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Raúl Porras BarrenecheaRaúl Porras Barrenechea

Tapa del libro “Fuentes Históricas
Peruanas”, donde reeditará su studio

clásico “Quipu y Quilca”. UNMSM,
1963 (1947)



Quilca de Quebrada
palo (Lachay).
Dibujo a mano

alzada. UNMSM,
1962-1963

Javier Pulgar Vidal
Quilca de Quilla
Rumi. Revista del
Instituto de
Geografía UNMSM,
1960



“Quilca” es el término nativo que
describe el fenómeno gráfico en el
Perú, y su relación con el llamado
“arte rupestre” fue establecido
técnicamente por Javier Pulgar
Vidal a partir de la exploración del sitio
arqueológico Quilla Rumi en Huánuco
en 1935 (Pulgar 1946) y,
posteriormente, desde la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos hasta
la década del sesenta (Pulgar 1959-
1960 y UNMSM 1962-1963).
Investigaciones posteriores de Raúl
Porras (1963), Victoria de la Jara
(2010) o Echevarría (2009, 2013)
corroboran lo establecido por Pulgar
por lo que el término “quilca”
también debe considerarse la
nomenclatura técnica estándar del
fenómeno rupestre en el Perú, en
todas sus variantes y para todos los
fines académicos y científicos que le
correspondan.
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Reconstrucción del Contexto ArqueológicoReconstrucción del Contexto Arqueológico
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Análisis de la quilca con t’oqosAnálisis de la quilca con t’oqos
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Hoyos naturales Hoyos culturales “t’oqos”



Líneas incisas

T’oqos



Quilca 2.
T’oqos, visión
microscópica

Quilca 2.
T’oqos, visión
microscópica



Relación con otros contextos funerarios en
Marcavalle

Relación con otros contextos funerarios en
Marcavalle



Excavaciones en área (2013-2014)



CF-1

CF-2Contextos
funerarios PIA

Marcavalle (2013)

CF-3



Fechado por termoluminiscencia en contextos funerarios
sector suroeste (2013-2014)
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C. F  C :III N 4 1.48m



CF Tipo de CF Deposición N°
Individuos

Integridad Posición Orientación Edad* Sexo Elementos
asociados

Observaciones
Prim Sec Entierro Tumba Completo Incompleto Adulto Joven M F

1 X - X - 2 a X - CLatD Oeste - X - X Cuenta crisocola 1.43 prof.  Formativo
Artefactos sobre la boca de
la fosa (2013)

b X - CLatD Este X - X - Cuenta crisocola

2 X - X - 1 X - CLatD Noroeste - X - - Cuenta crisocola 1.28 prof. Formativo (2013)
3 X - X - 2 a X - CDFlex Oeste X X Cuenta crisocola 1.38 prof. Formativo (2013)

b X - CD Sureste - X - - Dos cuentas de
crisocola y
malaquita

138C - X X - 3 a - X - - X - - X Dos quilcas con
t’oqos

31 cm prof. ¿Disturbado en
el Formativo? 80% del 1er
individuo. 50% 2do indiv

b - X - - X - X -

c - X - - - X - - Solo 5% del individuo.
Tempo der y Hume der.

162 - X 1 - X - - X - X - Disturbado actual (30cms
prof). Mínimo 3 individuos

250A X CDF Oeste X X - Falta registro. Punzón de
hueso junto al cráneo

4 3 1 4 0 8 5 3 - - 4 4 3 2 - -

Cuadro comparativo de los contextos funerarios excavados
en Marcavalle 203-2015
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Quilcas con t’oqos en otros
contextos culturales andinos
Quilcas con t’oqos en otros

contextos culturales andinos



Pirámide Menor, Caral
(circa 3000 aEC)

Foto por Marco Machacuay, 2005



Foto por Mario Ramos, 2013

Toq’os Huaycan de
Cieneguilla (circa 1300 EC)

Toq’os (mobiliar) Pachacamac (circa 1300 EC)



Chulpas sector Yuraq
Ayahuasi. Sillustani
S. XV)



Roca de la serpiente.
Machupicchu (S. XV-
XVI)



Contexto Funerario 138C,
Marcavalle (circa 500 aEC)



Conclusiones



1. El análisis contextual de las piedras recuperadas indica que las quilcas
con t’oqos fueron usadas durante el Periodo Horizonte Temprano, y
probablemente producidas en ese periodo.

2. No obstante que no se conoce con exactitud la función de las quilcas,
su inclusión dentro de un contexto funerario indica que fueron artefactos
importantes en la vida social de los hombres de Marcavalle.

3. Se deduce que el CF138C, contuvo solamente dos individuos adultos,
los que probablemente tuvieron una quilca como ajuar funerario, por tanto la
asociación entre el individuo y el artefacto debió ser directa. Cuando se
disturbó el contexto los materiales se acumularon caóticamente, pero no
perdieron su asociación funeraria.

3. Se deduce que el CF138C, contuvo solamente dos individuos adultos,
los que probablemente tuvieron una quilca como ajuar funerario, por tanto la
asociación entre el individuo y el artefacto debió ser directa. Cuando se
disturbó el contexto los materiales se acumularon caóticamente, pero no
perdieron su asociación funeraria.

4. Excepto las quilcas no hay una distinción relevante entre los contextos
funerarios, ni indicaciones de estatus social o jerarquía. Si las quilcas
provienen de un enterramiento doble (antes de se disturbado), estos
materiales son los indicadores más seguros para una distinción social durante
el Horizonte Temprano en Marcavalle.



5. Los análisis demuestran que los t’oqos fueron elaborados por percusión
directa, usando percutores de roca más dura, como basaltos, andesitas o
cuarcitas.

6. La diferencia en la pátina de las facetas principales de ambas quilcas
indica que las piezas fueron usadas en forma echada con un lado expuesto
y el otro enterrado, esto quiere decir que la quilca fue usada
alternadamente cambiando de ubicación con un punto fijado en el suelo.

7. La patinación diferenciada indica que las quilcas fueron usadas por
ultima vez con la faceta B expuesta horizontalmente en ambas muestras,
esto quiere decir que los t’oqos de estas facetas fueron los últimos en ser
usados.

8. La patinación uniforme de los t’oqos con la superficie externa de la
quilca indica que fueron producidos mucho tiempo antes de su último
uso, por lo tanto se trata de evidencias muy antiguas, anteriores a la ultima
fecha determinada por la cronología relativa



9. El registro arqueológico indica que los t’oqos tuvieron un papel
importante en el comportamiento social de la gente en los Andes, desde el
precerámico hasta el Tawantinsuyu, asociado, por un contexto directo, a
arquitectura monumental y a tumbas y a contextos funerarios.

10. Las quilcas son wakas


