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RESUMEN 

El presente documento titulado, “Paisaje, cultura e historia – una visión a la 

planificación andina”, constituye un modelo de interpretación, análisis y descripción del 

modelo de configuración del espacio rural y el proceso histórico que permitió su 

asentamiento. Por consiguiente el estudio de la configuración del espacio físico es 

importante pues existe una relación entre; espacio físico construido, espacio agrícola y 

espacio natural que configuran un paisaje cultural. 

     En esta perspectiva el asentamiento poblacional en América Latina sobre todo en el 

valle de Yucay - Perú, se manifiesta por la conformación de  núcleos urbanos y 

asentamientos de grupos socio-culturales que se establecieron y desarrollaron  por el 

ámbito geográfico en el que habitaban. Con esta premisa se analiza los procesos de 

ocupación del poblado Yucay y su relación con el entorno, para evidenciar la relación 

del espacio físico construido con el contexto ambiental y las etapas de ocupación, 

siendo necesario entender la concepción del paisaje cultural (construido y natural), 

organización social, bases históricas, características espaciales y ambientales que dieron 

origen a su asentamiento actual. 

     En definitiva el paisaje cultural de Yucay como tal involucra la concepción de los 

pueblos andinos que se desarrollan en un contexto ambiental y regional. Por ello el 

estudio contribuirá  a entender los cambios en la valoración del territorio y el paisaje, 

para sentar las bases del planteamiento de nuevos modelos de intervención para una 

gestión sostenible, donde las propuestas de planificación e intervención del espacio 

deben contener enfoques y perspectivas sociales, culturales y paisajistas en un espacio 

rural. 

 

 



RESUME  

This document entitled, “Landscape, culture and history - an Andean planning vision”, 

constitutes a model of interpretation, analysis and description of the configuration 

model of rural space and the historical process that allowed its settlement. Therefore the 

study of the configuration of physical space is important because there is a relationship 

between; built physical space, agricultural space and natural space that make up a 

cultural landscape. 

 In this perspective, the population settlement in Latin America, especially in the Yucay 

Valley - Peru, is manifested by the conformation of urban centers and settlements of 

socio-cultural groups that were established and developed due to the geographical area 

in which they lived. With this premise, the processes of occupation of the Yucay town 

and its relationship with the environment are analyzed, to show the relationship of the 

physical space built with the environmental context and the stages of occupation, being 

necessary to understand the conception of the cultural landscape (built and natural) , 

social organization, historical bases, spatial and environmental characteristics that gave 

rise to its current settlement. 

 In short, the cultural landscape of Yucay as such involves the conception of the Andean 

peoples that develop in an environmental and regional context. For this reason, the 

study will contribute to understand the changes in the valuation of the territory and the 

landscape, to lay the foundations for the proposal of new intervention models for 

sustainable management, where the planning and intervention proposals of the space 

must contain social approaches and perspectives, cultural and landscape and rural. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio  está enfocado al análisis de la organización social,  

determinación de  las bases históricas y características espaciales y ambientales, que 

dieron origen al asentamiento actual y la concepción como paisaje cultural de los 

pueblos indígenas y pueblos rurales, tomando como referencia de estudio el  Distrito de 

Yucay- Perú.  

El ámbito de estudio para el presente trabajo se enfoca en el Poblado de Yucay 

(actual distrito de Yucay), en vista de que este poblado es considerado como un sector 

patrimonial, que posee una configuración espacial y cuenta con una estrecha relación 

con su entorno natural, por el emplazamiento físico y el modelo de ocupación que tiene 

bases históricas. 

En este contexto los pueblos y asentamientos rurales en el Perú y sobre todo el valle 

de Yucay, estuvieron integrados por grupos sociales y culturales donde se estableció 

una lógica de ocupación, se incorporan los patrones de asentamiento del proceso de 

colonización, por ello el estudio  en el valle de Yucay cobra  importancia pues este 

espacio se configuro, como producto de las reducciones indígenas que se dieron en la 

colonización, concibiendo patrones de ocupación propios del lugar.  

En términos espaciales es destacable, la riqueza del pueblo de Yucay, que guarda una 

relación estrecha, entre la ocupación física histórica  y los andenes dedicados a la 

actividad agrícola, por su configuración y adaptación a la topografía del terreno, y la 

incorporación de un sistema de riego que se adepta a su configuración. En términos de 

funcionalidad, en la época Inca,  este espacio estaba diseñado como jardín y huerto por 

sus características geográficas y clima templado, concibiendo andenes y terrazas de 

cultivo; en la época colonial a la conformación de las reducciones, esta riqueza permitió 

que se desarrolle la agricultura como actividad principal, hasta la configuración del 

modelo de ocupación actual como pueblo andino. 



Este vinculo entre la ocupación  física  y el entorno ambiental, que se concibe en un 

espacio y tiempo, es clave para  entender el emplazamiento y modelo de ocupación 

observando los cambios y permanencias del espacio. Para que de esta manera  se 

planteen propuestas de carácter sostenible en espacios rurales, que serán cuestiones de 

importancia para el  desarrollo del presente trabajo.  

Por último el planteamiento que se propone, se enfoca en realizar un estudio y 

análisis descriptivo de la evolución de la ocupación física del poblado de Yucay – Perú, 

y su relación entre el paisaje cultural y natural. Esto permitirá entender cuáles fueron los 

criterios de ordenación, organización social, administrativa y  de tenencia de tierras que 

se dieron en su concepción como asentamiento rural y pueblo andino. Por ello se trata 

de sentar las bases  para generar propuestas de planificación sostenible involucrando la 

visión del paisaje. En función a estos objetivos, la propuesta de investigación se 

estructura en tres partes principales.  

 El primer capítulo parte del conocimiento del proceso de asentamiento  y 

conformación de los pueblos en Latinoamérica y en Perú y cómo se fue construyendo el 

territorio a partir del establecimiento de políticas y ordenanzas enfocadas a la 

planificación. Esta aproximación general del proceso de ocupación del territorio,  

muestra los modelos de emplazamiento que se dieron a partir de la constitución de 

grupos sociales que ocuparon el territorio en diferentes ámbitos y de cómo estos 

concebían su modelo de asentamiento. A partir de la colonia estos grupos sociales y 

culturales  fueron modificando sus modelos de vida y ocupación del espacio. Aterriza y 

cierra este enfoque la descripción del contexto histórico del Valle de Yucay y el 

poblado, mostrando cada etapa constructiva y de ocupación. 

 El segundo capítulo se centra al estudio del valle de Yucay, a partir del análisis 

histórico se realiza una apreciación del modelo de ocupación física y el emplazamiento 



del poblado de  Yucay. Este capítulo  tiene un mayor componente analítico e 

interpretativo, pues se plantea el análisis e interpretación del territorio enfocado al 

poblado de Yucay y  la precepción de  la imagen del paisaje  (modelo de ocupación y la  

relación con el ambiente natural).  

 El tercer capítulo se enfoca a presentar la síntesis y lineamientos de valoración  del 

poblado de Yucay, que viene a constituir un modelo de  planificación andina.  En este 

capítulo se resalta la caracterización del poblado a partir de los cambios y permanencias 

que tuvo el espacio, para mostrar en síntesis propuestas de carácter sostenible con la 

incorporación del paisaje como elemento de análisis en la planificación. Finalmente se 

plantean las conclusiones y reflexiones de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁMBITO  

El estudio e investigación que se plantea sobre el proceso de planificación andina 

desde el punto de vista del paisaje, cultura e historia, es relevante pues trata de recopilar 

y generar nueva información sobre el modelo de ocupación de un espacio rural y su 

relación espacio físico construido, espacio agrícola, espacio natural, que la configura 

como un paisaje cultural.  

La singularidad que tendrá este estudio, nos lleva a comprender los criterios de 

ordenación y organización social de los pueblos andinos y la relación con el paisaje 

natural y cultural que la caracterizan. Además, este tipo de estudios enfocados a ámbitos 

rurales, no se han realizado en este contexto, ni mucho menos se ha tratado de 

interpretar y analizar la concepción del paisaje dentro del proceso de ocupación física 

del territorio.  

En este contexto es necesario abordar el análisis de un espacio rural desde el punto 

de vista histórico, urbano y ambiental, para entender la concepción del paisaje como 

parte del proceso de ocupación física del territorio, desde sus primeros asentamientos y 

a partir del proceso de colonización – desterritorialización y reterritorialización  para 

interpretar la relación, paisaje natural y ocupación física.   

Se propone como espacio de estudio el distrito de Yucay – Perú, considerada como la 

capital del valle sagrado de los Incas por los antecedentes históricos, la configuración y 

ocupación del espacio, y su relación con el paisaje natural.  

Desde la época inca, la organización de la población de Yucay está emplazada a la 

margen derecha del río Vilcanota – Urubamba y del lado nor-oeste está delimitado por 

el rio San Juan, con un clima ideal para el desarrollo agrícola. A este aspecto 

complementa la ubicación del camino Inca – Qhapac Ñan, que conecta con los pueblos 

de Chinchero, Urquillos, Huyallabamba, Yucay y Quispiwanka (Urubamba).  



El espacio geográfico que ocupa 

del Inca Huayna Capac, por sus características ambientales particulares en cuanto al 

clima y espacio geográfico  donde se establecieron los jardines y huertos del inca, 

explicaría la conformación y emplazamiento de los andenes 

ubicación de la casa de  Sayri 

resaltando la topografía del terreno a nivel 

Por otro lado este espacio muestra características propias de ocupación física

pueblo, desde su trazado y asentamiento 

modelo de ocupación  lineal a lo largo de l

a la agricultura ha determinado 

factura Inca, que a la fecha sigue

ser un atractivo turístico.   

En consecuencia este análisis del espacio rural y la relación e influencia con el 

paisaje cultural y ambiental, nos 

sostenible y la revaloración del espacio rural

natural.  

Figura 1, imagen satelital de la ubicación del poblado de Yucay

Información google maps (2019) - Vista de la ubicación  del Poblado de Yucay 
 
 

Poblado de Yucay – Perú

espacio geográfico que ocupa el pueblo de Yucay es considerado como la Moya 

por sus características ambientales particulares en cuanto al 

clima y espacio geográfico  donde se establecieron los jardines y huertos del inca, 

explicaría la conformación y emplazamiento de los andenes o terrazas agrícolas 

de  Sayri Túpac, que se han adaptado a su contexto geográfico, 

resaltando la topografía del terreno a nivel de plataformas de cultivo. 

or otro lado este espacio muestra características propias de ocupación física

asentamiento a partir de la colonia, en el cual se muestra un 

modelo de ocupación  lineal a lo largo de la vía principal; su carácter funcional dirigido 

a la agricultura ha determinado la utilización de los andenes y terrazas de cultivo de 

siguen siendo de gran utilidad para esta función, además de 

En consecuencia este análisis del espacio rural y la relación e influencia con el 

paisaje cultural y ambiental, nos conducirá a concebir pautas para el desarrollo 

del espacio rural y su relación paisaje cultural y espacio 

Figura 1, imagen satelital de la ubicación del poblado de Yucay 

Vista de la ubicación  del Poblado de Yucay - Perú  
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Imagen 1, Vista panorámica del Poblado de Yucay 

Elaboración propia (2020)  
  

Los procesos de ocupación que se vienen dando en nuestro territorio surgen de 

diferentes procesos de asentamiento

configuración de los pueblos indígenas

investigación parte de la búsqueda de casuísticas de procesos y  modelos de ocupación, 

en los pueblos andinos y asentamientos rurales

 En este contexto es sabido que l

apoyada en un proceso previo y simultáneo de exploración y ocupación del territorio, en 

el que la búsqueda de un espacio

para el asentamiento. Dichos proce

fundación de  ciudades importantes,  y la implementación de l

siendo este el protagonista de diferentes hechos históricos e ideológicos dentro de la 

vida comunitaria cotidiana entre 

diversas adaptaciones formales, estilísticas y urbanas, correspondientes a su contexto 

inmediato, de manera que se ostenta 

períodos significativos de la historia 

Vista panorámica del Poblado de Yucay – Perú 

Los procesos de ocupación que se vienen dando en nuestro territorio surgen de 

entes procesos de asentamiento, tanto en las grandes urbes - ciudades, como en la 

ración de los pueblos indígenas o asentamientos rurales, por ello la presente 

investigación parte de la búsqueda de casuísticas de procesos y  modelos de ocupación, 

y asentamientos rurales tanto del Perú como de América latina

En este contexto es sabido que la acción colonizadora de España en América estuvo 

apoyada en un proceso previo y simultáneo de exploración y ocupación del territorio, en 

espacio adecuado, jugaba  un papel estratégico fundamental 

asentamiento. Dichos procesos se iniciaron durante el siglo XVI con la 

fundación de  ciudades importantes,  y la implementación de las reducciones indígenas, 

este el protagonista de diferentes hechos históricos e ideológicos dentro de la 

idiana entre español – indígena. Lo que se manifestó en sus 

diversas adaptaciones formales, estilísticas y urbanas, correspondientes a su contexto 

ostenta un proceso de ocupación en el que destacan dos 

períodos significativos de la historia evolutiva de la arquitectura peruana. Un primer 
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momento de imposición, de los modelos traídos de la Península Ibérica y un segundo 

momento marcado por el proceso de adaptación a la costumbre y la conducta propia de 

los pueblos.   

 Desde esta perspectiva, el enfoque de estudio del distrito de Yucay - Perú y su 

configuración urbana, se plantea desde el proceso de asentamiento y ocupación en la 

época Inca, en que se configura como un lugar de descanso con palacios, jardines y 

huertos;  luego en la época colonial con la adaptación de este espacio al modelo urbano 

colonial, se conforma el asentamiento colonial, llevando  a constituir el modelo de 

ocupación actual con espacios dedicados  a la agricultura.  

En esta perspectiva, el estudio, permite plantear las siguientes preguntas. 

- ¿Cómo se planificó el distrito de Yucay en términos de población y organización 

espacial? 

- ¿Cuál era la función específica del distrito de Yucay y como se desarrollo a nivel 

urbano y ambiental? 

- La concepción del paisaje (cultural y ambiental), ¿cómo se interpreta, está  inmerso 

en los procesos de planificación? 

En síntesis el planteamiento hipotético que se propone en la investigación intenta dar 

respuestas a estas cuestiones y se basa en el estudio de cómo se dieron los procesos de 

ocupación de los poblados andinos, desde la perspectiva de orden social, económico y 

ambiental que fueron condicionados y determinados por factores de orden cultural, 

ambiental e histórico. Donde la ocupación física se dio en un contexto ambiental, de 

acuerdo al medio geográfico, a las condicionantes climáticas y la presencia de recursos 

materiales; caracterizando un asentamiento propio del lugar.  

En consecuencia, el proceso de ocupación y tenencia de tierras paso por diferentes 

etapas a partir de los hechos históricos desde la segunda mitad del siglo XVI. Fecha en 



que, el manejo de tierras se realizo con la repartición de tierras tanto a naturales como 

españoles. Por ello se podría decir que:  

- La configuración de los pueblos andinos desde su fundación, ha seguido patrones 

de ocupación que se fueron adaptando al contexto y entorno natural; por un lado la 

implantación del modelo colonial sobre este espacio siguió los patrones existentes 

respetando la configuración primigenia y por otro se realizaron cambios y 

transformaciones singulares. En Yucay  el principal cambio se denota en la pérdida de 

categoría de espacio sacralizado, para convertirse en una de las principales 

encomiendas, aprovechadas por Francisco Pizarro, para luego consolidarse como 

pueblo, a partir de la instauración de las reducciones toledanas y la primera composición 

de tierras. 

- En el caso de Perú, la configuración existente del espacio rural, muestra  un modelo 

o trama de adaptación de diferentes épocas constructivas al contexto natural, lo que 

caracteriza al  paisaje cultural y natural.            . 

- La concepción del paisaje cultural  y natural  en contraste con la ocupación  física  

y trazado urbano, deberá jugar un papel importante en el proceso de planificación, sobre 

todo en un ámbito rural. 

 En consecuencia el planteamiento del presente trabajo tiene como objetivo principal, 

realizar un estudio y análisis del proceso de ocupación física del poblado de Yucay en 

Perú, y su relación entre el paisaje cultural y natural, que permitirá entender cuáles 

fueron los criterios de ordenación, organización social, administrativa y  de tenencia de 

tierras que se dieron en estos asentamientos rurales, reconociendo al espacio natural y 

cultural como un paisaje, donde se pretende detectar cuales son los principales factores 

de ocupación física que permiten esta relación. Además de entender la concepción del 

paisaje en Yucay y como se relaciona con los espacios culturales y patrimoniales.   



Estado de la cuestión  

Las fuentes de investigación y los modelos de estudio que abordan temas  referentes 

al paisaje  y al modelo de ocupación  rural, han sido diversas y con diferentes enfoques, 

(histórico, ambiental, arqueológico, paisaje y cultural) que sirven  como base para el 

planteamientos del presente trabajo.  

Una fuente de investigación importante es el estudio sobre el paisaje urbano histórico 

“ Aprendiendo de una ciudad paisaje, Segovia España, que realizan Jordán Jimena, 

Pérez Víctor y De las Rivas Juan, en el que  toma como punto de estudio la ciudad de 

Segovia, que esta intimidante relacionada con el paisaje por su configuración y 

antecedentes históricos, en el que acertadamente se reconoce las tres dimensiones del 

paisaje como la geografía, morfología y la escénica  constituyendo el conocimiento del 

modelo  del paisaje urbano.  

Otro aporte  que nos ayuda a enfocar el modelo de estudio histórico de los pueblos 

andinos es el libro de “Estructura agraria y vida rural en una región andina – 

Ollantaytambo entre los siglos XVI y XIX,” que presenta Luis Miguel Glave y María 

Isabel Remy,  este libro está estructurado  en el modelo, establecimiento y  

características físicas del poblado de Ollantaytambo, y presenta un  aporte significativo 

en cuanto al modelo de estructura social y cultural del pueblo dentro de un paisaje 

cultural.  

Gasparini y Margolies  hacen una apreciación del urbanismo Inca, que estuvo 

probablemente influenciado por varios elementos que actuaron simultáneamente, como 

por ejemplo la necesidad de alojamiento para los grandes grupos de mitimaes y 

soldados que constantemente recorrían el imperio, con  la necesidad de custodiar los 

tributos, dando como resultado la presencia de asentamientos y sistemas de 

comunicación, que muestran el proceso de ocupación  que se dio en el periodo inca. 



Con respecto al valle de Yucay, el estudio de investigación que realiza Lozano y 

Mendoza  en su tesis sobre la tenencia de tierras del valle de Yucay,  es un  aporte 

importante  para comprender evolución histórica del valle y la tenencia de tierras, 

realizando una transcripción sobre los documentos históricos que describen y resaltan  

los procesos de ocupación  de tierras del valle de Yucay. 

En el primer capítulo que está enfocado a un contexto general, y aterriza al espacio 

de estudio del valle de yuca, se incorporan estudios específicos y aportes bibliográficos 

de cronistas e investigadores que describen y señalan las características físicas y 

ambientales del valle de Yucay.  

 La información histórica del siglo XVI muestra que el valle de Yucay es un espacio 

ambicionado por españoles y naturales, que buscan a partir de diversos mecanismos 

usufructuar las tierras ubicadas en este valle y sobre todo las que correspondían al 

poblado de Yucay. En un primer momento este espacio había sido codiciado por los 

Incas quienes asentaron sus propiedades y casas particulares; con la presencia española 

este espacio fue convertido como parte de las encomiendas de Francisco Pizarro y 

posteriormente fue parte de las propiedades del Marquesado de Oropesa. 

 La información presentada por los cronistas Fray Bartolomé de Las Casas [1550], 

Pedro Cieza de León [1553], Cristóbal de Molina, [1553], Fray Martín de Murua [1590] 

y el inca Garcilaso de la Vega [1609], entre otros, coinciden en afirmar que la fertilidad 

de la tierra y la benignidad del clima, fueron aspectos muy importantes que motivaron la 

ocupación de este espacio geográfico desde la época prehispánica, colonial y hasta la 

actualidad. 

 El trabajo de Susan Niles: “The shape of inca history: narrative and architecture in 

an andean empire” (1999) centra sus investigaciones en la vida de Huayna Qhapaq, 

quien fue el último Inca soberano, en los últimos años de su gobierno coinciden con las 



primeras incursiones europeas en los territorios del Tawantinsuyu. Paralelamente 

durante sus estudios planea sobre la importancia del sitio arqueológico de Quespiwanka 

y de otros lugares existentes en el contorno al valle de Yucay, donde muestra la 

arquitectura simbólica y suntuaria del Inca, además incorpora en sus análisis las fuentes 

documentales del siglo XVI, donde muestra una nueva comprensión de la vida de las 

familias o panacas reales en vísperas de la conquista. 

