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Resumen

El bosque de piedras y el complejo arqueológico Shamana, ubicado en el caserío Shulgón, 
distrito Salpo, provincia Otuzco, región La Libertad, Perú, está conformado por diversos restos 
de construcciones prehispánicas en piedra canteada, incluyendo lugares de vivienda, espacios a 
manera de plazas, terrazas, muros de control de acceso y protección, entre otros elementos que 
lo relacionarían cronológicamente al periodo Intermedio Temprano y periodo Intermedio Tardío. 
Asimismo, al este, existen los Frailones o Frailes que constituyen el bosque de piedras en donde 
se pueden observan diversas formas pétreas o litomórficas. Se sostiene que los antiguos peruanos 
aprendieron a convivir con la naturaleza y que diversas especies de plantas y animales fueron 
empleados en diferentes aspectos de su vida diaria. El reconocimiento arqueológico se efectuó 
mediante observaciones de superficie. Se determinaron las comunidades vegetales existentes en 
el área, indicando sus biotipos y componentes florísticos y faunísticos. El estudio biológico estuvo 
basado en las recolecciones botánicas y observaciones directas de campo, tanto de flora como de 
fauna, efectuadas en diez visitas al C. A. Shamana con periodicidad irregular durante el 2018. Se 
definieron las siguientes comunidades vegetales: A) pajonales, B) rocas y pedregales. En flora se 
registraron 120 especies, 101 géneros y 40 familias; distribuidas en cinco especies de helechos, una 
especie de gimnosperma (Ephedra americana) y el resto, angiospermas. Se registraron 19 especies 
endémicas, siendo la mayoría de preocupación menor (LC). En fauna se registraron dos especies 
de  reptiles endémicos (Stenocercus latebrosus y S. melanopygus), 42 especies de aves, siendo Metallura 
phoebe y Leptasthenura pileata endémicas, y una especie de mamífero (Lagidium viscacia), todas 
categorizadas como de preocupación menor (LC).

Palabras clave: complejo arqueológico Shamana, bosque de piedras, Salpo, Otuzco, La Libertad, 
Perú, diversidad natural y cultural.

Abstract

The archaeological complex and stone forest named Shamana, located in Shulgón, Salpo District, 
Otuzco Province, La Libertad Region, Peru, is made up of various remains of pre-Hispanic stone 
constructions, including housing, spaces like squares, terraces, access control and protection walls, 
among other elements that chronologically relate to the Early Intermediate and Late Intermediate 
periods. Also, to the east, there are the Frailones or Frailes that constitute the stone forest where 
we can observe various stone or litomorphic forms. It is said that ancient Peruvians learned to 
live with nature and that different species of plants and animals were used in different aspects 
of their daily lives. The archaeological reconnaissance was made by surface observations. The 
existing plant communities in the area were determined, indicating their biotypes and floristic 
and faunal components. The biological study was based on botanical collections and direct field 
observations of both flora and fauna, made in ten visits to Shamana with irregular periodicity in 
2018. The following plant communities were defined: A) scrublands, B) rocks and stony areas. In 
flora there were registered 120 species, 101 genera and 40 families; distributed in five species of 
ferns, one species of gymnosperm (Ephedra americana) and the rest, angiosperms. There were 19 
endemic species, the majority being of least concern (LC). In fauna, two endemic species of reptiles 
(Stenocercus latebrosus and S. melanopygus), 42 species of birds and one species of mammal (Lagidium 
viscacia) were recorded, all categorized as of minor concern (LC). Two species of birds are endemic: 
Metallura phoebe and Leptasthenura pileata.

Keywords: Shamana archaeological complex, stone forest, Salpo, Otuzco, La Libertad, Peru, natural 
and cultural diversity.

Citación: Leiva, S.; E. Rodríguez; L. Pollack; G. Gayoso; L. Chang & J. Briceño. 2018. Diversidad 
natural y cultural del complejo arqueológico Shamana, Salpo, Otuzco, La Libertad, Perú. Arnaldoa 
25 (2): 703-756. doi: http://doi.org/10.22497/arnaldoa.252.25220



70525 (2):  Mayo - Agosto, 2018

Leiva et al.: Diversidad natural y cultural del Complejo Arqueológico Shamana, Salpo, Otuzco, La Libertad, Perú

Introducción

El Complejo Arqueológico Shamana 
y el bosque de piedras, denominado 
Gran Shamana, o Chamana se encuentra 
ubicado al norte del área geográfica de 
la meseta de Carabamba y al sur oeste de 
Salpo, dentro de la jurisdicción del caserío 
Shulgón, distrito Salpo, provincia Otuzco, 
región La Libertad, Perú sobre los 3740 m 
de altitud y fue declarado como patrimonio 
de la nación el año 2006. En el yacimiento 
arqueológico se puede apreciar restos 
de construcciones en piedra canteada, 
incluyendo lugares de vivienda, espacios 
a manera de plazas, terrazas, muros de 
control de acceso y protección o “defensa”, 
entre otros elementos que lo relacionarían 
cronológicamente al periodo Intermedio 
Temprano y periodo Intermedio Tardío. 
Asimismo, en el bosque de piedras se 
pueden observan diversas formas pétreas.

