural
structures and rock art, are located between 1292 and 2953 m above sea level in a mountainous and green terrain.
These sites, during the Chachapoyas culture, offered optimal conditions for human development, highlighting their
historical and cultural relevance in the region.

KEYWORDS. Amazonian archaeology; Peru; archaeological inventory; rock art; architectural structures.

1. INTRODUCCIÓN

El registro arqueológico desempeña un papel crucial
al autenticar los hallazgos, convirtiéndolos en patrimo-
nio arqueológico y permitiendo una comprensión pro-
funda del pasado (Zafra de la Torre 2017). Además de
su valor histórico, el registro arqueológico también
posee atributos que atraen al turismo (Gálvez y Ro-
chietti 2018). A través de este registro se pueden des-
entrañar los patrones y alcances de las actividades de
las comunidades del pasado, así como las interacciones
entre ellas (Sugrañes et al. 2020). Esta diversidad de pre-
sentaciones del registro ha dado lugar al desarrollo de
métodos que consideran la interacción entre factores
culturales, biológicos y físicos (Carranza et al. 2020). A
pesar de la riqueza arqueológica del Perú, la investiga-
ción de estos sitios ha sido limitada, pero en años re-
cientes el interés por el patrimonio arqueológico ha
crecido entre los investigadores (VanValkenburgh et al.
2016). En varios países, los datos arqueológicos aún es-
tán restringidos, pero el respaldo a la publicación de
datos gubernamentales como información abierta está
transformando el panorama (Previtali y Valente 2019;
Morales et al. 2022).

La denominación «Chachapoya» ha sido empleada
por los arqueólogos para describir los elementos cultu-
rales del periodo Intermedio Tardío, desde el Parque
Nacional Río Abiseo hasta los ríos Utcubamba y Ma-
rañón al norte (VanValkenburgh et al. 2020). Aunque

muchos sitios arqueológicos han sido saqueados antes
de su registro, todavía existen algunos escondidos en la
Amazonia que carecen de exploración (Righetti et al.
2021). En la margen derecha de la cuenca del río Ma-
rañón se realizó un inventario arqueológico en los dis-
tritos de Camporredondo y Ocalli, región del Amazo-
nas, considerando la exuberante vegetación, topografía
accidentada y valles angostos que conforman un entor-
no muy diverso, hogar ancestral de los Chachapoya.
Entre las diversas manifestaciones arqueológicas presen-
tes, destacan pinturas, petroglifos, «espejos de agua» y
variadas formas de arquitectura habitacional y agrícola
(Neme et al. 2020; Matthews-Bird et al. 2017).

Sonia Guillén (2017) resalta la importancia de los
hallazgos arqueológicos para reconstruir la historia, al
entender cómo los antiguos habitantes se adaptaron a
su entorno y se relacionaron con otras culturas vecinas.
En este contexto, la ecología humana cobra relevancia
al reconocer el valor intrínseco de todas las formas de
vida (Marcos y Valera 2022). A lo largo del siglo XIX,
investigadores y exploradores visionarios, como Vidal
Senèze, Arturo Wertheman y el capitán francés Louis
Langlois, se interesaron por la región de Luya, realizan-
do expediciones etnográficas e históricas que revelaron
sitios arqueológicos como Puente Utcubamba, Piedra
Grande, San Antonio y Lic Lic.

La ocupación chachapoya en los distritos de Cam-
porredondo y Ocalli se evidencia en sitios arqueológi-
cos que incluyen arquitectura y arte rupestre, elemen-



– 59 –

ARQUEOL. IBEROAM. 52 (2023) • ISSN 1989-4104

tos que dan cuenta del desarrollo cultural diverso en la
Amazonia peruana; la descripción sistemática de estos
sitios involucra su tipología, ubicación, altitud y carac-
terísticas clave. En dicha zona, el arte rupestre y los «es-
pejos de agua» son prominentes, extendiéndose sobre
formaciones rocosas naturales.

