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RESUMEN 

El territorio andino fue dominado multi-escalarmente desde las primeras 
ocupaciones de la cultura Wari e Inca; donde la sabiduría sobre el manejo del 
mismo fue transmitido por generaciones enraizada a su cosmovisión, 
permitiéndole a los habitantes la preservación de un paisaje antrópico único. Uno 
de los territorios donde prevalecen estas capas territoriales y los saberes sobre el 
manejo del mismo siguen vigentes es en el Valle de Sondondo, uno de los más 
antiguos y ocultos del país.  

Sin embargo, existe un problema que amenaza con la supervivencia del Valle. 
Esta amenaza está relacionado a la implantación de una percepción de 
modernidad del Estado y la falta de protección a los paisajes culturales; que han 
afectado al territorio con la imposición de la propiedad privada, la creación de 
tajos y construcciones masivas en los andenes, y una nueva carretera que 
interrumpe elementos históricos. Añadido a esto, el trabajo de los agricultores, 
quienes son los encargados principales de la preservación de este paisaje,  se ve 
afectado no sólo por las disrupciones sino también por la necesidad de los 
jóvenes y adultos de emigrar a la ciudad, haciendo que la transmisión de los 
saberes se vaya perdiendo. Como resultado, existe anualmente un aumento de 
andenes y áreas naturales abandonadas. Es así que se plantea la pregunta 
¿Cómo generar un medio de supervivencia para este Valle, tras las disrupciones a 
su paisaje y su riesgo de olvido?. 

Teniendo en cuenta que el andar es la manera más óptima y ancestral de 
entender el territorio, se propone una nueva red de caminos en diferentes escalas 
(territorial, sectorial y arquitectónico) que permitan articular las oportunidades 
encontradas en el territorio a través de la consolidación de los caminos históricos 
y proponiendo nuevas rutas. De esta manera, se busca que la red sea de carácter 
productivo pero que revele los aspectos simbólicos. 

Es así que el proyecto busca resolver y brindar diferentes soluciones a los puntos 
de interés donde los habitantes tengan la posibilidad de enseñar, transmitir y 
poner en valor sus conocimientos, cabiendo la posibilidad de replicar a la máxima 
escala las soluciones y su máximo potencial en el resto de la Red. 
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HISTORIA 

hasta el año 1000 aproximadamente, y 300 años 
después se reconoce la segunda ocupación 
Inca.

 De esta segunda ocupación, los incas 
también desarrollaron las andenerías y terrazas, 
la mayoría aún se utiliza, y entre las intervencio-
nes territoriales diversas se encuentran Tambos 
(almacenes), qochas (para conglomerar agua y 
distribuirla), piedras maqueta, el Qhapaq Ñan y 
centro arqueológico de Caniche.

 El Qhapaq Ñan (camino inca), se con-
serva hasta el día de hoy y es el único afirma-
do en su mayoría por piedra. Permitió al inca 
comunicarse con las otras ciudades y centros 
importantes. El centro arquológico de Caniche, 
por otra parte, se ubica igualmente de manera 
estratégica por sobre la cota del actual centro 
poblado Andamarca, con cercanía al río Negro-
mayo. Además, se encuentra en el Valle el hogar 
del cronista inca Huamán Poma de Ayala.

 El territorio ancestral del Valle de Son-
dondo ha sido ocupado a través de la historia 
por diversos grupos humanos quienes han de-
jado sus intervenciones reflejadas en infraes-
tructuras hasta la domesticación agreste del 
territorio, de clima hóstil y pendientes marca-
das. Para poder entender sus manifestaciones 
culturales de hoy en día, es importante analizar 
la trayectoria histórica que conforma la memo-
ria colectiva de sus habitantes.