 

Metodología 

El enfoque planteado por esta investigación, se orienta en dar un resultado con 

aportes cualitativos y peculiares del proceso de ocupación  y la relación paisaje cultural 

y ambiental en un poblado andino, entendiendo que la información obedece a la 

recopilación de fuentes de información primaria y secundaria, permitiendo obtener una 

visión amplia de la planificación andina y la relación paisaje, cultura e historia.  

Por ello el desarrollo de la investigación que se pretende realizar responde a una 

metodología de carácter cualitativo y deductivo (general-particular), el cual se fija como 

punto de partida para encontrar el grado de relación, y conformación de los  pueblos o 

poblados rurales y su relación con el paisaje. Por otro lado el método analítico 

(caracteriza la descripción) permitirá el enriquecimiento de la conceptualización e 

identificación de las características peculiares del modelo de planificación andina en un 

contexto de paisaje cultural y natural.   

 Fases de desarrollo de la investigación  

 Para el proceso de investigación se estableció una metodología por niveles de estudio 

que permite organizar y desarrollar la investigación de forma ordenada. Para ello se 

plantea la recolección de información histórica en las bibliotecas, archivos y centros de 



investigación de la ciudad y se recogerán los registros fotográficos y planimétricos para 

el reconocimiento e identificación de las características propias del lugar.  

Cuadro Nº 1Niveles de estudio 

Nivel de 

estudio 

Procesos Generación de     

información 

Medios de recopilación/ 

Técnicas 

1er nivel  Planificación - Construcción 

del cuerpo teórico de la 

investigación. 

Identificación de las 

estrategias de investigación  

Introducción y justificación  

 Identificación del 

problema  de estudio 

 Objetivos 

 Ámbito de estudio 

 Hipótesis 

Fuentes (técnicas referidas a 

la recopilación de datos) 

 Bibliografías 

 Iconográficas 

 Planos 

 Fotografías (antiguas) 

2do nivel  análisis de los 

antecedentes  generales  

 De la información  

(descriptiva). 

 Según su ubicación 

temporal (histórica) 

Visita in situ y registro 

fotográfico y muestreo 

planimetrico 

3er nivel  Estudio del contexto y 

ámbito    

Interpretación, análisis y 

conclusiones   

Revisión Documental 

Análisis y síntesis de los 

resultados; bibliografía, planos 

y fotografías. 

4to nivel  Consolidación Redacción 

de resultados de la 

investigación 

Revisión final    

Fuente: Elaboración propia 

 

 El cuadro muestra los niveles de estudio:  la planificación – 1er nivel, que a través de 

un análisis cualitativo de la información sobre metodologías en investigación, permitirá 

definir su contenido con el estudio de referentes bibliográficos; en el segundo nivel se 

plantea el análisis de los antecedentes generales, que sirven para encontrar datos 

relevantes en la documentación tales como estudios de investigación, publicaciones  

relacionadas con el tema de este trabajo, que  servirán de aporte para lograr los objetivos 

del estudio; el tercer nivel dedicado al estudio del contexto y ámbito  recolecta 

información, cualitativa, referente a las características urbanas, proceso de asentamiento 

y relación con el paisaje, estableciendo los criterios relevantes a tener en cuenta para el 

análisis de los espacios geográficos, cantidad de población.  

 En la búsqueda de las fuentes de investigación se emplean  métodos cualitativos y 

cuantitativos, que permiten el mayor acercamiento a la problemática, estableciendo las 



muestras del proceso de ocupación en sus diferentes épocas. Finalmente la 

consolidación, propuesta de mejora y conclusiones, se basa en la consolidación e 

interpretación  de los resultados obtenidos en las fases anteriores. Es aquí donde se 

materializan  los aportes de investigación y conclusión del estudio. 

 Cronograma de desarrollo de investigación  

 El alcance temporal para el desarrollo de este estudio de investigación, se proyecta 

en 5 meses, donde cada uno de los niveles enunciados en el numeral anterior, se 

ejecutan en el periodo de tiempo estimado por semanas, como se muestra en el presente  

cuadro.  

Cuadro 2: Cronograma empleado para la investigación 

Actividades 
Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Nivel 1  
          

Planificación 
                                    

Nivel 2 análisis documentario 
                                  

 Aanálisis de los antecedentes  
generales 

                                  

Nivel 3 Estudio del contexto y 
ámbito   e Indagación de 
fuentes  

                                  
  

  

Nivel 4 Consolidación 
                                    

Redacción de documento                             

  
  desarrollo temporal    programación de entregas 

Nota. Los meses que se estipulan,  corresponden a los años 2020 y 2021. El desarrollo de los niveles de 
estudio, tienen superposición, y el orden es secuencial y pueden ser complementarias. 

 

  

   

 

 

 

 



CAPITULO 1 PROCESO DE ASENTAMIENTO Y CONFORMACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS EN EL PERÚ.  

 Los estudios pioneros en torno al urbanismo y el proceso de urbanización en el Perú 

y Latinoamérica, se iniciaron a principios del siglo XX. En ellos se abordó  el tema de la 

morfología  urbana y de manera secundaria se trató la cuestión de la configuración del 

poblado andino. En este sentido no se han evidenciado estudios que profundicen en el 

análisis de los procesos de asentamiento en un ámbito rural y la relación con su entorno 

– paisaje. Esto se debió a la importancia que se concedió a la configuración de las 

ciudades y la búsqueda del desarrollo urbano.  

 En este capítulo nos centraremos en presentar los antecedentes que se remontan a la 

época inca, continuando con el proceso de colonización, refiriendo los hechos más 

importantes que trascendieron para la conformación de los poblados y asentamientos, y 

sus transformaciones en cada etapa.  

Cuadro Nº 3 Contextualización temporal de cada etapa. 

Contextualización   Cuatro periodos  en la evolución histórica de la ciudad y los pueblos 

Temporal. Época inca Época colonial Época 

republicana 

Época actual 

Espacial.  Organización y 

caracterización 

física del 

espacio.  

Planificación de la 

ciudad colonial y 

conformación de 

parroquias, las 

encomiendas y 

reducciones indígenas 

La reforma 

agraria y la visión 

de la 

configuración de 

los pueblos. 

Modelo de 

trazado físico 

actual.  

Elaboración propia. Cuadro de contextualización espacial de la conformación de los poblados y 
asentamientos.  
 
 La concepción de las ciudades y los pueblos  rurales en América Latina  

Antes de la llegada y ocupación española, las agrupaciones y sociedades 

prehispánicas como la Inca, Maya, crearon diferentes formas de organización del 

espacio con un carácter propio y original acorde a la geografía y al entorno, con una 

distribución geográfica, caminos, sistemas viales, con centros de almacenamientos y 



zonas de producción agrícola. Este desarrollo y distribución espacial fue una obra 

colectiva ya que afectaba a todas las comunidades que ocupaban el territorio.  

 Uno de los primeros estudios que enfocan los modelos de ocupación física, lo plantea  

Bret (1985) en el texto “Reflexiones sobre la creatividad espacial en América Latina”, 

donde  realiza el estudio e interpretación de los asentamientos prehispánicos y señala 

que  las características y modelos originales de ordenación del espacio, están  

relacionadas con las condiciones socioeconómicas, motor de la utilización del espacio, y 

además señala que el propósito de ocupación era un cuadro de vida y un lugar de 

producción. Por ello se conceptuaba que crear un espacio social, es conceder lugares 

específicos para los diferentes grupos sociales y culturales, con fines de residencia, 

desarrollo y de actividad económica.  

 Pues fue decisivo,  para el desarrollo de los diferentes asentamientos urbanos la 

existencia de núcleos heterogéneos de población indígena con niveles de cultura 

convenientemente avanzados,  ubicados en regiones que habían permitido un continuo 

crecimiento poblacional con los medios necesarios para su subsistencia. 

 Con la conquista española, este modelo de ocupación que se inicia, a través de 

grupos sociales de manera colectiva, cambió radicalmente, pues se implantaron los 

patrones de ocupación con una lógica de creación espacial basada en modelos 

peninsulares de distribución ortogonal. De esta manera Latinoamérica comprende 

espacios y trazados urbanos propios de modelo europeo - España, por ello la toponimia 

urbana, reconoce el origen europeo de la organización del espacio y el trazado urbano.  

La implementación de este modelo y trazado urbano europeo, se podría decir que, 

tenía el criterio de dominio y peculio económico, pues la ubicación y organización 

espacial de los centros urbanos y asentamientos, respondían a criterios económicos, con 



la ubicación estrategia de fácil accesibilidad y conexión con  los puertos marítimos, para 

lograr e intensificar el desarrollo de las actividades.  

Por su parte Zambrano y Bernard (1993), enfocan su estudio en el aspecto social 

puesto que la dominación del espacio durante la colonia, también implicaba el dominio 

español sobre los indígenas. Con los modelos de ocupación del espacio; se 

implementaron las leyes y ordenanzas e identificaron los lugares de asentamiento 

pertinentes, para los conquistadores y para los dominados o propios del lugar. De tal 

manera que se dividió en dos el espacio destinado a la ocupación colonial: por un lado, 

las ciudades coloniales y por otro, los espacio de ocupación indígena - campo, que 

conformaba las encomiendas y reducciones indígenas. En consecuencia se podría 

interpretar, que la corona española estableció las reglas y  ordenanzas que señalaron una 

ubicación privilegiada y jerárquica del espacio, como mecanismo clave para la 

instauración de las relaciones de  dominación colonial.   

 

1.1 Proceso de ocupación y construcción del territorio en el Perú. 

La ocupación Prehispánica  

 Si hablamos del proceso de ocupación y primeros asentamientos en el Perú 

podríamos señalar, las primeras civilizaciones como Caral en el que los vestigios 

arqueológicos muestran una organización espacial propia del entorno y con trazados 

tanto viales como de organización característica de la zona.  Así mismo organizaciones 

culturales como Chavín de Huantar, Tiahuanacu, Chimú, entre otras, muestran una 

organización espacial, en los que se podría decir que fueron poblados de gran 

envergadura, en este sentido  el proceso de ocupación que se ha venido dando en el Perú 

sigue patrones cada vez más complejos con caracteres propios del lugar, con una data de 

12.000 años aproximadamente de antigüedad.  

 



Figura 2, Modelo de ocupación física del asentam

 Fuentes, Boletín De Arqueología PUCP (2006).

 

 Desde inicios del periodo Inca

expansión, se produjo a un ritmo acelerado

particular, propiciando que las ciudades y asentamientos culturales dominados

adquieran el rango de capitales regionales bajo el 

En el aspecto social, los estudios de análisis 

que las estructuras urbanas incai

organización social, a través de relaciones de parentesco, 

carece de fundamento, pues en América Latina la base

organización social y cultural,

hecho no puede quitar la concepción de urbanidad

Figura 2, Modelo de ocupación física del asentamiento de Caral. 

Fuentes, Boletín De Arqueología PUCP (2006).   

periodo Inca, la ocupación del territorio y su consecuente 

se produjo a un ritmo acelerado, con un sistema de dominación política

las ciudades y asentamientos culturales dominados

capitales regionales bajo el dominio del Cusco. 

En el aspecto social, los estudios de análisis de Richard Morse (1973:30),  

las estructuras urbanas incaicas entraban en lo “pre-urbano” por el sistema de 

a través de relaciones de parentesco, sin embargo dicha lógica 

pues en América Latina la base de muchas estructuras de 

, estuvieron sustentadas en relaciones de parentesco

ar la concepción de urbanidad a las ciudades. 

la ocupación del territorio y su consecuente 

sistema de dominación política 

las ciudades y asentamientos culturales dominados, 

 plantean 

sistema de 

sin embargo dicha lógica 

de muchas estructuras de 

laciones de parentesco, este 



De esta manera el imperio Inca  poseía una organización político-administrativa con 

bases que posiblemente se remontan a la época Huari y a la influencia de los primeros 

asentamientos costeros sobre la sierra, en donde se observan intentos de planificación  

regional que están vinculados a través del sistema de caminos como el  Qhapaq Ñan, y  

seques y su división política estaba constituido en 4 ejes (Antisuyo, Collasuyo, 

Contisuyo y Chinchaysuyo).  Por otro lado la planificación urbana propiamente dicha 

tuvo relevancia, por la pluralidad de los asentamientos primigenios en cada región, 

respondiendo en muchos casos a la función que desempeñaba siguiendo patrones típicos 

como la adaptación al contexto natural y geográfico.  

Por otra parte, los estudios de investigación incorporan en sus análisis, mapas y 

laminas que muestran las diferentes formas de ocupación que se han ido dando  con un 

carácter propio en la distribución de los edificios, como en el caso de la ciudad Principal 

de Cusco, Huánuco Viejo, también se puede apreciar la planificación en cuadrícula de 

Ollantaytambo del valle de Yucay, con los sistemas de andenería todavía en uso y 

canales para el abastecimiento de agua; las manzanas construidas de esquema en 

damero oblicuo de Chuquito, sitios como Pisaq y Patallaqta con una configuración 

urbana adecuada al contexto geográfico. 

Proceso de ocupación hispánica  

Para explicar la ocupación hispánica,  es necesario estudiar el proceso de 

colonización y la implementación de las instituciones instauradas por la corona española 

en el Perú  e Hispanoamérica. En el proceso de colonización se dominaron las áreas 

descubiertas que se consideraban adecuadas para el asentamiento fundando ciudades, 

pero también se ocuparon espacios sobre un trazado originario, adaptando sus modelos 

de  trazados a los existentes. Para España, el plantear un nuevo núcleo urbano o 

asentamiento, significaba la posesión de tierras y la contención de los pueblos que las 



habitaban. Por ello desde las ciudades principales se organizo la exploración de las 

regiones conquistadas y se administraron las unidades económicas. 

En ese contexto en Perú se fundaron  numerosos asentamientos y centros urbanos, 

desde los cuales los españoles ejercieron su poder a través de las parroquias. Por otro 

lado la necesidad de salvaguardar vínculo estrecho con las principales ciudades, 

propicio la generación de otros núcleos urbanos y asentamientos, que eran 

indispensables por su ubicación estratégica; es el caso de puertos fluviales y marítimos, 

que actuaban como territorios económicos y militares. Otro factor importante para la 

fundación de las ciudades y asentamientos, es la distribución de los recursos 

económicos y demográficos.  

El modelo de trazado, para la concepción de las ciudades, núcleos urbanos y 

asentamientos que pusieron en marcha los españoles; fue el implantado en las urbes de 

la meseta española y  en las de España central, Castilla, Extremadura y Andalucía. Este  

urbanismo aplicado en el proceso de ocupación urbano-rural, puede ilustrarse desde dos 

puntos de vista: las ideas estéticas predominantes (modelo de ciudad) y las necesidades 

sociales y políticos; que en cierta manera van relacionadas entre sí, pues el  modelo de 

ciudad reflejada en la traza de esquema geométrico, tenía como propósito la efectividad 

militar y el control poblacional. 

Por otro lado destaca el poder religioso sobre los lazos políticos, económicos y 

culturales, pues se fortalecían las estructuras de dominación y de explotación al  

incorporar la religión al proceso de colegialización, donde adquirió un marcado rasgo 

teocrático. Estos lazos que crearon las diversas órdenes religiosas favorecieron el 

proceso de asentamiento de las ciudades y pueblos; por ello se hace evidente la 

ubicación del templo con su campanario, que ocupaba un lugar primordial en el trazado, 

en las fundaciones de los poblados,  pues lo primero que se erigía era la iglesia. 



1.2 Implementación de las  reducciones en el Perú  

 Cuando se inicia la conquista en el territorio peruano – imperio del Tahuantinsuyo, 

para el proceso de ocupación física se inicia de manera arbitraria sin una clara 

legislación, pues como señalan los investigadores, las primeras normas para el 

asentamiento, se fijaron mediante las ordenanzas, capitulaciones, instrucciones y 

cédulas reales. Así lo menciona, Vergara (1990) y explica la decisión de la corona 

española de tomar en sus manos el destino de sus colonias en América Latina, que 

incluía cambios en su política con respecto al emplazamiento de la población indígena.   

La corona española en un primer momento implementó la institución de las 

encomiendas cuya finalidad era evangelizar y proteger a los indígenas y sus tierras, en 

este contexto dejo la administración y el control en manos de los encomenderos 

españoles, quienes tenían asegurado el goce de una renta a través del trabajo de sus 

tierras y disponían de mano de obra y tributos. (Levillier, 1921: III: 596; Toledo, 1975: 

30, 31, 34).  

La administración colonial era consciente que la población indígena constituía la 

base de la riqueza del virreinato, pues permitía el desarrollo de los recursos económicos, 

ligados a la percepción del tributo, a inversiones en el campo agropecuario así como al 

usufructo de minas, plantaciones de coca, obrajes, actividades comerciales. De ahí el 

interés de la corona por administrar a la población indígena mediante la instauración de 

modelos de ocupación, definidas para favorecerlos y protegerlos. (Tord y Lazo, 1980. 

51).  

Posteriormente en la segunda mitad del siglo XVI, se estableció la instauración de las 

reducciones de indios, dictado en diferentes cédulas por la corona española con el 

objetivo de agrupar los grupos sociales de indígenas que vivían aisladamente, creando 

para tal fin centros urbanos articulados. 



  Simultáneamente  se introdujeron políticas relacionadas a la organización social y 

económico, con el propósito de obtener el usufructo de las tierras y mano de obra, de 

manera que facilitaba el cobro de tributos a los indígenas; estos hechos son indicadores 

de que la administración colonial deseaba normalizar y controlar  el trabajo indígena, de 

manera que pudiera incrementar los beneficios, sin que la población indígena se viera 

reducida. 

 Por otro lado  la corona española centro atención y énfasis en el proceso de 

evangelización que la Iglesia imponía, pues a través de esta  institución, se propicio la  

reducción de los indígenas en pueblos, para enseñar la doctrina en la lengua nativa y 

enseñar a los hijos de los curacas a leer, escribir y contar en castellano; a fin de que 

ayudasen en la propagación de la doctrina y fuesen fieles representantes del sistema 

español, además mediante este proceso se deseaba convertir al doctrinero en un 

funcionario al servicio de la administración colonial. (Beltrán y Rózpide, 1921: I: 73).  

 En este  proceso las reducciones se dieron de manera progresiva y por etapas,  pues 

únicamente mediante la creación de los pueblos de indios se lograría el dominio y 

control de la población indígena. Según Matienzo (1967,22) en 1549 mediante mandato 

dirigido a la audiencia del Perú  se ordena qué: “….se provea de mejor manera que los 

indígenas reduzcan sus puebles, primer paso para convertir a los otros grupos indianos 

en dependientes de su favor”. (Levillier, 1921: III: 342, 343; Lohmann, 1957: 509). 

 Tras resolver diferencias por la encomiendas, el virrey se propuso dar cumplimiento  

a la ordenanza y efectuar el proceso de reducción indígena, comenzando por el valle de 

Lima, donde se dispuso que los indígenas que se encontraban disipados por los valles de 

Maranga, Huatica y Lima fueran reducidos en el pueblo de Santa María Magdalena de 

Chacalea. (Málaga, 1974: 152). En 1558, siguiendo el proceso de reducciones, en el 



mismo orden, se construyeron tres pueblos de indios en el valle de Yucay, cerca del 

Cusco (Wachtel, 1973: 142).  

 El Licenciado Castro (1564-1569) dispuso, ampliar la política de las reducciones a 

todo el virreinato sirviéndose de los corregidores naturales que habían instaurado. En la 

publicación de Leviller (1921) “Gobernantes del Perú: Cartas y Papeles. Tomo I1I,”, se 

explica que las órdenes debían procurar que la población indígena no reduzca, y que los 

nativos pudiesen ser adoctrinados en la fe católica. Para tal fin el templo debía tener 

buena ubicación, con agua y tierras fértiles.   

 Posterior al reemplazo del licenciado Castro, el virrey Toledo decidió extender la 

política de reducciones a todo el virreinato, estableciendo la realización de una visita 

general  y al mismo tiempo dictaminó la congregación de los indígenas en los pueblos. 