En la región del Amazonas los estudios arqueológi-
cos son limitados. Principalmente, durante el siglo XX
se centraron en la cuenca del río Utcubamba, abarcan-
do los ríos entre Chachapoyas y Leymebamba. Con el
tiempo, las investigaciones se ampliaron para incluir el
valle de Luya (Guengerich y Church 2017; Ruiz 2013).

Esta investigación se centra en los distritos de Cam-
porredondo y Ocalli, donde documentamos las eviden-
cias que caracterizan a cada sitio arqueológico; recono-
ciendo además que la cultura que habitó los ecosistemas
amazónicos, tanto rurales como urbanos, ha experimen-
tado cambios significativos a lo largo del tiempo (Neme
et al. 2020; Matthews-Bird et al. 2017). Para ello, in-
vestigamos sitios arqueológicos ubicados en un segmen-
to de la Amazonia peruana, como es el caso de la mar-
gen derecha de la cuenca del río Marañón, donde se
encuentran los sitios de Cerro Campanas, El Mirador,
El Metal, Cerropata, Galeras y Fila Alta. Asimismo, en
Ocalli identificamos los sitios de Puka Cushpa, Piedra
Molde, Selcho, Selcho Puñuna, Limadulce, Santa Lu-
cía, Vista Hermosa y Pueblo Viejo.

Los sitios arqueológicos son expresiones materiales
del pasado que registraron algunos aspectos de la vida
de las comunidades antiguas, como sus comportamien-
tos, necesidades y acciones. Estos sitios despiertan in-
terés y se convierten en atractivos turísticos con poten-
cial de generar ingresos económicos para la comunidad
(Cahiza y Terraza 2021). Basándonos en este concep-
to, hemos desarrollado una metodología para describir
y caracterizar las evidencias de cada sitio, según la for-
ma en que se presentan. Para la descripción de sitios
arqueológicos, hemos considerado su tipología, siglas
del nombre del sitio, siglas del distrito, coordenadas
UTM, altura en m s. n. m. y descripción de caracterís-
ticas relevantes.

2. MATERIALES

Los materiales arqueológicos que se han encontrado
son evidencias de arte rupestre, «espejos de agua» y es-
tructuras arquitectónicas. Estas últimas están relacio-
nadas con batanes, material cerámico y líticos que se
hallan en la superficie del suelo.

3. METODOLOGÍA

La metodología de la investigación consistió en tres
pasos: prospección, levantamiento topográfico y regis-
tro de los sitios arqueológicos. La prospección fue sis-
temática y se realizó a pie en una zona de vegetación
arbórea y arbustiva de difícil acceso; esta tarea nos per-
mitió identificar la ocupación prehispánica distribuida
en la margen derecha de la cuenca del río Marañón.

Para ubicar las coordenadas UTM y la altura en m s.
n. m. de cada sitio prospectado, utilizamos un GPS
navegador marca Garmin Map 72; para su localización
geográfica usamos la Carta Nacional, hoja 1258 (13g
Lonya Grande y 13h Chachapoyas).

Asimismo, para el levantamiento topográfico de los
sitios registrados, empleamos una estación total marca
Topcon GTS 229. La caracterización funcional de cada
sitio arqueológico se basó en el tipo de evidencia que
presentaba; considerando esta caracterización, descri-
bimos cada sitio arqueológico según su ubicación fi-
siográfica y sus coordenadas. Luego, presentamos los
sitios a través de planos topográficos y un mapa gene-
ral de ubicación.

4. RESULTADOS

En los distritos de Camporredondo y Ocalli, ubica-
dos en zonas agrestes de la Amazonia, se han registrado
catorce sitios arqueológicos, de los cuales seis lo fueron
en Camporredondo y ocho en Ocalli. De estos sitios,
siete tienen arquitectura habitacional, uno arquitectu-
ra agrícola, otro presenta arquitectura agrícola/habita-
cional y cinco tienen arte rupestre. Los sitios con ar-
quitectura se caracterizan por tener un conjunto de
estructuras arquitectónicas formadas por terrazas y re-
cintos situados sobre una colina. Las terrazas tienen
entre 90 y 100 m de largo, 0.80 m de altura y 6.50 m
de ancho de plataforma. Los recintos arquitectónicos
son siete en total, con formas circulares, semicirculares
y cuadrangulares; además, están separados por callejo-
nes de entre 0.50 y 0.80 m de ancho que convergen en
diversas direcciones.