Existen diversas investigaciones 
arqueológicas que resumen la importancia 
de esta riqueza arqueológica, entre ellas 
se encuentran las de Topic & Topic (1978) 
quienes visitaron por primera vez en 1977 en 
el marco del reconocimiento arqueológico 
del área de Carabamba en el Proyecto 
arqueológico de fortificaciones prehistóricas del 
norte del Perú, siendo catalogado como uno 
de los grandes sitios en la desembocadura 
del rio Carabamba y sus vínculos e 
interrelaciones con el valle Moche sobre 
todo por su ubicación geográfica y su 
comunicación natural (Topic & Topic, 
1980). Estos mismos autores, resaltaron 
que en la meseta de Carabamba, lugar de 
ubicación de Shamana, fue el lugar ideal 
desde donde se habría distribuido el estilo 
de cerámica blanco-naranja sobre rojo, que 
corresponde al estilo Castillo R/W/O de 
Bennett (1950) y Ford (1949), durante el 

periodo Intermedio Temprano, fases medio 
y tardío y que también se va a encontrar en 
la parte media de los valles de Moche y Virú 
(Topic & Topic, 1987). Luego, Haley (1979), 
en su estudio de patrones de asentamiento 
en la meseta de Carabamba durante el 
periodo Intermedio Tardío, ubica al sitio de 
Shamana en el Área 2, definiéndolo como 
uno de los centros políticos más importantes 
de esta zona. Vera (2002) efectúa estudios 
sobre la “Cronología y función del 
Conjunto Arquitectónico N° 1, sector norte 
de Shamana, distrito de Salpo, Otuzco”, 
describiendo este conjunto con un área de 
1500 m², en el cual sobresalen tres plazas, 
asociadas diversos ambientes de variadas 
formas; destaca el uso del mortero de barro 
con piedras pequeñas o pachillas, vanos 
de acceso bien definidos; la utilización de 
piedras grandes o la roca madre, como 
parte de la base de los muros construidos 
con piedras más pequeñas asentadas con 
mortero de barro y pachillas, y la presencia 
de fragmentos de cerámica de pasta de color 
marrón y caolín de color anaranjado, en 
algunos casos con decoración, relacionados 
a los estilos Huamachuco y Cajamarca.     

En el marco del convenio 
interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Nacional de Cultura y el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras-PETT, 
en el año 2004, se elaboraron los planos 
perimétricos de los sitios arqueológicos 
Shamana y Shamana I. Los mismos que 
en el 2006 mediante las Resoluciones 
Directorales Nacionales N° 138/INC 
(27.01.2006); N° 278/INC (28.02.2006); N° 
734/INC (15.05.2006), son declarados como 
patrimonio cultural de la nación con la 
aprobación de los planos de delimitación.
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Por otro lado, al igual que los antiguos 
peruanos, los habitantes de Shamana 
aprendieron a convivir con la naturaleza, 
siendo un claro ejemplo como diversas 
especies de plantas fueron empleadas 
en diferentes aspectos de su vida diaria 
(alimentación, medicina, construcción de 
viviendas, techos, utensilios, colorantes 
para teñir su vestimenta, entre otros), 
siendo la única evidencia en el mundo 
andino, el conocimiento trasmitido a través 
del tiempo (Fernández & Rodríguez, 2007; 
Rodríguez et al., 2017).

Por consiguiente, este importarte 
yacimiento arqueológico, además de 
presentar  importancia cultural también 
presenta importancia natural. Estudios 
sobre su diversidad natural se desconocen, 
la misma que es solamente comparable con 
la flora de El Parque Nacional del Huascarán 
en Ancash (Smith, 1989), Contumazá 
(Cajamarca) en la parte de Jalca (Cajamarca) 
(Sagástegui, 1995), y del Complejo 
Arqueológico de Marcahuamachuco, 
prov. Sánchez Carrión, región La Libertad 
(Rodríguez et al., 2009, 2013, 2014) y fauna 
de la quebrada Escalón del Parque Nacional 
de Huascarán (Zelada et al., 2010).

La diversidad florística constituye 
una característica importante de los 
ecosistemas, tanto por sus implicancias 
para la conservación de las especies como 
por su papel en el funcionamiento de los 
ecosistemas. Por lo general, la diversidad 
vegetal incrementa la eficiencia de uso 
de los recursos y contribuye a estabilizar 
el funcionamiento de los ecosistemas 
frente a factores de estrés o disturbios. 
Si bien, una alta diversidad de la flora 
nativa puede ir acompañada por un 
incremento de especies exóticas (“paradoja 
de la invasión”), una reducción en la 

diversidad de las especies nativas puede 
promover la invasión de especies exóticas. 
Los cambios en su diversidad por efecto 
de perturbaciones pueden tener efectos 
adversos en distintos procesos: producción 
primaria, polinización, ciclo de nutrientes, 
conservación del agua, entre otros (Cantero 
et al., 2017).

La conservación de la biodiversidad es 
actualmente un gran desafío, debido a las 
profundas modificaciones antropogénicas 
que se están ejecutando sobre los ecosistemas 
naturales a todas las escalas espaciales 
(Carreño et al., 2016). Los afloramientos 
rocosos son superficies geomorfológicas 
reconocidas como importantes centros de 
diversidad y endemismos de plantas en 
diferentes ecorregiones del mundo (Smith 
& Cleff, 1988; Barthlott et al., 1993; Alves & 
Kolbek, 1994;  Porembski et al., 1994; Giuletti 
et al., 2005;  Michelangeli, 2000; Jacobi 
& Carmo, 2008a, b). Suelen poseer una 
alta biodiversidad y frecuentemente son 
asiento de comunidades únicas con niveles 
importantes de endemismos (Porembsky et 
al., 1996; Pozo et al., 2013).

En este sentido, el objetivo de esta 
investigación es presentar la diversidad 
natural y cultural a través de la flora y fauna 
presente en el gran Complejo Arqueológico 
Shamana, Salpo, La Libertad, Perú.

