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Presentación 
En las tres últimas 
décadas, a nivel 
mundial viene 
gestándose un gran 
impulso para potenciar 
el conocimiento e 
interpretación del 
paisaje natural, 
pasando en algunos 
casos de los criterios 
meramente 
imaginativos a la 
explicación científica de 
la existencia de tales 
monumentos naturales, 
vestigios de los cambios 
que ocurren en la 
superficie terrestre y 
que han ocurrido a lo 
largo de la historia 
geológica de la Tierra . 

El enfoque científico, 
denominado también 
como geoconservación, 
trata de integrar los 
aspectos geológicos con 
la morfología de la 

superficie terrestre, los 
suelos, la biodiversidad, y 
los aspectos cu lturales, 
dando como resultado los 
denominados 
Geoparques, cuya 
valoración, conservación, 
protección y promoción 
es de singular 
importancia para el 
desarrollo de los pueblos 
y de las comunidades 
locales. 

El INGEMMET, en el 
ma rco de su Programa 
Científico de Patrimonio y 
Geoturismo a cargo de la 
Dirección de Geolog ía 
Ambiental, ha dado inicio 
a la investigación y 
valoración científica de 
los lugares considerados 
como de atracción 
turística por la belleza de 
sus paisajes modelados 
geológicamente en la 
naturaleza, tratando de 
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poner en valor dichos 
lugares; pero sobre 
todo, integrando a las 
comunidades locales en 
la gestión de su uso y 
fomentando una mayor 
cultura científica de sus 
población . 

Uno de los resultados 
de estas investigaciones 
es la preparación de las 
Guías Geoturísticas, 
como la de Marcahuasi 
que presentamos en 
esta ocasión. Su 
finalidad es 
proporcionar una 
explicación científica de 
los hermosos paisajes 
naturales labrados en 
las rocas volcánicas por 
el paso del tiempo, con 
el objeto de promover 
su cuidado, 
preservación y acceso 
turístico. 

La presente guía ha sido 
preparada por un grupo 
de profesionales 
geólogos y 
comun icadores sociales. 
Comprende desde los 
aspectos geográficos, 
socio-económicos, e 
histórico-culturales de 
la región ; una 
explicación geológica de 
las formas rocosas que 
conforman el 
geoparque; hasta las 
rutas geoturísticas que 
podrán seguir los 
visitantes. Los que 
seguramente al concluir 
el recorrido, habrán 
recreado su imaginación 
frente a miles de formas 
de enigmáticas rocas 
labradas a lo largo de 
millones de años de 
tiempo geológico. 

Lionel Fídel Smo/1 
El Director de Geología 

Ambiental 
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Introducción 

Z'e fa 11tútic4 

al ciencia 

A principios de la década 
de los cincuenta, 
Daniel Ruzo estudiando 
y explorando la meseta 

de Marcahuasi, intentaba 
buscar la cultura Masma, cuya 
existencia había sido intuida por 
su amigo Pedro Astete, escritor 
y tenaz investigador peruano. 
Es en 1952, al organizar una 
expedición a Marcahuasi, 
cuando descubre el monumento 
de la humanidad, la figura en 
piedra de la "cabeza de un 
inca", atribuyendo el 
descubrimiento a aquella 
cultura ignorada. Al quedarse 
varios años estudiando y, al 
encontrar una serie de figuras 
antropomorfas y zoomorfas, él 
estaba convencido de que eran 
el resultado del trabajo de 
tallado de la mano del hombre. 
Los resultados de sus 
investigaciones los publica en 
1975 en su libro titulado "La 
Historia fantástica de un 
descubrimiento". 





Vista de/lado este de la meseta de Marcahuasi desde el cerro Yamanta a 4800 msnm. 

La naturaleza de la geología como disciplina científica es poco 
difundida; por ello se nos hace difícil poder explicar el origen de las 

geoformas existentes en el área de Marcahuasi . 
La geología con un carácter integral, inseparable de otros 

conocimientos naturales trata de dar explicación a aquellos procesos 
rápidos o lentos, que han modificado el interior y exterior de nuestro 
planeta, la formación de montañas y valles, las fuentes de recursos: 
agua, suelos fértiles y los peligros naturales terremotos, volcanes, 

deslizamientos, etc. 
En relación al ser humano, estudia las zonas sobre las cuales se 

asientan las poblaciones y sus formas de vida, la geología actúa como 
soporte científico para su desarrollo. 

Vista del valle de Santa Eulalia desde Marcahuasi a 4100 msnm. 



La meseta de Marcahuasi está 
formada por rocas volcán icas de 
naturaleza piroclástica que tienen 
una edad aproximada entre 15 y 
20 millones de años durante el 
Pleistoceno y Cuaternario reciente, 
procesos de abrasión glaciar, 
erosión pluvial y eólica modelaron 
las rocas, originando superficies 
aborregadas en la meseta 
volcánica, canaletas o surcos en 
las paredes denominadas 
marmitas, pequeños circos como 
"el Anfiteatro" y otros más 
pequeños, valles glaciares con 
paredes subverticales, alineados y 
alargados con formación de 
pequeñas depresiones o lagunas. 
A la erosión se suman los procesos 
de meteorización e intemperismo, 
proceso inicial que favoreció la 
desintegración física y 
físicoquímica de las rocas 
expuestas a los cambios de 
temperatura durante el día y la 
noche. La meteorización y 
posterior erosión de estas 
superficies rocosas originales, 
generó a su vez derrubios, los 

cuales se encuentran acumulados 
en los flancos de la meseta, 
evidenciando el retroceso 
paulatino de los glaciares en la 
zona. 
La profundización y formación del 
valle de Santa Eulalia, representa 
en forma regional, los estadíos del 
levantamiento téctonico de la 
Cordillera de los Andes Centrales y 
posterior erosión fluvial en el 
ambito local, en tanto que los 
depósitos superficiales de edad 
reciente manifiestan la intensa 
actividad geodinámica del área, 
con procesos de movimientos en 
masa en sus flancos ocasionando 
deslizamientos, derrumbes y 
huaycos. La ocupación de tierras 
por el hombre y la utilización de 
áreas de cultivo, evidencian la 
fertil idad de los suelos producto 
de la meteorización de las rocas, 
la interconexión de poblados en el 
comercio y cultura a través de 
caminos ancestrales y la 
construcción de obras de 
conducción de agua para 
aprovechamiento agrícola. 



Aspectos geogláficos. 
sociovconómicos e 
histórico-culturales 

PAR-rE 
1 

a Ubicación geográfico y aspectos socioeconómicos y culturales 
a Costumbres 
a fiesta del aguo o Chomperío 
a Pisos ecológicos 
a Plantas medicinales 
a Ganadería y Agricultura: cultivos nativos 
a Primeros pobladores en Morcohuosi 
a Ocupación Pre-lnco en lo meseta 
a ~istemos hidráulicos ancestrales 
a Cominos ancestrales 

- Costa-Chonicocho-Matucono 
- Morcohuosi-Portachuelo-Chouco-~on Moteo de Otao 
- Costo-Auti sho 
- Costa-Huinco 
- Casta-Moyhuoy-Cumpe-Viquil 



Ubicación geográfica 

()~ 
~, , 

San Pedro de Casta dista 80 
km al Este de la ciudad de 
Lima (4 horas 
aproximadamente en 
automóvi l), se ubica a 3185 
msnm en la margen izquierda 
de la cuenca media-alta del 
río Santa Eulalia afluente 
principal del río Rímac. 
San Pedro de Casta es la 
principal población dentro del 
Geoparque. 
En sus territorios existen 
pisos ecológicos desde los 
1600 msnm en el valle hasta 
más de 4000 msnm sobre la 
meseta de Marcahuasi. 
Para llegar a San Pedro de 
Casta se debe recorrer 37 km 

por la carretera centra l y 
tomar el desvío que conduce 
a Santa Eulalia pasando por 
los poblados de Palie, Barba 
Blanca y Huinco. 
Pasando Huinco se inicia un 
ascenso pronunciado por la 
carretera afi rmada hasta 
cruzar el puente Autisha, 
donde hay una bifurcación 
siguiendo el curso del río 
hacia San Juan de Iris
Huanza y Carampoma. 
Se debe continua r por la 
carretera afirmada de la 
derecha, se cruza el puente y 
se inicia un ascenso 
zigzagueante hasta San 
Pedro de Casta. 



Población 

La fundación del pueblo de San Pedro de Casta históricamente se remonta al 
año 1571, por real ordenanza del Virrey Francisco de Toledo, fue construido 
sobre la antigua población de Kuway. 
Ramón Castilla, reconoce a San Pedro de Casta como capital de distrito, al 
promulgar la ley NO 2-1-1857. Posteriormente Casta fue reconocida como una 
comunidad indígena en 1936 durante el gobierno de Osear R. Benavides, 
denominación que cambia durante el gobierno de Juan Velasco en 1969, al de 
comunidad campesina, contando con los anexos de Huinco, Cumpe y Mayhuay. 

Según el censo de 1993, San Pedro de Casta contaba con 1184 habitantes, 
cifra que en el año 2000 se redujo a 1061 (INEI-FNUAP), donde se reportaron 
548 varones y 513 mujeres. La población es hispanohablante. 
Su cercanía a la capital y la existencia de una carretera ha originado la 
emigración de sus pobladores en busca de mejores oportunidades de trabajo y 
educación. 

Organización Social 

La comunidad 
campesina de San 
Pedro de Casta está 
divida política y 
comunalmente. 
El Alcalde y las 
autoridades 
municipales se 
encargan de la 
administración oficial 
del distrito. 
Los comuneros 
controlan el 
ordenamiento 
territorial y del agua, 
así como las faenas 
comunales agrícolas. 



Tienen como autoridad al 
Presidente de la comunidad que 
es elegida anualmente, así como 
el nombramiento del vara o 
"varayoc", autoridad que usa una 
vara como símbolo de su cargo, 
siendo una investidura 
exclusivamente masculina. 
la comunidad de Casta se divide 
en dos tipos de agrupaciones 
oficiales: las parcialidades o 
barrios que son dos: Yañac y 
Yacápar que se activan para la 
fiesta patronal (29 de junio), y 
las paradas en la cual se divide a 
la comunidad en cuatro grupos o 
ayllus: Comaopaccha, 
Carhuayumac, Hualhualcocha y 
Yanapaccha, cuya función 
principal es la limpieza de los 
reservorios de laclán, Chuswa, 
Hualhual y Pampacocha, 
respectivamente, en el marco de 
la fiesta del agua o champería. 

EIAyllu 

San Pedro de Casta es una de 
las pocas poblaciones cercanas a 

Lima, que aún se rigen por el 
sistema de organización social 

prehispánico: el ayllu. 
Los ayllus constituyen núcleos de 
poblaciones con goce y dominio 

de las tierras que ocupan 
circunscritas a su jurisdicción. 

Teniendo en la propiedad 
comunal-colectiva el puntal de su 
economra y estabilidad cultural. 

Mantienen las prácticas 
ancestrales de reciprocidad 

(minka) e intercambio (ayni), y 
conservan la unidad familiar 
como base de producción y 

consumo. 



Costumbres 

Artesanía 
Los tejidos a mano como los 

hualquis son pequeñas y 
coloridas bolsas para llevar las 

hojas de coca 

Música y Danza 
Las Pastoras, durante la Navidad. 
Las Hualinas, durante la Champería 

Medicina tradicional 
El uso de las plantas 

medicinales y el conocimiento 
de sus propiedades, es pract ica 

común en el pueblo. 

Carrera hípica 
Es tradición de los jóvenes competir 
en esta carrera representando a sus 

parcialidades {barrios) y anexos. 
Llevando a los mejores caballos de la 

zona. 

Arquitectura popular 
Construcción de casas en 
adobe y piedra, algunas 

conservan antiguos balcones 
de madera, las ca lles del 

pueblo aún están empedradas. 

Gast ronomía 
Está basada en sus cultivos de papa, 

habas, maíz, oca y ollucos; así como la 
elaboración de los mejores quesos 

andinos de la zona, producidos con leche 
de vaca. 



Walina 

La Walina es un género de canto y danza 
simultáneo, en el que cantores ejecutan el 
coro a viva voz y marcando el paso al son 
de los cascabales de sus coloridas 
banderas; las mujeres unidas por los 
brazos formando rueda danzan 
cadenciosamente y repitiendo 
altisonantemente el coro, en tanto los 
varones sueltos en rueda y danzando con 
fuertes zapateos, alegran con sus gritos y 
silbidos. 

Calendario Festivo 

- El 28 y 29 de Junio. Fiesta 
Patronal de San Pedro. 

• Octubre. Fiesta del Agua: 
Champería. 

· Navidad 25 de Diciembre. 
Danza de las Pastoras. 

· Primera Semana de Enero. 
Nombramiento de nuevas 
Autoridades comunales. 

Simbólicamente, la Walina representa y escenifica al fenómeno telúrico 
producido por el agua al caer en los pozos o reservorios produciendo 
sonidos y murmullos. 
Los pobladores huarochiranos idearon transformar y escenificar dicho 
fenómeno en un canto-danza llamado Walina. El chorro o catarata lo 
representa un dúo o trío de cantores provisto cada uno de una bandera 
irisada (7 colores) terminada en un penacho de plumas y cascabeles; a 
la primera e interior onda de agua simboliza una rueda de mujeres 
unidas con los brazos que ostentan sombreros blancos adornados con 
flores; y a la contraonda exterior de agua la representa la rueda de 
varones sueltos con sombreros enflorados. 
Las flores que adornan los sombreros de las mujeres y hombres 
sustituyen a las flores naturales de los bordes del pozo; los siete colores 
de la bandera, el arco iris que proyecta el chorro con los rayos de so l. 
El canto de la Walina reemplaza al murmullo de las aguas, al llanto de la 
gente, al trino de las avecillas y al silbido del viento en el pajonal 
altoandino. 