También hay una plaza con muros perimetrales rec-
tangulares que mide 48 m de largo, 14.50 m de ancho,
0.50 m de altura y 1.50 m de anchura del muro. Los
muros de contención, los recintos y la plaza están ro-
deados por una estructura de piedra que funciona como
muralla. A continuación, se detalla cada sitio arqueo-
lógico:
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4.1 Selcho Puñuna (P-Am-L-Oc-27)
(arquitectura habitacional)

Selcho Puñuna (figura 1) se encuentra en un declive
topográfico de una ladera que domina la margen dere-
cha del Marañón. Sus coordenadas UTM son  9311312
N y 803064 E y tiene una altitud de 2228 m s. n. m.
Selcho Puñuna consiste en un conjunto de terrazas, re-
cintos y una plaza construidos con piedras calizas con
vista al exterior; estas se distribuyen a lo largo de una
ladera empinada, ocupando un área aproximada de
60000 m2.

Las terrazas tienen entre 90 y 100 m de largo, 0.80
m de altura y 6.50 m de ancho de plataforma. Los re-
cintos son circulares, semicirculares y cuadrangulares,
con diferentes dimensiones; además, están separados
por callejones de entre 0.50 y 0.80 m de ancho que
convergen en diversas direcciones. La plaza es rectan-
gular, mide 48 m de largo, 14.50 m de ancho y 0.50 m
de altura del muro. El conjunto de estructuras está cu-
bierto en su mayor parte por una espesa vegetación y
una muralla que recorre el perímetro.

4.2. Lima Dulce (P-Am-L-Oc-28)
(arquitectura habitacional)

Lima Dulce se localiza en una colina natural de la
margen izquierda del Selchohuayco. Sus coordenadas
UTM son 9311374 N y 806658 E y tiene una altitud
de 2142 m s. n. m. Se trata de un conjunto de terrazas
con muros de contención y aterrazamientos naturales
sin muros de contención que se distribuyen sobre la co-
lina natural, ocupando un área aproximada de 50000
m2. Las terrazas tienen forma semicircular y circular,
con muros de contención de 0.50 y 0.80 m de altura
construidos con piedras grandes y medianas de arenis-
ca. Los aterrazamientos poseen medidas medias de 18 a
30 m de largo y 3 a 7 m de ancho y no presentan mu-
ros de contención. En la superficie se halló un fragmen-
to de hacha elaborada con piedra caliza.

4.3 Santa Lucia (P-Am-L-Oc-29)
(arquitectura habitacional)

Santa Lucía (figura 2) es un sitio que se sitúa sobre
una planicie natural. Coordenadas UTM: 9311815 N
y 807297 E. Su altitud es de 2296 m s. n. m. Este sitio
se caracteriza por tener más de un centenar de recintos
circulares, algunos dispuestos sobre plataformas de te-
rrazas y otros sobre el nivel del terreno, distribuidos en
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Figura 2. Estructuras circulares de Santa Lucía.

una planicie natural con una superficie aproximada de
55000 m2.

Las terrazas están construidas con piedras grandes y
medianas con vista al exterior, unidas con mortero de
barro y pachillas; tienen entre 0.80 y 1.50 m de altura
y se adosan a la roca natural. Los recintos presentan un
diámetro de entre 5 y 6 m y poseen vanos de acceso
hacia el lado oeste y el este que miden entre 0.50 y 0.60
m de ancho. Al norte de las estructuras arquitectónicas

Figura 3A. Plano topográfico de Vista Hermosa.
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hay un pozo de captación de agua que mide 1.20 m de
largo por 1 m de diámetro.

