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ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN

Este artículo aborda la paleoetnobotánica registrada en el sitio arqueológico de 
Qhenchapata, ubicado en el distrito de San Sebastián, departamento de Cusco, este 
sitio presenta evidencia de dos ocupaciones, ambas determinadas por incendios: el 
primero, al finalizar el Horizonte Tardío o Inca y el segundo, en el Periodo Colonial.

La evidencia paleoetnobotánica junto a la recabada en el proceso de excavación 
nos permitió determinar el uso de la arquitectura presente en Quenchapata.

Palabras claves: Semillas carbonizadas; arquitectura; Horizonte Tardío; Periodo Colo-
nial; qañiwa (Chenopodium pallidicaule); quinua (Chenopodium quinoa); maíz (Zea sp.); 
maní (Arachys hypogaea); zapallo (Cucurbita sp.); plantas silvestres y cultivadas.
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ABSTRACT

In this work we present the recorded paleoethnobotany at the site of Qhencha-
pata, located in San Sebastián district, Cusco region, where we find two occupations 
determined for two fires: the first, when finished the Late Horizon or Inca Period; 
and the second one, in the Colonial Period.

The paleoethnobotany evidence plus archaeology evidence recovered during 
the excavation process determined what was the use of the architecture present 
in this place.

Key words: Charred seeds; architecture; Late Horizon; Colonial Period; qañiwa (Che-
nopodium pallidicaule); quinoa (Chenopodium quinoa); corn (Zea sp.); Peanuts (Arachys 
hypogaea); pumpkin (Cucurbita sp.); Wild and cultivated plants.

1. Los fitolitos de ópalo son microfósiles de plantas. Se componen de sílice amorfo internalizado por las plantas (Chávez y 
Thompson, 2006, p. 419).

Recibido: 14/09/2020 - AceptAdo: 02/10/2020 - publicAdo:10/05/2021

INTRODUCCIÓN

La paleoetnobotánica estudia las relaciones de la sociedades, entre ellas la pre-
hispánica, con su medio ambiente a través del estudio de restos de plantas arqueo-
lógicas como los granos de polen, fitolitos1, madera carbonizada, semillas y otros 
similares (Pearsall, 1989). Asimismo, “nos ofrece una amplia variedad de datos con-
cernientes al uso de la flora por las sociedades pasadas, brindando información so-
bre las condiciones ambientales, aspectos económicos, importancia de la agricul-
tura, formas de subsistencia y evidencias de relaciones con otras zonas de vida a 
través del intercambio de productos vegetales” (Calero, Fernández y Chipana, 2019).

La recuperación y determinación de restos vegetales procedentes de contextos 
arqueológicos constituyen las primeras fases de una serie de investigaciones de 
gran alcance que dan forma a la paleoetnobotánica. Estas cuestiones no solo abar-
can la reconstrucción del medio ambiente y la economía prehistórica, sino tam-
bién exploran los orígenes y expansión de la agricultura, así como la incidencia del 
hombre sobre las comunidades botánicas (Renfrew y Bahn, 1998).

La paleoetnobotánica nos brinda resultados importantes sobre los diferentes 
usos que se dieron a las plantas en épocas prehispánicas, también nos alcanza indi-
cios sobre el uso de los espacios arquitectónicos, los que junto a otros atributos iden-
tificados en el proceso de excavación definen la utilización antrópica de los mismos, 
como veremos en los dos casos arquitectónicos que analizaremos en este artículo.
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UBICACIÓN

El emplazamiento de Qhencha Qhencha o Qhencha o Qhenchapata se ubica a 1350 
metros al norte de la plaza de armas del distrito de San Sebastián, en el departamen-
to de Cusco, entre los 3420 a 3530 metros sobre el nivel del mar, en la ladera sur de 
la meseta delimitada al norte por el río Tenería o la micro cuenca de Pumamarca y 
al oeste por el río Cachimayo (ver figura  01). Esta zona se ubica dentro de las 239 
hectáreas de territorio pertenecientes al Parque Arqueológico de Pumamarca.

Las terrazas de Qhenchapata están surcadas por el Qhapaq Ñan que parte de la 
plaza del distrito de San Sebastián hacia el pueblo de Pisac, en la cuenca del río Vil-
canota. Paralelo a este importante camino prehispánico existe un canal de riego que 
discurría sus aguas en el espacio que hoy ocupa el casco histórico del distrito de San 
Sebastián como parte del sistema hidráulico prehispánico de Tambomachay-Pata-
patayoc-Cocayoc (Astete, 1984).

1. Procedencia de las muestras

El material analizado para el presente artículo fue obtenido durante la ejecución 
del Plan de Monitoreo Arqueológico de la obra civil: ¨Ampliación de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector de Alto Qosqo del distrito de San 
Sebastián – Cusco¨, ejecutado por la Municipalidad Distrital de San Sebastián2 y au-

Figura 01.- Ubicación de la zona de Qhenchapata, Distrito de San Sebastián (Cuzco).

2. Modelo de máquina de flotamiento facilitado por el Proyecto Internacional Multidisciplinario de Arqueología Yaya - Mama, 
dirigido por el Dr. Sergio Chávez Farfán. Adaptado por Jorge A. Calero y Mildred Fernández (2015 y 2019).
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PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS

SECTOR SITIO UNIDAD DE EXCAV. CAPA PROF.

1 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIc Interior de vasija no cocida.