Material y métodos

1. Aspectos históricos:

Los esposos John y Theresa Topic, 
en 1977, en el marco del reconocimiento 
arqueológico del área de Carabamba, son 
los primeros en hacer referencia del sitio 
Chamana. Los esposos Topic señalan 
que “…Chamana vistamos muy brevemente, 
suficiente para averiguar que es muy grande y 
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muy complicada. El sitio tapa seis cumbres que 
siguen la fila de un solo cerro. El largo del sitio 
es más que 2,5 km. Y tiene un ancho promedio de 
200 m. Mientras que la arquitectura del sitio es 
limitada a las cumbres, cerámica se encuentra en 
las depresiones entre cumbres. El sitio sería fácil 
a defender gracias a su ubicación, y muchas de 
sus andenes pueden ser fortificaciones. Cerámica 
recogida de dos de las seis secciones fechan al 
Periodo Intermedio Tardío” (Topic & Topic 
1978: 8). También resaltan el hecho que en 
Chamana se encuentren “… muchas fortalezas 
especializadas y un énfasis en la construcción de 
casi cada sitio en un lugar defensible… (Topic & 
Topic 1978:10). Posteriormente, los esposos 
Topic señalan que Chamana se trata de 
uno de los “…grandes sitios…”, ubicado “…
en la desembocadura del rio Carabamba…”, 
que habría estado más relacionado con 
las interrelaciones con el valle de Moche, 
sobre todo por su ubicación geográfica y 
su comunicación “natural” (Topic & Topic 
1980:14).

Los esposos Topic también resaltan, 
que la meseta de Carabamba (donde se 
encuentra localizado el sitio de Chamana), 
fue el lugar ideal desde donde se habría 
distribuido el estilo de cerámica blanco-
naranja sobre rojo, que corresponde al estilo 
Castillo R/W/O de Bennett (1950) y Ford 
(1949), durante el Periodo del Intermedio 
Temprano, fases medio y tardío y que 
también se va a encontrar en la parte media 
de los valles de Moche y Virú (Topic & 
Topic 1987: 52-53).

Haley (1979), en su estudio de 
patrones de asentamiento en la Meseta de 
Carabamba durante el Periodo Intermedio 
Tardío, ubica al sitio de Chamana en el Área 
2, definiéndolo como uno de los centros 
políticos más importantes de esta zona.

Vera (2002) presenta el Proyecto de 

Investigación “Cronología y Función del 
Conjunto Arquitectónico N° 1, Sector Norte 
de Chamana, distrito de Salpo-Otuzco”, 
para optar el Título de Licenciada en 
Arqueología en la Universidad Nacional 
de Trujillo. El área motivo del interés de 
Vera, corresponde a lo que se conoce como 
“Shamana I”, centrando su atención en la 
parte norte, donde señala la presencia de 
cinco conjuntos arquitectónicos, eligiendo 
para su estudio el Conjunto Arquitectónico 
N° 1.

Vera (2002:20-22), describe al Conjunto 
Arquitectónico N° 1¸ con un área de 1500 
m², donde sobresalen tres plazas, asociadas 
en sus alrededores a diversos ambientes, 
de formas cuadradas, rectangulares y 
semicirculares; paramentos bien acabados; 
mampostería ordinaria, con el asentado 
irregular de la piedra, utilizando mortero 
de barro con piedras pequeñas o pachillas; 
vanos de acceso bien definidos; la utilización 
de piedras grandes o la roca madre, como 
parte de la base de los muros construidos 
con piedras más pequeñas asentadas con 
mortero de barro y pachillas y, la presencia 
de fragmentos de cerámica de pasta de color 
marrón y caolín de color anaranjado, en 
algunos casos con decoración, relacionados 
a los estilos Huamachuco y Cajamarca.     

En el marco del Convenio 
Interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Nacional de Cultura y el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras-PETT, bajo 
la responsabilidad de la Lic. María Guerrero 
Sarmiento (2004), se elaboran los planos 
perimétricos de los sitios Arqueológicos 
“Shamana” y “Shamana I”.

Finalmente, mediante las Resoluciones 
Directorales Nacionales N° 138/INC 
(27.01.2006); N° 278/INC (28.02.2006); 
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N° 734/INC (15.05.2006), “Shamana” 
y “Shamana I”, son declarados como 
Patrimonio Cultural de la Nación y se 
Aprueba los Planos de delimitación.

2. Estudio arqueológico:

El reconocimiento arqueológico 
se efectuó mediante observaciones de 
superficie.

3. Estudio de las comunidades ve-
getales: flora y fauna

El estudio estuvo basado en las 
recolecciones botánicas y observaciones 
directas de campo tanto botánicas como 
zoológicas, efectuadas en diez visitas al C. 
A. Shamana con periodicidad irregular el 
2018. 

Para la evaluación de la flora se utilizó 
1) El método del transecto a paso de camino 
(100 m = 20x5 m, con 1 m a cada lado para 
evitar el efecto de borde, tomando al azar tres 
subparcelas para el muestreo o recolección), 
y 2) Se trató de abarcar toda el área de 
estudio efectuando recolecciones intensivas 
de todos los taxa en cada una de las visitas 
al C.A. El proceso de herborización se 
efectuó siguiendo la metodología y técnicas 
convencionales (Rodríguez & Rojas, 
2006). Se tomaron datos referidos a las 
características exomorfológicas, formas de 
vida, nombres vulgares, hábitat, entre otros, 
de las especies biotipos de las comunidades 
y flora asociada se realizaron “in situ”, y 
la determinación taxonómica se realizó 
con ayuda de bibliografía especializada 
referida a descripciones originales de las 
especies, claves taxonómicas dicotómicas 
basadas en los caracteres exomorfológicos y 
de hábito (Macbride, 1936-1971; Sagástegui 
& Leiva, 1993). Además por comparación 
morfológica con los ejemplares existentes 
en los herbarios HAO y HUT. La 

actualización de las especies se efectuó de 
acuerdo al «Catálogo de las Gimnospermas 
y Angiospermas del Perú» (Brako & 
Zarucchi, 1993), The Plant list (2018) y 
Tropicos (2018). La clasificación seguida a 
nivel de flora para helechos y angiospermas 
es a Chase & Raveal (2009) y la actualización 
a nivel de familias de las fanerógamases 
según Angiosperm Phylogeny Group 
(APG IV, 2016). El material botánico fue 
depositado en los herbarios HAO y HUT 
bajo la numeración del autor principal y 
la codificación del mencionado herbario. 
También se revisó material del área 
existente en los herbarios F, HAO, HUT y 
MO. 