4.4 Vista Hermosa (P-Am-L-Oc-30)
(arquitectura habitacional)

Vista Hermosa (figura 3) se sitúa en una colina na-
tural al noroeste del distrito Ocalli. Sus coordenadas
UTM son 9316546 N y 802776 E y tiene una altitud
de 2275 m s. n. m. El sitio presenta un conjunto de
estructuras arquitectónicas y batanes distribuidos sobre
la colina natural, ocupando una superficie aproximada
de 22567.06 m2 y tienen un perímetro de 698.16 m.

Las estructuras arquitectónicas consisten en recintos
con pequeños muros de contención y doble paramen-
to, construidos con piedras pequeñas de caliza y are-
nisca con vista al exterior, unidas con mortero de barro
y pachillas.

En el interior y el exterior de algunos recintos se han
registrado nueve batanes con evidencias de uso y he-
chos de piedra caliza y arenisca. Al parecer, casi todos
los batanes se ubican dentro de los recintos, pero algu-
nos fueron manipulados y ahora están fuera de su con-
texto.

Figura 3B. Batán de uso doméstico en Vista Hermosa.

4.5 Pueblo Viejo (P-Am-L-Oc-31)
(arquitectura habitacional)

Pueblo Viejo (figura 4) se localiza en una semiplani-
cie con colinas naturales que forman montículos, en la
parte noroeste del distrito de Ocalli. Sus coordenadas
UTM son 9316236 N y 806831 E y tiene una altitud
de 2953 m s. n. m. El sitio presenta más de ochenta y
seis recintos de formas circulares y semicirculares, cons-
truidos con piedras pequeñas de caliza y arenisca uni-
das con barro mezclado con paja, piedrecillas de cuarzo
lechoso y areniscas de color rojizo; también se hallaron
algunos fragmentos de cerámica. Los recintos tienen
muros de doble paramento y sus paredes internas y
externas están enlucidas con tierra de color beige, lo que
evita la humedad y conserva una temperatura cálida y
favorable para sus ocupantes.

Los recintos se ubican en una zona de páramo sobre
pequeñas colinas naturales, formando conjuntos de
cuatro, seis y diez recintos, con sus respectivos vanos
de acceso y canaletas de drenaje. Algunos de los recin-
tos están separados por callejones que miden entre 0.90
y 1.10 m de ancho. El sitio ocupa un área de 122460.77
m2 y tiene un perímetro aproximado de 1430.27 m2.



– 62 –

ARQUEOL. IBEROAM. 52 (2023) • ISSN 1989-4104

Figura 4A. Estructura circular del sitio arqueológico Pueblo Viejo.

Figura 4B. Vista panorámica del sitio arqueológico Pueblo Viejo.
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4.6 Puka Cushpa (P-Am-L-Oc-24)
(arquitectura agrícola/habitacional)

Puka Cushpa (figura 5) se sitúa en una ladera en
declive de la margen derecha del Marañón. Sus coor-
denadas UTM son 9307024 N y 805913 E y tiene una
altitud de 1292 m s. n. m. El sitio presenta parcelas
agrícolas y recintos arquitectónicos distribuidos por una
ladera que ocupa un área aproximada de 270000 m2.
Las parcelas agrícolas están delimitadas por muros de
piedra caliza y arenisca que miden entre 1.20 y 0.80 m
de alto y 0.50 m de ancho. Las parcelas tienen formas
variadas y abarcan áreas entre ¼ y ½ ha de terreno agrí-
cola. Los recintos son circulares, con muros de piedra
caliza y barro que miden entre 4 y 6 m de diámetro.
Algunos tienen vanos de acceso hacia el río Puka Cush-
pa. Cerca del camino al pueblo de Collonce hay un
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Figura 5. Parcelas agrícolas de Puka Cushpa: sector A (izda.) y sector B (dcha.).

batán de roca granítica que mide 1 m de largo, 0.75 m
de ancho y 0.25 m de alto. El sitio está en regular esta-
do de conservación.

4.7 Piedra Molde (P-Am-L-Oc-25)
(pintura rupestre)

Piedra Molde se localiza en una planicie natural de
la margen derecha del Marañón. Sus coordenadas UTM
son 9307922 N y 805779 E y tiene una altitud de 1413
m s. n. m.