2 Sucso Auccaylle  Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIb Interior de la vasija, cuadrante 1, prof. 1.25 m 

3 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIc Asoc. a acumulación de alfarería, cuadr. 7, Prof. 1.53 m

4 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIc Cuadrante 7, prof. 1.53 m

5 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIc Cuerpo de paqcha, cuadrante 10, prof. 1.56 m

6 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIc Asociada a la paqcha, prof. 1.56 m

7 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIb Sobre la banqueta, cuadrante 1, prof. 1.40 m

8 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIb Entre el batán 1 y 2, cuadrante 5

9 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIb Parte superior del batán 2, C-5

10 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 IIb Parte superior del batán 3

11 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R1 III Ceniza, cuadrante 12, Prof. 1.70 m 

12 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R2 IIa Interior de gollete cuadrante 17

13 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP-R2 IIc Cuadrante 19.

14 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP/R1-R2 IIc Asociado a carbón, cuadrante 19, prof. 1.40 m 

15 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP/R1-R2 III Asociado a piruro, cuadrante 26, prof. 1.68 m

16 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP/R1-R2 III Asociado a óseos, cuadrante 26 

17 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP/R1-R2 III Muestra de ceniza, cuadrante 26

18 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17 III Cuadrante 6, prof. 1.65 m

19 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP/R1 III Rasgo carbón, cuadrante 8, prof. 1.58 m

20 Sucso Auccaylle Qhenchapata U.E. N° 17/AP/R1 III Cuadrante 26, cuadrante 25, prof. 1.73 m

21 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X III  -

22 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X III Prof. 1.45 m

23 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X1 III Lado norte chaway, prof. 1.10 m

24 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X2 III Área del fogón, prof. 1.30 m

25 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X2 III Bolsón 1, prof. 2.18 m

26 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X3 III Muestra con ceniza junto a la tiana de arcilla

27 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-X2 III Bolsón 2, prof. 1.99 m

28 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-Y2 II Prof. 1.85 m.

29 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-Y1(a) II Prof. 1.59 m.

30 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-Y2(a) III  -

31 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02/AP-Y2(a) III Asociado a posible olla, prof. 2.36 m.

32 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 02

33 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 03/AP-A´B´ III Con carbón disperso, prof. 1.28 m

34 Sucso Auccaylle Qhenchapata Recinto N° 03 (testigo) II Prof. 1.80 m

N0

Tabla 1

Lado exterior del recinto N° 02, parte sur. Mues-
tra asociada a vasija abierta “plato”, Prof. 1.20 m.
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Figura 02. Ubicación de las unidades de excavación: Recinto Nº 17 y Recinto N° 02 de la zona 
arqueológica de Qhenchapata.
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Figura 03. Unidad de excavación N° 17/ampliación R1-R2.
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Figura 04. Unidad de excavación: Recinto N° 02
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torizado mediante Resolución Directoral Nº D000011-2019-DDC-CUS/MC del 12 de 
marzo de 2019.

Para un manejo proporcional de las muestras de suelo se estandarizó la medida 
de cada una de ellas a 10 lt. Se analizaron para el sitio de Qhenchapata 32 muestras; 
31 proceden de dos unidades de excavación en área y una muestra procede de un 
contexto de ofrendas que se ubica próximo al muro oeste del recinto denominado 
N° 02 (ver Tabla Nº 01, figuras N° 02, 03, 04).

Procedimiento de recuperación de las semillas arqueológicas

La recuperación de semillas arqueológicas de las muestras de suelo de Qhencha-
pata se efectuó mediante el uso de una máquina de flotamiento2, que según su ca-
libración y procesos de prueba alcanza un 99% de eficacia (ver figura 05). En esta 
máquina se vierte el sedimento del suelo, por la presión del agua se desprende el 
material menos denso al que se le denomina porción ligera, compuesta por semillas, 
carbones, raíces y otros; mientras que la porción pesada se precipita hacia el fondo, 
esta se constituye de arena, tierra, piedras pequeñas y otros elementos densos.

La recuperación de la porción ligera fue realizada en una fina tela de organza, la 
misma que pasó por un proceso de secado natural al ambiente. El secado se realizó 
como mínimo por dos días, variando el tiempo de acuerdo a la cantidad de muestras 

2. Modelo de máquina de flotamiento facilitado por el Proyecto Internacional Multidisciplinario de Arqueología Yaya–Mama, 
dirigido por el Dr. Sergio Chávez Farfán. Adaptado por Jorge A. Calero y Mildred Fernández (2015 y 2019).

Figura 05. Máquina de flotamiento que posee tres partes: la primera, un bastidor con malla; la 
segunda, la entrada de agua y la tercera, una malla metálica. Fuente: Fernández y Calero, 2015.
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recuperadas. Fueron también registrados en una tarjeta los datos de procedencia de 
cada muestra.

Una vez culminado el secado de las muestras flotadas, se realizó el trabajo de 
laboratorio que tuvo las siguientes fases:

• Primera fase: Selección general de semillas, carbones, raíces y otros. Este 
proceso se efectuó mediante la observación directa.

• Segunda fase: Selección de semillas y carbones con el uso de una lupa bino-
cular con lente 10X (Donegan Optical CO.).

• Tercera fase: Selección y agrupación de las semillas arqueológicas. Esta se 
efectuó mediante la observación de los atributos morfológicos externos de las semi-
llas (Chipana y Pantoja, 2017) mediante el uso de un estereoscopio (Bausch & Lomb) 
con lente 10X y objetivos 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.9, 0.8 y 0.7.

• Cuarta fase: Determinación de las semillas arqueológicas de Qhenchapa-
ta. Fue realizada con el uso de un estereoscopio, mediante la comparación directa 
con semillas actuales del herbario recolectado por el Centro de Investigaciones AR-
CHAEOCUZCO, determinándose así la familia, género y especie a la que pertenecen 
(ver figuras 06, 07, 08 y 09).

• Quinta fase: Consistió en el registro fotográfico y medición de las semillas 
arqueológicas mediante un microscopio digital (Celestron, modelo Up To 200X).