Es así que en cada repartimiento los visitadores debían localizar el lugar apropiado, 

“esto significaba que se debía encontrar un lugar alejado de sus antiguos sitios de 

culto, que contara con buen clima y tierras productivas” (Beltrán y Rózpide, 1921: 1: 

88; Levillier, 1921: 111: 342). 

 El modelo de ocupación que se dio en el proceso de reducciones debía hacerse 

conforme mandato de cedula real. “La traza del pueblo debía hacerse por cuadras 

conforme a la de los pueblos españoles“... “sacando las puertas a la calle para que 

pudiesen ser vistos y visitados por la justicia y sacerdotes... “(Beltrán y Rózpide, 1921: 

1: 88, 89). Y contar con una casa para el cabildo y un hospital. La población no debía 

exceder a cuatrocientos indios tributarios con sus familias (Ballesteros, 1752: f141, 

f141v; Levillier, 1921: 1II: 126; Lohmann, 1957: 533,534).  

 Para tal fin se congregó en cada pueblo reducido un número de ayllus y panacas, 

conformados por grupos sociales y etnias que configuran un núcleo familiar. En los 

pueblos los indígenas debían contar con tierras de cultivo ubicadas alrededor de sus 



casas y tierras de comunidad que debían localizarse en torno al pueblo. Estas tierras de 

cultivo debían servir a los indígenas  para el pago de sus tributos.  

 En el texto de Levillier, (1921) también se hace una apreciación sobre las leyes, 

donde se  ordenaban que los pueblos reducidos debían ubicarse cerca de acequias o 

fuentes de agua para facilitarles el cultivo de sus tierras y así conseguir la cantidad 

necesaria para el pago del tributo. A pesar de ello estas disposiciones no se cumplían 

fácilmente, pues  los pueblos reducidos compartieron los canales y acequias de agua con 

las haciendas del valle y en muchos casos estos no permitían el paso, incumpliendo las 

disposiciones señaladas en cedula real.  

Las leyes y reglamentos también estipulaban que cada pueblo debía contar con una caja 

de comunidad, cuyos fondos serían destinados al pago del tributo y a la construcción de 

obras en el pueblo. También en ese periodo se ordenó la construcción de almacenes para 

los alimentos, sobre todo el maíz y trigo. (Ballesteros, 1752: f88, f141 v; Levillier, 

1921: III: 126, 129). 

 

1.3 Los asentamientos rurales y el paisaje -  concepción del paisaje. 

 Desde tiempos ancestrales aparentemente la concepción del paisaje ha jugado un 

papel importante en el proceso de asentamiento y ubicación, por las características 

ambientales y la ocupación antropica en el espacio. Pues dentro de este escenario los 

componentes físicos y las características sociales de un asentamiento, son los que se 

desarrollan, con los usos y costumbres de los habitantes de cada lugar, donde a lo largo 

de su historia se han definido los rasgos particulares que las caracterizan.  

 Tal como lo señala Salinas, Eguilez, Sanz (2020), el paisaje cultural se hace evidente 

en un escenario donde confluye la vida comunitaria dentro de un ambiente natural y se 

caracterizan con hechos y costumbres de los grupos sociales, pero la incógnita que se 



plantea, parece señalar la manera de concretar el espacio “desde donde” y añadir “el 

sentido” al estudio de la morfología de los paisajes.  

 La perspectiva paisajística sin lugar a dudas, prioriza la percepción del contexto y el 

espacio especifico. Esta percepción espacio/paisaje, que es propia de la población, 

comprende cualquier parte del territorio, de ahí la concepción del ethos, que tiene 

capacidad para ilustrar y descifrar el contexto como paisaje y espacio territorial en su 

complejidad, pero también entender la antropología y cultura como muestra de la actual 

forma de vida.  

 En el Perú una aproximación a la concepción del  paisaje nos da los escritos y libros 

de Riva Agüero, los cuales destacan por sus caracterizaciones y descripción del paisaje 

de la sierra peruana, que se configura como protagonista y escenario cultural e histórico. 

Así mismo, resalta la descripción sobre el desarrollo urbano y arquitectónico con 

apuntes sobre los detalles arquitectónicos, y la relación pueblo, relieve y naturaleza. 

Otro aspecto en la contemplación del paisaje es la evocación  histórica del espacio, 

puesto que cada paisaje está humanizado y vitalizado por la historia. 

 Por ello la concepción del paisaje como parte de un ambiente cultural y urbano, es el 

resultado de un saber que articula conocimiento, análisis y valoración estética. Esta es la 

secuencia propuesta:  

1. Territorio – ciudad y poblaciones andinas: el espacio geográfico contextualiza la 

ciudad y el poblado en su territorio  e integra las relaciones en su contexto, definiendo el 

escenario físico y funcional de un territorio concreto. Salinas, Eguilez, Sanz (2020), 

mencionan que, combinando saberes se explica el espíritu del lugar - genius loci, desde 

la forma del espacio natural a los demás elementos que configuran el paisaje y las 

lógicas de poblamiento y explotación del territorio.  



2. La conformación urbana: el estudio de la morfología urbana y el modelo de 

asentamiento permiten explicar la estructura de una ciudad y un poblado, mostrando las 

características (físicas, funcionales y simbólicas) del espacio construido dentro de su 

dinámica histórica. La información planimétrica constituye un instrumento para 

interpretar los tiempos y evolución de un poblado.  

3. La escena urbana: la ubicación de un poblado y la imagen que se proyecta de ella 

coexiste con la tradición y cultura que identifica los lugares. La imagen urbana es clave 

para explicar el espacio su configuración interna. La diversidad de identidad generada 

por las imágenes cotidianas de un lugar se pueden modificar a través de la observación 

del paisaje como escenario de vida. 

En este escenario de investigación el combinar los tres enfoques sobre el paisaje: la 

geografía, morfología  y la escena urbana, se enfoca al Valle de Yucay, considerado 

como un espacio paisajístico que se muestra desde sus primeros asentamientos en 

cuanto a su ocupación física, en la que ya se distingue su estrecha relación con el 

espacio geográfico que la acoge; relacionado a sus componentes de su patrimonio rural 

de Yucay (palacio de Sayri Túpac, los andenes agrícolas, el trazado de sus calles y 

asentamiento, la relación y ubicación directa con el rio Vilcanota y sus afluentes 

hidrográficos), donde la acción del hombre y las condiciones ambientales en un espacio 

se manifiestan en un paisaje que componen una trama inseparable de correspondencias. 

 

 

 

 

 

 



1.4 El contexto histórico de Yucay 

     El valle de Yucay  conocida como tal en siglos pasados, es denominado hoy en día 

como “el Valle Sagrado de los Incas”, un espacio de gran importancia en el contexto 

histórico del Cusco.  

 En los documentos del siglo XVI,  Villanueva (1970)  refiere constantemente la  

configuración del valle de Yucay, en donde se incluían a todos los espacios geográficos 

ubicados en las márgenes del río Urubamba con sus quebradas y afluentes.  

 Los límites del valle comprendieron, desde el contorno nor-occidental del actual 

valle de Urubamba las localidades que hoy en día se conocen como: Huayocari, 

Urubamba, Yucay, Urquillos, Guayllabamba, con todas las haciendas y  tierras de 

cultivo ubicadas en ambas márgenes del río Vilcanota y desde el siglo XVII todo el 

valle de Yucay  por la reforma y división territorial del estado peruano, viene a 

conformar la provincia de Urubamba. (Ver mapa 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 1, ubicación geográfica del valle de Yucay 

 

Fuente: elaboración propia en base a los mapas satelitales del Instituto Geográfico Nacional, donde se 
realiza una propuesta de delimitación del valle de Yucay. 

 



El espacio  Inca   

Los cronistas de los siglos XVI y XVII no hacen mayor referencia en relación a la 

forma de como estuvo conformado el valle de Yucay en el estado Inca, sin embargo 

existen estudios arqueológicos que permiten mostrar las características sociales y 

funcionales en esta época, en el que vestigios arqueológicos son clara muestra de la 

función específica de un espacio.  

En la colección de Betancur, del archivo regional del Cusco, se menciona que el 

valle de Yucay comprendía desde el límite de Calca e iba río abajo por las dos márgenes 

del río de Yucay - Urubamba, comprendiendo los territorios de Huycho, Guayoccari, 

Urcospampa (Urquillos), Guayllabamba, Yucay y Urubamba, en el que las tierras que 

conformaban el valle pasaron a propiedad de los dos últimos incas.  

El cronista Cieza de León (1553), describe la ubicación del valle de Yucay e indica 

que; a cuatro Leguas de la ciudad del Cusco se encuentra un valle llamado Yucay, 

metido entre las alturas de las sierras, de temple  sano y alegre, porque no hace frio, ni 

demasiado calor, en este valle se tiene la esperanza de obtener buenos pagos de viñas, 

huertas y vegetales frescos y vistosos, por que los Incas lo tuvieron en mucho y se 

venían a él a tomar regocijo y fiesta, especialmente Viracocha Inca que fue abuelo de 

Topainga Yupangue. De esta visita se describe y se indica, que en casi todo el valle se 

ven pedazos de muchos edificios y muy grandes andenes. (Cieza De León, 1962. Pp. 

216-217.) 

En esta descripción, se evidencia que el valle de Yucay era, un lugar estratégico para 

el regocijo de los nobles Incas, muestra de ello, el Inca Viracocha posteriormente 

Huayna Capac, escogieron este valle como lugar de descanso.  

Los estudios de Jhon Rowe, John Murra, Luis Miguel Glave y María Rostorowski, 

precisan el tipo de tenencia de tierra, que correspondía a las tierras personales del Inca, 



este análisis recopilado del Archivo Regional del Cusco – legajo  de Betancur, señala 

una descripción de los lugares o topónimos relacionados con los sitios que fueron parte 

de las propiedades reales de Topa Inka Yupanqui y Huayna Qhapaq. Dicho informe es 

reflejado  en el cuadro que se muestra a continuación.  

Cuadro Nº 4. Topónimos y características en el valle de Yucay 1400 a 1532 

Topónimos – nomenclatura del lugar Pertenencia 

Huycho Del Sol y de Topa Inka Yupanqui 

Urcospampa Topa Inka Yupanqui y Mama Anahuarque, su esposa 

Urpihuata Moya de Topa Inka Yupanqui 

Chaquelaguayco Moya de Topa Inka Yupanqui 

Guayoccari Topa Inka Yupanqui 

Guayllabamba Topa Inka Yupanqui 

Moyobamba Topa Inka Yupanqui 

Huayocollo Huayna Qhapaq 

Chalahuasi Raba Ocllo, mujer de Huayna Qhapaq 

Acosca Huayna Qhapaq 

Tambo (Yucay) Huayna Qhapaq 

Andapache De los naturales del valle 

Diez topos junto a Andapache Mama Anahuarque 

Acusca Otorgados por Huayna Qhapaq a mitimaes Cañaris, 

Chinchaysuyus y Qollasuyus 

Paucarchaca Huayna Qhapaq 

Chuquibamba Huayna Qhapaq 

Andenes más delante de Chuquibamba Huayna Qhapaq y del Sol 

Yucay (Bohíos) Huayna Qhapaq 

Curicancha (Bohío) Del Sol 

Pilcobamba Del Sol 

Pilcobamba Huayna Qhapaq 

Tierras en la ladera junto a un arroyo De los Naturales del valle 

Yucaybamba Mamacunas del Inka 

Collabamba Huayna Qhapaq 

Chichobamba Indios Chicho 

Quispeguanca Huayna Qhapaq 

Chicón Moya de Huayna Qhapaq 

Paca (pueblo) Indios Paca 

Casas y pedazos de tierra junto al puente 

al lado del pueblo de Paca 

Huayna Qhapaq 

Chuquipingollo Huayna Qhapaq 



Chuquibamba Del Sol 

Urubamba Indios de Paca 

Tomahuanca Huayna Qhapaq otorgado a una mujer suya: Raba-chula 

Coto (pueblecillo Indios Coto 

Cuzcacache (pueblo) Indios Caches 

Taracache (pueblo) No menciona de quien es 

Chauca (pueblo) Indios naturales 

Chacaras de sal Del Sol 

Fuente: recopilación del A.R.C. Documentos de la Dirección Del Archivo Regional del Cusco.- 
Genealogía de los Betancur. Libro 03. Ff. 24v-38. 

En el cuadro presentado podemos distinguir las características y propiedades 

específicas de cada espacio del valle, sin embargo se tiene  una especial consideración a 

los sectores pertenecientes a la jurisdicción del poblado de Yucay, en el que existían 

sectores dedicados a: 

- Mamacunas o ñustas del Inca 

- Yucaybamba donde se establecieron las casas del inca Huayna Qhapaq. 

- Bohíos y tambo con sus quebradas que comprendían lugares destinados a la 

Moya o jardín del inca.  

En este contexto, la visita del Mariscal Alonso de Alvarado al Valle de Yucay, que  

data del año de 1551, permite ilustrar  la forma, cómo se adecuó este espacio del 

entorno paisajístico del valle de Yucay; en sus escritos refiere el espacio señalando la 

existencia de zonas de cultivo y andenerías, con áreas residenciales, religiosos y de 

recreo, ordenados junto a sitios poblacionales. Todos estos espacios estuvieron  

conectados por medio de redes viales y caminos denominados Qhapac Ñan. 

Sobre las características demografías es necesario citar el trabajo de investigación de 

Niles (1999),  quien señala el papel, que Huayna Qhapaq tuvo en la transformación y 

ocupación del valle de Yucay, además incorpora información de Betanzos, en el que 

indica que fue, quien ordenó la movilización de mano de obra del Cusco y provincias 

para poder edificar en el valle de Yucay. En este periodo se incrementó la población y la 



densidad demográfica del valle, por la presencia de indígenas  mitimaes y yanaconas 

quienes se ocuparon de realizar cambios a la geografía del valle. Uno de los cambios 

que señala es la modificación del curso del río a la parte izquierda, construyendo 

estructuras de piedra al borde del rio para canalizar y proteger; al mismo tiempo ordenó 

derribar y allanar cerros para adecuar espacios de cultivo y construir andenerías, casas y 

aposentos de recreo.  

En los escritos se evidencian que se repartieron los espacios y estancias del valle de 

Yucay, a la elite y la nobleza inca del Cusco, para que en ella cultiven sus parcelas, así 

mismo el Inca ordenó que se edificasen pueblos pequeños en donde pudiesen residir los 

mitimaes y yanaconas trasladados a este valle  (Betanzos 1999, p171). 

En esta concepción histórica sobre la ocupación Inca del valle de Yucay, Sarmiento 

de Gamboa  (p66),  señala que,  Pachakuteq Inca fue quien inició la adecuación del valle 

de Yucay, haciendo estanques y casas de descanso, trabajo que se continuó durante el 

gobierno de Huayna Qhapaq, quien encargó a su hermano, Sinchi Roca, famoso por su 

ingenio constructivo, para que edifique todos los edificios de Yucay. Como también 

señala fray Martín de Murua 1964, (p30), quien menciona que Sinchi Roca hizo todos 

los edificios famosos que se ubican en Yucay para Huayna Qhapaq. 

Garcilaso de la Vega (1611), complementa la información sobre las características 

del valle de Yucay, al expresar que el valle destaca por el clima templado, la abundancia 

de agua, pastos y caza, provocando que el lugar fuese el sitio preferido de los soberanos 

Incas, quienes desde Manco Capac hasta el último de ellos, lo habían convertido en su 

jardín particular. En su cita expresa, que aquel valle se aventaja en excelencia a todos 

los que hay en el Perú, por lo cual todos los Reyes Incas, desde Manco Capac, que fue 

el primero, hasta el último, lo tuvieron por jardín y lugar de sus deleites y recreación 

donde iban a alentarse de la carga y pesadumbre que el reinar tiene consigo, con los 



negocios de paz y de guerra que perpetuamente se ofrecen. Está a cuatro leguas 

pequeñas al nordeste de la ciudad; el sitio es amenísimo, de aires frescos y suaves, de 

lindas aguas, de perpetua templanza, de tiempo sin frio ni calor, sin moscas ni 

mosquitos ni otras sabandijas penosas. Esta entre dos sierras grandes; la que tiene al 

levante es la gran cordillera de la Sierra Nevada, que con una de sus vueltas llega 

hasta allí. Lo alto de aquella sierra es de perpetua nieve, de la cual descienden al valle 

muchos arroyos de agua, de que sacan acequias para regar los campos. La falda de 

ella es de ricos y abundantes pastos llenos de venados, corzos, gamos, huanacus y 

vicuñas y perdices, y otras muchas aves, aunque el desperdicio de los españoles tiene 

ya destruido todo lo que es cacería. Lo llano del valle es de fertilísimas heredades, 

llenas de viñas y árboles frutales y cañaverales de azúcar que los españoles han puesto. 

(Garcilaso de la vega, 1960, p.227). 

Como complemento a esta información se tiene los estudios arqueológicos y análisis 

de las fuentes etnohistóricas, desarrollados por Ian Farrington (1984), Susan Niles 

(1999), Covey, Araoz y Bauer (2007), en el que se evidencia que durante la ocupación 

Inca, gran parte del área del valle de Yucay, fue transformada por el desarrollo de 

grandes propiedades Incas, que cambiaron la naturaleza de la producción agrícola y el 

almacenamiento, trayendo nueva población al valle. En sus estudios se pueden 

identificar varios recursos como: la ubicación del palacio de Huayna Qhapaq en 

Quispeguanca, (sitio en donde actualmente se ubica el cementerio general de la ciudad 

de Urubamba), así mismo identificaron refugios reales de caza, jardines (moyas del 

Inca), casas de recreo y santuarios pequeños en las quebradas de Pumahuanca y Chicón 

y sobre las áreas de Urubamba y Yucay. En estos estudios también se ha evidenciado 

que la población agrícola parece haber vivido en pequeños asentamientos, ubicados en 

las márgenes de las tierras reales.  



En cuanto al clima de este valle, las crónicas e informes destacan el valle de Yucay, 

por el clima benigno y templado y las características geográficas, pues en tiempo de los 

Incas este valle fue de provecho para la existencia de jardines - moyas, zonas de cultivo, 

todas estas dedicadas a satisfacer las necesidades de los nobles incas y dedicadas al 

culto del sol, así como espacios de pesca. 

A estas características ambientales destaca la descripción de Vasco Contreras de 

Valverde (1649), que compara a Yucay con Aranjuez, por su clima y su cercanía a la 

ciudad del Cusco. Aranjuez era un valle fértil del tajo superior en la España Central a 40 

kilómetros de Madrid, y señala en su descripción “que a las vertientes del valle de 

Cusco esta Yucay, el cual es un Aranjuez hermosísimo, donde se dan flores, jardines y  

huertas con las variedades de frutos como, melocotones, duraznos, manzanas, ciruelas, 

fruta de dama, damascos, albarcoques, lucmas, peras, frutas del paraísos, con otros 

diversos injertos, que producen y la hacen vistosa, con un gran rio grande que irriga 

sus campos, siendo todo una foresta”. (Contreras 1982, pp6).  

En relación a la tenencia de tierras y propiedad  del valle de Yucay en tiempo de los 

Incas, un aporte importante, son los documentos que procedieron del juicio que doña 

Beatriz Coya y Martín García de Loyola, Marqueses de Oropesa, que siguieron contra la 

corona española por la propiedad del valle de Yucay. En el que se presentan testigos 

indígenas que describen y señalan la propiedad del valle:  

- Don Pedro Cochachin, mitimae del valle de Yucay, indica ser parte  de los indígenas 

que estaban al servicio del Inca, Wayna Qhapaq, donde dicho valle se conocía como la 

casa del Inca y todos los mitimaes y naturales que habitaban el valle, lo servían. Otro 

testigo, Sebastián Tenezuela, indio cañari, que  vivió en Yucay vio que todos los indios 

que habitaban el valle, eran del Inca y estaban divididos en dos parcialidades: una de 

mitimaes “que quiera decir indios advenedizos” y la de otra de naturales y todos servían 



al Inca como sus yanaconas. Indica también que a la  muerte de Wayna Qhapaq, en la 

Provincia de Quito, trajeron su cuerpo al valle de Yucay y los yanaconas tenían el cargo 

de guardar el cuerpo y hacer  sacrificios y otros servicios según su rito antiguo (A.R.C. 

Genealogía de los Betancur. f. 96v-97 y f. 100, f. 102v y f.105v.) 