Para la evaluación de la fauna se utilizó 
un muestreo estratificado, considerando 
los siguientes estratos: área arbustiva, área 
agrícola y pajonal, el monitoreo se realizó 
utilizando un diseño muestral combinado 
de puntos y transectos. Se establecieron 
diez puntos de conteo con 20 m de diámetro 
cada uno, cinco en el área agrícola y cinco en 
el área arbustiva. Un transecto de 20 x 200 
m en el pajonal. En los puntos de conteo, 
el observador permaneció 10 minutos; 
mientras que en el transecto se realiza un 
recorrido a paso de camino, en ambos casos 
se determinan y cuentan cada una de las 
diferentes especies que se registran de forma 
auditiva y visual (Ralph et al., 1996; Bibby et 
al., 2000; Pollack et al., 2017; Schulenberg et 
al., 2010; Ministerio de Ambiente, 2015). El 
registro visual de las especies, se realizó con 
la ayuda de binoculares Eagle Optic Denali 
10 x 42 mm, una cámara digital Canon EOS 
60D con zoom de 400 mm y la determinación 
de las especies con la ayuda de una guía 
especializada en campo y en gabinete; para 
reptiles se utilizó Uetz et al. (2018), para 
aves SACC (2005), Schulenberg et al. (2010), 
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EBird, 2018 y BirdLife International (2016) y 
para mamíferos Pacheco (2002).

El estado actual de conservación tanto 
de Flora como de Fauna se consignó 
según IUCN (2012, 2017). Las categorías 
consideradas son: CR: En peligro crítico, 
EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi 
Amenazada, LC: Preocupación menor, NE: 
No evaluado.

Además, para flora se revisó la 
categorización de las especies endémicas 
del Perú (León et al., 2006) y para fauna las 
especies consignadas por CITES (MINAM, 
2014; MINAM, 2015)

Se presentan las comunidades vegetales 
(Weberbauer, 1945; Sagástegui, 1976; 
Mostacero et al., 1996) y listas clasificadas 
taxonómicamnte de flora y fauna, indicando 
los nombres vulgares, colecciones en el caso 
de plantas y estado de conservación actual 
o condición de cada uno de los taxones.

Resultados y discusión

1. Ubicación geográfica del Comple-
jo Arqueológico Shamana:

El Complejo Arqueológico Shamana 
se encuentra ubicado al norte del área 
geográfica de la meseta de Carabamba y al 
sur oeste de Salpo, dentro de la jurisdicción 
del caserío de Shulgón, distrito de Salpo, 
provincia de Otuzco, región La Libertad, 
Perú, sobre los 3740 m de altitud y en las 
coordenadas UTM-Datum WGS-84 759524 
E; 9108011 N Norte (centroide) y 760478 E; 
91068078 N Sur (centroide) (fig. 1 y 2). El 
bosque de piedras está ubicado al este del 
Complejo Arqueológico sobre los 3700 m de 
altitud y en las coordenadas UTM-Datum 
WGS-84 760942 Este/ 9106743 Norte 
(centroide).

2. Descripción del Complejo Arqueo-

lógico Shamana (fig. 3 y 4) :

El Complejo Arqueológico Shamana se 
levanta sobre cinco elevaciones o cerros, 
que sobresalen al norte de la meseta 
de Carabamba, donde se encuentran 
también cinco sectores arqueológicos, 
dentro de una extensión de 3,4 kilómetros 
aproximadamente. De los cinco sectores 
arqueológicos, solo dos han sido 
delimitados con una poligonal por el 
Ministerio de Cultura, con la denominación 
de Shamana y Shamana I. 

Por la parte sur del Complejo 
Arqueológico Shamana, se forman dos 
pequeñas quebradas que van a dar 
nacimiento al río Chepén, que tiene un 
recorrido de más de 21,7 kilómetros hasta 
llegar al río Moche (margen izquierda), a 
1,5 kilómetros al noroeste del pueblo de 
Poroto. El río Chepén se constituye en uno 
de los corredores naturales más directos 
entre la meseta de Carabamba y la parte 
media del valle de Moche.

Al este y a aproximadamente 300 metros 
de distancia de la parte sur del Complejo 
Arqueológico de Shamana sobresale un 
conjunto de afloramientos rocosos (v. fig. 
10) denominados Los Frailones o Frailes, y 
por las formas que presentan, los lugareños 
los han denominado como El Pato (v. fig. 
11), peña La Encantadora o piedra La 
Barría, cerro Calavera, peña La Mamita, 
cerro Cinco Puntas. En el caso de la peña 
La Encantadora o piedra La Barría, los 
lugareños indican que allí se encuentra 
representados “el torito”, “la vaca”, “el 
caballo”, “el chivo”, “Satanás” o “el diablo” 
y “los padrecitos” (comunicación personal, 
Leoncio Raúl Cipra Cabrera, 75 años, 
septiembre del 2008). Asimismo, por esta 
área se localizan varios puquios o nacientes 
de agua, como es el caso del puquio que se 
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encuentra cerca de la peña La Encantadora 
o piedra La Barría.

En el extremo norte del complejo y a 
un kilómetro al suroeste del caserío de 
Shulgón, sobresale el sector denominado 
Shamana, con un área de más de dos 
hectáreas, presentando un conjunto de 
estructuras de piedra, construidas sobre una 
formación rocosa natural. Hacia el este y a 
300 metros de distancia del sector Shamana, 
en un área aproximada de tres hectáreas, 
se encuentra un conjunto de estructuras 
de piedra, que han sido construidas 
aprovechando las condiciones topográficas 
del terreno. Los ambientes tienen áreas 
de 14 x 9 metros aproximadamente. Una 
especie de corredor comunica los diferentes 
ambientes. Los muros han sido construidos 
con piedra canteada y mortero de barro y 
presentan doble cara. La cerámica asociada 
a las estructuras de piedra corresponde al 
estilo del periodo Intermedio Temprano 
y del periodo Intermedio Tardío. Hacia el 
suroeste del sector Shamana, se encuentra 
otro sector arqueológico, caracterizado por 
un montículo aterrazado, asociado a varias 
estructuras de piedra y comprendiendo un 
área de más de dos hectáreas.