3.- Estudio de la porción ligera de restos paleoetnobotánicos

Para el Horizonte Tardío y la época Colonial en el sitio de Qhenchapata se ana-
lizaron un total de 700 semillas carbonizadas, de estas se llegaron a identificar 50 
formas de semillas equivalentes cada una a una especie de planta (ver figuras 10 al 
20). Los macro restos botánicos determinados en el sitio de Qhenchapata muestran 
que en esta zona existió una gran diversidad de flora entre plantas cultivadas y sil-
vestres.

3.1.- Semillas de plantas cultivadas

Las plantas cultivadas son aquellas que requieren ser cuidadas por el hombre. 
La acción de cuidarlas se refiere a la labranza, siembra, desyerbe, control de pestes, 
cosecha, etc. (Krapovickas, 2011). Para el sitio de Qhenchapata se tienen las siguien-
tes plantas cultivadas: qañiwa (Chenopodium pallidicaule), quinua (Chenopodium qui-
noa), maíz (Zea sp.), maní (Arachis hypogaea), Kiwicha (“Amaranthus sp. 1”) y una va-
riedad de zapallo (Cucurbita sp.) (ver figuras 10 y 11).

3.2. Semillas de plantas silvestres

Las plantas silvestres son aquellas que naturalmente forman parte de la flora 
nativa, pueden sobrevivir sin ninguna clase de actividad o cuidado humano (Kra-
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Figura 06
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Figura 07
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Figura 08
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Figura 09
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povickas, 2011), sin embargo, también son usadas por el hombre para satisfacer sus 
necesidades. Para el sitio de Qhenchapata se determinaron las siguientes plantas 
silvestres: ruphu (Anoda cristata), verbena (Verbena litoralis), hat´aqo (Amaranthus 
hidridus), pataccachu (Bromus caharticus), chichira (Lepidium bipinnatifidum), payqo 
(Chenopodiun ambrosioides), marqhu (Ambrosia arborescens), lágrimas de María (Lepi-
dium chichicara), oqhe qora (Anoda sp.), pascua kollana (Sisyrrinchium sp.). También se 
identificaron siete variedades de pastos (ver figuras 12, 13 y 14) y se determinaron 
diez especies a nivel de familia (ver figuras 15 y  16).

4.- Resultado del análisis de las semillas carbonizadas

Para el sitio de Qhenchapata se analizó un total de 700 semillas carbonizadas proce-
dentes de dos ocupaciones humanas; la primera corresponde al registro de un incen-
dio en los recintos, producto de los conflictos de la conquista o invasión ibérica a fina-
les del periodo del Horizonte Tardío o Inca y la segunda ocupación también marcada 
por otro incendio y un ataque violento al sitio durante la época virreinal o Colonial.

De los 700 macro restos se clasificaron 50 formas de semillas o especies de plan-
tas, de este total se determinaron diez semillas a nivel de familia, género y especie; 
once a nivel de familia y ocho a nivel de familia y género; alcanzando así un total de 
29 semillas determinadas para el sitio de Qhenchapata, como se aprecia en la Tabla 
Nº 02, quedan pendientes por determinar 21 formas de semillas o especies vegetales.

Se conformaron tres grupos de semillas que no pudieron determinarse plena-
mente: el primero, constituido por semillas correspondientes a las familias Chenopo-
dium y Amaranthus, pero que no pudimos determinar con precisión a cuál de las 
dos familias pertenecen; el segundo, agrupa a semillas de poáceas, no diagnosticas o 
fragmentadas, determinadas a nivel solo de familia; el tercero, constituido por semi-
llas que se encuentran fragmentadas, no pudiendo determinarse a nivel de familia, 
género ni especie.

4.1.- Primera ocupación en el sitio de Qhenchapata

Unidad de excavación N° 17/AP/R1-R2

La primera ocupación corresponde al Horizonte Tardío o Inca, evidenciada en 
la unidad de excavación N° 17 AP/R1-R2, capa III. En esta se recuperó 323 semillas 
carbonizadas, de las que se clasificaron 33 especies de plantas. De este total se iden-
tificó 17 formas o especies vegetales, correspondiendo cuatro semillas a plantas 
cultivadas del género Chenopodium y trece a especies silvestres.

El porcentaje más alto de presencia de semillas registradas para esta ocupación 
corresponde a plantas cultivadas (17,5%); estas son: qañiwa (Chenopodium pallidicau-
le), quinua (Chenopodium quinoa) y dos formas de semillas del género (Chenopodium 
sp.), signadas como “Quinua 1” y “Quinua 2”.
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PLANTAS DETERMINADAS PARA EL SITIO DE QHENCHAPATA

CÓDIGO DE SEMILLA NOMBRE COMÚN ORDEN FAMILIA GÉNERO/ ESPECIE

Se-AQ/4 Ruphu Malvales Malvaceae Anoda cristata

Se-AQ/10 Verbena Lamiales Verbenaceae Verbena litoralis

Se-AQ/17 Hat´aqo Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus hibridus

Se-AQ/18 Pataq´achhu Poales Poaceae Bromus caharticus

Se- AQ/18a Poales Poaceae “Pasto 6”

Se-AQ/20 Qañiwa Caryophyllales Chenopodiaceae Chenopodium pallidicaule

Se-AQ/21 Quinua Caryophyllales Chenopodiaceae Chenopodium quinoa

Se-AQ/21a Caryophyllales Chenopodiaceae “Quinua 1”

Se-AQ/21b Caryophyllales Chenopodiaceae “Quinua 2”

Se-AQ/22a Kiwicha Caryophyllales Amaranthaceae “Amaranthus sp. 1”

Se-AQ/23 Chichira Brassicales Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum

Se-AQ/28 Oqhe qora Malvales Malvaceae Anoda sp.