- Juan Bautista Rucana, natural del valle de Yucay, había sido testigo presencial de la 

transformación que ordenó Wayna Qhapaq del valle de Yucay y señala que el valle de  

Yucay era parte de su casa por ser apacible y así hizo los edificios y casas que en el 

dicho valle había para su recreación y vivienda. Y por ultimo Bernardo Yupanqui, era 

hijo de Yupanqui, indígena cusqueño, que había sido trasladado al valle de Yucay, para 

que encargarse de los reparos de la “casa” del Inca Wayna Qhapaq. Él agrego a lo ya 

mencionado, que la población del valle no solo estaba conformada por mitimaes y 

yanaconas, sino también por naturales agrupados en los pueblos de Cache, Chicho, Paca 

y Chauca. También señala que  Wayna Qhapaq, tenía sus casas, con todos los oficios de 

su servicio, despensas y depósitos donde guardaban los frutos de las chacras ubicadas 

en el valle. (A.R.C. Genealogía de los Betancur. f. 107, f.117v-118.) 

Finalmente los estudios de investigación de Rowe (1997), describen los espacios en 

donde los Incas poseyeron sus tierras principales y heredamientos con, ganados, pastos, 

minerales de oro y plata y arboledas, estos se detallan a continuación en el presente 

cuadro.  

Cuadro Nº 5 Propiedades reales de los cuatro últimos soberanos Incas 

Viracocha Inka Pachakuteq Inka Topa Inka Yupanqui Huayna Qhapaq Inka 

 Caquia Xaquixaguana 
 Paucartica 

 Tambo 
 Pisac 
 Patallacta 
 Mollepongo 
 Piccho 
 Vitcos 
 Vilcabamba 

 Chinchero 
 Guayllabamba 
 Urcos 
 Calispuquio 
 Xaquixaguana 
 Zurite 

 Yucay 
 Quispiguanca 
 Canabamba 
 Guaropampa 
 Pilcobamba 
 Pomaguanca 

Fuente: Rowe; (1997). Las tierras reales de los Incas. En: Arqueología, antropología e historia de los 
andes: homenaje a María Rostworowski. 



Mapa 2, El valle de Yucay 

 
Fuente: elaboración propia en base a los mapas satelitales del Instituto Geográfico Nacional, donde se 
realiza una propuesta de delimitación del valle de Yucay. 

 



El espacio colonial  

La condición privilegiada del contexto y clima del valle de Yucay y la gran cantidad 

de  indígenas entre mitimaes y yanaconas, que habían quedado como rezago de la mano 

de obra trasladada a esta zona por el Inca Wayna Qhapaq, generó el interés de Francisco 

Pizarro, quien tomó este valle como una de sus encomiendas más valiosas, usando para 

su servicio a sus habitantes, a quienes ordenó ir a trabajar a sus terrenos de cultivo, que 

este tenía en diferentes sectores del valle de Pilcopata (Paucartambo). Asimismo debían 

de trabajar las tierras de maíz que tenía en Yucay y en el valle del Cusco y dar servicios 

personales de abasteciendo de leña y hierba a su encomendero.  

Así describe Varón: “Se sabe que legalmente las encomiendas consideraban 

únicamente el usufructo del servicio personal y tributario de los indígenas 

encomendados en un español, más esto realmente era letra muerta: “en la práctica sin 

embargo los encomenderos se apropiaron impunemente de tierras y otros recursos en 

el ámbito de sus encomiendas. Así también, las minas fueron denunciadas y estacadas 

por sus descubridores españoles, cuya explotación les era otorgada a cambio de 

reservar una parte para la corona y pagar los impuestos de fundición; pero las 

encomiendas cercanas eran empleadas como fuente de mano de obra, alimentos e 

insumos, hasta la época de Gasca.”(Varón 2014. p. 271. 54 Ídem. p. 272.) 

Para el control de la población de Yucay, y correcto funcionamiento de la 

encomienda Pizarro puso como cacique o curaca al indígena cañarí, llamado don 

Francisco Chilche, quien cumplió un roll importante en los primeros momentos de la 

conquista y en años posteriores como indígena principal. Según Diego Trujillo (1571), 

este indígena ofreció obediencia y servicio a la corona española y a Francisco Pizarro, 

fue quien en este mismo acto presentó a Manco Inca ante los españoles. Este acto de 

Francisco Chilche y su liderazgo entre los cañarís, adeptos a los españoles, trajo consigo 



que Francisco Pizarro lo nombre como curaca o cacique de los indígenas oriundos y 

foráneos del valle de Yucay, que atribuyo el cargo  mientras la encomienda estuvo en 

cabeza de Pizarro y sus herederos. 

Con posteridad a Pizarro, la corona española, establece tomar posesión de estas 

tierras, mediante cédula real en 1551, la cual estaba valorada entre doce mil a trece mil 

pesos anuales, a cambio concedía al hijo de Francisco Pizarro: “el derecho de percibir 

los tributos durante su vida, sin gobierno ni jurisdicción alguna en la encomienda de 

Yucay y con la obligación de que en los primeros años diera la mitad a su hermana 

doña Francisca y después por una sola vez, seis mil ducados a los hijos de Gonzalo 

Pizarro”, así lo menciona, Saldamando (1967) 

Es también en ese periodo que el virrey Andrés Hurtado de Mendoza realiza 

conversaciones y tratos con Sayri Túpac, el segundo Inca rebelde de Vilcabamba, para 

que esté abandone su refugio en Vilcabamba; a cambio se le concederían como 

encomienda, las tierras y tributarios del valle de Yucay, Jaquijaguana (Anta), 

Gualaquipa y Pucara. (Lohmann, 1948). 

En consecuencia, en este primer periodo la modalidad  establecida para la tenencia 

de tierras en el valle de Yucay, se dio a través de la instauración de la encomienda que a 

inicios perteneció a Francisco Pizarro, para luego pasar a poder de la corona quien 

otorga esta encomienda y al inca Sayri Túpac, considerando  más adelante a  todo este 

espacio como mayorazgo.  

Este proceso de tenencia de tierras, se describe en la tesis de Mendoza y Lozano 

(2019), quienes transcriben la lista de los encomenderos de Yucay que Brunke (1992) 

plantea en sus estudios. 

 

 



Cuadro Nº 6 Lista de encomenderos 

Encomendero  Periodo 

Francisco Pizarro  
Francisco Pizarro “hijo”  
Real corona 1551 
Diego Sayre Tupac Inka 1558 
Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola 1570 
Juan Enríquez de Borja y Ana María Coya de Loyola 1609 

Fuente: recopilación Brunke 1992 

Este Mayorazgo es el origen del Marquesado de Oropesa el cual comprendía el valle 

de Yucay y la jurisdicción del repartimiento de Maras, sin embargo esta institución 

colonial del marquesado no tuvo mayor influencia en cuanto al acceso y la tenencia de 

tierras y conformación de los pueblos.  

A partir de la conformación de los pueblos, los vecinos españoles del Cusco, 

mediante la compraventa o merced accedieron a las tierras del valle de Yucay,  Estas se 

dieron a  partir de peticiones que se  hacían al cabildo del Cusco, sustentando que estas 

tierras estaban dedicadas al sol. En el pueblo de Urquillos se dan las primeras 

concesiones de tierras, las cuales se presentaron como petición a la corona real a través 

de la Real Audiencia de la ciudad de los Reyes – Lima. Estas tierras se repartieron a los 

españoles casados, pues era conveniente poblar las zonas para aumentar la población de 

la ciudad del Cusco. Este período descrito, está refrendado en el libro de cabildo del 

Cusco, en la sesión del día 07 de agosto de 1551, donde  está consignada la petición que 

el cabildo hace al corregidor del Cusco, para que haga la visita a las tierras de Yucay. 

(A.R.C. Genealogía de los Betancur. 1545 f. 23v-24.)  

En la tesis de Mendoza y Lozano (2019), se transcribe que en 1551, el mariscal 

Alonso de Alvarado, corregidor y justicia mayor, junto a Juan Julio de Ojeda, regidor 

del cabildo del Cusco y el licenciado Antonio de la Gama, conocedores ambos de las 

tierras ubicadas en el valle de Yucay, se personaron a este lugar junto a varios 

indígenas, a quienes pidieron que señalasen gráficamente usando materiales como tierra, 



piedras y otros elementos, las posesiones y propiedades que existían en ambas márgenes 

del río Yucay.  

En base a este bosquejo, los indígenas citados, debían de señalar las tierras y moyas 

existentes, a quienes pertenecieron en la época inca  y quienes las cultivaban o eran sus 

dueños en el momento de la visita, también se solicitó que se identifique cuales eran las 

mejores tierras de cultivo y que tierras eran ofrecidos al culto del sol. En esta visita 

también se llamó a don Francisco Chilche, cacique principal del valle para certificar la 

información sobre esta visita.  (A.R.C. Genealogía de los Betancur. f.25v-26.). 

Con la información y la visita realizada por el Mariscal Alonso de Alvarado, se 

comprueba el exceso de tierras y la poca población de indígenas que había en el valle de 

Yucay, por lo que se procedió a realizar la merced de tierras, sin perjuicio de ninguna 

persona. Con esta medida se solucionaba del riesgo de vida de los recién nacidos e hijos 

pequeños de los vecinos españoles de la ciudad del Cusco. Así mismo señala que el 

mejor sitio para otorgar la merced de tierras a los vecinos españoles se encontraba en la 

quebrada de Urcosbamba, área que antes había sido del Inca, para luego ser cultivado 

para beneficio personal de don Francisco Chilche. (A.R.C. Genealogía de los Betancur. 

ff. 38v-39v.) 

El reparto y merced de las tierras en el valle de Yucay, eran  condicionadas  para 

quien lo obtuviera, en esta razón no podrían bajo ningún motivo ser enajenadas o 

vendidas  a personas particulares o instituciones  religiosas; se disponía que debían  ser 

habitadas  y ocupadas  por  un plazo de seis años, en caso de producirse alguna 

transgresión, el poseedor perdería la propiedad y el costo invertido en la propiedad. 

(A.R.C. Genealogía de los Betancur. 21-21v.9). 

 



Proceso de reducciones 1558 y 1572 en el valle de Yucay. 

La primera etapa de la  reducción de los indígenas en el valle de Yucay se efectuó en 

1558, cuando los pobladores del valle fueron  reducidos en tres pueblos principales 

denominados: Cache, Yucay y Urcos.  (Mendoza y Lozano (2019) 

El ejecutor de esta medida fue Damián de la Bandera, quien fue corregidor y justicia 

mayor de la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga, que había sido nombrado 

por el virrey Marqués de Cañete como visitador, de los naturales y repartimientos 

ubicados en los territorios del Cusco. 

 Cumpliendo con la ordenanza el visitador Damián de la Bandera, ordena parecer a 

los vecinos y notables del valle de Yucay; para que  don Alonso Chilche cacique 

principal, don García Quispicapi, segunda persona, don Luis Quino y los indígenas 

principales; don Luis Apochico, Juan Bautista, don Pedro Illanicana, Lope Martín 

Condemayta, don Alonso Tito, don Diego Laytinba y Fabián Cuchillo, cumpliesen con 

la ordenanza emitida por  mandato real.  

Villanueva (1970) señala que en este mandato real, se ordene el empadronamiento 

general de los indígenas que habitaban en el valle, con fines de determinar el 

cumplimiento de los tributos que correspondían a cada tributario, el cual serviría para  

fijar el número de poblados donde serían reducidos los indígenas. Para dicho proceso se 

manda que en un plazo de veinte días, sin ocultar ninguna información y haciendo uso 

de las cuentas y quipus, se entregue los datos demográficos y se haga el recuento de 

indígenas naturales y mitimaes, así como los lugares en donde habitaban; el desacato a 

esta orden seria castigada con cien azotes y el destierro perpetuo.  

Ante este mandato el cacique y los vecinos principales del valle de Yucay entregaron 

los documentos en base a sus cuentas y quipus que manejaban a su cargo; de acuerdo a 

esta información,  tenían setecientos noventa indígenas naturales y mitimaes, mayores 



de quince años y menores de cincuenta, quienes poseían casas y tierras de cultivo 

asentados en 17 ayllus (Villanueva 1970. p.55, 57, 58.) 

Complementa el aporte de la tesis de Mendoza y Lozano (2019),   donde se 

menciona el proceso inicial de reducción en el valle de Yucay, mostrando la existencia 

y distribución de los ayllus prehispánicos, además de indicar  la ubicación de los 

pueblos reducidos:  

- El pueblo de Cache, habría sido asentado sobre la margen izquierda del río que 

atraviesa el valle, en las  inmediaciones de la actual ciudad de Urubamba.  

- El pueblo de Yucay ,  está ubicado en el sitio en donde se encuentra el actual  pueblo 

capital del distrito de Yucay, en la época colonial, estaba constituido por siete ayllus 

denominados: los Cusco, Yanacona, Acosca, Chacho, Machi, Pomaguanca y Chicón 

- El tercer pueblo reducido fue de Urcos, el cual se localizaba  desde el siglo XVII en 

el sector denominado actualmente Urquillos, que pertenece al actual distrito de 

Huayllabamba, estuvo conformado por tres ayllus: Cusco, Chinchero y Guaillabamba. 

Desde una configuración espacial, el aporte de Villanueva (1970), nos ayuda a 

precisar la distribución de los ayllus en las reducciones de pueblo; donde los caciques 

del valle de Yucay mencionaban la existencia de 17 ayllus, los cuales posiblemente 

estaban asentados dentro del valle.  

A partir del ordenamiento dado, la distribución se ajustaba en la relación de ayllus 

reducidos de los tres pueblos y se menciona la presencia de 15 ayllus. En estos 

documentos no se explica cuáles fueron  los criterios  para agrupar  a los ayllus o 

familias prehispánicos en los pueblos de Cache, Yucay y Urcos. Es probable  que este 

agrupamiento haya sido arbitrario. 

 

 



Cuadro Nº 7, Ayllus reducidos en el valle de Yucay 1558 

Pueblo de Cache Pueblo de Yucay Pueblo de Urcos 
Ayllu Guaro 
Ayllu Chauca 
Ayllu Cache 
Ayllu Cache72 
Ayllu Paca 

Ayllu Cuzco 
Ayllu Yanacona 
Ayllu Acosca 
Ayllu Chacho 
Ayllu Machi 
Ayllu Pomaguanca 
Ayllu Chicón 

Ayllu Cuzco 
Ayllu Guayllabamba 
Ayllu Chinchero 

Fuente: Villanueva (1970 Pp. 79-81).  

La visita y reducción del Valle de Yucay de 1558 muestra algunas características del 

momento, desde una perspectiva demográfica poblacional de las tres reducciones de 

Cache, Yucay y Urcos hoy Urquillos, que contaba con  3073 personas, de los cuales 789 

estaban clasificados como tributarios, concluyendo que para este periodo la población 

era reducida,  tal circunstancia motivó la solicitud y reclamo de las tierras por parte  de 

los españoles e indígenas quienes querían ocupar y trabajar en estos espacios. 

Por otro lado a pesar de la existencia de las reducciones, estos espacios pertenecían  

en ese entonces a doña Beatriz Coya, heredera de don Diego Sayri Topa Inca y su 

esposo el capitán Martín García de Loyola, a quien encomendó por mayorazgo el 

marqués de Cañete, constituyendo de esta manera el corregimiento del valle de Yucay. 

(Cook, 1975. p. 137.). 

Para 1572 con la instauración de las reducciones de Toledo, estos espacios en el valle 

de Yucay fueron consolidadas, con algunos cambios o modificaciones en la 

administración de las tierras. En 1594, las tres reducciones realizadas en el valle de 

Yucay conforman el corregimiento de Yucay, que para entonces fueron denominados 

como: Santiago de Urubamba, Santiago de Yucay y San Juan de Guayllabamba. Esta 

nomenclatura se da a conocer en el marco del juicio de residencia, que se hace ante el 

corregidor del Cusco don Antonio de Osorio, por parte de los vecinos de la ciudad del 

Cusco. (ARC. Notarial Siglo XVI. Miguel de Contreras; Protocolo N° 4. 1596-1597. 

f.472.) 



Mapa Nº 3 Las tres reducciones Toledanas  en el valle de Yucay 

 
Fuente: Elaboración propia, imagen hipotética de cómo quedo la ubicación de los pueblos  del valle de 
Yucay a raíz de las reducciones Toledanas, en base a la tesis de Mendoza y Lozano (2019).   

 

  

 



 Los tres pueblos ubicados en el valle de Yucay

distinguen por su trazado y su configuración ortogonal y lineal, adecuándose al e

geográfico y su entorno. Los pueblo

Guayllabamba,  presentan una característica singular en cuanto a su em

ortogonal,  donde la iglesia ocupa un lugar c

casas.  A diferencia del pueblo Santiago de Yucay

espacial lineal, donde la iglesia ocupa la parte central y en medio de dos plazas con vista 

a una vía principal; sobre esta misma vía se 

importante resaltar la tipológica de vivienda configu

denominado  la casa huerto. 

Imagen 2, Vista panorámica del valle de Yucay, hacia el sector de Huayllabamba.

Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020.
 
 
 
 
 

Los tres pueblos ubicados en el valle de Yucay, producto de las reducciones

distinguen por su trazado y su configuración ortogonal y lineal, adecuándose al e

pueblos de Santiago de Urubamba y San Juan de 

Guayllabamba,  presentan una característica singular en cuanto a su emplazamiento 

ortogonal,  donde la iglesia ocupa un lugar central asociado a la plaza y sus principales 

el pueblo Santiago de Yucay que cuenta con una configuración 

espacial lineal, donde la iglesia ocupa la parte central y en medio de dos plazas con vista 

a una vía principal; sobre esta misma vía se emplazan  las principales casas, E

importante resaltar la tipológica de vivienda configurada y/o asociados con un huerto 

Imagen 2, Vista panorámica del valle de Yucay, hacia el sector de Huayllabamba. 

Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 
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Imagen 3, Vista panorámica del valle de Yucay, hacia el sector

Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020.
 
Imagen 4, Vista panorámica del valle de Yucay,  sector de Urubamba.

Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020.

Imagen 3, Vista panorámica del valle de Yucay, hacia el sector de Urubamba. 

Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 

Imagen 4, Vista panorámica del valle de Yucay,  sector de Urubamba. 

Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 

 

 



Imagen 5, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 

 

Para 1689, los curas de Urubamba, Yucay y Guayllabamba, ubicados en el ámbito 

del valle de Yucay, hacen numerosas relaciones sobre los aspectos demográficos y socio 

económicos de las doctrinas a su cargo, de esta información  resalta la relación de las 

haciendas existentes en cada una de sus doctrinas, entre las cuales muchas eran 

pequeñas propiedades particulares, fundadas en tierras que en algún momento habían 

sido tierras de repartición de los indígenas y estaban dedicadas a la producción de maíz 

y trigo, pero también tenían  huertos de árboles frutales y alfalfares.  

Cuadro Nº 8. Haciendas en Guayllabamba, Yucay y Urubamba en 1689 

Guayllabamba Yucay Urubamba 
 Hacienda de don Agustín 

Luis 
 de Cabrera 
 Hacienda de don Manuel 

Ponce de León 
 Hacienda de Luis Gómez 
 Hacienda de Miguel Álvarez 
 Hacendados en Urquillos: 

 Media Luna 
 Pumamarca I 
 Pumamarca II 
 San Francisco de Buena Vista 
 Pilcobamba 
 Yucaybamba 
 San Juan de Pilcobamba 
 Acosca I 

 Chicón I 
 Chicón II 
 Chicón III 
 Guaynatambo 
 Guachac 
 Paca 
 Charcaguaylla 
 Pampacocha 



1. D. Alejo de Salas y Valdez 
2. D. Antonio Ortiz 
3. D. Jerónimo de Loayza 
4. D. Juan de Avalos y Toledo 
5. Antonio del Castillo 
6. Pedro de Villanueva 
7. Martín Sánchez 
8. Pedro Silvestre 
9. Melchor Jorge 
10.Francisco Diez del Castillo 

 Acosca II 
 Guachac 
 Choquemaran 
 Quencoguazi 
 Paracaypatta 
 Amacpongo 
 Colqueocaysumapata 
 Choquepuquio 
 Canobamba 
 Condorpata 

 Coto I con su molino 
 Coto II 
 Moyoc 
 Guascaraypampa 
 Caracha Guaylla 
 Chaucac 
 Guaro 
 Yanaguara 
 Patasguaylla 
 Pomaguanca I 
 Pomaguanca II 
 Paropatta 
 Obraje de Quispiguanca 

Fuente: Villanueva, 1982. Pp. 271-276.  