El sitio posee una piedra granítica e irregular cerca
del camino de Selcho a Collonce. La piedra tiene una
superficie plana de 3.60 por 2.25 m y una altura de 0.80
a 1.30 m, donde se han tallado once hoyos circulares e
irregulares. Algunos de los hoyos están desgastados por
estar expuestos a la intemperie.
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4.8 Selcho (P-Am-L-Oc-26)
(arquitectura agrícola)

Selcho se sitúa en una ladera en declive de la margen
derecha del Marañón. Coordenadas UTM: 9309088
N y 805569 E. Su altitud es de 1716 m s. n. m. El sitio
presenta terrazas agrícolas en un terreno en pendiente
con mucha vegetación, ocupando un área de 75 m2

aproximadamente. Las terrazas agrícolas tienen entre
60 y 80 m de largo y entre 0.30 y 0.80 m de altura en
los muros, construidos con piedras calizas con vista al
exterior unidas con barro y pachillas. Junto a las terra-
zas hay un «puquio de agua» de 0.50 por 0.20 m que
sería el centro de abastecimiento de agua. El sitio está
cubierto por vegetación arbustiva y las prácticas agrí-
colas han dañado las estructuras.

4.9 El Mirador (P-Am-L-Crr-33)
(arquitectura habitacional)

El Mirador (figura 6) se ubica en las coordenadas
UTM 9314720 N y 790701 E y tiene una altitud de
2059 m s. n. m. El sitio posee un conjunto de recintos
y terrazas sobre la cima del cerro Kunamia que ocupan
un área aproximada de 14033.22 m2. Hay dos conjun-
tos de estructuras arquitectónicas con ocho recintos cir-
culares cada uno, distribuidos a lo largo del eje de las
terrazas, que tienen entre 83.50 y 20 m de plataforma
y 0.80 m de altura.

4.10 Fila Alta (P-Am-L-Crr-37)
(arquitectura habitacional)

Fila Alta (figura 7) se localiza en una colina natural.
Sus coordenadas UTM son 9316346 N y 799220 E y

Figura 6A. Área de ubicación de El Mirador.

Figura 6B. Plano topográfico del sitio arqueológico El Mirador.

tiene una altitud de 2144 m s. n. m. El sitio presenta
42 recintos circulares y semicirculares, terrazas con
muros de contención y un sistema de callejones distri-
buidos en una zona de vegetación arbustiva que ocupa
un área aproximada de 7471.39 m2. Las estructuras ar-
quitectónicas tienen muros de doble paramento, cons-
truidos con piedras pequeñas de caliza y arenisca uni-
das con barro. También se han encontrado seis batanes
con huellas de uso en el interior de los recintos 19, 20,
22, 23, 24 y 25. Los batanes son de piedra arenisca y
tienen entre 0.78 y 0.64 m de largo y entre 0.15 y 0.10
m de altura. Muestran un gran desgaste con dimensio-
nes entre 0.55 y 0.48 m de diámetro mayor y entre 0.16
y 0.40 m de diámetro menor, con una profundidad de
área de desgaste entre 0.10 y 0.15 m. Estos batanes es-
tán erosionados por el clima.

4.11 Cerro Campanas (P-Am-L-Crr-32)
(pintura rupestre)

Cerro Campanas se localiza en una zona arqueológi-
ca de 43041.60 m2 y 1146.62 m de perímetro. Sus co-
ordenadas UTM son 9310060 N y 798373 E y tiene
una altitud de 1640 m s. n. m. El sitio posee una roca
arenisca con partículas de cuarzo lechoso que presenta
una pared vertical con petroglifos en bajo relieve. Los
petroglifos son figuras zoomorfas, antropomorfas y geo-
métricas hechas con percusión directa y surcos anchos
de 0.02 por 0.002 m de profundidad.
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Figura 7. Área de ubicación de Fila Alta (izda.) y plano
topográfico de este sitio arqueológico (dcha.).