Se-AQ/30a  Poales Poaceae “Pasto 1”

Se-AQ/36  Rosales  Rosaceae Alchemilla sp.

Se- AQ/36a Rosales Rosácea “Alchemilla sp. 1”

Se-AQ/39 Caryophyllales Chenopodiaceae “Payqo 1”

Se-AQ/39a Caryophyllales Chenopodiaceae “Payqo 2”

Se-AQ/52a  Poales Poaceae “Pasto 2”

Se-AQ/60a  Poales Poaceae “Pasto 3”

Se-AQ/63 Marqhu Compositae Asteraceae Ambrosia arborescens

Se-AQ/64 Lágrimas de María Brassicales Brassicaceae Lepidium chichicara

Se-AQ/67 Pascua kollana Asparagales Iridaceae Sisyrrinchium sp.

Se-AQ/75  Poales Poaceae “Pasto 4”

Se-AQ/75a  Poales Poaceae “Pasto 5”

Se-AQ/131 Poales Poaceae “Pasto 7”

Se-AQ/135 Maíz Poales Poaceae “Zea sp. 1”

Se-AQ/135a Maíz Poales Poaceae “Zea sp. 2”

Se-AQ/137 Maní Fabales Fabaceae Arachis hypogaea

Se-AQ/138 zapallo Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita sp.

Tabla nº 2
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De las plantas alimenticias que aún no definimos su condición de cultivadas o 
silvestres tenemos las pertenecientes a las familias Amaranthaceae o Chenopodia-
ceae que alcanzan el 11%. Las plantas silvestres cuyo uso antrópico no ha sido de-
terminado y que pertenecen al género Alchemilla sp., corresponden a los códigos 
Se-AQ/36 (Alchemilla sp.) y Se-AQ/36a (“Alchemilla sp. 1”) y representan el 8.2% del 
total. El 4,3% lo constituyen las plantas alimenticias medicinales del género Che-
nopodium, relacionadas al payqo (Chenopodium ambrosioides), signadas con los códi-
gos Se-AQ/39 (“Payqo 1”) y Se-AQ/39a (“Payqo 2”), luego tenemos el marqhu (Am-
brosia arborescens) planta medicinal que alcanza el 3%. Las demás plantas aparecen 
con un porcentaje que oscila entre el 2,7% y el 0,3%, entre estas tenemos: verbena 
(Verbena litoralis), chichira (Lepidium bipinnatifidum), lágrimas de María (Lepidium 
chichicara), pascua kollana (Sisyrrinchium sp.) de uso medicinal y otra de la familia 
Poaceae o pastos (ver Tabla N° 03).

4.2. Segunda ocupación del sitio de Qhenchapata

Unidad de excavación N° 17/AP/R1-R2

La segunda ocupación corresponde a la época Colonial o Virreinal que también se 
evidencia en la unidad de excavación N° 17/AP/R1-R2, en su capa II. Para un mejor 
registro fue dividida en IIa, IIb y IIc; en esta ocupación se determinó seis especies ve-
getales, cuatro corresponden a los géneros Amaranthus o Chenopodium, plantas tam-
bién alimenticias cuya condición de cultivadas o silvestres aún no ha sido definida, 
asimismo se identificó una semilla de marqhu (Ambrosia arborescens) planta silvestre 
de carácter medicinal y una semilla no determinada (ver Tabla N° 04).

Recinto N° 02

En esta unidad de excavación se registró para la primera ocupación del sitio un 
taburete con orificios de ventilación, correspondiente a un almacén o qollcas inca 
donde no se registraron semillas, a diferencia de los contextos correspondientes 
a la ocupación colonial o segunda del recinto donde se recuperó 310 semillas que 
fueron agrupadas en 30 formas, correspondiendo estas a igual número de especies 
de plantas, de las cuales se identificó 20 semillas, catorce de carácter silvestre y seis 
especies de plantas cultivadas. Estas son: qañiwa (Chenopodium pallidicaule), quinua 
(Chenopodium quinoa), un (“Amaranthus sp. 1”), maíz (“Zea sp 1”) y dos especies de 
Chenopodium.

Las especies con más porcentaje son las del género Chenopodium (quinua) con los 
códigos Se-AQ/21 (Chenopodium quinoa), Se-AQ/21ª (Quinua 1) y Se-AQ/21b (Quinua 
2), que en su conjunto representan el 43,2% del total; seguido del género Amaranthus, 
kiwicha (“Amaranthus sp. 1”) con el 23.9%; luego aparece el género Chenopodium va-
riedad de payqo (Chenopodium ambrosioides) con el 5,6%; después la familia Poaceae 
perteneciente a pastos que sumados representan el 3.1%; las demás semillas oscilan 
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Tabla Nº 03

 Total 323 semillas
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Tabla N° 04

Total 6 semillas

entre el 3,5% y 0.3% y pertenecen a las siguientes plantas: ruphu (Anoda cristata), 
hat´aqo (Amaranthus hibridus), pataq´achhu (Bromus caharticus), chichira (Lepidium bi-
pinnatifidum) y la oqhe qora (Anoda sp.). Asimismo, se identificó qañiwa (Chenopodium 
pallidicaule) con el 3.2% y maíz (“Zea sp1”.) con el 0.3% (ver Tabla N° 05).