Fiesta del Agua o Champería 

La fiesta del agua, champería o limpia
acequia se realiza en el mes de octubre 

coincidiendo con la llegada de las 
primeras lluvias. 

Es una festividad comunal 
tradicional dedicada a las 
divinidades del agua que 
habitan en los ríos, puquios y 
lagunas donde resaltan 
expresiones y simbología 
tradicional andina. 
La comunidad se organiza en 
cuatro paradas y cada grupo 
establece sus funcionarios 
(directiva), sus mayordomos 
(funcionarios para el próximo 
año), y sus acompañantes 
(mayorales, jugadores, 
músicos, comuneros, etc.). 
Durante esta semana se 
genera una competencia entre 
los integrantes de las cuatro 
paradas por las actividades 
más importantes: limpieza de 
reservorios y canales, carrera 
de caballos y composición de 
walinas. 
Es una obligación para los 
comuneros y comuneras 
residentes participar en las 
faenas y ceremonias, pero los 
visitantes de comunidades 
vecinas, emigrantes y turistas 
participan voluntariamente en 
las diferentes actividades. 





Pisos ecológicos 

Yunga 
entre los 500 y 2500 msnm. 

Quechua 

fn el órea que corresponde al 
Proyedo Geoporque Morcohuo11 

eXIlien cuolro de los ocho reg1ones 
nalurales del Perú (según la 

da!lficaCión del Dr. Javier Pulgar 
Vidall. con su var1ada flora y fauna 

nahva. 

entre los 2500 msnm hasta los 3500 msnm. 

Región Puna 
Fauna: Aves altoandinas: cóndores, 
huashuas, glic glic, patos y águilas 
andinas. Encontramos también 
vizcachas y lagartijas, además de 
pequeños zorros que están en peligro 
de extinción. 

Flora: Arbustos de hierbas medicinales 
como la tipta, huamanpinta, carqueja, 
también existen variedad de flores 
silvestres. Podemos observar también 
líquenes y helechos. 

Región Suni 
Fauna: Aves: perdices, cuculíes o 
tortolitas, coloridos colibríes donde 
resalta por su tamaño el colibrí gigante 
(en peligro de extinción). 

Flora: Zona de cactáceas de tipo 
Candelabro, observamos líquenes. 
Árboles de alisos (en peligro de 
extinción) junto a las acequias. 

Su ni 
entre los 3500 msnm y los 4000 msnm. 

Puna 
entre los 4000 y 4800 msnm. 

Región Quechua 
Fauna: Cuculíes, pequeños 
aguiluchos, lagartijas. 

Flora: Árboles nativos como el mito 
(papaya andina) y el mol le, cactus de 
San Pedro y Tuna en donde convive 
el insecto conocido como cochinil la. 
Cultivos agrícolas como alfalfa, papa, 
habas, tomate andino, olluco, oca. En 
esta zona encontramos variados tipos 
de helechos. 

Región Yunga 
Fauna : Piscigranjas de truchas. 

Flora: Cult ivos agrícolas de maíz y 
caña de azúcar ; frut ales como paltas, 
chirimoyas, manzanas, mangos, 
peras, níspero, plátanos y pacae. 
Árboles de sauce, molle y huarango; 
algunas leguminosas como el frijol. 

El clima se caracteriza por ser seco de abril a septiembre con días calu rosos y 
noches f rías. La temporada de lluvias comienza suavemente a fines de octubre 
(coincidiendo con la fiesta del agua) y de enero a marzo con lluvias fuertes. En 
Marcahuasi durante la t emporada de lluvias, las lagunas aumentan su nivel y 
reverdece el paisaje en la meseta. 



Ganadería y Agricultura: cultivos 
nativos 
San Pedro de Casta es una de las 14 comunidades que se ubican en el valle de Santa Eulalia. Posee 

territorios en una extensión de 462,31 hectáreas, la mayor parte de ellos constituidos por pastos 
naturales usados para ganadería de pastoreo y extracción de plantas medicinales, y en menor 

proporción dedicados a la agricultura. Las tierras agrícolas bajo riego se aprovisionan mediante 
canales y reservorios de agua. También se encuentran superficies agrícolas que se benefician sólo 

por el agua de las lluvias. Los bosques y mo/1/es son de mínima proporción en su territorio. 

La forma de propiedad de la 
tierra que existe en San Pedro 
de Casta es lo que se 
denominan chacras comunales 
o potreros comunales. Estas 
son parcelas cercadas, ubicadas 
en zonas irrigadas o de secano. 
Por su misma condición, están 
administradas por la misma 
comunidad, a través de sus 
autoridades legítimas y tienen 
diversos usos, dependiendo de 
la gestión de las autoridades de 
cada comunidad . 
De acuerdo a las prácticas 
locales, las chacras comunales 
pueden ser usufructuadas 
directamente por la misma 
comunidad o pueden ser 
explotadas a través de terceros 
por una cantidad que determina 
la asamblea comunal con 
ganancias para toda la 
comunidad. 

En el espacio geográfico de San 
Pedro de Casta hay tres fundos 
comunales importantes, que se 
hallan en tres zonas ecológicas 
distintas: el pueblo de Casta, 
Opica y Viquil. El primer potrero 
se encuentra en las 
inmediaciones de la población, en 
zona suni, y es apto para el 
cultivo de papas, alfalfa, habas y 
cereales. Opica se ubica en zona 
quechua, apta para el cultivo del 
maíz, alfalfa, trigo y frutales 
como manzanas, membrillos, 
paltas. 
La chacra de Opica sirvió como 
campo experimental para la 
crianza de animales (vacunos) de 
raza mejorada y la implantación 
de una planta quesera en Casta, 
con tecnología suiza, durante los 
años setenta y ochenta. 
Viquil está en la cabecera de 
costa o zona yunga, y sus 
terrenos son aptos para los 
frutales como chirimoya, pacae, 
lúcuma y el cultivo de yuca, 
camote, frijoles. 
Estos territorios fueron 
recuperados para la comunidad, 
después de largos años de j uicios 
con una comunidad vecina. 



Plantas Medicinales 
La variedad y riqueza de vegetación nativa en la zona ha convertido a la 
comunidad de San Pedro de Casta en proveedor de plantas y hierbas 
medicinales como la ticta, huamanpinta y carqueja, etc. Desde la ciudad de 
Lima llegan diariamente compradores. 

De 180 especies que se comercializan, el 44% provienen de San Pedro de 
Casta. Se ha reconocido una nueva especie para la ciencia; corresponde al 
género Senecio, con la especie Senecio a/banii hamilton, de la fami lia 
Asteraceae. 
53 especies endémicas para el territorio peruano, 58 nuevos registros de 
distribución para el departamento de Lima, de los cuales 16 son 
simultáneamente nuevos registros para Lima y endémicas para el Perú. 
El cactus de San Pedro es utilizado desde tiempos ancestrales en las 
ceremonias mágico-religiosas por sus propiedades medicinales y alucinógenas. 
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El San Pedro es una 
cactácea con 

propiedades medicinales 
y alucinógenas. utlli=ada 

e1¡ las ceremonias 
mágico-religiosas. 



Los mitos y leyendas sobre los dioses andinos se conse!Van en la memoria 
colectiva del pueblo, que a través de la tradición oral son transmitidos de 

generación en generación ... 

SOQTA KURI 

En los tiempos antiguos había una serpiente. Ella gobernaba sola1 era la única 
dueña. Su palacio quedaba en Chaclacayo. La serpiente exigía que le 
ofreciesen todos los días una persona tierna. La serpiente se la comía. Si no le 
pagaban1 salía la serpiente y quemaba los campos de cultivo1 los hacía arder. 
Apenas si había en la antigüedad agua. 

La gente estaba y,l cansada de tanto sacrificio. Sufrí,l mucho. Un día le 
rogaron a los tres rayos. Al llamado se reunieron los tres Yañan l<uri vino de 
Huanza (d istrito al Oeste del pueblo de Casta) mal vestido1 viejito1 todo 
pobre. A él lo despreciaron los otros dos rayos: Wambo vino de Chaclla 
(distri to al Noroeste del pueblo de Casta)1 ni lo miró1 y el joven Soqta I<uri1 el 
menor1 tampoco no le habló ni le miró. 

Soqta I<uri llegó muy elegante. Era el más rico1 vino de I<uri Pata la diez 
kilómetros al Este del pueblo de Casta donde se encuentran unas ruinas). 

Soqta I<uri dijo: "A esa serpiente yo la destruyo con uno solo de mis rayos". 

Le mandó un r,1yo1 pero erró. 

Wambo salió después1 tiró un rayo y tampoco le cayó a la serpiente. 

El viejito Yañan I<uri mandó un solo r,1yo1 desde Huanza hasta Chaclacayo. 
El rayo dio en la cabeza de la serpiente. Ahí hubo un gran ruido. La serpiente 
saltó hecha pedazos. Una parte de su cuerpo se halla aliado de la caída de 
agua de la central eléctrica de Chaclacayo. Hasta ahora se puede ver. 

Cuando el viejo Yañan l<uri suena1 los otros dos se callan y sólo llueve en 
Huanza1 su zona. Según como conversan entre ellos sabemos como va a 
llover1 de dónde vendrá la lluvia. Nosotros pertenecemos al joven Soqta l<uri1 

a él le pagamos siguiendo la costumbre. 

!Recogido por Alejandro Ortiz Rescaniere1 en Casta1 Huarochirí1 en 1976. 

Informantes: autoridades de la comunidad de Casta1 Presidente del Consejo 
de Administración: Sr. Oamián Salinas Calixto). 

"1/uarochirí y sus lecturas 1 ". Lila Tr.J!edo Espino=a y Elías "Tt.J/eclo Espinoza 
Ediciones Retama. lera. Edición Lima-Perú 





Ocupación Pre-Inca 

Los principales restos 
arqueológicos se encuentran 
en las partes más altas de la 
meseta, por encima de los 
3500 msnm. Las zonas de 
Fortaleza, Santa María y 
Huacracocha vendrían a ser 
los más antiguos vestigios 
vinculados a los cultos del 
Dios Wallallo. 
En estos lugares se 
desconoce la presencia Inca, 
no se ha encontrado ni 
cerámica ni arquitectura que 
pudiera sugerir esta relación· 
existe más bien una tradició~ 
local muy fuerte que incluso 
se diferencia de sus vecinos; 
los de Canta y Yauyos de 
Huarochirí. 
Los restos y materiales 
hallados, cronológicamente 
corresponden al período del 
I ntermedio Tardío (siglo XIII 
Y fines del XIV), a pesar que 
en la meseta se han 
encontrado algunos 
fragmentos vinculados al 
Horizonte Med io. 
En la zona de Opica se 
encontraron tres ceramios 

registrados en 1985 y que 
pertenecen al Horizonte 
Medio con influencia clara 
de la costa y sierra sur, en 
su estilo Chaquipampa; el 
otro es de estilo Maranga 
Negro de la Costa Central y 
el tercero está vinculado a 
la cultura Chancay. 
La prospección arqueológica 
también ha demostrado que 
hay obras hidráulicas pre
incas importantes como: 
cana les, reservorios y 
andenerías. 



Sistemas hidráulicos ancestrales 

Marcahuasi está 
fuertemente vinculada a 
la actividad agrícola y a 
los sistemas de manejo 
del agua. 
La prospección 
arqueológica ha 
demostrado que hay tres 
niveles altitudinales con 
obras hidraúlicas de 
canales, reservorios y 
terrazas que 
corresponden a sitios 
arqueológicos diversos. 
Hoy, todos ellos están 
abandonados y sólo el 
nivel más bajo, que 
corresponde al actual 
pueblo de San Pedro de 
Casta, está en uso. 
El primer nivel está por 
encima de los 3500 
msnm. En él observamos 
varios canales como los 
que se encuentran por 
debajo de la Fortaleza, 
reservorios enormes como 
el conocido por Anfiteatro, 
en donde grandes muros 
forman el dique para 
represar el agua. De igual 
manera, se asocia a este 
nivel una multitud de 
terrazas abandonadas por 
aridización en las laderas 
del cerro, todas al parecer 
bajo sistema de secano, 
sin canales de riego. 
Un segundo nivel, 
también con terrazas que 
estuvo irrigado mediante 
canales, hoy 
abandonados, están 
debajo de la meseta. 
Luego, el canal actual 
irriga el tercer nivel por 
encima del pueblo de San 
Pedro de Casta, desde 
Pampacocha con sus 
reservorios hasta la parte 
más baja de O pica. 
Las fotografías aéreas 
muestran por ejemplo, 
que las lagunas no son 
pura casualidad, sino que 
han sido concebidas para 

almacenar agua y distribuirla a través de los 
canales hacia las faldas de la Meseta donde aún 
podemos encontrar restos de andenerías. En 
dicho lugar existen doce reservorios de agua, 
entre los que destacan las lagunas que los 
pobladores de San Pedro de Casta llaman 
Huacracocha, Laguna Cinco, Cachu Cachu, etc. 