A 1,3 kilómetros aproximadamente, al 
sureste del sector Shamana, se encuentra 
el sector denominado Shamana I, o 
también conocido como sector central, 
Canta Gallo y Pueblo Viejo. Se trata del 
sector más extenso de todo el Complejo 
Arqueológico de Shamana, comprendiendo 
un área de más de 10 hectáreas. Las 
estructuras arqueológicas se encuentran 
en dos elevaciones o formaciones rocosas, 
concentrándose la mayor cantidad de 
estructuras en la elevación norte. Algunas 
estructuras de piedra han sido construidas 
en pendientes escarpadas, acondicionadas 

directamente al afloramiento rocoso y, en 
algunos casos, se han aprovechado las caras 
planas del afloramiento rocoso para ser 
utilizadas como parte de los muros. Uno 
de los ambientes, de 7,50 x 5 m, presenta 
un muro con hornacinas y también el 
muro hastial, que alcanza una altura de 
más de 4 metros. La cerámica asociada a 
las estructuras de piedra corresponde al 
estilo del periodo Intermedio Temprano 
y del periodo Intermedio Tardío. Varios 
fragmentos de cerámica son de caolín. En la 
elevación sur, sobresale un muro de piedra 
construido directamente sobre la formación 
rocosa y por donde se encuentra una 
especie de abra, que sirve de comunicación 
entre la ladera este y oeste del cerro. 
Inmediatamente al sur del sector Shamana 
I, se encuentra otro sector arqueológico, 
también sobre un afloramiento rocoso, 
presentando terrazas y algunas estructuras 
de piedra.

     Actualmente, el complejo arqueológico 
de Shamana está afectado principalmente 
por la habilitación de campos de cultivo 
y los muros de piedra de las estructuras 
arqueológicas han sido desmontados para 
construir cercos de piedra modernos. 
También, se pueden observar excavaciones 
clandestinas que han alterado los contextos 
arqueológicos.

3. Ubicación fitogeográfica y zonas 
de vida:

El área de estudio que alberga el 
Complejo Arqueológico Shamana y 
bosque de piedras pertenece al Reino 
Florístico o Neotropis, Dominio Andino 
(Sierra) y Provincia de la Puna y Jalca 
(Sagástegui,1976); a la Jalca o “páramo del 
Norte peruano” (Weberbauer, 1945), a la 
Región Neotropical, Dominio Andino y 
Provincia Altoandina, Comunidades de 
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los Pajonales y Comunidades de Rocas 
y Pedregales (Mostacero et al., 1996); a la 
ecorregión Jalca por extensión a la región 
La Libertad (Britto, 2017); a la ecorregión 
Puna y los Altos Andes (Brack, 1986; Brack 
& Mendiola, 2000); a la zona fitogeográfica 
Amotape-Huancabamba en su parte sureña 
sensu Weigend (2002); al Paramo húmedo 
- Subalpino Tropical ( ph-SaT ) y Páramo 
húmedo - Subalpino Subtropical (ph-SaS) 
sensu ONERN (1976); y a la zona Estepa 
Montano  Tropical (e-MT) sensu Gobierno 
Regional La Libertad (2009).

4. Estudio de la Flora y Fauna: Co-
munidades vegetales indicando la flora y 
fauna: Anexo 1-20

Zona de estudio considerada como 
Jalca está sumamente deteriorada por la 
actividad antrópica (chacras de cultivo) y 
sobrepastoreo, que incluyen la parte basal y 
media del Complejo Arqueológico en todos 
sus lados. Predominan las plantas herbáceas 
con tallo erguido, las plantas arrosetadas es 
mínima y las almohadilladas es nula. Los 
arbustos son escasos. En la Tabla 1 se indica 
a nivel preliminar los taxa a nivel específico; 
sin embargo, en el área de estudio existen 
otros taxones solamente considerados en 
género [e.g.: Pitcairnia sp. (Bromeliaceae) 
en las hondonadas de rocas y pedregales; 
también Bomarea sp. (Alstroemeriaceae), 
Baccharis spp., Senecio spp. (Asteraceae), 
Lupinus spp. (Fabaceae)].

Las comunidades vegetales ubicadas en 
la Provincia Altoandina del C. A. Shamana 
son:

1) Comunidades de los Pajonales: 
conforma la parte basal del complejo, cons-
tituidas por herbáceas, siendo los biotipos 
principales las gramíneas (Elymus, Festuca, 
Holcus, Muhlenbergia, Poa, Stipa, Vulpia), 

dispuestas en densos manojos. Las poáceas 
constituyen los pastos que son palatables al 
rubro pecuario, su uso es primitivo y sin ro-
tación de pastoreo imposibilitan su rápida 
regeneración; así mismo, al cultivo de Sola-
num tuberosum L. “papa” y Lupinus mutabi-
lis Sweet “chocho”. Como consecuencia de 
ello, estas comunidades se encuentran muy 
perturbadas. También, se encuentran plan-
tas arrosetadas (e.g.: Hypochaeris spp., Para-
nephelius spp., Werneria nubigena), erguidas 
(e.g.: Halenia umbellata, Bartsia adenophylla, 
Castilleja spp., Hieracium spp., Laennecia 
gnaphalioides, Lobelia tenera). En esta comu-
nidad se avistaron 25 especies de aves.