Vasija asociada al muro exterior sur del recinto N° 02

La muestra de suelo contenida en esta vasija –de la segunda fase de ocupación del 
sitio de Qhenchapata o periodo colonial— produjo 61 semillas carbonizadas, de las 
que se determinaron once formas o especies vegetales, de estas se identificó ocho 
especies vegetales de las cuales cuatro son plantas cultivadas, entre ellas: quinua 
(Chenopodium quinoa), maíz (“Zea sp. 2”), maní (Arachys hypogaea) y una variedad de 
zapallo (“Cucurbita sp. 1”.); así también, cuatro formas de semillas corresponden a 
plantas silvestres como: hat´aqo (Amaranthus hibridus), chichira (Lepidium bipinnati-
fidum), Alchemilla sp. y la “Alchemilla sp. 1” junto a otras que aún están en proceso de 
identificación. Los géneros vegetales más abundantes son el Chenopodium y Amaran-
thus que sumados representan el 28.7% de la muestra (ver Tabla N° 06). Asimismo, 
se observó producto de la cocción, alteraciones morfológicas como el hinchazón y 
aumento de tamaño de las semillas alimenticias contenidas junto a un cráneo de 
cuye doméstico (Cavia porcellus porcellus linnaeus) en una vasija abierta decorada (ver 
figura 21).
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Tabla N° 05

 Total 310 semillas
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Tabla N° 06

Total 61 semillas.
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PRIMERA OCUPACIÓN SEGUNDA OCUPACIÓN

UNIDAD DE 
EXCAVACIÓN

DIMENSIONES 
DEL ÁREA 

EXCAVADA

ÁREA 
EXCAVADA

CANTIDAD 
DE 

SEMILLAS

SEMILLAS 
POR M2

CANTIDAD 
DE 

SEMILLAS

SEMILLAS 
POR M2

U.E. N° 17 (AM-
PLIACIÓN/R1-R2)

19 m x 6,5 m 123,5 m2 323 2,6 6 0,05

U.E.: RECINTO N° 02 15 m x 5 m 75 m2 00 00 310 4,1

RECINTO N° 02 
(VASIJA)

3,14 x (0,85 cm)2 2,27 cm2 00 00 61 26,8

Tabla nº 07

DISCUSIÓN

La concentración de semillas por metro cuadrado en las unidades de excavación 
que analizamos en el presente artículo, denota el uso antrópico de dichos espacios 
arquitectónicos en las dos épocas de ocupación del sitio de Qhenchapata, como se 
aprecia en la Tabla Nº 07.

En la unidad de excavación N° 17, en la primera ocupación del sitio se registró 
323 semillas, es decir, 2,6 semillas por metro cuadrado, a través de estas se identifi-
caron 33 especies de plantas, siendo cuatro las cultivadas y trece las silvestres. Para 
la segunda ocupación se recuperaron seis semillas silvestres, es decir, 0,05 semillas 
por metro cuadrado, pese a que en dicho recinto se registró cuatro batanes o mole-
dores; tres de ellos completos, es decir, con la plataforma de moler más el moledor 
y una plataforma sola o batán. Esta es una situación sui generis pues instrumentos 
similares en la actualidad son usados para la molienda de granos como los germina-
dos para la elaboración de la chicha; estas plataformas también son empleadas para 
la preparación de ajíes o salsas picantes (ver figura 22). Las acciones de molienda de 
granos fueron descartadas, corroborando que dicho recinto fue un taller alfarero 
en la época colonial al registrarse arcilla dispuesta para su molienda encima de la 
tercera plataforma o batán, así como instrumentos líticos y otros elementos para 
la fabricación de alfarería3 (ver figura 23). Resaltamos así la importancia del análi-
sis paleoetnobotánico de muestras de suelo próximas a los batanes que arrojaron 

3. Karen L. Mohr Chávez (1984-1985: 204-205; 1992), en la comunidad agroalfarera contemporánea de Raqch’i, distrito de San 
Pedro de Cacha, provincia de Canchis, departamento de Cuzco registra instrumentos líticos similares a los evidenciados en la 
unidad de excavación Nº 17 de Qhenchapata. De igual manera, Salazar y Burger (2004) y Owen (2012) anotician instrumentos 
líticos similares a los registrados en Qhenchapata, en la colección denominada Bingham, procedente de Machupicchu (Cuzco).   
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la ausencia de semillas, confirmando que estas cuatro plataformas eran empleadas 
para la molienda de arcilla destinada a la fabricación de vajilla. De igual manera, el 
análisis paleoetnobotánico de las semillas carbonizadas procedentes de este recinto 
nos indican que su uso en la época de la primera ocupación era distinto al que le 
dieron en la segunda ocupación; al constituirse en un taller alfarero, situación que 
se visualiza en la figura 24 que muestra la presencia de semillas en las dos fases de 
ocupación notándose casi la ausencia de semillas en este espacio que en el periodo 
inca colonial fue usado como taller alfarero.

La unidad de excavación signada como Recinto N° 02, para la primera ocupación 
no registra semilla alguna, no obstante, se evidenció en esta la presencia de un tabu-
rete con orificios de ventilación (ver figura 25), estructura propia de los almacenes 
o qollcas del Horizonte Tardío que son denominados piruas (Barraza, 2017, p. 108), lo 
que denota que este recinto fue destinado como almacén o qollca.

Para la segunda ocupación de este recinto se recuperó 310 semillas, correspon-
dientes a 30 especies de plantas, de las cuales seis son cultivadas y catorce silves-
tres. Evidencia que corrobora que dicho recinto continuó siendo usado como alma-
cén durante la segunda época de ocupación del sitio de Qhenchapata; pero ya no se 
guardaron los productos en cajuelas dispuestas encima de la plataforma como se 
sugiere en la primera ocupación, para la segunda ocupación las semillas se guar-
daron usando vasijas como contenedores de productos para lo que se fabricaron 
pedestales huecos que sostenían las vasijas de arcilla (ver figura 26)

La vasija abierta o “plato” ubicado al exterior al recinto N° 02 y que contenía la 
muestra de suelo analizada, tiene 8.5 cm de radio y está fracturada en la parte que 
corresponde a la agarradera –posiblemente ornitomorfa. El recipiente de arcilla co-
rresponde a la segunda ocupación del sitio. Esta afirmación se sustenta porque este 
objeto presenta una pasta tosca a diferencia de la vajilla inca de la primera ocupa-
ción, a más que esta vasija fue elaborada en el sitio, al ser faccionada con la pasta 
local a la que denominamos #1/Qhenchapata.