Marcahuasi29 
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Acerca de 

DANIELRUZO 
Daniel Ruza fue investigador de la protohistoria. 
Nació el 3 de junio de 1900 en Lima, Perú, y 
cursó estudios en el colegio de los jesuitas. Se 
recibió coma abogado en la Universidad de San 
Marcos. 
Recorrió por primera vez la meseta de 
Marcahuasi, a finales de Agosto de 1952, 
inspirado par la fotografía que, en el año 1935, 
tomara Kuroki Riva de la majestuosa figura 
denominada por los pobladores de la región: "la 
Cabeza delinca ... Peca Gosha". Había cumplido 52 
años el 3 de junio. Cuando se enfrentó con esa 
escultura la bautizó con el nombre de 
"Monumento a la Humanidad" al reconocer en 
ella perfiles de diversas razas humanas. 

El año 2002 se cumplieron cincuenta años de esa aventura que lo llevó a estudiar 
concienzudamente la meseta y que resultó ser la clave para ilustrar la teoría de la 
protohistoria como Ruzo la concebía. 
Desarrolló ampliamente su tesis sobre el ·realismo fantástico' en conferencias en el Centro de 
Instrucción Militar del Perú, en la Academia Nacional de Ciencias de México, en la Universidad 
de La Sorbona en París y en la Saciedad de Estudios "Atlantis" de Londres. 
Junto a don Pedro Astete y Concha, investigador de tradiciones y leyendas postularon la 
existencia de una humanidad como la nuestra que dejó sus mensajes esculpidos en la roca 
natural, la cultura Masma. 

Cabaña 
construida por 
Ru::o en 1953 

para sus 
in1·estigaciones. 

En/a 
actualidad aún 

sin·e como 
refilgio para los 

l'isiwntes. 



Mensaje a la Juventud del Perú 

La mds imponente de /tu montaiias 
sagradas de la 1lerra, la que 

ostenta mds hermosa decoraci6n, 
está a las puerlas de Lima, a 

ochenta lcü6metros al Este, en las 
estribaciones de los Anda. Un 

pueblo poderoso, forjador de IIIUI 
cultura completa, hizo de ella -
lulce mds de ochenta y cinco 

siglos- 1111 mervorio del agua de 
/tu lluvias para regar durante los 

seis meses secos los terrenos que la 
rodean. 

Convirti6la mese/Q en IIIUI 

f011aleza inexpflgnable y en 1111 

centro migioso C01I Clllllro 
enormes alttues. E1111eg6 sus 

muertos a los c6ndom y decor6 
sus 1m ldl6metros cuadrados con 
cientos de esculturas 1fiQ1'QV/llosas 

que nodie puede negar. Empleó 
para esas obras y para esa 

decoraci6n tantas lwras de trabajo 
que podemos asegurar que gozó 
durante siglos de IIIUI economJa 

floreciente. 

Las lineos l1'aZtlda.f por sus 
lfi01III1MIÚOS acreditan , plano 

secmo que solamente puede tener 
IIIUI finalidad: silual' la entrada de 
la caverntJ subterránea que existen 
en todas las montañas sagradas. 

En esas cavernas se salvaron 
grupos hunumos durante el mltico 

diluvio de Noé. En /tu mismas 
cavernas se salwuán otrol grupos 

hunumos durante la próxima 
catástrofe. 

J6WIU18 perrMIIIOS: Mfii"CtÚÚuuiSi 
les da a ustedes no solamente IIIUI 

profundidad hist6rlca de cieft 
siglos, sino 111U1/ecci6n de 

esfuerzo perseverante para los 
mds altos fines. 

En 1918 dedil¡ué a lajrnentud del 
Perú mis J1I'ÍIM1'0S poemas y 

sesenta ailos después, en 1978, 
les dediqué, en mi primera 

conferrmcia, en Mirajlom, los 
trabajos que he realiziMJo en 

Brasil y Mhico. en Francia y en 
Inglaterra. en Rumania y Egipto, 

para probar C01I ellos que 
Man:altuasi no es IIIUI mese/Q 

aislada, sometida a IIIUI ero.ri6n 
imposible, sino la mds importante 
de todas las montañas sagradas 

de la 1lerra: comparadas con ella 
acmlitan 811 realidad cultural y 811 

simbología. 

Man:altuasi es el símbolo de IIIUI 
mteVa generaci6n y el.fimdamento 
cultural que esa generaci6n para 

proyectarse al futuro confé y 
entusiasmo. 

Daniel Ruzo de los Hero.r 
Mirle trrri 

Ül ,.,.jal/lltlkG.-....,.,.,.., 



Caminos ancestrales 

En el antiguo Perú se desarrolló 
una vasta red de caminos, que 
permitían la interconexión de las 
zonas costeras con las altas 
montañas y míticas lagunas hogar 
de los dioses andinos. Subían a las 
pampas altiplánicas y de allí 
descendían hasta las cálidas y 
templadas zonas de la selva. 
A través de miles de años de 
caminar y conocer su espacio 
geográfico, alcanzaron un alto 
grado de diseño y técnicas en 
construcción de caminos; 
empedrados, con terraplenes, 
muros de contención, canales de 
drenaje y acueductos para su 
impermeabilización y 
conservación. 
Estas monumentales obras 
impresionaron a los españoles a 
su llegada al Perú en el siglo XVI. 

Los primeros cronistas 
compararon estos caminos con las 
vías romanas resaltando la alta 
técnica constructiva andina, que 
aún permanece entre los 
pobladores de San Pedro de 
Casta. 
Estas rutas que integran y 
articulan las cuencas y valles 
interandinos, continuan siendo 
recorridas por los arrieros y sus 
recuas de llamas o burros, 
cargados con sus cultivos nativos. 
Por lo que en el ámbito del 
Geoparque Marcahuasi, estas vías 
ancestrales de comercio y 
peregrinación nos conducirán a 
este fascinante encuentro con la 
enigmática meseta. 







Geología de Marcahuasi 
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Los Andes Centrales 
Evolución geológica y tectónica 

De acuerdo a los estudios radiométricos, la 
tierra tiene una edad de 4 500 millones de 
años (Ma). Sin embargo, la historia del 
hombre sólo tiene algunos millones de años 
y es producto de una evolución que 
comenzó hace alrededor de 2 500 Ma con 
la aparición de la vida en nuestro planeta. 
El actual territorio peruano, durante el 
Mesozoico (250-65 Ma). estuvo ocupado en 
gran parte por el mar, donde se 
depositaron sedimentos que en el 
transcurso del tiempo se convirtieron en 
rocas . Por esta razón, actualmente 
encontramos fósiles como los amonites en 
las rocas de la zona de Lima (La Herradura, 
Chorrillos o Pamplona), así como en rocas 
que afloran cerca de Marcahuasi. En este 
periodo, también se emplaza el batol ito de 
la Costa, que son grandes cuerpos de rocas 
ígneas que se han formado al interior de la 
corteza terrestre y que actualmente afloran 
en San Pedro de Casta y en el valle de 
Santa Eulalia. Por efecto del movimiento de 
las placas tectónicas, la Cordillera de los 
Andes comenzó a formarse y levantarse 

geoformas y paisajes espectaculares que 
hoy se observan. 
La paleogeografía es la interpretación de la 
geografía de los diferentes tiempos 
geológicos. Para lograr esta interpretación, 
los geólogos, a partir del estudio de las 
rocas, intentan determinar cómo ha sido el 
paisaje en las diferentes épocas. 
En la figura A se muestra un perfil y el 
relleno sedimentario de las cuencas 
marinas en el período Cretácico (145-105 
millones años) para el Perú Central. Las 
denominaciones morfológicas, como la Zona 
Costera o Cordillera Occidental, son las 
actuales, y están puestas para poder 
ubicarnos en el espacio. 
En la figura B se muestra el paisaj e del Perú 
Central de hace 105 millones de años 
(Cretácico Medio). La ubicación de Lima 
correspondía a un arco volcánico rodeado 
por el mar, en tanto Marcahuasi estaba bajo 
el mar. Al este, la cuenca occidental 
depositaba sedimentos marinos. Cerro de 
Paseo estaba sobre una plataforma marina 
y cerca de un alto estructural ( geanticlinal 

NE so ~ ICOROILlEAAOCCIDENT¡ AI.TlPWIICIES 

~-~~~-

A Simbología: a: rocas volcánicas y sedimentarias; b: areniscas; e: areniscas y lutitas; d: 
hit itas y calizas: e, calizas:f calizas arcillosas; g: c·alizas bituminosas: h: elnporitas. 

(según Mégard (1978). 

durante el Cenozoico (65 Ma a la época 
presente), hasta alcanzar las alturas y 
morfología actual. Este levantamiento y 
erosión consecuente permite por ejemplo 
aflorar los granitos del batolito de la Costa. 
En consecuencia, la paleogeografía del 
Perú y particularmente de las actuales 
Zona Costera y Cordillera Occidental, 
cambia de un ambiente marino a un 
ambiente continental, sobre el cual se 
instalan numerosos volcanes que producen 
rocas volcánicas, como es el caso de 
Marcahuasi. En efecto, aquí se emplazaron 
lavas y rocas piroclásticas, las que 
posteriormente fueron afectadas por los 
procesos de meteorización física y química, 
además de las erosiones, originando las 

del Marañón). mientras que la zona de 
Oxapampa se situaba sobre parte de la 
cuenca oriental. 
La zona de Marcahuasi durante el periodo 
Jurásico-Cretácico y hasta 
aproximadamente 65 Ma, es decir el límite 
Cretácico-Terciario, se local izaba bajo el 
mar donde había sedimentación marina de 
calizas y rocas volcánicas. Por efecto del 
movimiento de las placas tectónicas, la 
Cordillera de los Andes comenzó a 
formarse y levantarse durante el 
Cenozoico, hasta alcanzar las alturas y 
morfología actuales. 

• Ubicación actual de ciudades 
(~eglin Mégard (1978). 
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Geología local 
Los diferentes tipos de rocas reconocidas en el Geoparque Marcahuasi tienen 
una edad que oscila entre el Jurásico al Cuaternario. En la meseta, predominan 
rocas volcánicas de naturaleza ácida de probable edad Miocena, las cuales 
sobreyacen a depósitos volcánicos probablemente Eocénicos, intruidos por 
cuerpos de composición intermedia. A continuación se describirá 
detalladamente cada tipo de roca: 

Formación Arahuay (J-ar) 

Sus afloramientos se han 
reconocido en la localidad de 
Opica y hacia San Lorenzo 
de Huachupampa. Consisten 
en intercalaciones de 
lodolitas calcáreas de 
coloraciones parduzcas, 
ca lizas de grano fino gris 
oscuras en capas de 1.5 a 2 
m de espesor, y niveles de 
flujos de lava afanítica y 
microporfirítica, gris 
verdosos, en capas de 2 a 
3m. Conforman un espesor 
de 1200 m. 

Grupo Rímac (P-ri) 

Aflora en el trayecto que asciende 
a la Meseta de Marcahuasi hasta 
el sector de Portachuelo. 
Constituido por depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas de 
coloraciones gris amarillentos, 
poco contenido de cristales, 
consistentes en plagioclasa, 
anfíbol y cuarzo; flujos de lava 
andesítica, color gris verdosos, 
cristales de plagioclasa y 
piroxena; y depósitos 
volcanoclásticos gris violáceos en 
capas centimétricas intercaladas 
en ocasiones con niveles de sínter 
silíceo. Sus afloramientos 
muestran un plegamiento 
producto de la Tectónica Eocénica. 
Sobreyacen en discordancia 
angular a las secuencias Arahuay. 
Conforman un espesor de 650 m. 

Afloramientos de j/ryos pirocláslicos de cenizas gris verdosas, 
intercaladas con filyos de lava andesítica verdosa a gris azulina. Localizada en el Cenv Yomanta, 

al este de la meseta de Marcahuasi (8697423 N, 329117 E). 



Tona/ita Diorita (P-td) 

Sus afloramientos son reconocidos 
en la base del poblado de San 
Pedro de Casta y a lo largo del valle 
de Santa Eulalia. Consisten en 
rocas holocristalinas, 
equigranulares, conteniendo 
cristales de plagioclasa, cuarzo, 
biotita y anfíbol; son de 
coloraciones gris clara . 

Volcánico Millotingo (Nm-mi) 

Se le reconoce hacia el este de la 
meseta de Marcahuasi. 
Litológicamente está constituido 
por depósitos de flujos piroclásticos 
de cenizas, gris blanquecino; 
intercalados con flujos de lava 
andesíticos, de coloración gris 
verdoso; y depósitos 
volcanoclásticos de coloración gris 
violácea. Sobreyacen en 
discordancia erosiona! a los 
depósitos volcánicos del grupo 
Rímac. Su espesor es 500 m. 

Andesita (Nm-an) 

Sus afloramientos son reconocidos 

al este del poblado de San 
Pedro de Casta y se 
encuentran cortando a las 
rocas volcánicas del grupo 
Rímac y Millotingo. Consisten 
en rocas porfiríticas, gris 
verdosas, con cristales de 
plagioclasa y anfíbol. En 
algunas ocasiones los anfíboles 
miden O. 7 cm. 

Volcánico Marcahuasi (Nm-ma) 

Sus afloramientos se 
encuentran conformando la 
meseta de Marcahuasi. 
Consistentes en tres flujos 
piroclásticos, los cuales en 
conjunto tienen 280 m de 
espesor, cubren una superficie 
de 2.8 km' . 

Los depósitos de la base (Nm
ma/ 1) consisten en flujo 
piroclástico de pómez y cenizas 
soldado, gris blanquecino, rico 
en cristales (plagioclasa, 
cuarzo y biotita) , pómez y 
fragmentos líticos lávicos 
afaníticos. Tiene un espesor 
máximo de 120m. 