4.12 El Metal (P-Am-L-Crr-34)
(pintura rupestre)

El Metal (figura 8) se sitúa en las coordenadas UTM
9314760 N y 791771 E y tiene una altitud de 1858 m
s. n. m. El sitio presenta figuras antropomorfas y zo-
omorfas (llamas) sobre rocas de caliza y arenisca. Las
figuras zoomorfas son las más abundantes y están pin-
tadas con pigmentos naturales, probablemente mezcla-
dos con una sustancia pegajosa.

4.13 Cerropata (P-Am-L-Crr-35)
(pintura rupestre)

Cerropata (figura 9) se localiza en las coordenadas
UTM 9315248 N y 789951 E y tiene una altitud de
1623 m s. n. m. El sitio presenta un conjunto de pin-
turas rupestres con figuras antropomorfas, zoomorfas,
geométricas, manos humanas y escenas con humanos

Figura 8. Pinturas rupestres de El Metal.

y animales que se distribuyen por la pared vertical de
unos farallones rocosos. Las pinturas se hicieron con
pigmentos naturales sobre la superficie de la roca, cer-
ca de la base y en el tercio medio de la pared rocosa.

4.14 Galeras (P-Am-L-Crr-36)
(pintura rupestre)

Galeras (figura 10) se localiza en las coordenadas
UTM 9316012 N y 799709 E. Tiene una altitud de
1883 m s. n. m. y un área arqueológica de aproximada-
mente 143853.51 m2. Corresponde a un conjunto de
petroglifos y concavidades en la roca «espejos de agua»,
con una serie de oquedades que se distribuyen sobre
soportes de la roca natural ubicados en la margen iz-
quierda de la quebrada Galera.

Por lo tanto, existe arquitectura habitacional, roque-
dales, arte rupestre y «espejos de agua» en las orillas de
las quebradas del Marañón. El arte rupestre está repre-
sentado en cuevas, rocas y piedras. Hay pictografías
(pintadas) y petroglifos (tallados) (López 2022). Los «es-
pejos de agua» son concavidades ceremoniales en la roca
natural, cerca de corrientes de agua.

Figura 9. Pinturas rupestres en Cerropata con representaciones
de figuras antropomorfas (izda.) y otros ejemplos gráficos

de este sitio (dcha.).

Figura 10. Escenas antropomorfas y zoomorfas en Galeras (izda.).
Vista panorámica de la topografía agreste de Camporredondo y
Ocallí, margen derecha de la cuenca del río Marañón (dcha.).
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5. DISCUSIONES

La cultura Chachapoya se manifiesta a través de asen-
tamientos en las alturas montañosas, con terrazas de
piedra y viviendas circulares que exhiben decoraciones
en forma de esculturas de piedra y mosaicos de mam-
postería, junto con su arte rupestre, cultura material y
prácticas funerarias (Koschmieder 2017).

De manera intuitiva, se llegó a imaginar que pueden
existir evidencias arqueológicas dentro de un entorno
medioambiental alejado y hostil (Church y Guengerich
2017).

En cuanto a los sitios arqueológicos en la margen
derecha del Marañón, se observan estructuras arquitec-
tónicas en zonas agrestes con patrones circulares y se-
micirculares, empleando calizas y areniscas locales como
materiales de construcción, en Selcho Puñuna, Lima
Dulce, Santa Lucía, Pueblo Viejo, Fila Alta y El Mira-
dor.

Morales (2022) ha estudiado la cuenca del río Ba-
rracas, identificando 37 estructuras arquitectónicas con
formas semicirculares, circulares y rectangulares, suge-
rentes de habitaciones usadas por pobladores en épo-
cas ambientalmente inestables (Morales et al. 2022).

En el caso del complejo arqueológico de Kuelap,
predominan los edificios circulares con techos cónicos

decorados con frisos geométricos y figurativos (Kosch-
mieder 2014). La arquitectura habitacional prehispá-
nica en la región del Amazonas comparte característi-
cas comunes, como recintos circulares y semicirculares,
evidenciadas en la margen derecha del río Marañón.

De los 9 sitios identificados en esta región, 8 están
estratégicamente ubicados en las cimas de montañas,
controlando valles agrícolas, protegiéndose de lluvias
intensas y epidemias.