Este utensilio abierto de arcilla fue depositado boca abajo cubriendo un cráneo de 
cuye sin maxilar inferior conteniendo 61 semillas correspondientes a once especies 
de plantas; cuatro de ellas cultivadas y cuatro silvestres. El comportamiento antró-
pico registrado en este evento trata de una ofrenda que reúne plantas comestibles y 
no comestibles; lo que denota su carácter mágico religioso al constituirse un acto de 
magia, al realizar una ofrenda con algún propósito, este se devela por la concurren-
cia de sus componentes. Se ha evidenciado que las semillas alimenticias encontra-
das fueron cocinadas y se ofrendó una porción de comida cuyos ingredientes fueron 
maíz, zapallo, quinua, maní, hat´aqo y una porción de cuye, según la etnografía esta 
porción de comida compuesta por diversos preparados, en la actualidad se denomi-
na merienda y es ofrecida en tiempos de labores agrícolas y en algunas festividades 
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(ver figura 27). En la comunidad de Usscamarca, distrito de Challabamba, provincia 
de Paucartambo, departamento de Cusco, según nuestros informantes, se prepara 
la merienda compuesta por diversas comidas o uchus como ají de tarwi, ají de lisas, 
alverjitas, nabo hawch’a, qhawchi, torrejas de maíz, sara pela de maíz y trigo, estofado 
de gallina y una porción de cuye. Este potaje es preparado en las fiestas religiosas, 
cumpleaños y muy especialmente como alimento para los trabajadores que parti-
cipan en labores agrícolas como el sembrío, aporque, cosecha, entre otros. Es en el 
desarrollo de estas labores productivas que el plato de comida denominado merien-
da que contiene una cabeza de cuy se ofrenda a la pachamama y a otras deidades. 
La cabeza de cuy es usada exclusivamente como ofrenda pues de usarse otra parte 
de este animal, las deidades se molestarían. Al respecto la señora Ana Cruz Illa de 64 
años de edad menciona:

Que la porción de cabeza era colocada para la Pachamama como símbo-
lo de que la cabeza formaba parte de un gran ofrendatorio y respeto. Por-
que colocar las otras partes del cuerpo del cuye significaría una ofensa. Esta 
ofrenda se realiza en los meses de junio, julio y agosto, también en los meses 
de diciembre, en este tipo de ofrenda se coloca en lugares donde se quiere 
ofrendar como en la chacra, en la casa, ríos, huacas. Actualmente se sigue 
realizando este acto en mi comunidad de Usscamarca.

La vasija abierta o “plato” ubicado al exterior del recinto N° 02, según los in-
gredientes registrados en ella, gracias a la paleoetnobotánica, devela un potaje del 
periodo inca colonial que era puesto de ofrenda entre los meses de marzo y abril, 
tiempo en el que se recolecta el hat´aqo con el que se prepara un potaje de hojas y 
tallos hervidos, en este periodo del año también se cosecha el zapallo.

CONCLUSIONES

A través del empleo del análisis paleoetnobotánico en el sitio de Qhenchapata tan-
to en su primera ocupación en el Horizonte Tardío o Inca y su segunda ocupación en 
el periodo Inca Colonial, fases determinadas por dos eventos de incendios, se pudo 
determinar el uso que se les daba a estos espacios arquitectónicos; de igual forma, se 
pudo conocer las actividades que desarrollaron los habitantes del lugar relacionadas 
al consumo y aplicaciones de las plantas identificadas en la presente investigación.

A partir de los porcentajes de restos botánicos (semillas), determinados para la 
unidad de excavación N° 17, podemos establecer la existencia de un mayor flujo 
de especies vegetales durante la primera ocupación correspondiente al Horizonte 
Tardío o Inca (evidenciado por un 98.0%), dicho flujo decayó durante la segunda 
ocupación (evidenciado por un 2.0%). Este hecho se ve corroborado en la evidencia 
correspondiente a la segunda ocupación durante la época colonial, en la cual se en-
contró una menor concentración de semillas por metro cuadrado en comparación 
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con la primera ocupación, pero fundamentalmente por la presencia de cuatro bata-
nes o moledores, evidenciándose en uno de ellos arcilla dispuesta para su molienda, 
la cual junto a la escasa presencia de semillas para esta segunda fase denotan el cam-
bio de uso de este espacio, constituyéndose para el periodo Inca Colonial en un taller 
alfarero. En ese sentido, el establecimiento de este centro de producción significó 
un cambio en torno al uso de las especies vegetales, debido a los distintos requeri-
mientos que surgen en torno a la actividad alfarera y también debido al progresivo 
cambio cultural que sufrió el sitio producto de la conquista española.

Los porcentajes resultantes de la determinación de especies vegetales en la capa 
III de la unidad de excavación N° 17/AP/R1-R2, nos refieren que el género Chenopo-
dium relacionado con la quinua y la qañiwa, tiene una presencia preponderante den-
tro de la primera ocupación del sitio (17.5%). Este hecho se vuelve a repetir durante 
la segunda ocupación en el Recinto N° 2, donde los porcentajes resultantes de la 
determinación de especies vegetales vuelven a señalar al Chenopodium como el gé-
nero con mayor presencia (43,2%). Asimismo, en la vasija asociada al muro exterior 
sur del recinto N° 02, el Chenopodium y el Amaranthus alcanzan un 58.9%. También, 
se encontró presencia de dicho género en las capas IIa, IIb y IIc de la unidad de ex-
cavación N° 17/AP/R1-R2. La preponderante presencia del género Chenopodium, nos 
indica un alto y constante consumo de semillas de quinua y kañiwa, mientras que 
las demás especies vegetales fueron empleadas en mediana o baja cantidad por su 
menor implicancia dentro de la dieta de los habitantes del sitio.