Fotografía 2. Afloramiento de flujos de cenizas intercalados con flujos de lava 
pertenecientes al grupo Rímac ( /)cubierto por los flujos piroc/ásticos de 

cenizas del volcánico Millotingo (2). 
Localizados en el Cerro Yananta Cerro Shira (8698000 N, 331000 E). 
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HuJO plroclastt("O de pomez y ceniZas. rt("O en cnstales. gns blanq.Jet:lno. sOióa-áo 
40% Cflstales de plagoclasa. cua rzo. bid:ila 
30% pcmez densas y alargadas. laman o prometlo 3- 4 cm 
20% fragnentos liticos lávlcos afanílicos. tamaño: 15 cm 

Flujo piroctast~o de pómez y cenizas, rico en crislales. gns b!anQJecino. soldado 
40% cristales de plago: lasa. cuarzo. bdila 
25% pó'nez densas y alargadas. tamaño promedo: 2.5 · 3.5 cm 
20% fragnentosliti cos lávicos afanrticos. tamaño: 1 · 2.5 cm 

Flujo pirocltistlto de pómez y cenizas. rico en cristales. gns b!anQJecino. soldado 
40% cristales de plagio: lasa. Ctlarzo. b:d:ila 
15-204k pémez densas y alargadas . tamaño prome~o: 3 cm (algunas hasta 8 cm) 
20-15% fragmentos líticos lá\i"icos afaniticos. tamaño: 1.5 · 3.5 cm 

Flujo piroclá.stico de cenizas. rico en Cfistales, gris rojizo 
30% cnstales de plagoclasa. cuarzo. b.ct1ta y anfibd 

Columna estratigráfica de los depósitos de la meseta de Marcahuasi, 
en el sector comprendido entre Taquina y La Cabwia. 

Detalle del afloramiento del flujo piroclástico de pómez y cenizas rico en cristales. 
Algunas pómez están delineadas por líneas amarillas punteadas, mielllras los 

fragmentos líticos son demarcados por líneas negras. 
Reconocido en el paraje de Portachuelo (8697693 N, 328754 E). 

Sobreyace un depósito de flujo 
piroclástico de pómez y ceniza 
soldado (Nm-ma/ 2), gris 
blanquecino, rico en cristales 

(plagioclasa, cuarzo y biotita), pómez 
y fragmentos líticos. Su espesor 
promedio es de 100 m. 



Detalle del afloramiento del flujo piroc/ástico de pómez y cenizas rico en cristales. 
La mayoría de las pómez son alargadas, evidenciando la textura eutaxítica, característica de un 

flujo soldado, están delineadas por líneas amarillas punteadas, mientras los fragmentos líticos son 
demarcados por lineas negras. Reconocido en el paraje de La Fortaleza (8695656 N, 328303 E). 

Al tope, se reconoce un depósito de 
flujo piroclástico de pómez y ceniza 
soldado (Nm-ma/3), gris 
blanquecino, rico en cristales de 

plagioclasa, cuarzo y biotita; 
pómez y fragmentos lít icos lávicos 
afaníticos. Conforma un espesor 
máximo de 60 m. 

Detalle del afloramiento del flujo piroclástico de pómez y cenizas rico en cristales. 
En este depósitos, las pómez son más abundantes, continrían siendo alargadas, evidenciando 

la textura eutaxitica. Reconocido en el paraje de Cutuco (8696228 N, 329019 E). 

Depósitos Aluviales (Qp-al) 

Consisten en acumulaciones de 
arenas, limos, gravas y bloques 
subredondeados a redondeados, 
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depositados en terrazas recientes y en 
los cauces de r íos y quebradas. Sus 
espesores varían entre los S a SO m. 



Geomorfología y procesos morfogenéticos 

Vista aguas abajo del valle del río Santa Eulalia que muestra su cauce fluvial 
de inundación (A), pequeiias terrazas en sus márgenes con sembríos (B), 

y depósitos de remoción mayor en sus flancos o vertientes (C), ocupados también 
por áreas de frutales. Sus laderas presentan moderada a fiterte pendiente 

Y se aprecia parte de la carretera en la margen derecha 

En el área de Marcahuasi y 
alrededores 
se han reconocido cinco sistemas 
morfogenéticos: fluvial, 
gravitacional, denudacional, 
glacial-periglacial y antrópico. 
Las formas o paisajes de origen 
fluvial son aquellas formadas por 
procesos de erosión-acumulación y 
corresponden a las causadas por la 
red hidrográfica superficial 
principal de la cuenca de Santa 
Eulalia siendo diferenciados: e/ 
cauce inundable angosto y sinuoso 
ocupado por el río Santa Eulalia y 
modificado en el período de 
avenidas. Se tiene además las 
superficies adyacentes por encima 
del cauce denominadas terrazas, 
de reciente evolución, y remoción 
constante, algunas ocupadas por 
terrenos de cultivo. 
Las morfologías relacionadas a 
sistemas gravitacionales se 
vinculan a fisiografías de génesis 
de depósitos de gravedad en 
laderas que modelan las 
vertientes, generadas muchas 

veces por procesos de gran 
tor rencialidad ocurridas en el 
pasado reciente y procesos de 
inestabilidad en laderas rocosas 
muy fracturadas incentivadas por 
act ividad sísmica. Entre los 
paisajes dominantes se tienen 
flujos canalizados y conos 
deyectivos de huaycos en las 
desembocaduras de quebradas o 
chorreras hacia el río Santa 
Eulalia con pendientes suaves a 
moderadas. Se presentan 
también los talus de detritos 
formados por escombreras o 
canchales acumulados en las 
laderas o vertientes que 
predominan en el sector de 
Huinco-Cumpe, así como las 
escarpas de deslizamiento o 
derrumbe originados por 
movimientos en masa de roca, 
suelo o ambos, mostrando 
superficies cóncavas hasta 
irregulares y depósitos con 
superficies convexas hasta 
mixtas, como en la ladera norte 
de Marcahuasi. 
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En tercer lugar figuran los sistemas 
denudativos, relacionados a factores 
litológicos y estructurales, habiéndose 
diferenciado ocho formas principales: 
1) meseta volcánica, superficie plana 
compuesta por rocas piroclásticas, 
disectada principalmente por erosión 
glaciar con culminaciones o frentes 
escarpados, con altitudes entre 3950 
y 4050 msnm; 2) laderas de 
montañas, que son estribaciones que 
van desde 1600 a 4800 msnm, que se 
levantan desde el valle de Santa 
Eulal ia, con moderada a fuerte 
pendiente en rocas intrusivas, 
volcánicas y volcánico-sedimentarias; 
3) cañones, porciones del valle fluvial 
de Santa Eulalia, profundos, estrechos 
y escarpados en rocas volcánico
sedimentarias como Autisha y Punta 
Blanca; 4) planicie alta, 

Anfiteatro, 
circo de 
erosión 

glaciw; que 
divide los 
sectores 

norte y sur 
de la meseta 

de 
Marcahuasi. 

Sector de 
Huinco, 
margen 

izquierda 
del río 
Santa 

Eulalia, 
depósitos 
de flujo y 
Conos de 
deyección 

conmezc/a 
detalusde 

detritos 
erosionados 

en su pie. 

correspondiente al sector de San 
Pedro de Casta con una superficie de 
erosión relativamente plana a 
ligeramente inclinada en rocas ígneas 
intrusivas; S) barrancos o 
acantilados: superficies subverticales 
a vertical con muy fuerte pendiente 
labradas en roca o suelo por erosión 
glacial, pluvial y control litológico; 6) 
escarpas de erosión, con superficies 
irregulares a cóncava en roca 
originada por erosión pluvial; 7) 
rápidos o cascadas, en tramos del río 
Santa Eulalia y quebradas afluentes 
con modificación rápida de su 
pendiente longitudinal, formando 
caídas de agua o cataratas; 8) 
crestas de montañas, o líneas de 
cumbre o crestas agudas yf o 
redondeadas alineadas, en zonas de 
montañas rocosas. 



En el llamado sistema glacial
periglacial, por su génesis se 
identifican procesos de erosión y 
acumulación. Destacan en estos 
paisajes los: circos glaciares, 
superficies de erosión cóncavas en los 
niveles superiores, encima de 4400m, 
originada por la erosión glaciar 
antigua, destacando el anfiteatro en la 
meseta de marcahuasi; Valles 
glaciares, valles alargadas en forma 
de U, con laderas subverticales 

labrados en rocas piroclásticas sobre 
la meseta de Marcahuasi, 
sobresaliendo los sectores de cinco 
lagunas y Cachu Cachu Laguna 
Negra, con control estructural; detritos 
de acumulación glacio-fluvial, 
compuestos por materiales que 
bordean las zonas montañosas que 
han sufrido un proceso de deglaciación 
durante el pleistoceno y, lagunas o 
depresiones de origen glacial con 
acumulación temporal de agua. 

Valle de origen glaciar en el sector sur de la meseta donde se aprecia al fondo 
La laguna de Cachu Cachu. 

Vistas de los cmiones de Autislza (izq.) y Punta Blanca (de1:). 



Finalmente, se describen los sistemas 
de origen antrópico, que representan 
las modificaciones actuales e 
infraestructuras generadas por la 
ocupación humana del área. Entre 
ellas se tienen siete pa isajes: 

1) Laderas aterrazadas con andenes: 
Superficies escalonadas de andenería 
agrícola y frutales, antiguas y 
modernas en las laderas o vertientes; 

2) Áreas urbanas: superficies plano
inclinadas ocupadas por 
concentración de urbes; 

3) Restos arqueológicos: Chullpas o 
vestigios de ocupación pasada pre
inca en los sectores de la meseta de 
Marcahuasi; 

4) Carreteras: Trazos de carretera 
afirmada y/o asfaltada y caminos 
rurales con desarrollos hechos sobre 
laderas de fuerte pendiente, que 
conectan las principales poblaciones 
en ambas márgenes del valle de 
Santa Eulalia; 

5) Diques o presas: Estructuras de 
embalse de agua del río Santa Eulalia 
con fines hidroeléctricos; 

6) Caminos ancestrales: Rutas de 
interconexión de la época pre-inca 
medianamente conservadas y 
empedradas; 

7) Canales: Trazos de conducción de 
agua para riego agrícola. 

Vista del flanco norte de Marcalwasi, donde se aprecian: la localidad de San Pedro de 
Casta,laderas aterrazadas con andenería, materiales rocosos intrusivos en primer plano debajo de 

Casta y en el extremo superior la meseta. 

Vista de la presa de Huinco, importante infi·aestructura de aprovechamiento 
hidroenergético en la cuenca. 
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Marcahuasi: Así se formó la meseta y el 
Bosque de Rocas 

Los depósitos volcánicos que 
constituyen la meseta de Marcahuasi, 
rellenaron una depresión antigua 
labrada por procesos de intemperismo 
en las rocas del grupo Rímac (descrito 
anteriormente). Estos depósitos 
volcánicos son el resultado de una 
erupción explosiva, ocurrida 

probablemente hace 15 a 20 Ma 
(periodo del Mioceno). Provenientes 
de un centro eruptivo, quizás un 
volcán o caldera volcánica, localizado 
hacia el Este del poblado de San 
Pedro de Casta, en la alturas de 
Matucana. 

Depresión antigua labrada en las rocas volcánicas del grupo Rimac (1) , 
la cual jite rellenada por las secuencias más jóvenes de la meseta de Marcahuasi (2). 

Las geoformas 
del bosque de 
rocas de 
Marcahuasi, son 
el resultado de 
los efectos de la 
lluvia, nieve, 
hielo, calor y 
viento; los 
cuales 
moldearon 
diversas formas 
en los depósitos 
volcánicos; 
permitiendo al 
visitante 
imaginar las más 
extrañas y 
curiosas figuras. 

Diosa de la Fecundidad", labrada en las rocas volcánicas 
de la meseta de Marcahuasi. 
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Geoparque Marcahuasi 
Un Geoparque se define como un territorio que comprende uno o más sitios de 
importancia científica, no solo por razones de tipo geológico, sino en virtud a 

valores arqueológicos, ecológicos y culturales. 

El Geoparque Marcahuasi ubicado 
en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental en los Andes centrales 
del Perú. Está constituido 
principalmente por elevaciones 
montañosas disectadas por valles y 
quebradas, con formaciones rocosas 
de origen volcánico, ígneo intrusivas 
y volcano-sedimentarias, depósitos 
cuaternarios y geoformas de origen 
fluvial, gravitacional, glacial
periglacial y antrópica, etc., cuyo 
piso inferior corresponde al río 
Santa Eulalia y la parte superior la 
meseta de Marcahuasi, 
con altitudes de 1600 y 
4008 msnm, 
respectivamente. 

lagunas, circos y valles glaciares, 
superficies antiguas de erosión 
glacial. Presenta además aspectos 
de carácter cultural (chullpas y 
restos arqueológicos), que 
evidencian la ocupación humana y 
manejo del área, caminos de 
herradura de interconexión de 
poblados de la sierra de Lima, 
canales de irrigación para las 
andenerías en las laderas de la 
montaña y valores natu rales de 
flora y fauna que le atribuyen la 
categoría de un Geoparque. 

La zona de la meseta 
corresponde a la principal 
área del Geoparque, la 
cual alberga no solo 
morfologías de 
denudación de origen 
glacial y eólica, labradas 
en rocas volcánico
piroclásticas con aspectos 
zoomorfos y 
antropomorfos, áreas de Zona arqueológica (chulpas) en el lado narte de la meseta. 