2) Comunidades de Rocas y Pedre-
gales: constituye tanto el lado donde se en-
cuentran las construcciones arqueológicas 
de Shamana (fuerte rocoso de cinco eleva-
ciones o cerros), como el bosque de piedras 
al frente (este), es la parte más alta del área 
de estudio (sobre los 3700 m). En esta co-
munidad se encuentran desde herbáceas 
(e.g.: erguidas: Bartsia adenophylla, Castilleja 
peruviana, Halenia umbellata, Lobelia tenera, 
Tagetes multiflora, Tridax angustifolia, Valeria-
na spp., helechos; arrosetadas: Hypochaeris 
spp., Paranephelius spp., Werneria nubigena), 
bejucos (Caiophora cirsiifolia, Bomarea sp.), 
hasta arbustos y subarbustos (e.g.: Alonsoa 
linearis, Arcytophyllum setosum, Baccharis 
phylicoides, Baccharis spp., Barnadesia dom-
beyana, Calceolaria nivalis, Coreopsis senaria, 
Ephedra americana, Monnina salicifolia, Oreo-
callis grandiflora, Salvia pseudoromarinus, Ri-
bes weberbaueri). En esta comunidad se pue-
de apreciar a Lagidium viscacia “vizcacha” y 
la mayor cantidad de aves (33 especies) en 
la parte arbustiva. 

En la Tabla 1 se indican 120 especies, 
101 géneros y 40 familias; distribuidas en 
cinco especies de helechos, una especie 
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de gimnosperma (Ephedra americana), y 
el resto angiospermas. De las 36 familias 
de estas últimas, solamente dos son 
monocotiledóneas: Iridaceae y Poaceae. 
Las familias con mayor número de especies 
son: Asteraceae (26), Poaceae (14 spp.), 
Caryophyllaceae (8), Calceolariaceae 
(7), Orchidaceae (4) y Fabaceae (4). El 
número de especies de estas familias 
hacen el 52,5% del total de especies del 
área de estudio. Asimismo, se registran 
19 especies endémicas siendo la mayoría 
de Preocupación Menor (LC) (IUCN, 
2012, 2017). Se enfatiza que Calceolaria 
salpoana (Calceolariaceae) se encuentra En 
peligro crítico (CR), este taxón endémico 
a la región La Libertad y recientemente 
descrito (Leiva et al., 2018), se ha registrado 
únicamente para el cerro Ragache (Ragash) 
y Shamana arriba de 3200 m, actualmente 
muy afectada por la actividad antrópica 
(chacras de cultivo) y sobrepastoreo. 
Salvia pseudorosmarinus (Lamiaceae) otra 
especie endémica de la región La Libertad, 
se encuentra En peligro (EN) (León et al., 
2018). Matucana haynei (Cactaceae), planta 
globular que crece entre los pajonales 
se encuentra en el Apéndice II de CITES 
(Tropicos, 2018) y está categorizada como 
Vulnerable (VU). Geranium limae también 
se encuentra en esta categoría, a pesar de 
tener amplia distribución geográfica en 
Perú. Ambas especies, soportan la pérdida 
de hábitat y de sus poblaciones, por la 
actividad agrícola que incluye los incendios 
intencionados y el sobrepastoreo.

Las únicas floras comparables por 
similitud y compartir algunas especies 
son las registradas para El Parque 
Nacional del Huascarán en Ancash 
(Smith, 1989), Contumazá (Cajamarca) en 
la parte de Jalca (Cajamarca) (Sagástegui, 

1995) y del Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco, prov. Sánchez Carrión, 
región La Libertad (Rodríguez et al., 2009, 
2013, 2014).

El uso de las plantas en el mundo andino 
es evidenciado con la transmisión del 
conocimiento a través de las generaciones 
de sus habitantes (e.g.: plantas utilizadas 
como colorantes de tejidos y lana). En este 
sentido, Coreopsis senaria (Asteraceae) es 
una especie empleada desde la antigüedad 
por los pobladores quienes utilizan los 
capítulos de esta especie para teñir sus lanas 
y tejidos de varias tonalidades de amarillo, 
y para una coloración amarillo-verdosa 
utilizan la planta completa triturada y luego 
hervida en grandes recipientes (Rodríguez 
et al., 2017).

De la evaluación realizada en el Cerro 
Shamana, Salpo, La Libertad, durante 
los meses de mayo y junio de 2018, se 
registró dos especies de reptiles (Stenocercus 
latebrosus y S. melanopygus), 42 especies de 
aves, y una especie de mamífero (Lagidium 
viscacia), todas categorizadas como de 
Preocupación Menor (LC).

Referido a los reptiles, tanto S. 
latebrosus, como S. melanopygus son especies 
endémicas y que se encuentran en la 
categoría de Preocupación Menor (IUCN, 
2016; Suarez et al., 2016; Aguilar et al., 
2017). Asimismo, las 42 especies de aves, se 
encuentran distribuidas en 21 Familias y 13 
Órdenes. En relación al número de especies, 
la Familia Thraupidae posee 9, seguida de 
la Familia Trochilidae con 5 especies. Todas 
las especies se encuentra en la condición 
de Preocupación Menor (BirdLife, 2016); 
dos especies son endémicas Metallura 
phoebe y Leptasthenura pileata (Tabla 3). 
Esta información coincide parcialmente 
con los resultados de Zelada et al., (2010), 
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quienes reportan las mismas especies para 
la quebrada Escalón del Parque Nacional de 
Huascarán.

Diez especies de aves registradas, se 
encuentran categorizadas en los Apéndices 
CITES (Tabla 3), Falco peregrinus en el 
Apéndice I y Geranoaetus polyosoma, 
Aglaeactis cupripennis, Colibri coruscan, 
Lesbia nuna, Metallura phoebe, Patagona gigas, 
Falco sparverius y Brotogeris versicolurus en 
el Apéndice II (MINAM, 2014; MINAM, 
2015). 

En cuanto a los hábitats evaluados 
(3 estratos), se han observado que 33 
especies se ubican en el área arbustiva, que 
corresponde a la parte más alta (3774 m) 
del cerro y que está menos impactada; en el 
pajonal se han avistado 25 especies que es 
la parte baja (3560 m), mientras que en área 
cultivada se observaron 14 especies.