Mapa Nº 4  Curatos de Urubamba a Calca, donde se muestra la descripción geográfica de estas 
intendencias 

 
Fuente: de Oricain-1786.. 

 
El espacio en la República  

Después de proclamada la independencia del Perú, Mariano Felipe Paz Soldán y 

Ureta (1821-1886), historiador y político peruano, presidente de la comisión de 

demarcación territorial del Perú, publicó el “Diccionario Geográfico y Estadístico del 

Perú” (1877, pp. 967 - 999)  en cuya información destaca que,  Yucay era considerado 



como pueblo y  parte de la provincia de Urubamba, que contaba con 459 habitantes. En 

esta  referencia al valle de Yucay  no se tomaba en cuenta como tal, en cambio se 

hablaba de la quebrada y valle de Urubamba. Esta información refleja que Yucay estaba 

siendo segregada de su importancia espacial, social y económica.  

Más adelante, el geógrafo estadounidense  Squier (1974, p 262-264),  hace un aporte 

muy importante describiendo al poblado  de Yucay,  en el que indica que Yucay era uno 

de los valles más hermosos del Perú, formado por el rio Vilcanota, este valle estaba 

separado de una altiplanicie irregular, cuya travesía demanda la caminata de un día, 

más allá de las grietas y escarpas hondonadas y precipicios hasta descansar en los 

andenes o terrazas de los jardines de Yucay. También señala que en pleno invierno y 

levantada la cosecha, el valle todavía mantiene su clima templado guardando las 

características ambientales del valle con sus  huertas y árboles frutales, jardines y 

cercados verdes, que definen los contornos de los campos trazados por los incas. Otro 

aspecto importante es la fertilidad de sus tierras con una vegetación excepcional 

característica de la sierra, enmarcado por altas montañas.  

El proceso de la reforma Agraria en el Perú, fue  iniciado en el periodo de 1964 y 

promulgada en el año de 1969, el cual constituye un evento que marco la 

transformación de las propiedades de tierras agrícolas,  por un sistema de distribución 

equitativa  de las propiedades sobre todo rurales, marcando el fin del sistema de las 

haciendas, donde se genero una reorganización de grupos de indígenas y/o campesinos 

quienes vendrían a conformar más adelante las comunidades campesinas, ubicándose en 

la nueva estructura política, social y económica, establecidas por el gobierno.  

En el caso del distrito de Yucay,  no se cuenta con mayores datos sobre la aplicación 

de las leyes de la reforma agraria, estas propiedades eran tierras privadas que 

correspondían a familias pudientes de la ciudad del Cusco, sin embargo en  los planos y 



mapas del distrito se aprecia la delimitación de la comunidad campesina de Yucay, que 

abarca a toda la extensión del distrito de Yucay, teniendo como centro y núcleo 

poblacional el poblado de Yucay, con un anexo denominado San Juan. 

Pero ante estos acontecimientos, la configuración espacial del pueblo de Yucay se 

mantiene conforme a lo establecido en la colonia. El pueblo muestra una crecimiento 

horizontal a lo largo de la vía principal,  siguiendo un patrón de crecimiento lineal, 

además es en este periodo inicia el proceso de sub división de las manzanas, con 

viviendas reducidas a un patio y en muchos casos se pierde la concepción de huerto. 

Durante el gobierno de José Pardo, en fecha  9 de Setiembre, de 1905, el pueblo de 

Yucay, fue elevado a la categoría de distrito,  reconocida como tal mediante Decreto  

Legislativo  N° 345, formando  parte de la provincia de Urubamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 YUCAY, ANÁLISIS DE OCUPACION FÍSICA 

2.1  Evolución y modelo de emplazamiento del poblado de Yucay (a través de la 

historia).  

 El planteamiento de la evolución histórica del valle de Yucay  realizada 

anteriormente, destaca  las características del emplazamiento físico del poblado, 

entendiéndose el proceso y la secuencia de ocupación como la construcción del 

territorio a través del tiempo  (periodo Inca, colonial y republicano). Para este fin  se  

realiza un estudio crítico y analítico de su caracterización física del poblado de Yucay  

desde el trazado de sus calles  hasta la configuración, asociado con los andenes que 

conforman  las plataformas agrícolas, con una tipología arquitectónica bien marcada los 

cuales se exhiben en la imagen del paisaje, como se aprecia a la actualidad. 

 Organización del espacio  Inca  

Figura 3, el valle de Yucay antes de su ocupación física  

 

 
Amado (2021). 



 
 En el periodo Inca, se realizaron los primeros trazos y aportes del urbanismo andino,  

cuando el inca Wayna Qhapaq en continuidad al inca Pachacuteq, estableció su 

aposento y lugar de descanso por las características climáticas y el paisaje natural del 

valle de Yucay.  Para este fin  fueron trasladados indígenas mitimaes y yanaconas del 

chinchaysuyo, y del collasuyo para construir y edificar los aposentos y estructura del 

valle de Yucay. 

 En este escenario, en base a la información documental y su contraste con el estudio 

de la arquitectura, Susan Nilles (1999) plantea y atribuye,  la categoría de finca real al 

poblado de Yucay, por el tipo de construcción de carácter nobiliario que los últimos 

Incas y en especial Wayna Qhapaq, ordenaron construir.  

 Por ello es de suponer que el espacio físico, haya sido un lugar de descanso de la 

nobleza  Inca, función que se demuestra con el recinto de Sayritupac; en cuanto a las 

zonas agrícolas, por las características espaciales, restos arqueológicos y elementos 

asociados a la arquitectura agrícola, se evidencia que estos sectores fueron de gran 

importancia productiva y ceremonial, así se muestra  en la presencia de los andenes y 

terrazas agrícolas de gran envergadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa Nº 5 Valle de Yucay en la época 

Fuente: Elaboración propia, distribución  de los sectores y zonas en la época Inca en el pueblo  de Yucay.  

 

 En esta concepción  las características

asienta el  pueblo de Yucay, está

- Primero, en la parte llana se 

conocido como la casa de la Ñ

piedra y barro; los dos palacios

Mapa Nº 5 Valle de Yucay en la época Inca y las zonas establecidas   

Fuente: Elaboración propia, distribución  de los sectores y zonas en la época Inca en el pueblo  de Yucay.  

aracterísticas físicas que se precisan en el sector donde se 

está comprendida por 2 sectores: 

n la parte llana se sitúo el palacio del inca Sayri Túpac  y otro edific

conocido como la casa de la Ñusta, donde se aprecia la estructura de sus muros  de

los dos palacios,  posiblemente estuvieron  rodeados por huertos y 

 
Fuente: Elaboración propia, distribución  de los sectores y zonas en la época Inca en el pueblo  de Yucay.   

sector donde se 

y otro edificio 

, donde se aprecia la estructura de sus muros  de 

rodeados por huertos y 



jardines para el deleite del Inca. Sobre su ubicación es importante apreciar que estos dos 

recintos estuvieron divididos por una gran plaza central cuadrangular.  

 A partir de la ubicación de esta plaza se enlazaban: el camino principal que conecta 

los poblados del valle de Yucay denominado Qhapac Ñan  y el camino que circunda y 

bordea los andenes principales.  

Imagen 6, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 

 

 Entorno a los recintos y plaza, se ubica la laguna de Huachac y el humedal del sector 

de Antapacha, sectores que poseían cualidades ambientales y diversidad en su 

ecosistema, que enriquecían y complementaban la función de palacio de descanso con 

jardines y lagunas que facilitaba la pesca.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4, Identificación de sectores en la época inca en el valle de Yucay. 

 
Fuente,  elaboración propia,  

 

- El segundo sector; está conformado por la zona agrícola, conformada por terrazas y 

plataformas de andenería con una topografía llana de moderado pendiente, con suelos 

fértiles y aptos para la agricultura, dedicado a las actividades de jardinería y huertos,  

con un clima apropiado para  el desarrollo y crecimientos de las diferentes especies 

arbóreas. 

 En la configuración de los andenes cada espacio tenía una función específica, se 

puede evidenciar  los tipos de andenes como: 

- Andenes dedicados al  Sol conocido como el sector antibamba;  

- Andenes de uso exclusivo del Inca con sectores comprendidos para la moya o 

jardín del inca Wayna Qhapaq y  

- Andenes para los huertos.  

Sector 1 

Laguna 
de 
Huachac 

Humedal 

Sector agrícola 

Rio Vilcanota 

Camino Inca  



 En esta configuración  se aprecia la calidad de las estructuras de los andenes, que en 

muchos casos superaban los cuatro metros de altura, donde la distribución y 

emplazamiento es adecuada a la topografía del terreno, con plataformas cuadrangulares 

y escalonadas, asociados a canales de riego.  

 Por otro lado en la imagen que se muestra, se aprecia las formas regulares en las que 

se desplazaron los andenes siguiendo plataformas cuadrangulares y rectangulares en 

toda su extensión. 

Imagen 7, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 

 

 Para acceder al sector andenes de antibamba, los caminos se encuentran  

correctamente definido, cruzando las plataformas y a partir del cual se distribuyen 

horizontalmente, asociado a estos caminos se aprecia los canales de distribución de agua 

para el riego de todas las plataformas de andén. 



 Estas características paisajísticas del sector, son mencionados por Aramburu y Remy 

(1983) al describir, que la parroquia de Yucay ...[...]   forma parte del valle Sagrado de 

los Incas, es una zona de tierras fértiles y clima templado en la que los vecinos del 

Cuzco poseían haciendas y huertas. Durante la época del Tawantinsuyo fue lugar de 

descanso y recreo de los Incas, así como un importante centro de cultivo de maíz. 

 En razón de la descripción señalada, se evidencia que el 75%  de ocupación física, 

son andenes, por lo que este lugar también se podría considerar como un centro de 

producción agrícola, debido a la fertilidad del suelo y el microclima, por lo que fue 

aprovechado como un ecosistema productivo. Complementa la estructura de este 

espacio, el sistema hidráulico conformado por el rio de San Juan, afluente del rio 

Vilcanota y los canales de irrigación que se distribuyen y atraviesan los andenes en toda 

su extensión. A esto se  integra, el camino inca que atraviesa los andenes, que por sus 

características y aderezado de sus vías constituye un camino principal. 

 La información presentada es complementada con  la tesis de Mendoza y Lozano 

(2019), en el que cita diversas fuentes documentales del siglo XVI, que señalaban el 

asentamiento que se dio en periodo del inca Wayna Qhapaq, quienes mencionan, la 

existencia de albercas en donde el Inca tenía aves y pescado en el pueblo de Yucay, 

contrastando esta descripción con la presencia de lagunas y humedales  que el sector de 

Yucay poseía, como son la laguna de Huachac y los humedales cercanos al sector de 

Antapacha. 

 En el mapa que se muestra a continuación se aprecia los sectores descritos, en el que 

se delimita  la parte llana con las dos casas: de Sayri Túpac y de la Ñusta divididas por 

una gran plaza y en la parte superior se ubica el sector de andenes que se desplaza a 

nivel de terrazas y a los dos costados se ubican la laguna de Huachac y el humedal, 

complementado  por la vista panorámica del poblado de Yucay. 



Mapa Nº 6  Ocupación Inca y delimitación de los andenes en el `pueblo de  Yucay 

 
Fuente: Elaboración propia, distribución y modelo de ocupación física en la época Inca en el pueblo  de 
Yucay.   
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 8, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay.

Fuente,  fotografía, elaboración propia
 
Imagen 9, Vista panorámica de los andenes del poblado de Yucay.

Fuente,  fotografía, elaboración propia 20

Imagen 8, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay. 

elaboración propia 2020. 

Imagen 9, Vista panorámica de los andenes del poblado de Yucay. 

rafía, elaboración propia 2020. 

 

 



Imagen 10, Muro de  andenes, camino del Inca  y canal del  rio San Juan. 

 
Fuente, fotografía, elaboración propia 2020. 
 
Imagen 11, Andenes del poblado de Yucay, andenes de Condesuyo. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 
 
Imagen 12, Andenes del poblado de Yucay, andenes de Paraqaypata. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 
  



  Organización del espacio en la colonia 

 Es importante destacar que desde 1551 a 1558, periodo en el que se dieron las 

encomiendas y las primeras reducciones, el valle de Yucay estuvo constituido 

netamente por encomiendas para beneficio y usufructúo de Francisco Pizarro. A partir 

de las reducciones toledanas es que el pueblo de Yucay surge como tal, tomando la 

denominación de Santiago de Yucay. En este periodo Yucay es denominado como  

Mayorazgo, concediendo este capitulado al Inca Sayri Tupac. 

El pueblo de Yucay estuvo constituido por siete ayllus: Cuzco, Yanacona, Acosca, 

Chacho, Machi, Pomaguanca y Chicón,  con una población de  357 indígenas tributarios 

y 1084 personas de diverso sexo, edad y condición. Para  1558 el pueblo de Yucay 

contaba con 1441 pobladores, como se muestra en el cuadro adjunto Nº 9.  

Cuadro Nº 9. Población del pueblo de Yucay en 1558  

Categoría Numero 
Indios tributarios 357 
Indios viejos de cincuenta años arriba con sus mujeres setenta 14070 
Muchachos de trece años hasta quince 48 
Muchachos de diez años hasta trece 66 
Muchachos de siete años hasta diez 72 
Niños de cuatro años hasta siete 98 
Niños de cuatro años abajo 186 
Mujeres viejas 159 
Mujeres viudas y solteras   12 
Muchachas de trece años hasta quince 62 
Muchachas de diez años hasta trece 82 
Muchachas de siete años hasta diez  63 
Niñas de cuatro años hasta siete 64 
Niñas de cuatro años abajo 32 
Total 1441 
Fuente: Villanueva. Pp. 76-77. 

En esta configuración funcional se puede determinar la organización funcional del 

poblado de Yucay, en la colonia, que se dio en tres tiempos, la instauración de las 

encomiendas que sentó sus bases, para luego conformar la  reducción de indígenas del 

poblado de Yucay y posterior a ello configurar  las haciendas.  

 

 



Cuadro Nº10. Organización funcional del espacio  en la colonia  

Organización funcional  Características  

Encomiendas  Institución administrativa que organizaba la 
distribución de las tierras y la protección de los 
indígenas que la ocupaban. 

Reducciones  Institución administrativa  y modelo de 
emplazamiento físico a partir de su instauración. 

Haciendas  Disposición del espacio por medio de hacendados, 
que centralizaban y administraban la producción 
agrícola de un espacio. 

Fuente: elaboración Propia 

Durante la colonia las características geográficas y ambientales del valle de Yucay, 

mantuvieron su función primigenia, como las terrazas y andenerías dedicadas a la 

agricultura, en el caso de las casas y palacios en su mayoría fueron demolidos para 

reutilizar los materiales y construir nuevamente sus casas. 

Figura 5, Plaza manco II 

 
Fuente: fotografía del  Instituto Nacional de Cultura 1974 – Archivo del Centro regional sur de 
investigación y restauración de bienes monumentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6, Interior casa Sayri Túpac 

 
Fuente: fotografía del  Instituto nocional de Cultura 1974 – Archivo del Centro regional sur de 
investigación y restauración de bienes monumentales. 
Figura 7, Interior casa Sayri Túpac 

 
Fuente: fotografía del  Instituto nocional de Cultura 1974 – Archivo del Centro regional sur de 
investigación y restauración de bienes monumentales.  
 

 Uno de los mecanismos de reparto de tierras, que complementa los primeros trazos 

de ocupación física en la colonia, fue la merced de tierras, en el que se concedieron 

tierras a familias españolas que vivían en Cusco, otorgándoles, zonas de cultivo, solares 

y espacios constructivos prehispánicos, como el caso de la casa del Inca Sayri Túpac.  

Otro reparto que destaca es el de Diego de Silva en 1564, quien, solicita al cabildo se le 

adjudique un espacio que estaba contiguo a una propiedad que había adquirido tiempo 

antes de Diego de Trujillo, vecino notable de la ciudad del Cusco. A cambio de estos 

aposentos él ofrecía construir en la plaza de Yucay, otros dos edificios mejores con 



salas, cocina y su caballeriza, que servirían de aposentos para los viajeros que iban a 

Yucay; a través del cabildo y don García de Melo, comisionado para ver sobre este 

asunto, otorgó la merced respectiva. (A.R.C. Libro de Cabildo N° 4. 1561-1564. f. 

175v.).  

A la muerte de Sayri Túpac, hereda sus bienes su única hija La Coya doña Beatriz 

quien se casó con el Capitán español Martin García de Loyola sobrino nieto del 

fundador de la Compañía de Jesús, heredando de estos bienes su hija doña Ana María 

de Loyola. 

En esta concepción  la conformación y ocupación física que se da en el pueblo de 

Yucay, se inicia por el reparto de solares y el proceso de reducción indígena que 

establece Toledo, a este parecer los pueblos reducidos debían cumplir con 

características físicas específicas, como, el trazado ortogonal, con vías principales en 

torno a una plaza y los edificios más importantes.  

Figura 8, modelos de reducción Indígena  

 
Fuente: Plano modelo de reducción indígena, Villanueva y De la Puente (2020) trama espacio crítica y 
debate. 
 

Como se ha evidenciado en el caso del Valle de Yucay se cumplió con realizar las 

reducciones de indígenas en tres pueblos, en lo que se dispuso el asentamiento entorno a 



un espacio central – la plaza con vías principales y secundarias. Una acotación que es 

propia y característica de este valle serrano o andino es que la disposición de sus 

pueblos y asentamientos se configura en base a la geografía  y topografía del terreno.   

Cuadro Nº 11. Modelos e reducción de los 3  pueblos en el valle de Yucay   
El pueblo de Urubamba  El pueblo de Yucay El pueblo de Huayllabamba  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, diferentes formas de asentamiento y conformación de las reducciones 
indígenas en el valle de Yucay. En base al mapa satelitales del Instituto Geográfico Nacional (1963) 

El poblado de Yucay, tal como se aprecia en el cuadro anterior, tuvo una 

configuración particular diferenciándose  de otros ejemplos, como el de Urubamba y 

Huayllabamba; con una distribución espacial de característica propia de modelo lineal  y  

la plaza principal dividida en dos espacios,  por la construcción de la iglesia, todas estas 

áreas  se disponen a un costado y asociados a la vía principal.  

Con respecto a la plaza principal existente desde el periodo Inca, fue dividió en dos 

espacios, por la construcción de  la iglesia, probablemente ocupando parte de una centro 

ceremonial o huaca que se ubicaba en medio. La ocupación  y el desplazamiento de las 

manzanas que conforman el poblado de Yucay, fueron emplazadas en ambas márgenes 

de la vía principal a lo largo del poblado a manera de eje. Estas  manzanas estuvieron 

divididas en 3 y 4  parcelas  de manera cuadrangular y lineal, generando espacios para 

el desarrollo de la casa huerto. Esta disposición de la casa se caracterizaba por presentar 



un acceso principal denominado zaguán, que daba paso a un patio central y a su vez 

permitía el acceso al huerto familiar.  

Por otro lado durante la investigación se evidenció que las primeras casas edificadas 

fueron  de un solo nivel.  Muestra de esta tipología se ve reflejada en la casa de Sayri 

Tupac,  la casa de la Ñusta  y las casas contiguas a la  plaza principal; constituyendo un 

perfil lineal del tipo de viviendas de una planta. Posterior a estas viviendas se edificaron 

las casas tipo huerto de dos niveles.   

En este sector es importante destacar que los caminos ancestrales como el Qhapac 

Ñan, pasan  a ser secundarios y en muchos casos fueron abandonados. Para el caso del 

pueblo de Yucay el Qhapac Ñan es desplazado por otra vía principal de fácil acceso, 

que divide la distribución del pueblo en dos, a manera de eje siendo esta disposición de 

la vía, la que caracterizará el crecimiento lineal del pueblo de Yucay.    

Para el caso del sector andenes se define como una zona eminentemente agrícola con 

la incorporación de árboles frutales y el cultivo del maíz, en este aspecto es importante 

destacar que además de la utilización de los andenes. También se reutilizan los canales 

de riego, que se desplazaban desde el río San Juan, a esto se le asocia los caminos 

existentes, que eran un factor importante para la comunicación y el desplazamiento 

social. 

Las características medio ambientales  y el clima, de este valle mantienen  su 

ecosistema adecuado  al espacio, sin embargo a través del tiempo se ha dado cambios 

paulatinos,  por la introducción de nuevas especies frutales y la tala masiva de árboles 

para leña,  iniciado en  la colonia hasta la actualidad.  