 Las ocupaciones en el Valle datan de 
hace más de 1000 años, iniciando con la cultura 
Wari alrededor de los 600d.C. De esta ocupación 
aún se conservan importantes intervencioes 
como las andenerías Wari (tipo 2), hasta tejidos 
y finalmete, el complejo arqueológico Jincamoc-
co. Dicho complejo fue la primera ocupación en 
el Valle, tiene una ubicación estratégica cerca 
al actual centro poblado de Cabana, por sobre 
el río Pichcapuquio y rodeada de las andenerías 
productivas.  Esta ocupación duró
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Tambo incaCamino inca

Centro Poblado
Imagen propia (2020)
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 Desde que el territorio se fue po-
blando, sus pobladores fueron agricultores 
y pastores.

Los agricultores mantuvieron su organiza-
ción incluso después de ser incorporados al 
imperio inca. A la llegada de los incas, en la 
región encontraron a los pueblos lucanas.

 A la llegada de los españoles, se 
asentaron en estas tierras, se adaptaron 
al territorio y las poblaciones en el mismo 
agrupándolas en pueblos como la Vera Cruz 
de Cavana, San Cristobal de Sondondo, La 
Concepción de Guayllapampa de Apcará (Au-
cará), etc. 

 A fines de virreinato, el gobierno 
español decidió reorganizar sus posesiones. 
Para ello, modificaron la división al interior 
del país. Los corregimientos se agruparon 
entre sí y se constituyeron intendencias, que 
fueron divididas en subdelegaciones como 
unidades más pequeñas. 

 La provincia de Lucanas ha mante-
nido hasta entonces el mismo nombre. 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL-POLÍTICA
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Centro Poblado de Aucará
Imagen tomada por J. Canziani, (s.f)

Imagen redibujada de Catálogo Territorial de 
Cabana, MINAM, (2018)
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 Las divinidades andinas, son deidades 
con características humanas, con virtudes y de-
fectos tal como se narra en el escrito de Huaro-
chirí. En el imaginario Wari, la deidad más impor-
tante fue Wiracocha o el dios de los báculos, a 
quien se le consideraba creador del hombre y la 
naturaleza. Los habitantes andinos cumplen con 
realizar los pagos y ofrendas a los apus y otras 
deidades pero sin tener la garantía de prevenir 
algún desastre. 

 El concepto de dualidad complemen-
taria es importante en la cosmovisión andina. 
Consiste en la noción espacial de dos mundos 
opuestos y complementarios y es así como se 
compone el territorio andino.

El mundo de arriba Hanan y el mundo de abajo 
Hurin, tienen una dinámica de interacción donde 
las fuerzas opuestas se complementan y eso 
sucede en el aquí y ahora (kay pacha). 

La fuerza de los lazos sociales, la idea del bien 
común, trabajo colectivo y el concepto de reci-
procidad, son estrategias que permitieron so-
brevivir en un territorio complejo y lleno 
de retos. Las constumbres arraigadas a la co-
laboración comunitaria en el techado de casas, 
compartir bebidas, comida, música y hasta cul-
tivos para el ganado, son muestras del espíritu 
solidario de los habitantes que ha ido evolucio-
nando con el tiempo.

 En este sentido, el territorio se or-
ganiza en torno al agua, que se entiende como 
articulador y estructurador del territorio. En las 
sociedades agrarias resulta importante enten-
der los ciclos naturales y cuidar y racionalizar el 
recurso hídrico. En todo sentido, se debe mante-
ner un equilibrio pues el exceso de agua conlleva 
también una amenaza. 

EL TERRITORIO ANCESTRAL 11

COSMOVISIÓN ANDINA Y SABERES ANCESTRALES 

 En relación a la accesibilidad y conec-
tividad, actualmente se relacionan estos térmi-
nos con la red vial. Sin embargo, se deben con-
siderar dos tipos de accesibilidad: una de ellas 
siento la física y relacionada con las distancias, 
tiempos y encuentros geográficos, integrados 
con el carácter del paisaje. Mientras que el otro 
se relaciona con el rol del Estado que brinda una 
plataforma para el acceso a oportunidades y 
servicios básicos. A pesar de estos, el sistema 
de desplazamientos a pie es el más importante 
en los habitantes del Valle, quienes conservan 
una relación estrecha con el campo, chacra, 
puna. De esta forma, existe una alta fricción en 
la zona debido a la topografía del terreno y el 
pésimo estado de las vías, afectando los reco-
rridos realizados a pie. Teniendo en cuenta que 
les indispensable esta comunicación, se deben 
promover soluciones que mejoren su calidad de 
vida, y además aprovechar el transporte a pie y 
su rol de entendimiento del territorio.