Límites geográficos y poblaciones 

El distrito de San Pedro de Casta está delimitado geográficamente por ríos y 
quebradas de régimen estacional y/o torrencial, de acuerdo al mapa 
topográfico del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1: 25 000. 
Sus límites geográficos son: 

-Norte: 
-Sur: 
- fste: 
-Oeste: 

río Carhuayuma - Puente Autisha. 
quebrada Santo Domingo-Chauca. 
quebradas Yamanta y Portachuelo. 
río Santa Eulalia. 

Las poblaciones principales en el área del Geoparque son: 

San Pedro de Casta 
Ubicado en una zona de media ladera en una planicie alta, 
ligeramente inclinada labrada sobre un macizo rocoso intrusivo. 

Cumpe (poblado anexo) 
Ubicado sobre un cono de deyección antiguo de la quebrada San 
Antonio, al pie del valle de Santa Eulalia . 

Huinco (poblado anexo) 
Emplazado sobre depósitos de talus de detritos y conos pequeños 
de deyección recientes, cuya base o pie es erosionada por el río 
Santa Eulalia. 

Subiendo hacia la meseta de Marcahuasi 
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Rutas de acceso y señalización 

Para llegar a Marcahuasi existen caminos de herradura ancestrales, carreteras 
afirmadas hacia poblados cercanos dentro del Geoparque (San Pedro de Casta, 
Huinco, Cumpe), y fuera de él (Callahuanca y Canchacalla ). 

Rutas de acceso a la meseta desde el valle de Santa Eulalia: 

l. Camino corto desde San Pedro de Casta, el 
cual se desvía del camino largo a la altura 
del Mirador de Mashca, hacia el monumento 
a la Humanidad. 

2. Camino largo desde San Pedro de Casta que 
pasa por Mashca, Portachuelo-Anfiteatro
Meseta. Desde Portachuelo se accede hacia 
el sector de Santa María y La Fortaleza en el 
lado sur de la meseta. 

3. Camino desde el Puente Autisha hasta San 
Pedro de Casta, y luego hacia Marcahuasi. 
Este camino desde el puente se interconecta 
hacia el oeste con Chaclla. 

4. Camino desde Huinco hacia San Pedro de 
Casta; con una interconexión con el camino 
que conduce a Autisha. 

5. Camino desde Cumpe, Mayhuay hasta San 
Pedro de Casta; existe una bifurcación de 
acceso a los precipicios del lado oeste de la 
meseta . 

6. Camino largo desde Callahuanca, que pasa 
por el poblado Chauca hasta el sector de 
Portachuelo. 

Las dos primeras rutas son las más utilizadas y 
se encuentran parcialmente señalizadas. 

Subiendo hacia la meseta de Marcahuasi. 



Adicionalmente desde el valle del río Rímac, se tienen dos rutas principales 
siendo estas las siguientes: 

l. Matucana-Chanicocha-Portachuelo; en su camino existen bifurcaciones hacia 
los poblados de Huachupampa y San Juan de Iris, ubicados al norte. 

2. San Mateo de Otao-Chauca-Portachuelo-Marcahuasi; camino que se accede 
desde el km 44 de la Carretera Central, luego por una carretera afirmada 
recorriendo el valle de Canchacalla, pasando por el poblados de Cumbe 
hasta el sector de Canchacalla y luego por un camino de herradura. Este 
sendero se une con el camino que viene desde Callahuanca. 

A estas dos últimas rutas se accede desde los sectores este y sureste de 
Marcahuasi . 

Vista panorámica de la meseta y los principales accesos de/lado este. 

Puntos de Observación 

Existen diferentes puntos de observación en el Geoparque, en la ruta principal 
hay dos paradores turísticos con infraestructura de descanso y servicios 
higiénicos, sirven como miradores desde donde se visualizan los paisajes 
dominantes el lado norte. 

Pero hay paradas no señalizadas en el Geoparque desde donde la calidad visual 
del paisaje impresiona y queda a la subjetividad del visitante el apreciar el valor 
intrínseco de las escenas. Estas se encuentran en los circuitos interiores de la 
meseta entre Portachuelo-Anfiteatro-Santa María-Fortaleza-Precipicios-Chullpas
Cabaña-Monumento a la Humanidad . 



Mirador de Mashca, vista norte. 

Mirador Fortaleza, vista oeste hacia el valle de Santa Eulalia. 

Mirador Fortaleza, vista norte. 



Datos de interés para visitar el Geoparque 

El ingreso principal a la meseta se realiza por el poblado de San Pedro de Casta, 
donde el visitante debe registrarse en la Oficina de Turismo de la Comunidad y 
pagar el ticket de ingreso. 

Existen alojamientos y comida local, guías y acémilas de la comunidad que 
brindan servicios permanentes para acceder a la meseta. Hay un pequeño 
museo en el poblado, administrado por el Centro Educativo. 

En el sector de Portachuelo y en la entrada al Anfiteatro hay servicios higiénicos. 
En la zona de Portachuelo existe un reservorio de agua donde el visitante puede 
abastecerse. 

Aquf se debe acampar para evitar depredar la meseta. 
Llevando un equipo adecuado: carpa, bolsa de dormir, linterna y 

alimentos ligeros, en la meseta hay muy poca leña la cual NO se debe 
utilizar, por lo que es necesario llevar cocinetas de camping. 

En la temporada de lluvia los caminos se vuelven lodosos y las rocas 
resbaladizas, se debe tomar precauciones al caminar. Si no conoce los recorridos 
es mejor realizarlos con un guía local pues en esta temporada la neblina invade 
la meseta y la visibilidad es parcial. Durante la estación seca en el día hay fuerte 
radiación solar, por lo que se recomienda utilizar protector solar. 

Es una obligación de todo visitante retornar con todos sus desechos, así 
estará colaborando con la protección del Geoparque Marcahuasi. 

Hotel :\lunicipal: "Grt~ullotel Turístico" 

Es Administrado por Osear Malpartida. se ubica a una cuadra de la Plaza de Annas cuenta con 4 pi sos y 3R 
habitaciones. El costo por habitación es: 

Dobles con baño SI. 20.00 
Matrimonial con baño S.'. 20.00 

Dobles sin bailo 
Simple sin bailo 

Comité Comunal de Turismo de Casta: Ojidutl tle Turismo 

El importe por el cobro de ingreso a la Meseta es : 

Visitante Extranjero S '. 10.00 Visitante Nacional 

Los turistas que lo solicitan pueden alquilar acémilas a un costo de: 
Burro (carga de 35 a 40 k) Caballo 
Cabaña Sl. l3 .00 S l. l5.00 
Anfiteatro 5 1. 13.00 S/. 15.00 
Fortaleza S/. 15.00 S/. 1 X.OO 

Sota · 

S'. 15 .00 
S.'. 10.00 

S/. 5.00 

Estos precios han sido eslahlecidos por Asamblea Comunai.Son sólo de transporte tle ida. al retorno .~e puede negociar 1111 

Precio menor directamente con el arriero 
Los arrieros deben pagar a fa (ij/cina de Turismo antes de partir el costo de S/./ .00 por burro y S/.2.00 por wha/fo, como su 
comribuc:ión al 1111111tenimiento de /u .\feseta 

Servicios de Alimentación: 

* Restaurante: "La Cahaiiita San Pedro de Casta" brindan menú y platos a la carta, está ub icado en una 
esquina de la Plaza de Annas de Casta, cuenta con teléfono comunitario es: 8300211 . 

*Tienda de abarrotes: "Laguna Seca" el teléfono comumtario es: 8300212. 
* Quesería: ubicada a dos cuadras subiendo desde la Plaza de Annas. allí producen y venden los mejores 

Moldes de quesos andinos de la zona a Si 16.00 el kilo. 
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Principales geoformas 

Existen geoformas reconocidas por 
los pobladores, además de cuatro 
zonas de carácter cultural dentro 
de la meseta de Marcahuasi. 
El paisaje se atribuye a relieves de 
origen denudacional, glaciar, 
labrados por erosión en rocas 
piroclásticas formando un 
sinnúmero de figuras caprichosas, 
de acuerdo a la posición de la luz 
solar, al juego de luces y sombras 
con la imaginación del observador. 
Se observan figuras humanas y de 
animales, y otras definidas por el 
investigador Ruzo. 
También decoran el paisaje las 
lagunas con la vegetación nativa y 
el vuelo de algún cóndor o ave 
andina. 

EL INCA DORMIDO 



LA MUJER EMBARADA 
CARGANDO UN NIÑO 

LOBAS MARINAS 
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Otros aspectos naturales y culturales 

Los antiguos pobladores ocuparon las alturas de Marcahuasi, lugar estratégico 
desde donde se domina el valle de Santa Eulalia y se controlaba el agua de los 
reservorios naturales (lagunas) . 

En el sector norte de la meseta se ubican los restos arqueológicos en mejor estado 
de conservación, en la zona de Santa María están bastante destruidas. 
Mientras que, en la zona suroeste de la meseta, en los precipicios ex isten aún 
chullpas en excelente estado de conservación. Un importante punto arqueológico 
es la Fortaleza, lugar de observación y control de toda la zona. 

El manejo del agua en la 
meseta de Marcahuasi fue 
de alta tecnología como se 
aprecia en los canales y 
represamientos de lagunas 
con diques de piedra, como 
Huacracocha, Cachu-Cachu, 
Laguna Negra y Laguna 
Cinco. 
Estas lagunas estacionales 
atraen aves altoand inas 
como cóndor, huashuas, 
patos, gaviotas y glic-glics. 

Al amanecer y atardecer 
vemos a las vizcachas en 
busca de los rayos del sol, así 
como lagartij as y algunas 
serp i entes . Tambi én 
roedores y al anochecer 
algún zorro andino. 



En el Geoparque existen gran variedad de flora y aves altoadinas. En el ascenso a la 
meseta hay zonas de cactáceas y algunos árboles de aliso (en peligro de extinción) 
en el camino, ya en las partes altas plantas medicinales y flores nativas. 



Itinerarios Geoturisticos 

a Itinerarios 

PART.:E 
IV 

a Itinerarias Geaturísticos 
• Itinerario 1 (Un día en el valle de Santa fulalio recorrido en carretero.): 

Tramo Collohuonco-Huinco·Puente Autisho-Son Pedro de Costa 
• Itinerario 2 : De Son Pedro de (asta hasta Portachuelo 
· Itinerario 3 : De Portachuelo hacia Anfiteatro-Precipicios-laguna 

Huocrococha-(hullpos·(oboño·Monumento de la Humanidad-Cruce Moshco 
• Itinerario 4 : Portachuelo • fortaleza • Santa Moría hasta Anfiteatro 

a Otros rutas recomendadas 
Matucono · Chonicocho • Casta 
Portachuelo · Chauco • Son Moteo de Otao 
Casta • (umpe · Viquil 



Los itinerarios serialados y descritos en esta guía corresponden a los principales 
senderos que acceden principalmente hacia San Pedro de Casta y la meseta de 

Marcahuasi. En ellos se pueden apreciar los elementos y paisajes de origen fluvial. 
denudacional, gravitacional, glacial-periglacial y antrópico. Además de estos se señalan 

algunos puntos de interés geológico de carácter estructural e hidrogeológico. 

Tipos de Itinerarios 
Se han diseñado tres tipos de 
itinerarios de acuerdo a la 
modalidad de recorrido: uno por 
carretera y tres rutas de acceso a 
pie a la meseta y atractivos 
interiores. Adicionalmente se 
describen otras rutas 
recomendadas. 

- . . 
Visita de un día por carretera. 

Rutas interiores en la meseta 
de Marcahuasi. 

Rutas de integracion de San 
Pedro de Casta y sus anexos. 

Permite apreciar los aspectos geomorfológicos, 
geodinámicos del valle de Santa Eulalia en ambas 
vertientes, la variabilidad de litologías entre 
Callahuanca-Puente Autisha-San Pedro de Casta y 
puntos de interés geológico y antrópico. 

Recorrer las geoformas principales y rasgos 
culturales en la meseta de Marcahuasi, desde San 
Pedro de Casta. Dependiendo del tiempo e interés 
pueden ser de 1 a 3 días de duración. 

Son rutas que permiten salir de San Pedro de Casta 
a pie y conocer los variados pisos ecológicos del 
Geoparque y sus poblados anexos. 



Itinerarios Geoturísticos 

Itinerario 1 

Un día en el valle de Santa Eulalia 
recorrido en carretera. 

Tramo Callahuanca-Huinco-Puente Autisha
San Pedro de Casta 

Este itinerario está referido al recorrido del valle Santa Eulalia entre las localidades de 
Cal/ahuanca y San Pedro de Casta, donde se puede apreciar la historia geológica del área con 
afloramientos de rocas de edad Jurásica, al cual están sobreimpuestos dominios volcánicos e 

intrusivos de edad Miocena (15-20 millones de años), y rellenados por depósitos recientes de los 
últimos 1 O 000 años. En el recorrido es posible apreciar morfologías y paisajes dominantes 

denudativos en rocas intrusivas, casi en la mayor parte del recorrido, algunas geoformas en rocas 
va/cano-sedimentarias en el extremo norte entre Quilcapampa, Autisha y Upica; así como la 

vertiente oeste de la meseta de Marcahuasi. En las vertientes se distinguen muchos paisajes de 
origen gravitacional, fluvial, denudacional y antrópicos, que caracterizan al 

valle de Santa Eulalia y afluentes. 
Los paisajes más impresionantes son los cañones con paredes verticales en puente Autisha y 

Punta Blanca, los abanicos de flujos de detritos entre Bellavista y Quebrada Vado con 
represamientos antiguos del valle, frente a Cumpe y Cal/ahuanca, el val/e-cañón aprovechado 
para la construcción de la represa de Huinco como una importante infraestructura, los talus de 

detritos observados en el sector de Huinco, las formas estructurales en rocas de edad Jurásica. Al 
ascender a San Pedro de Casta se aprecian algunas caídas de agua y zonas encañonadas del 

río Carhuayuma-Opica, andenerias, escarpas de erosión y deslizamientos. 