A esta descripción, complementa la tesis de Mendoza y Lozano (2019), donde se 

señala que existen en el Archivo General de Indias, documentos que muestran las  



características ambientales del valle de Yucay, así menciona a Jiménez de Espada, 

(escritos de 1571- 1572), donde se pondera, el clima benigno y templado, que hizo que 

los moradores de la ciudad lleven a criar a sus hijos al valle de Yucay, alejándolos del 

clima frio del Cusco así lo describe: “(…) el de Yucay, cuatro leguas de allí, donde hay 

muy ricas casas y huertas y heredades de vecinos del Cuzco y muchas arboledas y un 

rio que lleva sardinas blancas / Dase mucha fruta. En este valle era la recamara del 

inga y su recreación, porque es el temple más apacible y no tan frio como el del Cuzco. 

Dieronse en el, solares a todos los vecinos del Cuzco, porque al principio que se 

descubrió la tierra, no se criaban niños en el Cuzco y llevarlos a criar allí.” (Jiménez 

1965, PP. 50-51)  

En la vista panorámica, se muestra la disposición de los andenes sobre el pueblo de 

Yucay,  el pueblo tiene un crecimiento lineal a lo largo de la vía principal. 

Imagen 13, Vista panorámica de los andenes y de la ocupación física del poblado de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 
 



Imagen 14, Vista panorámica de la ocupación física del poblado de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa Nº 7  Pueblo de Yucay ocupación física en la colonia. 

 

Fuente: Elaboración propia, distribución y modelo de ocupación física en la época colonial en el pueblo 
de Yucay.   
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Para 1786, de acuerdo a las partidas de Calca, lares, Urubamba  cuyo esquema 

original se encuentra en el “Archivo General de Indias de Sevilla, España”, Yucay 

constituye  uno de los seis curatos de Urubamba, desarrollando su esquema urbano en 

torno a la vía de comunicación entre los poblados del valle, conserva la casona de Sayri 

Túpac y la casa de la Ñusta, y se consolida con un templo cuya conclusión data del siglo 

XVII. A partir de esta configuración se desarrolla el poblado de Yucay, en torno a la vía 

principal.  

Organización del espacio en la República 

En el año de 1905, durante el gobierno de José Pardo, el pueblo de Yucay – 

Yucaybamba fue elevado a la categoría de Distrito de Yucay, perteneciente a la 

provincia de Urubamba,  mediante  Decreto Legislativo Nº 345,  empezando entonces 

su desarrollo y  su evolución actual. 

 En la actualidad el pueblo de Yucay, viene sufriendo cambios en cuanto a la 

concepción de la casa huerto, a causa del crecimiento demográfico y el cambio 

climático que ocasiona la disminución de agua.  La tipología de vivienda ancestral se 

viene perdiendo, para dar paso a construcciones de dos a cuatro niveles, incorporando 

tendencias de construcción actual, con materiales de concreto,   modificando de esta 

manera el perfil de las calles.   

Paralelamente a estas causas se suma  que  las zonas agrícolas  vienen  perdiendo el 

volumen de producción por el bajo rendimiento del suelo agrícola y falta de riego,   

además las estructuras arquitectónicas que forman las andenerías se vienen  

deteriorando  por falta de mantenimiento en los muros y canales que atraviesan los 

andenes. 



Mapa Nº8  Pueblo de Yucay ocupación física en la actualidad.

 
Fuente: Elaboración propia, en base a los planos de catastro de la Municipalidad Distrital de Yucay  2014, 
se muestra la ocupación actual y zonificación del poblado  
 

2.2  Interpretación y análisis del poblado de Yucay  

A partir del conocimiento de las transformaciones de la ocupación física en base al 

estudio histórico y análisis de la concepción del espacio habitado y los vínculos 

territoriales establecidos desde la instauración del poblado de Yucay como reducción, 

hasta la actualidad; se identifica las variantes y permanencias del espacio. Mecanismos 
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de valoración presentes en esas capas de memoria del poblado de Yucay, que permitan 

generar los pilares para recomponer la relación con el espacio, incorporar el manejo del 

paisaje, reivindicar la filiación con el contexto natural, fomentando el desarrollo de un 

territorio sostenible.    

Además se podrá comprender los orígenes de la problemática actual del poblado de 

Yucay, donde los procesos de redistribución del espacio, sentaron sus bases para la 

reforma del territorio, con  la reforma agraria, la densificación de los poblados y la 

incorporación de nuevas tendencias constructivas, con nuevos modelos de ocupación.  

 

 2.2.1. Cambios y modelos de distribución de tierras, de las reducciones a la 

reforma agraria -  afectación y adjudicación, nuevas lógicas de establecimiento 

rural. 

La época colonial generó una ruptura en la lógica Inca, forjándose un proceso de 

transformación de la organización del territorio indígena, seguido de una redistribución 

de tierras en términos de modelos coloniales, con la conformación de reducciones, 

estableciéndose una nueva lógica donde se reconfiguran las relaciones entre los pueblos 

y su contexto.  

 Este periodo marca el fin del desarrollo de la sociedad Inca, con la expansión de la 

conquista española y señala la interrupción de un proceso de diversas formas de 

ocupación física. También marca el inicio de la implantación de un modelo de 

asentamiento colonial, en el que se manifiesta la descomposición de los modelos de 

relación social indígena y la desestructuración de las formas de administración y 

manejos territoriales establecidos en los diversos espacios del Perú y sobre todo en el 

valle de Yucay.   



 Como ha quedado recogido, los  pobladores del valle de Yucay fueron reducidos y 

desplazados de su territorio original, ocupando tres poblados dentro del valle y forzados 

a vivir en diversos espacios, con restricciones y limitaciones en la forma de habitar, 

creencias y costumbres. La lógica en el asentamiento de los nuevos poblados españoles, 

se regían por las cedulas, ordenanzas y leyes de Indias dictadas por la corona, que según 

López (1996) manifiesta que existe un reparto de las tierras conquistadas con fines de 

poder, siendo el rey propietario del territorio y distribuyéndose las tierras a su nombre, 

con el criterio de ordenar el territorio en función a las actividades que se desarrollaban 

sobre él; en esta concepción también se tuvo en cuenta los modelos y la forma de 

habitar implantada en la memoria de los españoles.  

 A este hecho se genera un problema social, pues los indígenas desplazados a otras 

tierras, buscaron la forma de re-habitar y adaptarse al territorio, en espacios y ámbitos 

que alteraron la relación que mantenían con su territorio, dejando de lado sus  

costumbres y creencias heredadas y tomando de referencia las impuestas, lo cual 

provocó el deterioro de su identidad, de los saberes aprendidos y heredados.  

 El emplazamiento y ubicación de los pueblos reducidos,  como se explica en el 

análisis debían cumplir con los estándares de ocupación que la directiva de la Ley de 

Indias, señalaba: como  las características ambientales  adecuadas para su ocupación, la 

proximidad a fuentes de agua con facilidad para su traslado y conducción hacia la 

población, la incidencia del sol en el pueblo y el rio, la presencia de materiales para la 

construcción de viviendas, tierras de cultivo, por último, el trazado de los poblados 

debía seguir una trama ortogonal , desarrollando su ocupación física en torno a una 

plaza principal , teniendo un lugar privilegiado para la ubicación de la Iglesia o templo. 

 Bajo esta perspectiva el poblado de Yucay se fundó sobre un  espacio dedicado al 

descanso del Inca y al culto del sol, con espacios ocupados por jardines – moyas, 



huertos, ubicada a la rivera del rio Vilcanota y a un costado del rio de San Juan, con un 

clima templado  y con soporte necesario para albergar a la población española, 

conformandose grandes extensiones de tierras para cultivo, agua canalizada para el 

riego, llanuras adyacentes, animales domesticados, árboles frutales y la existencia de 

más de 3 mil indígenas al servicio como parte de la reducción.  

 La ocupación del valle respondió a una planificación lineal, mediante el trazo de una 

calle o vía principal en el que se desarrollo las casas tipo huerto, las plazas e iglesia 

principal. En función a esta información, se presenta las imágenes donde se diferencia la 

ocupación Inca de la colonial, mostrando los trazos  en cuanto a la distribución de las 

terrazas agrícolas -  andenes y la disposición de las viviendas con  respecto a la vía 

principal.  

Figura 9, Vista panorámica del valle de Yucay, en la época Inca y colonial. 

  

  
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2021  

 

 En un inicio en el poblado de Yucay, se estableció una relación de posesión,  

dominio y explotación, cambiando con el tiempo a una relación de permanencia y 

control, que permitió generar un vínculo con este espacio; originándose un proceso de 

territorialización con la ocupación y adaptación de los espacios al modelo de  vida 

Ocupación Inca  Ocupación colonial  



colonial, en este aspecto la función de los andenes cobra importancia, pues este 

conjunto de terrazas continua cumpliendo la función de  uso agrícola en toda su 

extensión.   

 Cambios en la distribución de tierras – las haciendas  y la reforma agraria  

 Durante la República no hubo cambios significativos en la ocupación física del 

espacio, se continuó con los mismos  modelos y formas de relación con el territorio y la 

economía, basada en la agricultura.  

El pueblo de Yucay subsiste como una población agrícola e histórica, por sus 

vínculos con el pasado colonial e Inca, y por su actitud para ser conquistada, pues en 

muchos casos ha dejado de lado sus raíces, identidad, y cultura, adoptando y 

reemplazando con nuevas costumbres adecuadas a la colonia. Por otro lado la evidencia 

arqueológica y arquitectónica que aun se mantiene en el poblado son fiel ejemplo 

histórico de lo que fue Yucay y lo que significa para la historia. 

 Sin embargo la generación de las haciendas y latifundios en el valle, ha generado 

conflictos sociales que afectaron a la población campesina que no alcanzaba generar  los 

suficientes recursos para la subsistencia de sus familias  

Por ello el Estado, con la promulgación de una ley de reforma agricola, buscaba 

proteger y reivindicar económicamente la posición del campesino. En 1969 se promulgó 

la ley  de la reforma agraria, que redistribuía las tierras (latifundios) a las personas que 

las trabajaban, configurándose programas estatales como los minifundios, las SAIS 

(sociedad agraria de interés social) en la sierra, y  políticas sociales del Estado en 

términos de tenencia de tierra administradas desde la oficina de la Reforma Agraria del 

Ministerio de Agricultura, que repercutieron en el territorio de la siguiente forma:  



- División y fraccionamiento de las tierras agrícolas, en el caso de Yucay los andenes 

fueron divididos por parcelas de cultivo; en la parte llana se incremento la ocupación 

física con nuevas manzanas que albergaban a la población.    

- Se rompió la relación de la haciendas con la ciudad  (urbano/rural), que en muchos 

casos mantenían una estrecho vinculo por la actividad agrícola.  

- Se conforman pequeños grupos poblacionales con una nueva lógica de ocupación y 

relación con el territorio, el anexo San Juan conectado a la comunidad de Yucay – 

distrito de Yucay, se presenta con una lógica de ocupación espontanea.  

- La producción a gran escala disminuye o desaparece, debido al fraccionamiento de 

las tierras y a la falta de conocimientos técnicos y de cooperación agrícola, lo que afectó 

al crecimiento económico del poblado de Yucay, por tanto muchos espacios fueron 

abandonados. 

- La falta de mantenimiento y recuperación de los Andenes y canales de riego, que 

provoco el deterioro de muchos sectores. 

- En este panorama la reforma agraria propicio la migración de los hacendados y sus 

familias hacia las ciudades.  

 En el aspecto social estas políticas impulsadas por la reforma agraria, repercutieron 

en el modelo de ocupación y desarrollo del poblado, propiciando el surgimiento y 

empoderamiento de una población rural, con relaciones territoriales entre lo urbano-

rural diferentes al hacendado, puesto que ya no existía una conexión única a la ciudad si 

no que cada  poblador buscaba relacionarse y lograr su propio beneficio.  

 De esta manera en Yucay, se incorporan nuevas formas de valoración e identidad al 

territorio y la formación de nuevos grupos sociales como el anexo de San Juan, 

generando distintos cambios en el tratamiento del paisaje, con la generación de caminos 

de acceso, se busca la ampliación de los terrenos de cultivo en sectores de difícil acceso 



y se desnaturaliza la delimitación de las zonas de cultivo. Del mismo modo se observa 

cómo no se respeta el curso del rio Vilcanota, al invadir sectores no aptos para la 

agricultura.   

El análisis morfológico facilita una explicación de la forma de ocupación física,  

capaz  no sólo de identificar las particularidades del tejido y de las características 

edificatorias que la componen. Además este análisis establece una doble interpretación 

con la historia y con la sociedad, pues se generan vínculos con la ocupación del espacio. 

Con la historia porque se da cuenta de lo existente, desde su origen y de sus condiciones 

particulares de ocupación, para ofrecer una lectura compleja de cada uno de los periodos 

de tiempo en el que se desarrolló el poblado de Yucay. Y con la sociedad pues a partir 

de la población que  habita el espacio, esta se adapta y su vez modifica  su ámbito en el 

que se reflejan sus costumbres y tradiciones.  

El pueblo de Yucay, es el principal documento para comprender el pasado, presente 

no sólo en los elementos arquitectónicos existentes y las características formales, sino 

también como, diálogo con la sociedad, porque la lectura morfológica y tipológica 

atiende no sólo a los monumentos, sino a lo edificado en su conjunto, a sus usos y 

funciones de cada espacio, en particular a la arquitectura residencial de perfil diverso, 

incluidas las construcciones populares, las casas autoconstruidas; cada una de las 

manzanas configuran hoy el poblado de Yucay, acercando los modos de vida que 

representan el presente y el pasado. 

Entre los elementos arquitectónicos que perduran a la actualidad, se encuentran los 

andenes de Yucay que complementan el tejido rural, espacio físico construido, con una 

trama lineal entorno a una vía principal como eje, y  a un costado se encuentra la Iglesia 

principal rodeada de las dos plazas principales. 



Con el complemento del análisis funcional que facilita una mejor comprensión de 

cómo se desarrolla la vida rural, se trata de entend

interpretación de la forma construida,  de su estructura y de sus elementos que 

configuran su perfil. En esta perspectiva el poblado de Yucay presenta tres capas de 

ocupación física en el que la relación con el paisaje natural

indirecta, teniendo un espacio de transición que se denominar

agrícola ocupada por los andenes. 

 

Figura 10, Capas de ocupación física. 
del poblado de Yucay. 

 

 

 

Fuente,  Elaboración propia 2021. 
 

 

Con el complemento del análisis funcional que facilita una mejor comprensión de 

cómo se desarrolla la vida rural, se trata de entender  y contemplar una correcta 

interpretación de la forma construida,  de su estructura y de sus elementos que 

configuran su perfil. En esta perspectiva el poblado de Yucay presenta tres capas de 

ocupación física en el que la relación con el paisaje natural guarda una relación 

indirecta, teniendo un espacio de transición que se denominará de esta manera al sector 

agrícola ocupada por los andenes.  

Figura 10, Capas de ocupación física. Vista panorámica del valle de Yucay, proceso de ocupación física 
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 2.2.2. El paisaje, emplazamiento, lógicas de asentamiento. 

La primera percepción y quizás la lectura más directa del paisaje urbano es la que 

vincula cada población, sobre todo Yucay  con su emplazamiento geográfico, con el 

lugar concreto en el que se sitúa. Allí lo físico construido es reflejo del despliegue de la 

actividad humana sobre un paisaje concreto, en la medida en que en este sector se 

manifiesta, una interacción singular entre hombre y naturaleza dirigida por patrones 

concretos de emplazamiento, por la explotación de recursos, características ambientales, 

y por una sucesión secular de transformaciones en la ocupación física, que van dando 

forma al paisaje cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Imagen 15, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 
 

La imagen anterior recoge dos aproximaciones parciales y a la vez complementarias 

del pueblo de Yucay desde su emplazamiento rural,  y la singularidad del espacio 

geográfico que ocupa: la vista panorámica que muestra el relieve y la topografía del 



terreno, ofrecen un acercamiento al “paisaje rural” en un golpe de vista. Pues se trata de 

comprender, la forma del territorio que ocupa un grupo social, donde en la elección de 

dicho lugar, se explica los rasgos geográficos del poblado, en una ribera, a media ladera, 

en un cerro y el modo de asentarse en él; para avanzar luego en el cómo y en las formas 

con las que el hombre se despliega en dicho territorio, para hacer posible su actividad su 

vida y cómo todo ello evoluciona materializando allí un pueblo. 

El espacio rural de Yucay es resultado del proceso de poblamiento desde el periodo 

Inca y que explica un proceso humano de ocupación y adaptación a un medio físico 

concreto donde la ocupación física del pueblo se da en la rivera del rio Vilcanota, en la 

parte llana del valle, seguido de una zona de andenerías con características particulares 

que ocupan sectores de suave pendiente, conformando terrazas escalonadas hacia el 

cerro.  En la parte superior contigua a los andenes existen sectores con pendiente 

pronunciada que no son adecuados para la actividades agrícolas, sin embargo en estos 

últimos años por la falta de terreno, áreas de cultivo y el incremento del costo de suelo 

agrícola estos  sectores se han adaptado para  un uso agrícola. 

En este escenario se podría hablar de dos concepciones del paisaje, cultural y natural: 

- Por un lado el Paisaje rural configurado por las características físicas de su 

asentamiento, las lógicas de ocupación antropica y la materialidad de la iglesia y la 

dimensión de la casa-huerto, con edificaciones de tierra de máximo dos pisos,  los 

espacios públicos – plazas y calles., 

- Los andenes y el sistema de riego que la atraviesa,  a través de canales de agua, 

siendo estos últimos el reflejo de los vínculos del pueblo de Yucay con la naturaleza. En 

este escenario es posible demostrar que la lógica del paisaje se apoya en el relieve y en 

los principales elementos naturales como la geomorfología y los cursos de agua, tanto 

del rio San Juan como del Vilcanota que dan forma al pueblo de Yucay. 



 Por ello entender el paisaje tanto cultural como natural nos lleva a enmarcar el 

pueblo de Yucay en tres conceptos de análisis: 

A. Lugar o emplazamiento imagen del territorio de Yucay:  

Como se ha podido evidenciar en estudios anteriores la noción de paisaje encierra 

una concreción más espacial y morfológica, en el que el paisaje es producto del tiempo -  

historia.  

Complementan esta concepción los puntos de vista de De las Rivas (2018) en el que cita 

a los textos de Pope y Walpole (S. XVII ) que plantean la idea de genius loci para 

explicar la relación, pueblo como artefacto humano, inserto en su emplazamiento 

natural.  Pues indica que lo sorprendente de la obra del hombre es su contraste con la 

naturaleza. Esta posición también es reafirmada por Norberg-Shulz, (1980)  en el que 

indica que los significados que se acumulan en un lugar constituyen su genius loci, pues 

a través de sus edificaciones el hombre da los significados a su cultura como presencia 

concreta.  

En este sentido las características geográficas del valle de Yucay ahora valle sagrado 

y la naturaleza en la que se asienta, son el primer condicionante en la historia de Yucay 

y la principal razón de su origen estratégico. Este componente principal del paisaje 

histórico, se manifiesta en la topografía del suelo, en los cursos del rio y en la 

vegetación natural, pero también se explica en lo intangible de su historia social. Yucay 

se muestra no solo con sus valores patrimoniales, sin duda excepcionales, sino como 

compleja combinación de espacios y elementos donde la arquitectura se funde con la 

naturaleza configurando paisajes concretos dotados de una extraordinaria estabilidad 

espacial. 

 En esta concepción el pueblo de Yucay desde la época inca, se emplazó entre un 

espacio geográfico caracterizado por la presencia del rio Vilcanota principal fuente de 



agua, que configura el valle de Yucay – actual valle sagrado. Desde la época inca se 

establecieron espacios dedicados a la agricultura con  la construcción de andenes y 

terrazas de cultivo, que se adecuaron al contexto geográfico. Es el caso del pueblo de 

Yucay donde el espacio primigenio del poblado estuvo caracterizado por el 

emplazamiento de andenes y terrazas de cultivo en la ladera, adecuando  su 

configuración al contexto geográfico.  

Imagen 16, Vista panorámica del poblado de Yucay, donde se muestra las características geográficas del 
sector y el emplazamiento del pueblo. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020.  
 

B.  Aproximación a la morfología forma rural y paisaje:  

Con el análisis morfológico de la ocupación física tanto del pueblo como de los 

andenes, es posible establecer un vínculo preciso entre la forma del poblado de Yucay y 

su entorno natural a lo largo del tiempo. Con un interés más centrado en las dinámicas y 

formas  de uso del suelo, que se fueron dando a partir de su ocupación. 