En la primera ocupación y a partir de las cajuelas dispuestas encima de la pla-
taforma en el Recinto N° 02, podemos determinar una especialización en base a la 
clasificación de las especies vegetales almacenadas. Dicha especialización en torno 
al almacén se vio abruptamente interrumpida por los acontecimientos sucedidos 
en la primera ocupación, el incendio en los recintos producto de los conflictos de 
la conquista a finales del periodo del Horizonte Tardío o Inca ocasionó que para la 
segunda ocupación los productos ya no fueran guardados en cajuelas, sino que se 
emplearon vasijas como contenedores, para estos elaboraron pedestales huecos que 
sostenían dichas vasijas de arcilla. En ese sentido, el ordenamiento, especialización 
y clasificación en torno al Recinto N° 02, empleado como un almacén o qollqa propio 
del periodo Horizonte Tardío o Inca, dejó de replicarse para la segunda ocupación, 
dando paso a un tipo de almacén mucho más sencillo.
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riano, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián (Cuzco) y al cuerpo de 
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Se–AQ/20
NOMBRE COMÚN: Qañiwa
FAMILIA: Chenopodiaceae
GÉNERO/ESPECIE: Chenopodium pallidicaule
PROCEDENCIA: Sitio Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.9 mm, Ancho: 1.5 mm

Se–AQ/21
NOMBRE COMÚN: Quinua
FAMILIA: Chenopodiaceae
GÉNERO/ESPECIE: Chenopodium quinoa
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 2 mm. Ancho: 2 mm

 Se–AQ/135
NOMBRE COMÚN: Maíz
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Zea sp. 1”
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 7
MEDIDAS: Largo: 5.25 mm. Ancho: 5.5 mm

 Se–AQ/137
NOMBRE COMÚN: Maní
FAMILIA: Fabaceae
GÉNERO/ESPECIE: Arachis hypogaea
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 7
MEDIDAS: Largo: 1.5 cm. Ancho: 1.1 cm

 Se–AQ/138
NOMBRE COMÚN: Zapallo
FAMILIA: Cucurbitaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Cucurbita sp. 1”.
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 7
MEDIDAS: Largo: 1 cm. Ancho: 5.2 mm

Semillas de plantas cultivadas

Contemporánea Arqueológica

Figura 10
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Semillas de plantas cultivadas

 Se–AQ/135a
NOMBRE COMÚN: Maíz
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Zea sp. 2”
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 7
MEDIDAS: Largo: 1.2 cm. Ancho: 5.2 mm

Contemporánea Arqueológica

Figura 11

 Se–AQ/4
NOMBRE COMÚN: Ruphu
FAMILIA: Malvaceae
GÉNERO/ESPECIE: Anoda cristata
PROCEDENCIA: Sitio Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.9 mm. Ancho: 1.5 mm

 Se–AQ/10
NOMBRE COMÚN: Verbena
FAMILIA: Verbenaceae
GÉNERO/ESPECIE: Verbena litoralis
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.5 mm. Ancho: 0.5 mm

 Se–AQ/17
NOMBRE COMÚN: Hat´aqo
FAMILIA: Amaranthaceae
GÉNERO/ESPECIE: Amaranthus hibridus
PROCEDENCIA : Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 7
MEDIDAS: Largo: 1.2 mm. Ancho: 1 mm

Semillas de plantas silvestres

Contemporánea Arqueológica

Figura 12
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Semillas de plantas silvestres

Contemporánea Arqueológica

Figura 13

 Se–AQ/18
NOMBRE COMÚN: Pataq´achhu
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: Bromus caharticus
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 4.8 mm. Ancho: 1.2 mm

 Se–AQ/23
NOMBRE COMÚN: Chichira
FAMILIA: Brassicaceae
GÉNERO/ESPECIE: Lepidium bipinnatifidum
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.5 mm. Ancho: 0.8 mm

 Se–AQ/28
NOMBRE COMÚN: Oqhe qora
FAMILIA: Malvaceae
GÉNERO/ESPECIE: Anoda sp.
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente : 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.5 mm. Ancho: 1.2 mm

 Se–AQ/36
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA: Rosaceae
GÈNERO/ESPECIE: Alchemilla sp.
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.3 mm. Ancho: 0.9 mm

 Se–AQ/39
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA: Chenopodiaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Payqo 1”
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo:1.5
MEDIDAS: Largo : 1.8 mm. Ancho: 1.4 mm
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Semillas de plantas silvestres

Figura 14

 Se–AQ/63
NOMBRE COMÚN: Mark´u
FAMILIA: Asteraceae
GÉNERO/ESPECIE: Ambrosia arborescens
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 7
MEDIDAS: Largo: 6.4 mm. Ancho: 3.9 mm

 Se–AQ/64
NOMBRE COMÚN: Lágrimas de María
FAMILIA: Brassicaceae
GÉNERO/ESPECIE: Lepidium chichicara
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.5 mm. Ancho: No identificado 

 Se–AQ/67
NOMBRE COMÚN: Pascua Kollana
FAMILIA: Iridaceae
GÉNERO/ESPECIE: Sisyrrinchium sp.
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 0.9 mm. Ancho: 0.8 mm

 Se–AQ/78
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.8 mm. Ancho: 1.5 mm