El itinerario empieza 
aproximadamente en el sector de 
Barba Blanca, frente a Callahuanca, 
carretera que transcurre por el valle 
de Santa Eulalia hasta puente 
Autisha y luego asciende por la 
margen izquierda hacia San Pedro de 
Casta, final del recorrido. En el 
trayecto existen algunas 
bifurcaciones importantes en ambas 
márgenes que acceden a poblados 
adyacentes, caso Cumpe, Mayhuay, 
Viquii-Callahuanca (margen 

Río Santa Eulalia 

izquierda), como parte de desvío 
hacia Chaclla (margen derecha) . En la 
parte norte se puede acceder unos 
kilómetros más camino al que 
conduce hacia San Juan de Iris, o a la 
altura de U pica, hacia el sector de 
Carhuayuma, donde se pueden 
apreciar además la parte superior de 
la vertiente norte de la meseta de 
Marcahuasi, el poblado de San Pedro 
de Casta y en la parte inferior el 
cañón Autisha. 

Callahuanca 

Sector de Barba Blanca, Cal/ahuanca, depósito de remoción antiguo generado por un colapso y 
avalancha de rocas que represó el río Santa Eulalia. 



Puntos de interés geológico 

Sector de ingreso a Viquil; vista aguas arriba donde se aprecian depósitos de abanicos 
que descienden de la quebrada Lúcuma. 

Depósitos de represamiento de 
Callahuanca y flujo de detritos 
entre Quebrada Lúcuma y Barba 
Blanca-Callahuanca 

Al llegar a Barba Blanca e 
ingresar hacia Callahuanca por la 
ruta que conduce a la central 
hidroeléctrica Juan Carossio, se 
puede apreciar un gran 
movimiento en masa antiguo, 
cuyo depósito de remoción es 
ocupado por el área urbana y 
agrícola de Callahuanca en la 
margen izquierda del valle de 
Santa Eulalia, fue un gran 
represamiento natural que originó 
el cierre del valle. En la parte 
superior una gran cicatriz de 
forma semicircular y cóncava 
evidencia la zona de arranque de 
un probable colapso que generó 
una avalancha de rocas, así como 
el estrechamiento notorio del 
valle aguas arriba. 
En el camino de Callahuanca a 
Viquil, la carretera corta rocas 
intrusivas de tipo 
tonalitas/ dioritas con abundantes 
xenolitos. Aguas arriba en la 
margen derecha, se pueden 
apreciar procesos de flujos de 
detritos (huaycos) que bajaron 
por la quebrada Lúcuma y por 
otras menores generando 
depósitos que represaron 
temporalmente el río. Los 
remanentes o terrazas altas 
cortadas por nuevas avenidas, 
han quedado como evidencia. 
Estos grandes depósitos marcan y 
caracterizan la intensa actividad 
geodinámica ocurrida en el 
pasado reciente. En este sector 

también se puede apreciar una 
obra de gran infraestructura que 
es la Central Hidroeléctrica de 
Callahuanca. 

En 1922, Empre~os Eléctricas Asociadas, decidió 
trabajar en un proyeda de expansión de la 

producción eléctrica de Lima. 
Ellng. luan Carasia ~anteó de!arrollar un gran 
proyedo en conjunto con ellng. Pablo Boner. Se 
construyó la Central de Callai.Janca que se ubico 

en la quebrada del mismo nombre, en el ría 
Santa Eulalia. Su construcción se inició en morzo 
de 1934 y se concluyó o fine~ de marzo de 1938 

e inaugurada el 7 de mayo del mismo año. 
Lo central tiene uno potencia instalada de 73 

MW, uno potencia efedivo de 75 MW y una 
generación anual mínima de 528 G't1!. El caudal 

de la central e1 de 23 m3
/ seg, con una allura 

bruta de ca ida de 4 35 m. Las lurbinossan de 
tipo Peltan eje horizontal. 

Es una hidroeléctrica calalogoda como de 
posada, retibiendo oguos de los ríos Rímac y 

Santa Eulalia. 

Abanicos de huaycos en las 
Quebradas Santo Domingo 
(Cumpe) y Quebrada Vado 

Desde el caserío de Bellavista en 
la margen derecha del río Santa 
Eulal ia, se observa un gran 
depósito de abanico antiguo de 
más de 30 m de altura sobre la 
cual se asienta el poblado de 
Cumpe, sus áreas de frutales y 
cultivos. Un cono más reciente de 
menor altura corta el abanico 



antiguo descendiendo hasta el 
río; por sus características son 
depósitos gravitacionales de 
origen excepcional. 

Tras cruzar el río Santa Eulalia y 
llegar a Huinco, se accede por una 
bifurcación a la derecha hacia el 
poblado de Cumpe, desde donde se 
distinguen en la margen derecha 
del valle depósitos recientes de 
huaycos que bajan periódicamente 
por la quebrada Vado. La 
disposición de los abanicos en 
ambas márgenes del río controlan 
la dirección del cauce fluvial. 
Desde Cumpe una carretera 
afirmada asciende hacia el caserío 
de Mayhuay, durante el trayecto se 
tiene una especial vista del valle. 
En los cortes de la carretera se ven 
afloramientos frescos de rocas 
intrusivas, también de tipo 
tonalita/diorita y resaltan los 
xenolitos en la masa rocosa. 

Mirador de Huinco 
Desde Huinco por la carretera 
cruzamos el río Santa Eulalia y 
ascendemos desde el valle a media 
ladera, donde se tiene una vista 
completa del poblado de Huinco. Es 
posible diferenciar paisajes de 

origen gravitaciona l como conos de 
flujo y talus de detritos, algunos muy 
recientes, depósitos con cierta 
inclinación que llegan hasta el pie del 
río, y en donde se asienta gran parte 
del poblado. 
Desde aquí también es posible 
apreciar el valle-cañón labrado en 
rocas intrusivas, sobre el cual se ha 
construido la represa de Huinco de 
aprovechamiento hidroenergético. 
El valle es angosto con laderas de 
fuerte pendiente el cual continua 
hasta el sector de Autisha a 3,5 km 
aproximadamente. 

Vista del sector de Huinco con paisajes fluviales 
y gravitacionales; la geommfología ha 

condicionado el aprovechamiento del valle 
cerrado en una presa, mientras que los suelos de 

origen gravitacional son ocupados por las 
viviendas de Huinco, aunque en algunos casos 

exponiéndose al peligro. 

Dos vistas del sector de Cumpe, donde se distingue un gran depósito o cono deyectivo de la 
quebrada Santo Domingo, donde se ha desarrollado el poblado de/mismo nombre. 

Se aprecia parte del poblado, áreas de frutales y hacia el frente depósitos de huaycos 
de la quebrada Vado . 



La cenlral hidratléclrica de Huinco, e1 la 
principal cenlral hidrotlédrica de Lima de lipa 
embalse. Su producción e1 de 262 II.W a lravés 

de 4 generadore~. La cuenca hidrica que cmaslece 
a Huinco e1 recogida de las logooas de 

ll.arcaparnaccxha v Anlacolo a 5000 m111111, las 
cuale1 son dtsivadas a lravés de oo lúnel de 10 

km de longilud, olna que comliluye una proeza 
de ingeniería. fut concluida en 1962. v 

adualmenle e1 el más allo del mundo. Las aguas 
son dtsivadas a lravés de una caída ntla de 
1.293 m para ser absorbidas por 8 lurbinas 

Pellon. fue puesla en operación en 1964. fsla 
hidroelétlrica coma la de Callahuaca perlenecen 

a la empre1a IDfGfL SA. 

Cañón de Punta Blanca 

La continuación del val le encañonado 
aguas arriba de Huinco, se hace un 
verdadero cañón en el sector de Punta 
Blanca, el cual ha sido labrado por 
erosión fluvial íntegramente en rocas 
intrusivas tonalitas/ dioritas. 
Presenta una profundidad de 300 m 
en una longitud que hace un recodo 
en el valle de casi 500 m. Para 
acceder a él a pie es necesario llegar 
hasta el paraje Puche, donde un 
sendero baja hasta el piso del valle 
junto al río y continua hasta el cañón 
Autisha ubicado 2 km aguas arriba . 

Pliegues en la Formación Arahuay 
del Jurásico 

Pasando el cañón de Punta Blanca, las 
tonalitas cambian a secuencias 
volcánico-sedimentarias, compuestas 
por intercalaciones de lodolitas 
calcáreas, calizas con niveles de lavas 
de edad Jurásica. Estas rocas 
corresponden a la Formación Arahuay. 
Lo peculiar de esta unidad es la 
presencia de estructuras de 
deformación tectónica conocidas como 
pliegues. En forma regional la 
secuencia se encuentra plegada 
mostrando estratos con buzamientos 
hacia el suroeste (pliegues volcados), 
pero localmente, y en los estratos 
sedimentarios presenta excelentes 
ejemplos de " pliegues en chevrón", 
los cuales se pueden apreciar en los 
cortes de la carretera hasta el sector 
del puente Autisha, donde aflora esta 
formación. 

Valle-caiión aguas arriba de fluinco y sector del 
Cmióu de Punta Blanca. 

Nótese la verticalidad de sus paredes y sinuosidad del 
cmión labrado en tona/itas. 

Pliegues en rocas de la Formación Araltuay 



Cañón en el puente Autisha 

El cañón de Autisha está labrado en 
rocas volcano-sedimentarias de la 
Formación Arahuay. Presenta una 
corta longitud que no sobrepasa los 
100 m y una profundidad de 150 m. 
Sobre el cañon cruza la carretera, por 
el puente conocido como Autisha en la 
ruta a San Pedro de Casta. 
En este lugar en 1950 se construyó la 
primera presa y canal de derivación 
de aguas hacia Huinco, la cual avanza 
aparentemente por problemas 
geotécnicos, fue abandonada a dos 
kilómetros por la carretera a Autisha -
Huanza que sigue por la margen 
derecha del valle, existe un acceso a 
la base de la antigua presa, con 
paredes verticales que son utilizadas 
para la práctica de escalada en roca y 
desde el puente se práctica el 
"puenting". 

Mirador en el trayecto a Chaclla 

Antes de llegar a puente Autisha 
existe un acceso afirmado al poblado 
de Chaclla ubicado a 3500 msnm. 
En el ascenso por las faldas del cerro 
Malea se distingue un gran depósito 
coluvial. 
A mayor altura se tiene una buena 
vista panorámica de San Pedro de 
Casta y de la vertiente oeste de 
Marcahuasi, barrancos y acantilados 
de la meseta, así como paisajes de 
montaña de relieves moderados a 
abruptos. 

Mirador en el trayecto a 
Huachupampa 
Antes de llegar a la portada de 
ingreso a San Pedro de Casta, está la 
bifurcación hacia Huachupampa. 
Ascendiendo 3 km por la carretera se 
llega a este punto, desde donde se 
aprecia la morfología y el paisaje, así 
como el perfil topográfico del sector 
norte del Geoparque. La visión nos 
permite contrastar la relación 
litológica de las rocas existentes en 
está vertiente, desde el piso del valle 
en Autisha hasta la meseta de 
Marcahuasi. 
Desde aquí se observa San Pedro de 
Casta y algunas formas de erosión 
(escarpas), además de la quebrada 
del río Carhuayuma con sus cascadas. 

Cm1ón de Autis/w. 
Vistas aguas arriba y aguas abajo. 

Se distingue lo angosto y profundo del 
valle en este sect01: 

Mirador de San Pedro de Casta 
Hacia el lado oeste del pueblo se ubica 
el mirador construido de piedra sobre 
la roca nativa. Domina ampliamente el 
paisaje del valle de Santa Eulalia y el 
poblado de Cha cll a sob re las 
montañas. Bajo el mi rador se 
encuentra un mac izo r ocoso 
compuesto por tonalitas/ dioritas que 
también se observa desde la parte 
baja en el sector de U pica. 



Itinerario 2: DuraCión. 2,5 horas aprox. 
DostallCIS 5 km 
Doficultad Medos-Alta 
Dasnovel maxomo: 600 m aprox 

De San Pedro de Casta hasta Portachuelo 

Afloramientos de las rocas m lcánicas antiguas(/), 
cortatfas por rocas intrusio'OS (2) y cubiertas por/os depósitos 

de Marcalwasi, que muestran paredes escarpas (3). 