Imagen elaborada por Bayona, A. (2018) Imagen tomada por J. Canziani (2018)
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UBICACIÓN

 El Valle de Sondondo se ubica al sur del 
departamento de Ayacucho, en la provincia de 
Lucanas entre los paralelos 14°14’ S y 14°23’ S 
y las longitudes 73°51’ O y 74°3 O. Su ubicación 
estratégica que abarca las subcuencas hidro-
gráficas de los ríos Negromayo, Sondondo, Ma-
yobamba y Pichane; y montañas que terminan 
casi escondiendo el Valle, cuyas ocupaciones 
tuvieron en cuenta este factor durante diversos 
conflictos.

 La división política del Valle lo compo-
ne por seis distritos: Cabana, Aucará, Carmen 
Salcedo, Chipao, Huacaña y Santa Ana de Huay-
cachuacho, y una población de 16 431 personas 
(censo 2009). Además, la extensión del Valle es 
de aproximadamente 3, 130km2 de los cuales la 
altura mínima es 2 600 msnm y la máxima llega 
a los 5 112 msnm.   Por otra parte, la cercanía 
al corredor Nasca-Cusco posibilita también el 
desarrollo turístico, lo cual potencializaría la ac-
tividad agrícola y ganadera.  

 Asimismo, constituye un paisaje cul-
tural con evidencia de transformaciones históri-
cas  como las andenerías de más de 1,000 años 
de épocas Inca y Wari, que hasta el día de hoy se 
conservan y forman parte de las más de 5 600 
hectáreas de andenerías en el Valle. De estas 
importantes ocupaciones a lo largo del tiempo, 
todavía se mantienen los conocimientos pasa-
dos de generación en generación, consistiendo 
en los saberes ancestrales sobre el trabajo en 
tierra y cultivo en andenes, que han permitido 
que un paisaje cultural tan único se mantenga 
en su mayoría hasta la actualidad. 

 Por otra parte, la ubicación estratégica 
del Valle de Sondondo ocupa dos microcuencas 
y se ubica entre accidentes geográficos como 
lo son lo cerros o apus tutelares. Consecuente-
mente, el Valle no es físicamente ni visualmente 
fácil de acceder, de manera que ha sido también 
la base de organización de atentados terroristas 
en la década de los 80.

LUCANAS VALLE DE SONDONDOAYACUCHO
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 El acceso principal al Valle se rea-
liza partiendo desde Lima por la carretera 
inter-oceánica Nazca-Puquio-Apurímac, atra-
vesando la reserva Pampa Galeras y poste-
riormente conectando con Puquio, para tomar 
el desvío hacia el Valle hasta llegar al primer 
centro poblado de Andamarca en el distrito de 
Carmen Salcedo.

EL TERRITORIO ANCESTRAL 19 EL TERRITORIO ANCESTRAL 20

Imagen tomada por P. Silva (2020)



‘‘Las sociedades andinas engendraron instituciones sociales y una cosmovisión que hicieron posible el manejo de una ecología desafiante, así como un entendi-
miento de la vida que apunta a un equilibrio entre el trabajo y la fiesta, que son los polos complementarios entre los que discurre la vida de los hijos de Pariacaca’’ 
(Portocarrero, 2018, p.11)
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PAISAJE  ANTRÓPICO

 La agricultura presenta el medio, 
sustento y lugar productivo del Valle, detrás 
de esta actividad hay un vínculo importan-
te con la cultura y memoria histórica de los 
habitantes, quienes celebran la fiesta de la 
siembra justo antes de la época de cultivos, 
que se da entre setiembre y mayo.