Contemporánea Arqueológica
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Semillas de plantas determinadas a nivel de familia

Figura 15

  Se–AQ/18a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Pasto 6”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 4.9 mm. Ancho: 1.1 mm

 Se–AQ/21a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Chenopodiaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Quinua 1”.
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.6 mm. Ancho: 1.6 mm

 Se–AQ/21b
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Chenopodiaceae
GÉNERO/ESPECIE:“Quinua 2”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.4 mm. Ancho: 1.5 mm

 Se–AQ/30a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Pasto 1”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 3.6 mm. Ancho: 1.5 mm

 Se–AQ/39a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Chenopodiaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Payqo 2”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.8 mm. Ancho: 1.7 mm

Arqueológica
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Figura 16

 Se–AQ/60a
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE:“Pasto 3”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 4 mm. Ancho: 1 mm

 Se–AQ/75
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Pasto 4”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 4.8 mm. Ancho: 1.1 mm

 Se–AQ/75a

NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Pasto 5”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 4.5 mm. Ancho: 1.2 mm

 Se–AQ/131
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Poaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Pasto 7”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 4.5 mm. Ancho: 1.4 mm

 Se–AQ/134
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 2.4 mm. Ancho: 1.7 mm

Semillas de plantas determinadas a nivel de familia

Arqueológica
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Figura 17

 Se–AQ/3
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1 mm. Ancho: 0.7 mm

 Se–AQ/7
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.5 mm. Ancho: 1 mm

 Se–AQ/7a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente :10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.4 mm. Ancho: 0.9 mm

 Se–AQ/7b
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.5 mm. Ancho: 1 mm

Semillas de plantas silvestres no determinadas

Arqueológica
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Figura 18

 Se–AQ/36a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: Rosaceae
GÉNERO/ESPECIE: “Alchemilla sp. 1”
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.5 mm. Ancho: 1 mm

 Se–AQ/46
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1 mm. Ancho: 0.7 mm

 Se–AQ/53
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente : 10 X. Objetivo: 1.5. 
MEDIDAS: Largo: 1.2 mm. Ancho: 1 mm

 Se–AQ/72
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 1.1mm. Ancho: 0.7 mm

 Se–AQ/77
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.4 mm. Ancho: 0.5 mm

Semillas de plantas silvestres no determinadas

Arqueológica
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Figura 19

 Se–AQ/77a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: No identificado
GÉNERO/ESPECIE: No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente : 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 2 mm. Ancho: 0.6 mm

 Se–AQ/77b
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 2.4 mm. Ancho: 0.7 mm

 Se–AQ/103
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA: No identificado
GÉNERO/ESPECIE:
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente : 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.5 mm. Ancho: 1.4 mm

 Se–AQ/108a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 3.5 mm. Ancho: 2.5 mm

 Se–AQ/121a
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.7 mm. Ancho: 1.4 mm

Semillas de plantas silvestres no determinadas

Arqueológica
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Figura 20

Se–AQ/129
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.2 mm - Ancho: 1 mm

Se–AQ/130
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE: No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 5 mm. Ancho: 3 mm

 Se–AQ/132
NOMBRE COMÚN:  No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente : 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 2.5 mm. Ancho: 1.8 mm

 Se–AQ/133
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA:  No identificado
GÉNERO/ESPECIE: No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo : 2.6 mm. Ancho: 2 mm

 Se–AQ/136
NOMBRE COMÚN: No identificado
FAMILIA: No identificado
GÉNERO/ESPECIE:  No identificado
PROCEDENCIA: Sitio de Qhenchapata
ESTEROSCOPIO: Lente: 10 X. Objetivo: 1.5
MEDIDAS: Largo: 1.9 mm. Ancho: 1.1 mm

Semillas de plantas silvestres no determinadas

Arqueológica
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Figura 21. Semillas determinadas en la muestra de suelo de la vasija aso-
ciada al muro exterior sur del Recinto N° 02.

Figura 22. Dibujo a escala antropométrica del uso de 
las plataformas de molienda de arcilla registradas 
para la segunda ocupación de la U.E. N° 17 (AMPLIA-
CIÓN/R1-R2). 
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Figura 23. a, b, c. Instrumentos líticos para la manufactura de alfarería correspondientes a 
la segunda ocupación o periodo inca Colonial, registrados en la unidad de excavación Nº 17; 
d) Cuchillo o tumi de metal. Nótese el desgaste en su porción basal que evidencia que este fue 
empleado para la limpieza de los instrumentos de molienda o batanes asociados a este objeto 
metálico que al igual que los instrumentos líticos, antes descritos corresponden al periodo 
inca Colonial, registrados en la unidad de excavación Nº 17.
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Figura N° 24.- Se muestra las dos fases de ocupación en la U.E. N° 17 (ampliación), se ob-
serva que el mayor porcentaje de restos botánicos (semillas) está en la primera ocupación 
correspondiente al Horizonte Tardío o inca.

Figura 25. Reconstrucción del taburete con orificios de ventilación, correspondiente a la pri-
mera ocupación de la U.E. RECINTO N° 02, que fue usado como almacén o qollqa.
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Figura 26. Reconstrucción grá-
fica que muestra el uso de los 
pedestales huecos (manufactu-
rados en arcilla), registrado para 
la segunda ocupación del sitio en 
la U.E. RECINTO N° 02, que conti-
núo siendo usado como almacén 
o qollqa.

Figura 27. Plato de merienda registrado en el mes de 
octubre de 1999, en el distrito de Urcos, provincia de 
Quispicanchi, departamento de Cuzco, cuyos componen-
tes son quinua cocida, nabo hawch’a, soltero de habas, 
ají de tarwi, ají de lisas, ajiaco de alverjas y porción de 
cuye asado.
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