Siguiendo este itinerario se 
recorren tres dominios 
litológicos del Geoparque 
Marcahuasi : las rocas 
volcánicas antiguas del grupo 
Rímac, los cuerpos intrusivos 
que los cortan y el escarpe de 
los barrancos de los depósitos 
volcánicos de la meseta 
Esta ruta se inicia en la plaza 
de San Pedro de Casta, 
saliendo del pueblo por la ca lle 
que pasa j unto a la torre de la 
iglesia . El camino asciende 
muy pronunciado hasta el 
cementerio, el terreno es 
pedregoso y limoso debido a la 
meteorización de la roca de 
material coluvial, por lo que, 
en las épocas de lluvia 
(diciembre-abril) es muy 
resbaladizo. 
Continua hacia el noreste y 
600 m adelante se llega al 
mirador Atagacqa 3300 msnm, 
de aquí se tiene la vista de la 
planicie donde se asienta el 
poblado de Casta. Hacia la 
derecha el va lle del río 
Carhuayuma, en sus laderas se 
observan andenerías 
prehispánicas y parte de la 
tubería de conducción de agua 
que viene de Marcapomacocha 
y va hacia Huinco. 
El camino continua por media 
ladera, corta rocas intrusivas, 

(las cuales poseen muchos crista les de 
coloración gris clara) y a depósitos 
volcánicos antiguos denominados Grupo 
Rímac, cuya base está constituida por 
rocas fragmentales, con bloques 
angulosos a subangulosos y con una 
ligera alteración de arcillas. 
Estos depósitos están cubiertos por una 
roca volcánica de cenizas hasta el 
paraje de Taquina 3420 msnm, donde 
son cortados por una roca gris oscura 
con cristales que sobresalen a simple 
vista. Líquenes, vegetación anaranjada 
y amarilla cubre la superficie de estas 
rocas. 
Taquina es el punto de acceso hacia los 
reservorios de agua, por lo que es una 
zona de cultivos principalmente de 
alfalfa . 
Según como ascendemos se observan 
rocas de lava fina hasta llegar a la 
reservorio de Hualhual a 3487 msnm. 



Durante el trayecto podemos aún ver 
árboles nativos de aliso (en peligro de 
extinción), junto a la acequia que 
corre paralela al camino. 
Unos metros antes de llegar a 
Hualhual hacia el lado izquierdo se 
ubica una gran roca, conocida como 
el Santuario de Mallco, lugar de 
ofrendas antes de la Fiesta del Agua. 
Estos grandes bloques rocosos 
cayeron desde la parte alta de la 
meseta. 
De aquí el camino tiene una subida 
pronunciada por un terreno arcilloso 
hasta llegar a la señal Chuswa, cruce 
del camino hacia la laguna de 
Chanicocha. 
La ruta continua por el camino que 
asciende hacia la derecha, unos 
metros arriba se llega al mirador de 
Mashca 3552 msnm donde se 
observan lavas y depósitos de pómez, 
de coloración gris blanquecina a gris 
azul ina. Ubicado en una cresta o lomo 
de montaña donde se reconoce 
nuevamente un depósito intrusivo 
similar al de San Pedro de Casta. 
Desde aquí se observan las paredes y 
fracturas en los precipicios del lado 
norte de la meseta y depósitos 

coluviales con bloques de gran 
dimensión en la ladera. Al este 
observamos la quebrada de 
Carhuayuma y al noreste sobre las 
crestas de la montaña los depósitos 
de material de origen glacial, lo que 
indicaría la presencia de hielo en el 
pasado reciente. 
En este mirador el Municipio de Casta 
ha const ru ido baños públicos para los 
visitantes. Este es el punto de 
bifurcación de los accesos a la 
meseta : el camino corto que sube 
directamente hacia el Monumento de 
la Humanidad y Cabañas; mientras 
que el camino largo cont inúa hacia 
Portachuelo. 
Siguiendo por este camino hacia el 
sureste, observamos rocas volcán icas 
pertenecientes al Grupo Rímac, 
consistentes en lavas y depósitos de 
cen izas, de coloración gris azulina a 
gris rojiza, las cuales se encuentran 
debajo de una secuencia conformada 
por capas de 10 a 15 cm de grosor, 
de cenizas intercaladas con depósitos 
de lava que ha sufrido procesos 
hidrotermales provenientes de una 
fuente termal extinta. 
El camino continua por un terreno 

Afloramiento de 1111 

depósito de lava 
Perteneciente al Grupo 

Rímac, es de grano fino y 
de color gris azulino. 

(8699042 N. 327869 E). 

Afloramiento de un 
depósito de ceniza 

perteneciente al Grupo 
Rímac. es muy rico en 

cristales y de color gris 
rojizo. (8698795 N. 

328011 E). 



rojizo hasta llegar a un gran 
afloramiento de bloque de roca 
volcánica geotermal que resalta 
por la coloración rosada - rojiza 
antes de llegar al paraje de 
Portachuelo 3800 msnm, donde 
se observan hacia el este los 
corrales de la zona de Chula zona 
de herranzas o conteo de 
ganado. 

En Portachuelo vemos las 
escarpas del depósito de la base 
de Marcahuasi, el cual es de 
color gris blanquecino y tiene 
muchos crista les, pómez y 
fragmentos diminutos de rocas. 
Recomendamos este lugar para 
acampar, pues existen servicios 
higiénicos y puntos de agua. 

Ajloramiell/o de 
intercalaciones 
de depósito de 
ceniza y niveles 
provenientes de 

una fuente 
termal extinta. 
(8697887 N. 
328853 E). 

Afloramiento del depós ito de la base de Marcahuasi, 
donde se pueden observar sus paredes escwpadas. 

Marca hu a si 
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Itinerario 3: 

De Portachuelo hacia Anfiteatro - Precipicios - Laguna 
Huacracocha - Chullpas - Cabaña -

Monumento de la Humanidad - Cruce Mashca 

Desde la señal de Portachuelo 
3800 msnm, esta ruta inicia un 
ascenso suave y moderado por 
entre rocas piroclásticas de 
color blanco grisáceo a blanco 
rosáceo y la rala vegetación de 
la zona. Esta es la ruta más 
utlizada por los turistas para 
acceder a Marcahuasi. 
El camino sube hasta llegar a 
un portal natural o valle de 
ingreso hacia el Anfiteatro a 
3900 msnm. Muestra una 
superficie plana, amplia en 
dirección noreste-suroeste, 
limitada por paredes verticales. 

Duración: 2 horas aprox. 
Distancia: 2,5 km aprox. 
Dificultad: Media. 
Oesn1vel máximo: 450 m aprox. 

Vis ta de indicios de erosión g laciar en las paredes del Anfiteatro, 
surcos conocidas como "marmitas". 

El anfiteatro es una geoforma de origen glaciar denominada "circo glaciar", la 
cual ha sido originada por la abrasión del hielo sobre el lecho rocoso durante la 
glaciación pleistocena . Se aprecian surcos de erosión similares a los conocidos 
como marmitas en las paredes verticales. Al ascender y coronar las crestas 
adyacentes se observan superficies aborregadas como indicios adicionales de la 
erosión glaciar. En este lugar también es común encontrar signos de alteración 
en las rocas, a manera de descascaramientos, producidos por la meteorización 
físico-química debido al intemperismo por las altas y bajas temperaturas, lluvias 
y vientos a través del tiempo. 

68 Marcahuasi 
Geopa!Yf/U! 



Esta zona es utilizada por los visitantes, como lugar 
de camping por su fácil acceso, pero por su 
importancia geológica y relevancia en el Geoparque se 
debería velar por su mejor conservación, cambiando 
el lugar de camping y los servicios higiénicos. En 
este lugar se deben desarrollar visitas guiadas 
especializadas. 
La ruta sale del Anfiteatro en dirección oeste 
asciende unos metros y se llega al borde de los 
precipicios del lado noroeste de la meseta a 3943 
msnm. Desde estos altares de piedra se t iene una 
vista impresionante del valle de Santa Eulalia. 
El sendero bordea los precipicios en dirección norte, 
en el trayecto se descubren las geoformas 
conocidas como: el Camello, el Alquimista, el 
Profeta, el Platillo Volador, entre otras. 
La laguna de Huacracocha es hábitat de aves 
altoand inas y migratorias como el cóndor, las 
huashuas o ganso andino. Detenerse para admirar 
esta laguna estacional y sus geoformas con el 
contraste del azul del cielo es una obligación. 

Marcahuasi 69 
G<'Oparque 



Siguiendo hacia el noreste se llega a 
la zona arqueológica principal a 
3939 msnm, con restos de chullpas 
hechas de piedra en buen estado de 
conservación, así como grandes 
recintos utilizados como viviendas 
por los antiguos pobladores de 
Marcahuasi. 
El camino continua por la meseta 
altiplánica e inicia el descenso hacia 
el Monumento de Humanidad, por 
entre chullpas agrupadas en las 
crestas de las altas paredes de roca; 
se llega a la zona de la cabaña a 
3907 msnm, construida por Daniel 
Ruzo para sus trabajos de campo e 
investigaciones en la meseta, donde 
vivió por varios años. 
Unos metros hacia abajo se llega al 
mejor punto visual para observar el 
Monumento de la Humanidad, 
también conocido como Pecagasha a 

3891 msnm, principal atractivo del 
Geoparque. Es una gran roca de más 
de 30 m de alto que según las 
diferentes meses del año, ángulos de 
visión y ubicación del sol se 
descubren hasta seis figuras de 
rostros humanos intepretados por 
Ruzo como las razas de la 
humanidad. 
En esta zona de la meseta se 
encuentran otras figuras 
representativas del Geoparque como: 
la mujer embarazada, la llama, la 
tortuga y por un camino hacia el 
extremo norte se llega a la cabeza de 
león. 
Se retorna a Pecagasha para iniciar el 
descenso, por el camino corto bien 
definido hasta el mirador de Mashca 
y de allí tomar el camino de regreso a 
San Pedro de Casta. 

lii: 



Itinerario 4: 

Portachuelo - Fortaleza -
Santa María hasta Anfiteatro 

Duración: 5 horas aprox. 
Distancia: 3,5 km aprox. 
Dificultad: Media-Alta. 
Desnivel máximo: 300 m aprox. 

El acceso desde Portachuelo a 
3798 msnm hacia la meseta, es por 
la quebrada de Kankausho. La ruta 
asciende zigzagueando suavemente 
hasta los 3923 msnm. Durante el 
trayecto se observan pequeños circos 
o valles glaciares que evidencian el 
paulatino retroceso del hielo en 
millones de años en la meseta. 
Continuando hacia el suroeste por el 
sendero principal, pasamos por unos 
pequeños muros de piedra, antiguos 
puntos de control. 
A unos 300 m pasamos por detrás del 
promontorio rocoso conocido como 
Las Mayoralas a 3946 msnm por el 
sendero marcado en la roca blanca, 
rumbo sur. 
Cruza por encima del antiguo dique 
de uno de los cinco pequeños 
reservorios ubicados en diferentes 
niveles, en la zona conocida como 
Laguna Cinco. Se asciende unos 
metros y a través de una pequeña 
abra entre las rocas llegamos al lugar 
llamado Infiernillo 3947 msnm, antes 
de iniciar el descenso hacia la Laguna 
Cachu Cachu 3928 msnm. Se observa 
la geoformas: el Inca dormido y el 
Oso. 
El camino baja suavemente hacia la 
laguna estacional, hábitat de aves 
migratorias altoandinas: ganso 
andino o huashuas, patos y por las 
tardes el vuelo de algún cóndor. 
La ruta cruza el dique de la laguna e 
inicia el descenso rumbo a La 
Fortaleza, se ingresa por una 
pequeña quebrada rumbo suroeste, 
100 m adelante se desprende un 
acceso hacia la derecha que sube 
hacia la cueva de Soqta Kuri 3932 
msnm, después de cruzar unas zonas 
arqueológicas. El ingreso es a t ravés 
de una pequeña escalinata hacia el 
interior de la cueva, que permite 
descender unos metros hasta llegar al 
borde o precipicio de una pared 
vertical que mira al valle de Santa 
Eulalia. Durante los atardeceres la 
cueva es iluminada por los últimos 
rayos del sol. Es impresionante ver el 
ensamble caótico de las rocas 
entrelazadas, cuya disposición 
permitió la formación de este abrigo 
rocoso. 

Se desciende de la cueva y se toma el 
camino de la izq uierda, directamente 
hacia la Fortaleza, que se levanta 
imponente desde la meseta. Es el 
principal lugar turístico del lado sur, 
desde aquí se observa t ambién la 
geoforma conocida como el Cóndor, 
sobre la cresta de las rocas más a ltas . 
Una vez en la base de la Fortaleza , se 
accede por una escalera de pied ra 
hacia la parte más alta, en la 
superficie de las rocas se ven los 
coloridos líquenes: anaranjados, 
amari llos, roj os y verdes. 