En Yucay, como hemos visto, el emplazamiento de la vía principal, establece la 

forma de sus manzanas, una morfología rural que está determinada por sus antecedentes 

de  asentamiento Inca (el emplazamiento de los andenes y el sistema hidráulico y casa 

principal). Este emplazamiento configura y sienta las bases para el asentamiento 

colonial; con la conformación volumétrica de sus manzanas, espacios abiertos y casas 

tipo huerto, se determina la morfología del pueblo.  

El resultado es un sistema de ocupación  con dos tipos de morfologías que 

incrementan la dimensión paisajística: La morfología rural de Yucay pueblo entorno al 

rio Vilcanota  y la configuración y emplazamientos de la zona agrícola con los andenes 

que viene a ser un espacio de nexo entre el paisaje natural. 

El paisaje de Yucay configurado por la presencia de los andenes con la 

infraestructura hidráulica – canales de riego, la casa de Sayri Tupac, la iglesia con sus 

plazas, calles que acogen manzanas y calles cuya morfología orienta una singularidad 

histórica y las casas tipo huerto, responden a un modelo tradicional de planificación que 

se ha ido heredando a través del tiempo. Con orígenes que se basan en el proceso de 

reducciones de trazado lineal, configurando un pueblo-jardín, donde los espacios verdes 

son tan valiosos como los construidos.  

C. .Escena y visión pintoresca:  

La visión panorámica del valle, permite comprobar la relación visual consistente que 

existe entre el poblado y su entorno natural, su adaptación al ámbito natural se destaca 

como un valor protector de la naturaleza, lo geográfico se funde en lo visual y permite 

descubrir de un vistazo la cultura de Yucay. El conocimiento geográfico facilita la 

gestión no solo porque ayuda a comprender la naturaleza de lugares y sus procesos, sino 

porque conecta con herramientas sencillas de control a través de lo visual. 

 



Figura 11, Imágenes satelitales donde se muestra un fragmento del plano de Yucay y el segundo muestra 
el relieve y topografía del poblado de Yucay 2020,  la tercera imagen muestra fotografía del palacio Sayri 
Túpac. 

   
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 

 Yucay, como representación física, es escenario de la vida rural, algo que es más 

evidente en los espacios históricos, donde se adapta la vida contemporánea a un 

escenario complejo y cultural. La calidad del paisaje rural histórico se mide desde sus 

características ambientales, se percibe en el paseo y recorrido de sus espacios y 

habitando el pueblo, toda esta percepción se materializa en la visión cercana del pueblo. 

Yucay tiene un componente escénico cargado de contenido, significativo y elocuente a 

la vez, en este escenario confluyen en su día a día las necesidades y problemas del 

ámbito rural como si se tratara de un gran teatro. 

 En la imagen que se presenta a continuación, es factible percibir la relación del 

pueblo con los andenes  y los espacios naturales, estructurada de tal manera que la 

relación entre el pueblo y el ambiente natural es indirecta donde el espacio agrícola 

viene a formar un espacio de transición que equilibra estos espacios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imagen 17, Vista panorámica del valle de Yucay, sector de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020. 

 

2.3  El territorio y la modernidad, situación actual y la problemática del desarrollo 

rural  en Yucay 

En el contexto histórico, el poblado de Yucay se convirtió en el  lugar preferido de 

los monarcas incas y españoles, quienes erigieron sus propios monumentos en el mismo 

poblado, constituyéndose Yucay en uno de los lugares más atractivos y encantadores del 

Valle Sagrado de los Incas. En estas últimas décadas no se evidencian cambios en torno 

al crecimiento rural, manteniendo su característica formal primigenia en cuanto al 

trazado y estructura física de las manzanas que la conforman. 

La relación que se manifiesta entre la ocupación física, el espacio agrícola y el 

ambiente natural; está estructurada en una constante acción de adaptación de lo 

edificado y de sus usos de suelo a las condiciones del entorno natural. Esta doble 

interacción de estabilidad formal y de sistema agrícola, facilita la gestión del poblado 



dentro del valle y otorga a la interpretación paisajística, recursos para su análisis que 

van más allá de lo visual, apoyándose en lo que solo la geografía histórica sabe explicar 

como el genio del lugar o espíritu del lugar.   

Convirtiéndose este poblado, en un espacio patrimonial, ligado a la concepción de  

pueblo tradicional, sometido en muchos escenarios a la tensión de la adaptación y el 

cambio en cuanto a su concepción de vivienda y el desarrollo de espacios y/o zonas de 

crecimiento. A este aspecto, la lectura del paisaje se apoya en la interpretación 

histórico-geográfica del poblado de Yucay, y necesita del complemento de un 

conocimiento preciso de la naturaleza  como ámbito natural y la naturaleza de lo 

construido en el proceso de ocupación física, donde la relación hombre y naturaleza, 

juegan un papel importante para la concepción del paisaje.  

En esta perspectiva se podría expresar, que el hombre es el actor imprescindible que 

configura y diseña sus espacios adaptando su espíritu creativo y artístico a la naturaleza 

y a su entorno, producto de estos hechos el poblado de Yucay,  surge como un escenario 

que evoluciona a través del espacio y tiempo.  

Por la concepción histórica y su modelo de emplazamiento Yucay es declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación, con Resolución Directoral Nacional No. 988/INC del 

22 de Junio del 2006, incluyendo al distrito de Yucay en toda su extensión. 

Paralelamente a través de la ley 28296 ley general del Patrimonio Cultural de La 

Nación, sus Decretos y Normativas; la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco – 

Ministerio de Cultura,  ha concretado reglamentos de  protección y conservación 

delimitando  la zona monumental y sus andenes de Yucay.                            

La delimitación propuesta en la declaratoria, a la fecha sirve como herramienta de 

gestión para determinar el espacio patrimonial y de manera indirecta para el paisaje 

cultural, que facilita una protección adicional al bien inscrito frente a problemas de 



origen externo como son la incorporación de tipologías constructivas ajenas a la 

tipología serrana, la perdida de la concepción de la casa huerto por el crecimiento 

demográfico y el abandono de las áreas de cultivo en los sectores de andenería.  

  Reformas y problemáticas en el asentamiento y ocupación con el paisaje rural y 

natural. 

El análisis histórico territorial del poblado de Yucay, nos da a conocer que la 

ocupación del pueblo,  inicia desde la primera composición de tierras y la construcción 

de grandes obras en el periodo de Wayna Qhapac sobre el valle del Yucay, y del 

proceso de reducción de indígenas en términos coloniales, donde se establecieron y 

reconfiguraron los vínculos entre espacio y naturaleza consolidándose en la colonia y la 

república, para ello se crearon nuevas relaciones entre la reducción de indígenas, la 

conformación de  hacienda y la naturaleza, relaciones que se expresan a través de la 

arquitectura, el modelo de ocupación física y la relación con la naturaleza.  

Posteriormente con las etapas de ocupación crecen los  problemas sociales, desde el 

inicio del proceso de desterritorialización en la colonia hasta la actualidad, 

desarrollándose un modelo de urbanismo impertinente e informal, problemáticas que se 

manifiestan con el tiempo.  

Estas relaciones entre el modelo de ocupación y el espacio geográfico, sufre cambios 

debido a las políticas económicas y sociales producidas en el Estado; la reforma agraria 

tiene un impacto sobre el territorio, no solo por la redistribución de las tierras sino por 

los cambios en las relaciones campo - ciudad, debido a la conformación de nuevos 

modelos de asentamientos que modifican la morfología de los pueblos.  

La llegada de la modernidad mediante la construcción de las vías y carreteras 

recompone las relaciones y articula el pueblo con la ciudad, permitiendo la 



comunicación y la introducción de nuevas tendencias constructivas, concibiendo un 

impacto negativo en la morfología y arquitectura del pueblo. 

 Desde el  punto de vista del paisaje cultural, el crecimiento rural que se viene dando 

en Yucay y las formas de habitar tienen un impacto en el paisaje rural del pueblo. Este 

paisaje rural que estuvo compuesto casas tipo huertos, vienen siendo reemplazadas con 

nuevas edificaciones que no tienen concordancia con el entorno natural. El anhelo de la 

casa propia con espacios y arquitectura que copia los modelos foráneos, la densificación 

y los altos precios del suelo originan la expansión del poblado hacia la periferia.  

El incremento de espacios agrícolas hacia la quebrada de San Juan, en zonas no 

calificadas para la agricultura, deteriora el paisaje natural cambiando las características 

ambientales. Otro aspecto negativo es la modificación de las riveras del rio Vilcanota, 

en el que se ha adecuado espacios agrícolas y de vivienda, generando problemas al 

paisaje geográfico. Por otro lado  la falta de mantenimiento en los andenes y  la 

construcción de edificaciones alteran  su estructura,  es decir existe un deterioro del 

paisaje rural, que refleja la relación que tienen los pobladores con el territorio y la falta 

de identidad. 

La expansión rural rebasando los límites del pueblo,  modifica la relación territorio -  

pueblo, provocando cambios en la relación de estas ocupaciones con su entorno natural 

y en muchos casos llegando a desplazarlas, coexistiendo dos formas de habitar en un 

espacio rural:  

(1) El primero, conformado por habitantes que dependen económicamente de la 

actividad agrícola, estableciendo su ámbito entre la vivienda y sus tierras de cultivo, 

manteniéndose una valoración de su habitad como sustento de vida, construyendo 

vínculos que permitan revalorar el territorio.  



(2) El segundo, las personas que se asientan en estas zonas motivados por la actividad 

económica turística; este grupo presenta un flujo constante hacia la ciudad, con la idea 

de establecer de forma continua el flujo turístico con la ciudad.  

 

CAPITILO 3 “SÍNTESIS / LINEAMIENTOS, VALORACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN ANDINA Y LOS MODELOS A SEGUIR PARA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Luego del análisis histórico y  morfológico de la ocupación física y la relación con el 

paisaje, se muestra una síntesis de las valoraciones mas especificas del pueblo, así como 

la identificación de las características más distintivas y aspectos que permitan conocer la 

“historia territorial” del poblado de Yucay y obtener una extensa comprensión de los 

problemas en un ámbito rural y la relación con su paisaje. 

En este panorama, lo primero que se evidencia en el análisis, es la aproximación al 

paisaje desde la geografía - ubicación, porque la geografía ofrece una interpretación 

objetiva del paisaje y la forma de ocupación física del poblado de Yucay. Mediante el 

presente cuadro se exhibe las características de la ocupación física por períodos y la 

relación con el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 12 Síntesis de periodo de ocupación en el poblado de Yucay   

Periodo  Características físicas de la 

ocupación 

Periodo inca  Configuración del espacio, dedicado 

al uso de moya o 

dedicados de

con una configuración de espacios 

agrícolas a partir de  andenes

integrados por una red de canalización 

inca que distribuye

Juan, complementa 

el  camino 

el camino principal

las riveras 

conecta  con todo el val

caracteriza por presentar  pequeñas 

lagunas y humedales que 

complementan 

los andenes y a su vez  

la casa del Inca

de la Ñusta

 
Periodo colonial La configuración 

Inca se complementa con

modelo de asentamiento

través de las reducciones indígenas. 

La disposición 

Síntesis de periodo de ocupación en el poblado de Yucay    

Características físicas de la 

ocupación  

Relación con el paisaje 

Configuración del espacio, dedicado 

al uso de moya o jardín con espacios 

dedicados de culto del sol y al inca, 

con una configuración de espacios 

agrícolas a partir de  andenes  

integrados por una red de canalización 

que distribuye el agua del rio san 

Juan, complementa a esta distribución 

el  camino que circula este espacio y 

principal que atraviesa  por 

las riveras  del rio Vilcanota y se 

con todo el valle. Además se 

caracteriza por presentar  pequeñas 

humedales que 

complementan  el funcionamiento de 

los andenes y a su vez  benefician  a 

la casa del Inca Sayri Tupac y la casa 

de la Ñusta. 

Por la configuración y 

emplazamiento de los 

andenes y el manejo del 

agua a través de 

canalizaciones y canales de 

irrigación que se adecuan 

sus espacios a la geografía 

guardando una conexión 

con el paisaje natural. 

Además este espacio forma

parte del valle de Yucay y 

se configura con un espacio 

de valor  paisajist

a configuración  del asentamiento 

complementa con la trama y 

modelo de asentamiento colonial, a 

las reducciones indígenas. 

La disposición del pueblo de Yucay 

El emplazamiento del  

trazado de la reducción 

indígena se dio en la parte 

llana del valle, motivo por 
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Actualmente verificado los planos de catastro de Yucay, muestran características 

espaciales del pueblo donde la 

originales con su trazado lineal y la vía principal a manera de eje. La relación con el 

paisaje natural se mantiene a través de los andenes y zonas de cultivo.

 

Fuente: elaboración propia, a partir de los planos de catastro de la municipalidad Distrital de Yucay. 

 

 

Actualmente verificado los planos de catastro de Yucay, muestran características 

espaciales del pueblo donde la configuración del espacio sigue manteniendo los patrones 

originales con su trazado lineal y la vía principal a manera de eje. La relación con el 

paisaje natural se mantiene a través de los andenes y zonas de cultivo. 
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3.1 Valoración del territorio en términos de planificación Andina  

El análisis histórico  del proceso de ocupación física del espacio de Yucay, nos 

permite visualizar la existencia de una planificación primigenia en la época inca,  

colonial hasta la actualidad; con la implementación de reducciones traían consigo un 

modelo de planificación y/o distribución del espacio, este patrón de planificación quedo 

suspendido en el tiempo,  dejando que la expansión de espacios y ocupación física se 

perfile de manera espontánea. A este hecho se incrementa que las políticas del estado 

peruano hayan dejado de lado la planificación rural como factor importante de 

crecimiento económico.  

 A la actualidad la falta de resultados y los desaciertos de las políticas sectoriales en 

las zonas rurales más frágiles, abrieron el paso a múltiples experiencias, desde 

iniciativas locales  hasta programas para el desarrollo integral, ambos como respuesta a 

la necesidad de aproximarse a los problemas del medio rural bajo un enfoque territorial.  

Estas iniciativas, se dieron gracias a la participación de la población local y el 

aprovechamiento de los recursos, guardando armonía con la naturaleza (con políticas 

desde los beneficiarios, enfoque de “abajo a arriba” “ascendente”, bottom-up, 

rememorando las políticas que en España se fueron dando). 

La valoración del territorio en términos de planificación es importante, para entender 

los procesos de ocupación dentro de un espacio geográfico y sus transformaciones 

deben ser sometidas al control paisajístico.  

El resultado de este análisis no se podría entender,  sino se  explica la naturaleza de 

cada transformación y el valor que se estima en su configuración, con argumentos del 

urbanismo convencional, como el trazado, a través de normativas, ordenanzas y 

políticas sectoriales que deben someterse a la gestión del paisaje. 



En esta concepción se considera la necesidad de interpretar el análisis y 

configuración física del proceso de ocupación  y su aproximación paisajista del pueblo 

de Yucay, con una mirada fundada a la propia experiencia del valor histórico, 

geográfico y ambiental. 

Valor histórico: La valoración del territorio viene sufriendo cambios con el tiempo, 

en el caso de Yucay como pueblo está asociado a una sucesión de hechos históricos de 

ocupación física, con los  procesos de territorialización y desterritorialización, pasando 

de ser un espacio sagrado dedicado al descanso y recreo, a ser el sustento de vida y 

fuente de riqueza durante la colonia, para luego convertirse en un espacio dedicado a la 

agricultura.  

La conformación de reducciones originado por el modelo colonial, `permitió   

organizar y configurar el espacio geográfico de la población, aprovechando los recursos 

naturales que el valle poseía (agua suelo fértil y clima propicio); a la vez este espacio 

por su ubicación estratégica propicio el establecimiento de una población organizada 

con una adecuada  tipología de viviendas de tipo huertos, Esta disposición 

arquitectónica permitió fortalecer la relación espacio paisaje y la construcción de la 

memoria e identidad poblacional, que los representa y les da sentido de pertenencia.  

Valor geográfico: Con el proceso de ocupación se generaron cambios progresivos  

en el ambiente geográfico natural, donde se construyeron los andenes adaptados a la 

topografía conformado por terrazas de cultivo, otro elemento que complementa  la 

conformación de los andenes, es la canalización del rio San Juan y los canales de riego 

como parte de la infraestructura hidráulica que complementa el funcionamiento de los 

andenes, que viene a conformar el tejido agrícola del pueblo de Yucay.  

Asociado a estas características es importante mostrar la configuración del trazado 

físico poblacional de una manera lineal, sobre el cual se desplaza la distribución 



espacial de  manzanas en torno a una vía principal, a ella se coliga el rio Vilcanota. En 

la actualidad  este modelo de ocupación se viene modificando con patrones de 

ocupación espontánea, iniciados por la necesidad de espacios habitables, y el 

incremento del costo del suelo. 

Valor Ambiental: Las características medioambientales del valle de Yucay son 

únicas, como el clima, el agua y sus tierras fértiles, asociados a la geografía del espacio, 

que permiten la ocupación física anhelada y codiciada. En esta razón el estudio de la 

imagen del poblado de Yucay se caracteriza como un escenario rural, por la topografía 

espacial incorada por sus andenes y terrazas agrícolas, que constituyen un contexto 

potencial, estableciendo relaciones singulares con el espacio geográfico, población y  

rio Vilcanota. 

 

3.2 Cambios y permanencias en la configuración rural y la relación con el paisaje  

La configuración de paisaje entorno al pueblo de Yucay manifiesta el permanente  

vínculo con la naturaleza que aun subiste, a pesar de los cambios en el proceso de 

ocupación y configuración del espacio físico del valle.  

En la perspectiva del paisaje, desde la referencia histórica del poblado de Yucay, se 

trata de explicar la concepción del espacio y paisaje que comparten raíces desde la 

época Inca, pues el pasado es una realidad creada culturalmente, con contradicciones y 

procesos selectivos de ocupación (la casa del Inca y la relación entre los andenes y su 

calificación con jardín - moya), y cuyas reliquias o residuos se recomponen con los 

“matices del ahora”.  

En la construcción del paisaje, conformado: por un lado por la zona agrícola con los 

andenes, el sistema hidráulico y los caminos prehispánicos que recorren y 

complementan el espacio; por otro lado, la zona rural configurado por las casas huertos, 



los espacios públicos, la plaza de armas e iglesia, la naturaleza sigue jugando un papel 

importante en la ocupación del pueblo. 

Cambios y permanencias en Yucay:  

Los cambios y permanencias del poblado de Yucay fueron determinados, en función  al 

análisis histórico y al modelo de ocupación del poblado en diferentes periodos. Su 

contrástate permite tener una adecuada comprensión de los problemas rurales actuales. 

Cuadro Nº 13 Cambios y permanencias en el espacio físico de Yucay 

Cambios  Permanencias  

 En el uso de suelos, la ocupación física 

en las zonas agrícolas, no aptas para el 

desarrollo  (laderas y borde de quebradas) 

incrementando la vulnerabilidad del 

espacio.  

 En la conformación de las manzanas 

debido a la subdivisión y fraccionamiento 

de terrenos, por el incremento 

poblacional.  

 En la forma de habitar, ligadas a la 

pérdida de valoración cultural y las 

relaciones con el territorio, debido a la 

migración.  

 Reemplazo de las casas coloniales y 

antiguas por edificaciones modernas.  

 En la relación naturaleza - vivienda, 

mediante la supresión de huertos y 

jardines, siendo sustituidos por patios de 

menor dimensión.  

 En la tipología arquitectónica en su 

dimensión y materialidad.  

 En la volumetría de las viviendas, 

perfil de las calles.  

 Ubicación geográfica que permite la 

articulación territorial del poblado de 

Yucay.  

 El clima que caracteriza al poblado 

de Yucay y la fertilidad del territorio 

permite la existencia de una 

vegetación propia de la zona, de 

crecimiento espontáneo, como por 

ejemplo árboles frutales, frutillas.  

 La subsistencia de las fuentes de 

agua en el pueblo como los ríos y 

lagunas, las cuales se encuentran 

descuidadas, desvaloradas y relegadas 

como límite del pueblo.   

 Permanencia de la traza rural 

emplazada en el valle sagrado, con 

una configuración lineal 

 La ubicación de los andenes de la 

zona agrícola.  