 Este supone el dominio del te-
rritorio y sirve principalmente para la pro-
ductividad y el autoconsumo.  Sin emabrgo, 
esto no sería posible sin un sistema de riego 
organizado como el que dominaron los ante-
pasados del territorio. A través de canales, 
cochas y acequias, esta transformación del 
paisaje sigue perdurando hasta el día de hoy. 
Por esto, en el Valle todavía se utilizan ande-
nes de las épocas Wari e Inca, y se cultivan 
los alimentos principales para el día a día. 

EL VALLE: DIAGNÓSTICO EL VALLE: DIAGNÓSTICO25

Relación centro poblado, área agrícola y río 

 La configuración del territorio y el 
ordenamiento del mismo guarda un vínculo 
estrecho con el río y los cuerpos de agua, que 
son utilizados para el riego de los cultivos y el 
consumo del ganado. De esta manera, se ob-
serva la relación entre los centros poblados 
con el río, canales y andenes alrededor. 

 Dependiendo de la pendiente, ne-
cesidad de riego y tipo de suelo, los andenes 
pueden ser de diferentes tipos, en el Valle 
se ubican  4 principales. Mientras que los 
cultivos más comunes actualmente son de 
alfalfa, quinua, papa, habas y maíz. Siendo 
la agricultura el 90% de actividad económica 
realizada en el lugar, debe ser aprovechada 
y manejada correctamente, tal y como los 
antepasados lograron domesticar.

26

Imagen tomada de Google Earth (2020)
Imagen tomada por J. Canziani (2018)

Mapa de Mayobamba redibujado de Google Earth, elaboración propia (2020)



LA AGRICULTURA DE LOS SABERES
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Imagen tomada por J. Canziani (2018)

Imagen tomada por J. Canziani (2018)

Imagen tomada por J. Canziani (2018)



TIPOLOGÍA FUNCIONES BIOCLIMÁTICAS

ESTRUCTURA CONTENEDORA

 Las funciones bioclimáticas de las 
andenerías son principalmente la oxigenación 
de la tierra, la filtración del agua y la retención 
de nutrientes. Estas reacciones generan calor 
y evapotranspiración que comportan diversos 
microclimas. Permitiendo así, el tratamiento de 
diferentes cultivos. 

 En el caso de que se usen árboles en 
andenerías tipo 1 y 2, esta vegetación permite 
cortar el aire frío, mientras que  el follaje detie-
ne el vapor de aire caliente que asciende. Esta 
función genera un colchón de aire temperado y 
protección para el agricultor.

 Por otra parte, la contención de las 
andenerías se toma en cuenta la pendiente y 
por ende, se escoge la estructura necesaria 
para construirla, esta siempre es de piedra. Ver 
figura x .
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Base Estructura
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son ligeramente inclinados y 
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Son muy inclinados presen-
tan sistema de riego y son 
las más deterioradas.
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CONFIGURACIONES TERRITORIALES
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Hidrografía (canales y acequias) Red vial

AndeneríasCentros poblados



 Imagen de una piedra maqueta, uti-
lizada por los antepasados para representar el 
paisaje pues para ellos, las piedras significan 
fortaleza y eternidad. En ellas se encuentran 
talladas las andenerías, terrazas, y el sistema 
de irrigación de las mismas. Además, se ubican 
estratégicamente para mayor alcance de suerte 
de ‘‘mapas territoriales’’. A la derecha, repre-
sentación detalle realizada por Bayona (2018) 
de la piedra maqueta ubicada en el complejo 
arqueológico de Jincamocco. 

 Además, la relación que guarda la pie-
dra tallada con el agua es siempre importante, 
se aprecia durante los recorridos a través del 
Valle. Por esto, es importanto no sólo el conte-
nido sino tambien el contexto de las mismas. 

PIEDRAS MAQUETA
 Plano de ubicación del centro arqueo-
lógico Jincamocco en relación al cuerpo de agua 
y orientación territorial. Este complejo Wari está 
rodeado de andenerías de la misma época, pues 
representaba el lugar de producción cuya ubi-
cación estratégica permitía el desarrollo de los 
cultivos para el autoconsumo. 