Esta disposición coincide con el estudio de Morales,
al mostrar estructuras similares en una topografía acci-
dentada. Pueblo Viejo se diferencia por canaletas y pa-
redes enlucidas debido a su ubicación en un páramo a
menor altitud (Morales et al. 2022).

En relación al arte rupestre, una investigación en el
valle de Genoa utilizó fotografías para clasificar 47 mo-
tivos en tl1 y 94 en ltm, incluyendo trazos lineales, cír-
culos, figuras cerradas irregulares, grecas y zigzags
(Scheinsohn et al. 2022).

Olivera (2012) registró 12 sitios con arte rupestre en
la cuenca del río Marañón, presentando figuras geomé-
tricas, animales y humanas.

Villar (2022) analizó 13 lugares con arte rupestre de
estilo inca en las provincias de Luya, Utcubamba y
Bongará, descubriendo figuras de camélidos y túnicas
en sitios como Ayasamana, Yamón y Pollurua.

Tabla 1. Resumen de sitios arqueológicos.
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Estas representaciones coinciden con grabados an-
tropomorfos, zoomorfos y geométricos en Galeras y
Yamón. Escenas similares de caza y trampas también se
observan en Limones, Calpón y Putquerurco (Villar
2022).

Además, en la margen izquierda del Marañón, en
Cajamarca, se encuentran representaciones de anima-
les como monos, cérvidos y zarigüeyas (Villar 2021).

La riqueza arqueológica en la región amazónica, que
puede pasar desapercibida debido a su entorno agreste,
ha sido objeto de diversos estudios, incluyendo inves-
tigaciones arqueológicas, etnohistóricas y genéticas
(Guevara et al. 2020).

La similitud en patrones arquitectónicos y arte ru-
pestre en ambas márgenes del río Marañón y en la cuen-
ca del Utcubamba sugiere una relación profunda entre
estas áreas. Estos hallazgos, a pesar del entorno desa-
fiante, han permitido una comprensión más completa
de la cultura Chachapoya y su historia.

El área geográfica de los chachapoyas también carac-
teriza a su cultura por la representación de arte rupes-
tre, tal como se demuestra en Cerro Campana, El Me-
tal, Cerro Pata y Galeras.

El patrón arquitectónico se torna recurrente en otras
zonas de la Amazonia y, por filiación cultural de los si-
tios arqueológicos identificados y principio de recurren-
cia, nos permite señalar que los 14 sitios registrados en
la margen derecha del río Marañón datan del periodo
Intermedio Tardío.

6. CONCLUSIONES

En la región del Amazonas, los estudios arqueológi-
cos han sido escasos, inicialmente centrados en la cuenca
del río Utcubamba durante el siglo XX y posteriormente
ampliados para incluir el valle de Luya. Aunque las in-
vestigaciones han aumentado con el tiempo, se han
identificado pocos sitios arqueológicos en esta zona.

El estudio arqueológico en la margen derecha de la
cuenca del río Marañón ha revelado 14 sitios prehispá-
nicos, exhibiendo una variedad de características que
incluye arquitectura habitacional, agrícola, agrícola/ha-
bitacional y arte rupestre; aunque se enfrentan a ame-
nazas significativas debido a la actividad humana y los
factores climáticos. Las estructuras arquitectónicas y el
arte rupestre están dispersos en un terreno agreste y vul-
nerable, con algunas muestras de deterioro irreversible:
la erosión y el impacto antrópico, como el huaqueo y
las actividades agrícolas, amenazan la integridad de es-
tos valiosos tesoros arqueológicos.

La arquitectura habitacional y el arte rupestre reve-
lan patrones culturales y formas de vida prehispánicas.
En ese sentido es importante la protección de estos si-
tios para salvaguardar el patrimonio cultural, fomentar
el desarrollo local y la conciencia cultural; a través de la
investigación y la colaboración de diferentes sectores
para promover el turismo cultural sustentado y valorar
los bienes materiales prehispánicos como una fuente de
identidad y desarrollo para las comunidades locales.
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