Nuestros resultados muestran una 
tendencia mayor con relación al número 
de especies a los reportados por Zelada 
et al. (2010), quiénes registraron 17 y 12 
especies para el matorral y estrato rocoso, 
respectivamente, en la quebrada Escalón 
del Parque Nacional de Huascarán.

En relación a sus hábitos alimenticios, 
se ha registrado que 15 especies son 
insectívoras, seguida de 11 granívoras, a 
continuación están las seis nectarívoras; 
de las cuales cinco son colibríes; cinco 
frugívoros y carnívoros, dos carroñeros 
y un filtrador. Esto nos indica que, la 
mayor presencia de especies insectívoras 
y granívoras es por la disponibilidad del 
recurso alimento, dado que, los insectos es 
el recurso alimento más abundante, seguido 
de las plantas que forman gran cantidad de 
semillas como las gramíneas. 
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Lagidium viscacia es una especie que 
distribuye en los andes y comunidades 
lomales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú 
(CEA, 2011; Bernal, 2016). No se descarta su 
utilización por los pobladores antiguos de 
Shamana como fuente de proteínas.

Un breve comentario a manera de 
conclusión

Aun cuando la información que 
presentamos del Complejo Arqueológico de 
Shamana es solamente de las observaciones 
que hemos podido realizar en superficie 
tanto a nivel biológico como arqueológico, 
quisiéramos resaltar en este último, de 
manera preliminar, tres aspectos: la 
arquitectura, la cerámica y su ubicación 
geográfica.

A pesar del estado en que se encuentran 
las estructuras arquitectónicas y la 
vegetación que las cubre, al parecer hay 
dos estilos arquitectónicos: uno relacionado 
con el uso de piedra canteada, muy bien 
trabajada, que correspondería al periodo 
Intermedio Temprano. A este periodo 
también corresponderían las diversas 
construcciones que se levantan directamente 
sobre los afloramientos rocosos (v. fig. 2) o 
los muros que se construyen aprovechando 
las caras planas de la roca natural, 
convirtiéndose como parte de la pared. 
Este estilo arquitectónico, en gran parte, 
fue desmontado y/o modificado durante el 
periodo Intermedio Tardío, para dar lugar 
a una arquitectura con una mampostería 
ordinaria, sin un buen acabado, que es la 
que más se puede observar actualmente (v. 
fig. 5).

La cerámica refuerza la observación 
sobre los dos estilos arquitectónicos, 
por cuanto también habría dos estilos 
de cerámica: uno correspondiente al 
periodo Intermedio Temprano y, el otro, 
al periodo del Intermedio Tardío. La 

cerámica relacionada al periodo Intermedio 
Temprano se trata de vasijas de una pasta 
marrón rojiza, con un temperante de 
grano fino, cocción oxidada a parcialmente 
oxidada o reducida, con el interior de las 
paredes de las vasijas de un color gris-
marrón a negro, superficie exterior alisada 
y bruñida, paredes delgadas entre 1 y 0,5 
cm de espesor, utilización de pintura roja 
como engobe en la superficie exterior, sobre 
la cual se han aplicado bandas de pintura 
blanca y naranja, muy similar a lo reportado 
por Bennett (1950) como “Castillo white, 
red, orange” para el valle de Virú y que 
Strong y Evans (1952) lo considera como 
un tipo de cerámica intrusiva para el valle 
de Virú. Este mismo estilo de cerámica, se 
ha reportado también para la parte media 
del valle de Moche (Billman, 1996, 1999; 
Briceño y Billman, 2009; Topic & Topic, 
1980; Czwarno, 1983). También, se debe 
resaltar la presencia de cerámica en caolín, 
fina, simple o con pintura. Respecto al 
otro estilo de cerámica, correspondiente al 
periodo Intermedio Tardío, sobresalen las 
vasijas domésticas, simples. 

Respecto a su ubicación geográfica, el 
Complejo Arqueológico de Shamana está 
relacionado con el cerro Quinga (8,7 km 
al este), cerro Sulcha (7,2 km al sureste), 
Cuidista (a 8,7 km al noreste), entre otros 
sitios arqueológicos de la meseta de 
Carabamba (v. fig. 14). Asimismo, el río 
Chepén, que nace al pie del cerro Shamana, 
se constituye como el mejor corredor natural 
que habría permitido las interrelaciones 
entre la región de la meseta de Carabamba 
y la parte media del valle de Moche.

La continuación de investigaciones 
arqueológicas, incluyendo excavaciones 
arqueológicas, se hacen necesarias en el 
futuro, para una mejor comprensión de este 
complejo arqueológico.
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Debemos puntualizar que, para 
referirnos al lugar y motivo del presente 
estudio, hemos optado por el término 
Shamana. No obstante, en los antecedentes 
de la investigación encontramos el término 
Chamana, que ha sido utilizado por algunos 
autores citados en el presente trabajo.
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Fig. 2. Distribución geográfica de los sectores del Complejo Arqueológico Shamana.
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Fig. 3. Complejo Arqueológico Shamana. A. Vista panorámica del Complejo Arqueológico 
Shamana, Sector Shamana 1; B. Otra vista panorámica del Complejo Arqueológico Shamana, 
Sector Shamana 1, lado este; C. Detalle de la parte alta del Sector Shamana 1, lado este; D. 
Detalle del abra o paso, parte alta del Sector Shamana 1, lado oeste; E. Vista panorámica 
del sector arqueológico al sur del sector Shamana I, Complejo Arqueológico Shamana; F. 
Vista panorámica del sector conocido como los “frailoles” o “bosque de piedras”. Fotos: J. 
Briceño R.