 Caniche, centro arqueológico Wari, se 
ubica igualmente de manera estratégica, sobre 
el cerro con el mismo nombre al norte del centro 
poblado de Andamarca. De igual manera, hay 
una consideración importante por la ubicación 
del río Negromayo y las andenerías alrededor 
del mismo. Además, se hallaron en el Valle más 
intervenciones incas como una plataforma am-
plia ubicada más alejada de los actuales Centros 
Poblados, así como tambos incas. 

 Estas intervenciones representaron 
asentamientos importantes en la antiguedad y 
hasta el día de hoy se mantiene la estructura de 
piedras de las mismas.  

Imagen elaborada por K, Schreiber (2000)

Imagen elaborada por K, Schreiber (2000)

CENTROS ARQUEOLÓGICOS
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Imagen tomada por J. Canziani (2018)

Piedra Maqueta: detalles, dibujo por A. Bayona (2018)



        LEYENDA
   SÍMBOLOS             RANGOS DE TEMP. (ºc)

MAPA DE TEMPERATURA MÍNIMA MULTIANUAL

Ayacucho

Gráficas redibujadas de Zonificación económica ecológica (2020) Gráficas redibujadas de Zonificación económica ecológica (2020)

CONDICIONES CLIMÁTICAS

      
           LEYENDA
  SÍMBOLOS             FRECUENCIA (días/año)

MAPA DE FRECUENCIA DE HELADAS METEROLÓGICAS

Ayacucho
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MAPA HIDROGRÁFICO

PAISAJE NATURAL 

MAPA DE PISOS ECOLÓGICOS
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Imágenes tomadas por J. Canziani (2018)

Imágenes tomadas por J. Canziani (2018)



 La flora y fauna específica del Valle se 
ubica no sólo en un piso ecológico sino también 
en sus sub-categorías que vendrían a ser los es-
tratos o tipos de suelo. Los bofedales son áreas 
mojadas, más comunes en la puna y hábitat de 
las vicuñas por su alto contenido de plantas 
nutritivas para estos y más camélidos, que se 
alimenta de ellas.  
 
 Los pajonales son áreas cubiertas con 
gran diversidad de plantas herbáceas. Alberga 
variedad y cantidad de mamíferos de todo el 
territorio. 

 Existen dos áreas importantes para 
la conservación en el Valle: el bosque de árbo-
les nativos (ubicado cerca al centro poblado de 
Sondondo) y el área de flora única. En el primero 
se ubican no sólo los últimos árboles nativos de 
todo el Valle sino también es hogar de más de 50 
cóndores y otras especies como el ratón rojizo, 
venados de cola blanca y zorros. Mientras que la 
segunda área es el hábitat de grupos sensibles 
de plantas. Se protegen las especies nativas de 
oca y papa.
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PAISAJE NATURAL 



 La cordillera del Huanzo atraviesa el 
departamento de Ayacucho en dirección no-
roeste a suroeste, produciendo un territorio 
muy accidentado con montañas, cuencas y des-
niveles; con presencia de volcanes que posibili-
tan las aguas termales. 

 El paisaje natural del Valle ha permiti-
do que hasta el día de hoy se desarrollen activi-
dades agrícolas y ganaderas, y representa por 
sí misma una oportunidad importante que debe 
ser protegida. Los ecosistemas diversos en el 
que viven flora y faun única, son componentes 
de los pisos ecológicos del lugar.  De esta mane-
ra, los pisos ecológicos según la clasificación de 
Pulgar Vidal presentes en el Valle son quechua 
(tierras templadas) es el primer piso ecológico, 
entre 2900 msnm hasta 3400 msnm. En este, se 
desarrollan principalmente actividades agríco-
las. Además se ubican los centros poblados por 
su cercanía a los ríos principales. 

 A continuación se ubica el suni (tie-
rras templadas y frías) , que va desde los 3400 
msnm hasta los 3900 msnm. En esta se ubican 
las terrazas y andenerías, con principal activi-
dad agrícola. En el tercer piso, la puna (altipla-
nos muy fríos) es la de menores temperaturas 
durante todo el año, lo que lleva a generar una 
actividad ganadera para las vicuñas cuyo há-
bitat se ubica en la previamente mencionada, 
aproximadamente desde los 3900 msnm a los 
4500 msnm. 