En la cima están ubicados los restos 
arqueológicos dispuestos a manera de 
nichos y lugares de almacenamiento. 
Parte de los torreones o pucaras aún 
son visibles, por lo que indica que la 
Fortaleza era un lugar 
estratégicamente militar. Punto de 
control con una visión panorámica del 
va lle y de los precipicios de la 
meseta. 
Desde este paraje cada atardecer es 
especial, por entre los pajonales de 
ichu y los bloques de piedra las 
vizcachas pasean y buscan calentarse 
bajo los rayos del sol. 
En esta zona existe una pequeña 
cabaña de piedra construida por la 
comunidad donde se puede pernoctar, 
pero el lugar no cuenta con agua ni 
servicios higiénicos. 
Observando hacia el este 
descubrimos las geoformas: el Jefe 
político y el Búho. Ascendiendo por el 
pequeño sendero entre los arbustos 
de la vegetación nativa rumbo este , 
se encuentra una peculiar formación 
conocida como el Cerro de las 
Miradas, donde destacan las figuras 
de un hombre y una mujer que se 
miran pero la proyección de sus 
miradas se encuentran en un punto 
dentro del promontorio de rocas que 
los separan. Según Ruzo, la ubicación 
de este punto sería una zona mística 
en la meseta. 
Siguiendo el trayecto hacia Santa 
María llegamos por sobre las rocas al 
punto de visión de Thueris (diosa 
egipcia de la fecundidad) 
representación de una hipopótamo 
hembra de pie y embarazada seguida 
por un Lagarto. Se continua hacia el 
sureste por entre restos , 

arqueológicos en mal estado de 
conservación hasta llegar a la zona 
más alta de la meseta, el sector de 
Santa María 4100 msnm, 
representada por una roca a manera 
de una loba marina, proyectada hacia 
el cielo. En este punto se observa la 
formación conocida como el felino, 
que es solo visible con la incidencia de 
los rayos solares sobre esta piedra. 
Desde este mirador natural en el lado 
sureste de la meseta, es posible 
divisar los terrenos y andenerías 
agrícolas de los sectores de Chauca y 
la quebrada Yamanta-Chauca. 
La ruta sigue por un pequeño 
camino hacia el oeste, llega a la 
Laguna Negra en la parte superior del 
angosto valle glaciar y por el angosto 
cañon iniciamos el descenso hacia la 
laguna Cachu Cachu, donde se ven 
fracturas y diaclasas en dirección NE
SO, alineadas y controladas por la 
estructura geológica local. 
El camino pasa por el lado este de la 
laguna Cachu Cachu y nuevamente 
subimos hacia la zona de el Inca 
dormido. Una escalinata de piedra 
aprovechada entre las j untas y las 
fracturas por la erosión nos conduce 
en dirección norte. Continuamos por 
el pequeño valle glaciar escalonado 
en"Cinco lagunas", depresión que se 
alinea descendiendo en dirección al 
borde oeste de la meseta, antes de 
iniciar el descenso estamos en el 
punto visual de la geoforma: la 
Anfichelidia o Tortuga preshistórica. 
Algunas superficies plano-onduladas 
labradas en roca, por las antiguas 
glaciaciones separan estos pequeños 
valles formando superficies 
aborregadas; mientras que, en 



algunos promontorios aislados, la caprichosa mano de la natura leza ha tallado 
figuras antropomorfas conocidas, destacando las Mayoralas o Altar de Taquet, 
el Soldado Antidiluviano, el Rey meditando, hasta el impresionante baile de las 
focas. 
En esta zona hay una geoforma a manera de punto topográfico, que puede ser 
observada desde varios ángulos de la meseta, reconocida como el Sapo 3950 
msnm. 
Continuando al norte un tobogán de piedra zigzaguea hacia un pequeño valle 
y nuevamente el camino asciende por escalones de pied ra para cruzar sobre el 
Anfiteatro a los 3940 msnm, siguiendo los precipicios del lado oeste de la 
meseta . La morfología que muestra esta zona es típica de origen glaciar, con 
superficies plano-onduladas labradas en la roca. 
La vista es panorámica hacia el valle de Santa Eulalia y a partir de aquí es 
necesario estar atentos a las geoformas ubicadas en el borde de estos 
precipicios, en las paredes verticales prominentes o en los grandes bloques de 
roca volcánica . 

• 
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Rutas recomendadas 
Casta - Chanicocha - Matucana 

De San Pedro de Casta la ruta 
asciende hasta el desvío de 
Chuswa, se toma el camino 
de la izquierda que sigue 
tendido y suavemente sube 
paralelo al río Carhuayuma. 
Es un camino preinca con 
muro de contención y más de 
dos metros de ancho. La vista 
del valle es impresionante de 
verdes pastos y coloridas 
flores, el camino llega hasta 
un oconal en la zona de 
Witama y de aquí a 
Pampacocha (3900 msnm), 
Lugar donde se ha construido 
la toma de agua para 
consumo de San Pedro de 
Casta. Según como se 
asciende la vegetación es 
más rala y se observan 
afloramientos y bloques de 
roca que se han desprendido 
de las partes altas. El camino 
sigue por la margen derecha 
en la naciente del río 
Carhuayuma, se hace visible 
nuevamente el camino 
preinca con un alineamiento 
de piedras y en algunos 
tramos con muro de 
contención de 50 cm de alto 
para llegar a la laguna de 
Chanicocha a los 4516 msnm, 

Duración: 20 horas aprox. 
Distancia: 40 km aprox. 
Dificultad: Alta. 
Desnivel máximo: 1535 m apro 



que alberga una reducida población 
de aves altoandinas. 
En los últimos años por la ausencia 
de lluvias la laguna no ha 
alcanzado los niveles de almacenaje 
de agua necesarios. Por un terreno 
pedregoso se asciende 200 m a la 
apacheta, lindero entre San Pedro 
de Casta y San Juan de Iris a 4729 
msnm; para luego descender entre 
el pajonal de ichu hasta la Estancia 
de Tambillo donde vive la Familia 
Retamozo Villaroel dedicados a la 
crianza de llamas y ovinos. 
La ruta continua hacia el este por la 
margen izquierda de la quebrada, 
pasando por sobre la pampa hasta 
llegar a la zona de Tres Cruces 

4786 msnsm lindero entre Casta, 
San Jerónimo de Surco y Matucana, 
desde donde se observan los 
nevados de los Andes Centrales. 
De aquí el descenso es muy 
pronunciado hasta la zona de Molla 
(3584 msnm}, continua hasta 
Paihua poblado dedicado al cu ltivo 
de papa, alfalfa y a la crianza de 
ganado vacuno lechero, para la 
producción de queso freso. 
De Paihua hay servicio de combis 
hacia Matucana una vez al día. La 
ruta baja hasta el puente 
Huaripachi sobre el río Rímac en la 
carretera central a los 2425 msnm, 
ubicado a 1 km al este de 
Matucana. 



Portachuelo - Chauca 
San Mateo de Otao 

Duractón: 7 horas aprox 
Distancia 12 km aprox. 
Dofocultad Alta. 
Desnivel máxomo: 300 m aprox 

Desde la zona de Portachuelo la 
ruta sale con rumbo este, sobre el 
lado derecho las paredes del ·altar 
de Kankausho • dan un matiz 
especial al entorno. 
El camino asciende suavemente 
entre la vegetación rala de la zona 
por sobre la huella marcada del 
tránsito de acémilas y ganado. 
Alcanzamos los 3815 msnm desde 
donde se tiene la vista de lado 
oeste de la meseta. 
Cien metros más arriba se llega a la 
·apacheta· señal de paso, punto de 
descanso y agradecimiento a la 
montaña. 
Desde aquí el camino inicia el 
descenso y continua hacia el 
sureste cruzando la quebrada 
Chauca, observamos en la ladera 
izquierda una gran cantidad de 
andenerías pre-inca hoy en desuso. 
Llega a la zona de Huanhuil a 3495 
msnm, es una lomada donde se han 
acondicionado corrales para chivos 
y con la poca agua cultivan alfalfa. 
El camino es bien marcado por el 
continuo tránsito de ganado desde 
Chauca hacia San Pedro de Casta. 
Desciende hasta cruzar la quebrada 
Lurín donde se forma una pequeña 
catarata y en su recorrido el agua 
ha erosionado pequeñas pozas en 
las rocas. Esta quebrada tiene agua 
todo el año, 500 m adelante se 
llega al anexo de Chauca a 3514 
msnm donde resalta la iglesia de 
piedra, adobe y teja. 
El camino sale de Chauca rumbo 
sur, pasa por este punto a los 3548 
msnsm donde se observa el lado 
sur de la Fortaleza y la base de la 
montaña desde este túmulo de 
piedra a los 3542 msnm, un 
excelente mirador hacia Marcahuasi. 
Desciende por entre árboles de 
mito, papaya andina, para luego 
remontar hasta llegar, 2 km 
adelante, al anexo Singuna a 3482 
msnm, estancia ganadera donde se 
produce muy buen queso fresco a 
pesar de la poca agua en el lugar. 
Este es el lindero entre los distritos 
de Otao, Casta y Callahuanca. 
Desde aquí se puede llegar a 
Callahuanca por un camino que 
desciende pedregoso y polvoriento, 

pasando la zona de Tierrablanca a los 
2229 msnm. 
Dejamos atrás los cuatro árboles de 
molle que dan sombra en Singuna y 
tomamos el camino hacia San Mateo 
de Otao 3500 msnm después de 3 
horas aproximadamente de recorrido. 
En algunas épocas del año se puede 
observar el vuelo de cóndores desde 
los miradores naturales de Otao. 
La carretera hacia este poblado se 
encuentra en construcción por lo que 
hay que bajar caminando hasta 
Canchacalla a 2535 msnm (3 horas 
aproximadamente) donde encontramos 
movilidad una vez al día hasta Chosica, 
o bien descender hasta la zona de 
Lloque por un camino agreste a 4 km 
antes del puente Cupiche en el km 44 
de la carretera central. 

Mito: 
Papaya andina 



'1 

Casta - Cumpe - Viquil 

De San Pedro de Casta se sale por la 
ruta que sube hacia Marcahuasi. Unos 
metros adelante a la altura del corral 
frente al camal municipal, está el 
desvío hacia Mayhuay y Cumpe. 
El camino se enrumba hacia el 
suroeste con más de 3 m de ancho 
con un muro de contención de 4 m de 
alto y cruza con un sendero que 
asciende hacia los terrenos de 
cultivos ubicados en los precipicios de 
la montaña. Este punto está 
señalizado por un túmulo de piedras, 
que durante la fiesta de carnavales en 
el mes de Febrero se coloca una 
pequeña cruz y se realizan 
agradecimientos. 
Se toma el camino de la derecha que 
está mejor constituido, desciende 
hasta cruzar un manantial de agua 
utilizado para irrigar las chacras de la 
comunidad con un pequeño reservorio 
y canal de piedra. 
El camino pasa por la base de un 
farallón de rocas fracturadas por el 
intemperismo de más de 100 m de 
alto. Junto al camino un pequeño 
puquial se forma por las filtraciones 
de agua, que son canalizadas y 
aprovechadas para sus cultivos. 
La ruta continua definida y llega a un 
promontorio de roca intrusiva a los 
2978 msnm, que a manera de 
mirador invita a tomar asiento y 
disfrutar del paisaje. Cruza el 
roquerío de un depósito coluvial de 
60m de longitud. Continua tendido 
pasando por una zona de corrales 
estacionales abandonados por los 

Ouraaón 5 horas aprox 
OostanCia. 8 km aprox. 
Ooficultad: Medoa 
Destuvel máxomo: 1553 m aprox 

pastores; debido a la ausencia de 
lluvias los terrenos son muy secos y 
tan sólo los frutos del mito con sus 
ralos árboles resaltan en el paisaje. 
La morfología del terreno cambia, el 
t ipo de roca es redondeada por la 
meteorización esferoidal con cristales 
más gruesos. 
El camino desciende unos metros 
hasta llegar a la catarata de Upa Yula 
para ascender suavemente hasta el 
anexo de Mayhuay a los 2476 msnm 
situado sobre la cresta de la 
montaña, donde se crían algunas 
vacas y cabras. Cruza el pequeño 
poblado e inicia un descenso 
vertiginoso por entre árboles de 
chirimoya, palta y manzana; baja en 
zigzag por un terreno muy seco y 
pedregoso hasta llegar al anexo de 
Cumpe a 1855 msnm, que en los 
meses de Marzo celebra el Festival 
de la Palta. Atraviesa la calle 
principal donde existen algunas 
t iendas de abarrotes con productos 
básicos donde ocasionalmente se 
puede encontrar queso de cabra y en 
época de cosecha adquirir los 
cultivos locales. Hay una posta 
médica para emergencias. 
Para ir hacia Viqu il se desciende por 
un sendero que pasa junto al 
comedor municipal y baja al r ío por 
entre frutales. Continua en la 
margen izquierda del río, cruza la 
zona de Viquil a 1647 msnm donde 
algunos pobladores casteños cultivan 
sus parcelas. 
Un kilómetro más adelante se llega a 
la zona del puente Viquil; por la 
carretera afirmada de la izquierda se 
va a Callahuanca y cruzando el 
puente; a la carretera principal hacia 
Chosica. 

Marcahuasi 77 
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ltine.Tarios Ge.oturísticos 

• • ••• • t . Un dla an al valla da Sanla Eulalia 
racontdo en carratanL Tramo 
Callahuanca-Hulnc:o-Puante 
A&Jstlaha- San Pedro de Caa1a 

..... , 
•••••• 

•••••• 

••••• 1 

2. Da San Pedro de Cuta hasta 
Porlachualo 

3. De Portechuelo hacia Anfitellroo 
Precipic:iol- L.I~IIWHiuectaCDCita
Chullpu-Cabaftii-Monumenlg de la 
Huma.~idad-Cruoa Muhoa 

4 .. Portachuelo ~ortalaza-&lnla Maria 
hiBa Anftteatro 

5. De Maluc.lna- Chllnicoche- San 
Pe!Rdeeuta 



La raza humana necesita su 
planeta. Dependemos de el 
completamente, porque nos 

desarrollamos de el, seguimos 
siendo y por siempre parte de el, 
podemos existir solamente por 

cortesía del autosostenible 
sistema Tierra. La Tierra es única 
no solamente en nuestra Sistema 
Solar, sino, por lo que sabemos, 
en el universo accesible. No es 

sólo el único planeta que 
tenemos- es el único planeta 
vivo que conocemos, o que 
podamos conocer. La Tierra 

proporciona muchas riquezas, 
sobre las cuales tenemos mucho 
más que aprender- mientras que 
se apliquen nuevas técnicas de 

investigación. Cuanto más 
aprendamos, mejor 

comprenderemos que debemos 
nutrir la Tierra como a nuestros 

niños, para su bien. 
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