A

C

E F

B

D



736 25 (2):  Mayo - Agosto, 2018 

Leiva et al.: Diversidad natural y cultural del Complejo Arqueológico Shamana, Salpo, Otuzco, La Libertad, Perú

Fig. 4. A. Detalle de la formación rocosa conocida como “el pato”, sector “bosque de 
piedras”; B. Vista de una de las estructuras mejor conservadas del Sector Shamana 1; C. 
Detalle del interior de la estructura mejor conservada del Sector Shamana 1. Se observa 
las hornacinas y el muro hastial; D. Detalle de la técnica constructiva de los muros sobre la 
formación rocosa; E. Detalle de la técnica constructiva de otro muro del Sector Shamana 1; 
F. Detalle de la piedra canteada utilizada en las construcciones del Sector Shamana 1. Fotos: 
J. Briceño R.
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LEYENDA DE FOTOS

ANEXO 1. A. Elaphoglossum nivosum; B. Campyloneurum amphostenon; C. Pleopeltis pycnocarpa; 
D. Pellaea ternifolia; E. Cheilanthes pruinata; F. Ephedra americana.
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ANEXO 2. A. Alternanthera macbridei; B. Bowlesia palmata, planta en su hábitat; C. Bowlesia 
palmata, detalle área distal; D. ADaucus montanus; E. Achyrocline alata.

A B

B E

D



73925 (2):  Mayo - Agosto, 2018

Leiva et al.: Diversidad natural y cultural del Complejo Arqueológico Shamana, Salpo, Otuzco, La Libertad, Perú

ANEXO 3. A. Ageratina articulata; B. Aristeguietia discolor; C. Baccharis phylicoides; D. Baccharis 
alpina var. serpyllifolia; E. Barnadesia dombeyana; F. Bidens andicola var. andicola.
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ANEXO 4. A. Coreopsis senaria; B. Cotula australis; C. Cronquistianthus lavandulifolius; D. 
Galinsoga mandonii; E. Gamochaeta oreophila; F. Hypochaeris eriolaena. 
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ANEXO 5. A. Laennecia gnaphalioides; B. Paranephelius ovatus; C. Paranephelius uniflorus; D. 
Perezia pungens; E. Senecio laricifolius; F. Sonchus oleraceus.
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ANEXO 6. A. Tagetes multiflora;  B. Tridax angustifolia; C. Villanova oppositifolia; D. Werneria 
nubigena. 
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ANEXO 7. A. Ullucus tuberosus sbsp. aborigineus; B. Phacelia secunda; C. Descurainia 
myriophylla; D. Austrocylindropuntia floccosa; E. Austrocylindropuntia subulata; F. Matucana 
haynei. 
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ANEXO 8. A. Calceolaria bicrenata; B. Calceolaria cajabambae; C. Calceolaria hispida subsp. 
acaulis;  D. Calceolaria linearis; E. Calceolaria nivalis; F. Calceolaria salpoana.
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ANEXO 9.  A. Lobelia tenera; B. Valeriana interrupta; C. Cardionema ramosissima; D. Cerastium 
danguyi; E. Cerastium mollissimum; F. Drymaria divaricata.
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ANEXO 10.  A. Paronychia communis; B. Silene gallica; C. Spergula arvensis; D. Crassula connata; 
E. Villadia dielsii; F. Villadia reniformis. 
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ANEXO 11. A. Vaccinium floribundum; B. Gaultheria erecta; C. Astragalus garbancillo; D. Dalea 
cylindrica var. nova; E. Vicia andicola; F. Halenia umbellata. 
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ANEXO 12. A. Erodium cicutarium; B. Geranium limae; C, Geranium sessiliflorum; D. Ribes 
weberbaueri; E. Olsynium junceum;  F. Salvia pseudorosmarinus.
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ANEXO 13.  A. Caiophora cirsiifolia; B.-C. Nasa ranunculifolia subsp. cymbopetala; D. 
Acaulimalva engleriana; E. Fuertesimalva echinata; F. Calandrinia ciliata. 

A

C

E F

B

D



750 25 (2):  Mayo - Agosto, 2018 

Leiva et al.: Diversidad natural y cultural del Complejo Arqueológico Shamana, Salpo, Otuzco, La Libertad, Perú

ANEXO 14. A. Altensteinia fimbriata (planta); B. Altensteinia fimbriata (inflorescencia); C. 
Pterichis galeata; D. Stelis tricardium; E. Trichoceros platyceros. 
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ANEXO 15. A. Bartsia adenophylla; B. Castilleja peruviana; C. Oxalis megalorrhiza; D. Cortaderia 
jubata; E. Cortaderia rudiuscula; F. Elymus cordilleranus. 
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ANEXO 16. A. Festuca procera; B. Melica scabra; C. Muhlenbergia peruviana; D. Poa febrifera;  E. 
Stipa ichu; F. Vulpia myurus. 
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ANEXO 17. A. Muehlenbeckia volcanica; B. Oreocallis grandiflora; C. Arcytophyllum setosum; D. 
Jaltomata ventricosa; E. Salpichroa ramosissima; F. Solanun jalcae. 
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ANEXO 18. A. Microlophus theresiae. B.Stenocercus melanopygus. C. Nothoprocta ornata. 
D. Anas flavirostris. E. Zenaida auriculata. F. Metallura phoebe. ENDEMICA.  G. Aglaeactis 
cupripennis. H. Colibri coruscans. © Luis Pollack.PIC-06.UNT

FAUNA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO SHAMANA, DISTRITO SALPO, 
PROVINCIA OTUZCO. 2018
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ANEXO 19. A. Vanellus resplendens. B. Geranoaetus polyosoma. C. Colaptes rupicola. D. 
Leptasthenura pileata. ENDEMICA. E. Geositta tenuirostris. © F. Muscisaxicola maculirostris. 
G. Turdus fuscater. H. Phrygilus punensis. © Luis Pollack.PIC-06.UNT
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ANEXO 20. A. Diglossa bruneiventris. B. Ochthoeca leucophrys. C. Phrygilus fruticeti. D. 
Thlypopsis ornata. E. Dives warszewiczi. F. Zonotrichia capensis. G. Spinus magellanicus. H. 
Asthenes pulibunda. © Luis Pollack. PIC-06.UNT.
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