 Los elementos naturales también 
suponen parte importante del ordenamiento 
territorial en la cosmovisión andina. El agua 
desde las lagunas, canales, acequias y ríos es el 
elemento y unidad principal, de las que parten 
el resto de actividades para la supervivencia del 
poblador. 
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Imagenes tomadas de Google (2020)

Imagen tomada por J. Canziani (2018)



CUERPO DE AGUA  - BOFEDAL

CUERPO DE AGUA  - RÍO

APU TUTELAR OSQONTA

ELEMENTOS NATURALES ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO

Nacimiento del río Pichcapuqio
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Imagen tomada por J. Canziani (2018)



DIMENSIÓN SIMBÓLICA DIMENSIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

DIMENSIÓN FÍSICA DEL TERRITORIO

DIMENSIÓN CULTURAL DIMENSIÓN ECOLÓGICA COSMOVISIÓN ANDINA

Los Ayllus: Ichocca, Puro, Payan y Ccollana

El alcalde municipal 

El presidente de la comunidad

El presidente del Ayllu

Relación puna/valle

Regiones; Janca, Puna, Suni, Quechua

El agua: sistemas hírdricos

Bofedales, cochas, puquiales, riachuelos, 
quebradas, ríos, acequias, canales y reservorios

La cosmovisión andina

La estructura social andina

Hawa Pacha

Janan Pacha

Kay Pacha

Ukhu Pacha

La �esta del agua, El pagapu, El lugar
productivo, el lugar doméstico, el lugar de 

encuentro y de intermediación
Los cultivos La �esta del agua

El bosque, las plantaciones, corredores de 
conectividad ecológica

Los árboles

Los a�oramientos rocosos, el bosque de piedras, 
la huanca, las piedras

El Qhapaq ñan

Los caminos prehispánicos

El Ccarhuarazu

El Oscconta

El nacimiento del río Pichcapuqio

Los caminos prehispánicos

Las piedras maqueta

Causay o existencia

Dualismo

Pacha

Los espacios cósmicos y la verticalidad 
ecológica

La unidad (familia)

Los ayllus y la comunidad

La reciprocidad y complementariedad 
andina

Calendarios festivos y agrícolas

Las festividades de la comunidad

Las celebraciones familiares

El sistema de ceques

Los quipus

Sistema de caminos

Apus tutelares y de familia

Las piedras maqueta
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Esquema redibujado de A. Bayona (2018)
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DESPOBLAMIENTO

POBLACIÓN

POBLACIÓN

 Desde la década de los 80, debido a 
los eventos trágicos causados por el terrorismo 
y la ocupación de las bases en el Valle, la po-
blación del mismo se redujo exponencialmente 
por quienes buscaban escapar a la ciudad o por 
asesinatos. Después de estos eventos, varios 
habitantes volvieron a los centros poblados. Sin 
embargo, actualmente se ve una reducción de la 
población de aproximadamente el 30% del Valle 
de Sondondo desde el año 1981. 

 Quienes permanecen actualmente 
en estos centros poblados, son principalmente 
personas de la tercera edad o adultos de entre 
45 a 64 años. A través de una encuesta perso-
nal, se encuetra que la mayoría de adolescentes 
y jóvenes estudian en las ciudades principales y 
no ejercen los trabajos de cultivo que sus fami-
liares mantienen. La emigración ha aumentado 
debido al interés por trabajar o estudiar en las 
ciudades.

VIVIENDA

 A pesar de la notoria reducción de 
la pobalción en el Valle, existe un aumento en 
la vivienda registrada en el año 1993, 2007 y 
2017. La modernización de las construcciones 
externas lleva a generar proyectos de vivienda 
y construcción en materiales no tradicionales, 
reflejados en edificios de más de 2 o 3 niveles 
de concreto. 

 Estas nuevas construcciones afectan 
a la población local pues no sólo representan 
disrupciones en el paisaje urbano sino porque 
rompen con las tradiciones constructivas aún 
presentes, de las cuales los pobladores cons-
truyen con materiales sostenibles hasta el día 
de hoy y resulta en una desventaja tanto social 
como económica y ecológica. 