 La permanencia de las casonas 

antiguas  o casas huerta.  .  

Fuente: Elaboración propia. 



 

En las imágenes adjuntas que se presentan a continuación, se visualiza las 

características en cuanto al proceso de asentamiento del poblado de Yucay en sus 

diferentes periodos de ocupación, mostrando los cambios y permanencias geográficas, 

históricas y escénicas que se dieron en el valle, donde cabe resaltar el emplazamiento de 

los andenes como uno de los elementos de mayor permanecía y vinculo con el espacio 

natural. 

Otro elemento que resalta y muestra los cambios en su configuración, es el trazado 

del poblado de Yucay en el que se aprecia la vía principal a manera de eje que organiza 

el espacio y sobre el cual se distribuyen la iglesia y las casas principales, a pesar de esta 

nueva disposición aun se mantiene la esencia del modelo inca con la disposición de las 

plazas y los palacios de Sayri Tupac y la casa de la ñusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12, Dibujo grafico del poblado de Yucay  desde sus inicios a la actualidad.  

 

 

 

 
Fuente, Amado 2021,  
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3.3 Reflexiones de los lineamientos para un modelo de desarrollo sostenible y 

conservación de los modelos de ocupación rural y los pueblos andinos. 

 

A partir de la definición del espacio y poblado de Yucay, se pueden establecer los 

principales cambios y permanencias que permitan identificar y valorar las características 

más importantes de cada etapa estudiada y  en base a estos medios se proponen 

lineamientos que permitan recuperar la relación territorio - paisaje. 

El estudio del paisaje y la concepción del espacio compuesto por cada una de sus 

elementos, y concretado en un documento de gestión, contribuye, a construir una 

comprensión social enlazada a la visión de lo que se ha de conservar e impulsar. La 

propuesta de sostenibilidad y la aspiración de lograr un crecimiento económico a través 

del patrimonio se ha ido configurando. Pues Yucay y su paisaje cultural, no es un 

escenario neutro, si no que viene, siguiendo procesos y cambios a medida que se 

incorporan nuevas tendencias y usos.  

La apreciación del poblado de Yucay a través de un enfoque territorial integral 

permite comprender las escalas de planificación (regional – local) que se encuentran 

estrechamente relacionadas entre sí, concibiendo que las políticas y/o manejo incidan en 

las demás escalas. Las políticas de  gestión de usos de suelo en un espacio relacionado 

al paisaje natural y cultural, implican proponer lineamientos para la propuesta de una 

gestión sostenible. 

La necesidad de conocer y entender el modelo de emplazamiento y evolución 

histórica del poblado, posibilita recuperar las valoraciones identificadas, tomando en 

cuenta las nuevas formas de habitar el lugar. Esta información en términos de espacio y 

tiempo , permite proponer lineamientos que ayuden a abordar las problemáticas que 

aquejan al poblado de Yucay, de esta manera se puedan sentir identificados,  

apropiándose de las estrategias que permitan su sostenibilidad, así tenemos:  



- Restablecer las relaciones con la zona rural y su entorno, a través de políticas  

descentralizadas que permita re potenciar y mejorar la agricultura, y con ello recuperar 

el valor productivo de las tierras agrícolas.  

- El pueblo de Yucay con 2 km de longitud y su clima templado, permite con facilidad 

recorrer y caminar por sus calles, comprendiendo su historia, su ritmo y cultura a través 

del trazo de sus calles y andenes como elementos arquitectónicos patrimoniales. 

Imagen 18,  Vista panorámica de la ocupación física del pueblo de Yucay  - valle de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020.   

 

- La identificación y propuesta de delimitación  de los bordes y límites del pueblo 

permitirán integrar y proteger el paisaje natural, aprovechando los recursos naturales 

existentes: agua, tierras fértiles y clima. 

- La agricultura es una de las actividades muy importantes, que durante años fue 

parte de la economía y es conveniente su recuperación porque para dicho aspecto cuenta 

con los recursos naturales agua, tierras fértiles y clima.  



- Recuperar el concepto de la Casa-Huerto, no consiste en replicar la tipología 

original, lo que se pretende es re-incorporar los huertos productivos asociados a las  

viviendas, a través de la generación de núcleos en las manzanas, espacios compartidos 

que permitan un mejor aprovechamiento del suelo a través de adecuadas estrategias de 

densificación vertical, logrando con ello frenar la expansión urbana y generar 

consciencia en los habitantes mediante el cuidado de sus huertos, de esta manera 

aprovechar la variedad de árboles frutales propios de Yucay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 14 El valle de Yucay y los elementos patrimoniales que la conforman.

Fuente: elaboración propia a partir de los planos de levantamiento de estado actual de la unidad de 
catastro de la municipalidad Distrital de Yucay. 

 

 

 

 

El valle de Yucay y los elementos patrimoniales que la conforman. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los planos de levantamiento de estado actual de la unidad de 
catastro de la municipalidad Distrital de Yucay.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los planos de levantamiento de estado actual de la unidad de 



3.4 Propuestas  potenciales respecto a la gestión sostenible del espacio de Yucay 

A lo lardo del presente documento se ha evidenciados la concepción del paisaje y del 

territorio del poblado de Yucay,  que a través del proceso de ocupación física ha podido 

desarrollar una tipología propia – espíritu de lugar, adaptando su composición y trama a 

la geografía del espacio.  

En capítulos anteriores se ha estudiado las características históricas sobre el proceso de 

ocupación del valle de Yucay poniendo énfasis en  los criterios de ordenación y 

organización social, administrativa y de tenencia de tierras en los diferentes periodos de 

ocupación física, además de vincular estas características a la concepción del paisaje. 

Por este motivo se pretende complementar el estudio con este apartado de propuestas de 

carácter general, que se redactan con la intención de plantear aportes a la gestión 

sostenible de los pueblos andinos y sobre todo de Yucay, teniendo en cuenta la 

concepción del paisaje, e incorporando este concepto, como un enfoque de la gestión 

sostenible de los pueblos andinos. 

Desde este preámbulo, la búsqueda de nuevos modelos de intervención para una gestión 

sostenible que incorpore el paisaje, es indispensable, donde el planteamiento  debe 

contener enfoques que partan de diferentes puntos de vista e incorporen un equipo 

multidisciplinario capaz de generar propuestas integrales para la gestión del poblado 

andino.  

 Perspectiva social  

 El enfoque desde el punto de vista social debe tomar en cuenta la perspectiva del 

Botton up  - de abajo hacia arriba tomando como principal protagonista al poblador 

como actor del espacio. Es desde esta perspectiva que se busca involucrar a la población 

en la generación de propuestas sostenibles que ayuden a fortalecer los lazos con la 

administración y plantear propuestas acordes a las necesidades del pueblo. 



 Es necesario que la población sea el actor principal y que participe activamente en 

las propuestas de ordenación y planteamiento de estrategias de recuperación y 

protección del paisaje tanto cultural y natural reconociendo que cada uno de esto 

aspectos contribuirá con el desarrollo sostenible del poblado.  

 Para ello el trabajo social que en otros países como España se vienen desarrollando 

en la generación de laboratorios urbanos es un modelo a seguir. Por ello se plantea 

como parte de la perspectiva social el generar e impulsar los laboratorios rurales en el 

que se generan proyectos sociales donde la población participa íntegramente en la 

ejecución de los laboratorios con la guía de promotores y organizadores que guían el 

equipo.  

 Estos laboratorios estarán destinados a impulsar diferentes ejes temáticos a partir de 

la identidad revalorando la historia, costumbres y tradiciones que enriquecen el poblado  

y la revaloración de sus espacios naturales  y físicos.  

 Perspectiva del paisaje 

 En el enfoque del paisaje cultural se debe tomar en cuenta que en el análisis se 

incorpora al ambiente natural modificado por la ocupación antropica, en diferentes 

periodos de tiempo, concibiendo que el paisaje sea hoy un componente hegemónico del 

fundamento urbano, a la vez que se mercantiliza por el potencial turístico que se genera 

en sus espacios.  

 A este aspecto la revaloración del paisaje en la planificación  debe contemplar el 

análisis del ecosistema, categorizando las diferentes especies de flora y fauna en tres 

grupos importantes: la flora y fauna nativa, la incorporada y la que hoy en día habita y 

forma parte del ecosistema actual. Esto permitirá reconocer las características físicas 

ambientales propias del lugar que requieren protección y preservacion. 

 



 Perspectiva  del modelo de ocupación  rural 

 Además de estos dos enfoques se tiene que tener presente el análisis del espacio 

físico tomando en cuenta las características históricas de la ocupación física, 

reconociendo los cambios y permanencias del espacio y los elementos arquitectónicos 

que trascienden y son reconocidos como patrimonio. Tomando como base, que el 

proceso de patrimonialización se construye con el tiempo y su propio relato es una 

construcción de sus características pintorescas. 

 En cuanto a la función del poblado, es necesario revalorar y complementar la razón 

de ser del pueblo de Yucay, que estuvo considerado como uno de los centros agrícolas 

más importantes por la calidad de producción del maíz.  No cabe duda que para la 

conservación del espacio de Yucay como pueblo andino  y paisaje cultural, lo ideal sería 

la recuperación de la función agrícola en toda su extensión para proteger el correcto 

funcionamiento de los andenes y realizar los mantenimientos necesarios para su 

conservación.  

 La generación de una zonificación orientada a la protección del paisaje natural  y 

cultural, como ámbitos de protección  permitirá la valoración  lógica y  proteccionista 

en espacios  concretos del pueblo y su entorno. Esta concepción se podría apoyar en el 

hecho de que Yucay como poblado está reconocido como patrimonio inserto en un 

contexto patrimonial  

 La implementación de la gestión ambiental como políticas sectoriales de protección 

del paisaje natural en la planificación de los pueblos, es una tarea que se debe 

considerar. Además se plantea tomar en cuenta los aspectos generales de la 

planificación que complementaran al planteamiento de los enfoques específicos 

ambientales y sociales: 



- Elaboración de estrategias integrales de protección del paisaje natural que 

coincidan y complementen las políticas desde sus distintos ámbitos de aplicación 

(nacional-regional y local). Entendiendo que todos estas estrategias son necesarias y 

complementarias. 

- Establecer mecanismos de gestión basados en la cooperación de los 

representantes de las distintas instituciones e  intereses de autoridades locales e 

instituciones no gubernamentales y pueblo en general. 

- Fortalecimiento económico y técnico a través de las autoridades, gobierno local 

y  organizaciones civiles que participan de  manera efectiva en el diseño y gestión de las 

estrategias y/o políticas locales y públicas del pueblo. 

Finalmente la propuesta se enfoca en fomentar el interés del estudio y análisis por los 

pueblos andinos para incorporar estas políticas de planificación y gestión sostenible en 

estos poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES FINALES 

Sobre el valle de Yucay  

• Las crónicas son unánimes en mencionar la fertilidad de las tierras  y la benignidad 

del clima del valle de Yucay, que fueron aspectos que motivaron que este espacio 

geográfico, fuera ocupado por los incas y posteriormente por los españoles que buscan a 

partir de diversos mecanismos usufructuar las tierras ubicadas en este valle. 

• Hasta antes de 1532, el valle de Yucay fue un espacio geográfico sacralizado en 

donde la elite Inca adecuó espacios de culto, residencia y de producción dedicados al 

sol, a las personas de los soberanos Topa Inka Yupanqui y Wayna Qhapaq y de las 

panakas reales que usufructuaron este espacio, como parte de sus propiedades 

personales encargando su conservación arquitectónica y el manejo agrícola a yanaconas. 

Sin embargo, una vez más con la incursión española, observamos que un territorio sacro 

como fue Yucay pierde categoría y es transformado en una encomienda. 

• El valle de Yucay desde el siglo XVI a la fecha ha sufrido una serie de cambios en su 

manejo social y territorial. El paisaje espectacular y la diversidad de sitios 

arqueológicos prehispánicos que se ubican, han hecho de esta parte del “valle sagrado 

de los Incas” un espacio que cambia su función agrícola al enfoque turístico. Aún desde 

mediados del siglo XX se permitió el desarrollo de una economía de servicios receptora 

de visitantes nacionales e internacionales.  

• El análisis de los pueblos andinos desde una perspectiva territorio – paisaje  

contribuyen a percibir  los modelos de organización relacionadas a las políticas que 

inciden en la población desde la escala local a la regional; comprendiendo la 

configuración en base a su “historia territorial”, a fin de determinar los cambios, 

consideraciones que deben ser incorporadas en el planeamiento rural.  

 



Sobre el pueblo de Yucay  

• El análisis histórico de Yucay permite diferenciar los niveles de valoración del 

territorio, identificando relaciones razonables en el contexto histórico analizado, con el 

cual es posible determinar las acciones que permitan fortalecer y recuperar las valores 

identificados en el pueblo de Yucay, por ejemplo, revalorar el agua como elemento vital 

del pueblo, asociado a su espacio geográfico, andenes, terrazas agrícolas y otros.  

• Desde los conceptos de territorialidad  y dominación  podríamos suponer que la 

tenencia de la tierra estaría basada en valores y normas que no pueden ser separados de 

su contexto social y cultural e ideológico.  

• La dominancia planteada desde la relación social del hombre parte de la idea de la 

estratificación social y postula que toda sociedad se organiza en torno al principio de 

ordenación  jerárquica entre los grupos que la constituyen.  

• La identidad social está relacionada con la forma de habitar del poblador del pueblo 

de Yucay, cuyos antecedentes datan desde la época prehispánica y se ve reflejada en su 

arquitectura y trazado rural. 

• Es evidente que la ocupación física de Yucay, es el producto histórico de una 

sucesión de hechos culturales, sociales, económicos y políticos. Sin embargo cabe 

preguntarse si la forma y ocupación física del pueblo, es capaz de explicar en qué 

medida el paisaje rural que examinamos, se puede interpretar como objeto de estudio. A 

este hecho se muestran argumentos de la configuración y/o distribución del pueblo, que 

solo por su forma se puede explicar.  

• A través del análisis espacio-temporal se determinó la importancia de la zona rural 

vinculada a su entorno natural,  en el que se muestra un territorio con elementos 

arquitectónicos y espacios funcionales que guardan una correspondencia y se relacionan 

entre sí. 



• El vínculo entre los elementos naturales y la arquitectura se muestra en: los andenes 

y canales de riego adaptados a la topografía que mantienen su actividad agrícola 

tradicional, la casa huerto como modelo arquitectónico que integra un huerto familiar a 

su configuración, la agricultura desarrollada al borde del rio Vilcanota. 

• La importancia del análisis espacio-temporal se muestra en los diferentes escenarios 

del pueblo y sus transformaciones en el tiempo,  en el que se puede identificar los 

elementos arquitectónicos como; el sistema de andenes, el trazado del pueblo, la iglesia 

y las casas coloniales que persisten, estas configuran el espacio actual y se relacionan 

con el entorno natural. 

• La incorporación de la concepción del paisaje histórico urbano dentro de las 

propuestas y planes de gestión encuentran un soporte, en el análisis del espacio  físico y 

natural  dentro de un contexto histórico. Puesto que el análisis del paisaje permite una 

percepción integral del conjunto de recursos patrimoniales, sociales y naturales del 

poblado de Yucay y forma una  identidad física del espacio. El paisaje otorga la 

visibilidad  y resalta la esencia de lugar  al articular sus elementos heterogéneos 

(arquitectura, naturaleza y costumbres).  

• En el análisis del espacio de Yucay se reconoce las tres dimensiones del paisaje; el 

espacio geográfico, la morfológica y  el escenario. Elementos que se complementan 

entre sí y  facilitan un conocimiento integrado del paisaje. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 15 Formas de ocupación  y los enfoques en la concepción del paisaje  

Enfoques  Zona de observación Registro de cambio  

Geografía – territorio 
e historia  

Lugar y emplazamiento  

 

Visión panorámica  

 
Impacto visual y valor  
conjunto 

 

Morfología – forma de 
ocupación física 
tipologías de 
asentamiento  

 
Análisis tipo morfológico 

 
Análisis tipo  

 
Proyección  transformaciones 

 
Control funcional y 
tipológico  
 

Escena – paisaje 
urbano 

Imagen del pueblo  

 
Visión serial y secuencial  

Visión pintoresca  

 
Calidad y carácter de lugar  

 
Paisaje rural histórico 
– dialogo entre pasado 
y futuro 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base Salinas, Eguiluz, Delas Rivas (2019) 



• A través del análisis histórico y análisis morfológico el pueblo de Yucay se ha 

podido interpretar la relación espacio físico construido – espacio agrícola y espacio 

natural los cuales tiene una interrelación entre espacio natural y construido que 

configura un ambiente paisajista articulado por las características geográficas y la forma 

como se han asentado en el territorio, para el cual la acción de hombre ha jugado un roll 

importante, tal como se muestra en la siguiente imagen.  

Figura 13, Vista panorámica de la ocupación física del pueblo de Yucay  - valle de Yucay. 

 
Fuente,  fotografía, elaboración propia 2020 
 

• En las últimas décadas se ha manifestado el cambio de la tenencia de la propiedad 

inmueble las cuales en gran parte han pasado a formar parte del activo de grandes 

empresas turísticas - hoteles o de propietarios foráneos nacionales y/o extranjeros. Es 

posible que este aspecto haya generado que parte del conocimiento espacial ancestral 

haya variado o se esté perdiendo irremediablemente. 



En definitiva este estudio nos ayuda a comprender los diferentes modelos de valoración 

del territorio y el paisaje a través del análisis histórico, donde se puedo evidencia que 

este pueblo, ha tenido y tiene una relación armónica con el paisaje natural, en sus 

diferentes etapas de emplazamiento. Es así que en la época Inca se construye un modelo 

de ocupación, de respeto y  reivindicación al paisaje con estructuras y espacios que se 

mimetizan con la naturaleza, creando una escenario apropiado para una relación 

armónica entre ellos; en la colonia si bien es cierto se incorpora un modelo de 

ocupación física y nuevas especias arbóreas, estas se adaptan y complementan al 

paisaje, conformando una poblado acorde a la configuración del paisaje natural.  Este 

escenario que forma el pueblo de Yucay a la fecha mantiene su esencia física y guarda 

armonía con el ambiente natural que ocupa, constituyendo un paisaje natural y cultural 

en toda su extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIONES   

• La configuración actual del  pueblo de Yucay  es el resultado de diferentes procesos 

históricos entre; el espacio, las personas, el entorno natural y cultural que construyen y 

dan sentido al poblado. Estos procesos se evidencian en los problemas sociales y 

económicos del país, pues la migración y los cambios de gobierno influyen al poblador 

y evidencian la segmentación de los pueblos con respecto al modo de vida y relación 

con contexto natural.  

• El análisis espacio temporal del pueblo de Yucay nos permite reflexionar que los 

cambios y transformaciones  de los pueblos  afectan indirecta y directamente en la 

relación con el territorio en general, pues se generan nuevas necesidades en la población 

y la búsqueda de las formas de satisfacerlas es imperante. En este escenario los 

poblados sufren cambios en su estructura física interna y en su relación con el territorio, 

así como en la forma de habitar del poblador que busca modificar los espacios conforme 

a sus necesidades.  

• El análisis histórico y la relación con el paisaje natural de un pueblo, conlleva a 

plantear  una herramienta para la “gestión”, integrando sistemas de estudio para la 

interpretación  de la configuración del espacio histórico como paisaje. 

• Una de las herramientas de análisis e  interpretación del paisaje es el estudio de las 

características y elementos que configuran el trazado del poblado identificando los 

modelos de casa como unidad de análisis que compone una manzana y una calle que a 

su vez constituye el perfil del pueblo. 

• La Casa-Huerto formó parte de la estructura de los pueblos andinos, su configuración 

tenia presente espacios que involucraron la actividad agrícola con jardines y huertos. 

Estos permitieron integrarse con el entorno natural del pueblo, característica que viene 

perdiendo presencia en la configuración y construcción del espacio debido a la 



introducción de nuevos modelos de vida y la  incursión de la modernidad con nuevas 

tecnologías. Estos hechos desvincularon  el poblado de Yucay de la naturaleza, siendo 

relegada a un nivel decorativo, generando competencia por el espacio ocupado.  

• Para el desarrollo sostenible es importante interpretar la relación de paisaje cultural y 

natural en un contexto rural, en tal sentido es necesario conocer los procesos de 

ocupación y su evolución a través del tiempo para concebir una adecuada organización 

de los pueblos y plantear propuestas que mejoren y destaquen las buenas prácticas de la 

planificación sostenible. 
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