EDADES VIVIENDA  

EL RIESGO DE OLVIDO 52



DISRUPCIONES

 La problemática que también va en 
aumento y suponen principalmente una amena-
za, son las disrupciones en el paisaje cultural. 
La interveción descontrolada sobre el mismo 
supone también un conflicto de fondo, donde 
las autoridades no permiten conservar ni prote-
gen las áreas que tienen gran potencial, sirven 
de sustento y hogar de las poblaciones de gene-
ración en generación. Así, los tajos, carreteras 
asfaltadas, ensayos con los suelos y construc-
ciones en materiales no tradicionales, afectan 
tanto el lenguaje constructivo del Valle así como 
su paisaje. A largo plazo, esto supone también 
una preocupación, pues no sólo se hace difícil 
de mantener el Valle y sus componentes debido 
al aumento de emigración de los pobladores a 
las ciudades, sino que debilita la barrera de tra-

 El abandono de andenes va aumen-
tando poco a poco, y esto se debe a dos facto-
res. El primero, al desinterés de los jóvenes en 
seguir ejerciendo la agricultura por el interés de 
emigrar a la ciudad, y por otro lado, las autorida-
des prometieron la culminación de las acequias 
secundarias, que hasta el día de hoy no se cos-
truyen.  También van cambiando las costumbres 
culturales poco a poco, como comenta el profe-
sor Pascual, habitante de Andamarca. La fiesta 
de la siembra representaba la reunión familiar 
por celebrar la llegada de los meses de cosecha 
(setiembre a mayo) que trae consigo el cultivo 
de productos para el autoconsumo. Comenta 
Pascual, que el día de hoy en algunas ocasiones, 
la fiesta de la siembra también lleva a cometer 
otros actos en contra de los andenes debido al 
consumo excesivo de alcohol, lo cual finalmente 
supone una amenaza para la conservación de 
las tradiciones. 
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Imagen de nueva carretera . Tomado por Silva, P. 
(2020)

Imagen de un construcción de concreto . Tomado 
por J.Canziani (2019)

Imagen de un edificio de concreto . Tomado por 
J.Canziani (2019)

Imagen de un construcción de concreto . Tomado 
por J.Canziani (2019)

EL RIESGO DE OLVIDO EL RIESGO DE OLVIDO55 56



ANÁLISIS FODA
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RED DE SABERES ANCESTRALES04
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CONCLUSIONES 

La Red de Saberes Ancestrales compone un proyecto multi-escalar desde el análisis 
hasta el desarrollo de sus diferentes configuraciones territoriales, para permitir la 
continuación de la transmisión del conocimiento de aquellos habitantes que mantienen 
sus costumbres. De esta forma, se preserva el paisaje antrópico y natural de manera 
medida ofreciendo una oportunidad de beneficio mutuo donde los agricultores del Valle 
sean los actores principales y motivo del proyecto.  A través del desarrollo de un sector, 
las soluciones e intervenciones que se desarrollan permiten ser replicadas a lo largo del 
territorio y de la red, donde cada tramo y sub-tramo pueda ser resuelto en base a las 
soluciones brindadas. 

Además, el proyecto no se basa en un edificio único para solucionar el problema, sino que 
se muestra ampliamente a través de intervenciones paisajísticas y territoriales como la 
principal arquitectura. Sin dejar de lado la presencia del equipamiento, también se 
considera la oportunidad de trabajar con materiales locales y siguiendo los lenguajes 
constructivos, para que los mismos habitantes puedan construir la totalidad de la Red así 
como los caminos.  

El proyecto también es una crítica a la mirada de modelos con una percepción ‘moderna’ 
del Estado y la imposición de construcciones sin planificación urbana de intervenciones 
masivas y la falta de protección a los paisajes culturales. La implementación de políticas 
que no consideran el lenguaje constructivo ni el aspecto simbólico-cultural enraizada a la 
cosmovisión de los habitantes del Valle que se enfrentan cada vez más a una nueva 
dificultad de preservar su territorio. 








