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Resumen 

 

La presente investigación titulada: Análisis iconológico sobre las señoras Cápac a través del 

universo social en Guamán Poma de Ayala, Lima - 2019; tiene como propósito u objetivo: 

Indicar la influencia que tiene el universo social en las señoras Cápac a través del análisis 

iconológico, Lima- 2019. El diseño de esta investigación es no experimental, de tipo 

aplicada, según su alcance, explicativo y de enfoque cuantitativo. Como muestra se tomó a 

las cuatro láminas sobre las señoras Cápac en la época del Virreinato según Guamán Poma 

de Ayala, para esto, se usó como instrumento la lista de cotejo conformada por 21 ítems, de 

la cual la primera variable compuesta, análisis iconológico de las señoras Cápac, tiene como 

dimensiones: los cuatro suyos; y sobre la segunda variable, universo social: condiciones o 

hábitos sociales y nombres propios. Así mismo, la confiabilidad se realizó a través del 

programa Excel 2013, utilizando la técnica de kuder Richardson o KR 20, y los datos se 

obtuvo mediante el programa SPSS versión 22. Mediante los resultados se pudo identificar 

que el universo social no influye en ninguna de las señoras Cápac y en ninguno de los cuatro 

suyos, ya que, cada señora contaba con distintos atributos y elementos característicos de 

ellas, que las hacían diferenciarse de las demás mujeres al ser representantes de cada suyo. 

Por otro lado, el universo social se relaciona más a las condiciones o hábitos sociales que 

tenían las personas y los nombres propios, tanto de lugares geográficos como de personas.  

 

Palabras clave: análisis iconológico, señoras Cápac, universo social, Suyos   
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 Abstract 

 

This research entitled: Iconological analysis of the Cápac ladies through the social universe 

in Guamán Poma de Ayala, Lima - 2019; Its purpose or objective is: To indicate the influence 

that the social universe has on Cápac ladies through the iconological analysis, Lima- 2019. 

The design of this research is non-experimental, of applied type, according to its scope, 

explanatory and quantitative approach. As a sample, the four plates on the Cápac ladies were 

taken at the time of the Viceroyalty according to Guamán Poma de Ayala, for this, the 

checklist consisting of 21 items was used as an instrument, of which the first composite 

variable, an iconological analysis of the Cápac ladies, has as dimensions: the four of theirs; 

and on the second variable, social universe: social conditions or habits and proper names. 

Likewise, reliability was carried out through the Excel 2013 program, using the Richardson 

or KR 20 kuder technique, and the data was obtained through the SPSS version 22 program. 

Through the results it was possible to identify that the social universe does not influence any 

of the Cápac ladies and in none of the four of theirs, since, each lady had different attributes 

and characteristic elements of them, which made them differentiate themselves from the 

other women by being representatives of each of their own. On the other hand, the social 

universe is more related to the social conditions or habits that people and their own names 

had, both from geographical places and from people. 

 

Keywords: iconological analysis, ladies Cápac, social universe, Suyos 



 

1 

 

I. Introducción 

 

Actualmente, se puede identificar que las personas no cuentan con un conocimiento previo 

o no tienen un concepto claro sobre las crónicas, las culturas y los acontecimientos sucedidos 

anteriormente, ya que, no le toman la importancia al tema. Así mismo, muchos desconocen 

sobre la presencia de las señoras Cápac en el Tahuantinsuyo y el rol que desarrollaban cada 

una en las regiones de los suyos. Al mismo tiempo, no conocen sobre la existencia de 

distintas ciudades que se mencionan a través de los textos en las láminas o dibujos del 

cronista Guamán Poma de Ayala.  

 

Según Altamar (2017) nos menciona que, la crónica viene a ser incidentes o hechos 

sucedidos en una ordenanza o jerarquía de tiempo, así como también, indica que está 

relacionado con la reproducción de los eventos o episodios desarrollados a partir de su 

configuración en relatos, narraciones históricas y sucesos antepasados. Por otro lado, la 

crónica como género, inicia con la aparición de la escritura como ayuda a la memoria.  

 

En España, Hernández (2008) nos indica que el historiógrafo Bernal Díaz del Castillo 

decide escribir un libro titulado “Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España” 

(1568) la causa del manifiesto por el cronista se decide a escribir este libro, es el de 

restablecer la verdad, según él seriamente afectada por Gómara y otros historiadores.  

 

Según Añon y Battcock (2013) En Latinoamérica con el Inca Garcilaso se llega a la 

etapa del desarrollo de la crónica americana. Ésta se vuelve un género de enseñanza, 

aprendizaje y reflexión, ganando más capacidad y extensión. Por otra parte, la crónica se 

empieza a destacar y los representantes más importantes son el inca Garcilaso de la Vega y 

el cronista o historiador Felipe Guamán Poma de Ayala. Por el cual, su gran problema del 

Inca era ser un mestizo criollo, pero al mismo tiempo, fue considerado un americano con 

vocación universal (hombre del Renacimiento). 

 

En el Perú, Gonzales, Rosati y Sánchez (2001) a través de un artículo titulado 

“Sinopsis del estudio de la iconografía de la nueva coronica y buen gobierno escrita por 

Felipe Guamán Poma de Ayala”, indican que una de las primeras partes del libro (Nueva 

Corónica), está formada por ilustraciones que se relacionan con el contexto indígena. 
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Continuando con la siguiente parte del libro contiene el periodo de colonización, donde el 

autor Guamán Poma fue parte de esa época, donde explica a los primordiales jefes españolas 

e indígenas que sobresalieron en la época virreinal, por otro lado, establece una acusación 

sobre los abusos a la población de la época indígena y, para finalizar, hace un pedido a la 

autoridad española, en este caso el Rey para que dé una solución a los hechos de esa época.  

 

Por otro parte, la crónica viene a ser un relato histórico, escrito con el objetivo de 

informar o comunicar a las personas sobre los sucesos generados en el pasado, ya sea porque 

no han sido parte de esa época o para las generaciones futuras que quieran saber e indagar 

más sobre los hechos históricos.  

  

Sobre el análisis iconológico, es descubrir e interpretar el significado y el mensaje 

que contiene o existe tras de una obra de arte, dibujos, imágenes, etc. Esto a través de los 

procedimientos de composición, líneas, formas, etc. que puede contener; el mensaje final 

que puede contener una obra.  

 

En cuanto al tema, sobre las Señoras Cápac, cada una de ellas representaba a un Suyo. 

Donde la primera señora, Cápac Guarmi Poma Guallca, representaba a Chinchaysuyo; la 

segunda señora, Cápac Mallaquima, era representante de Antisuyo; la tercera señora, Cápac 

Ome Tallama, representaba a Collasuyo; por último, la cuarta señora, Mallco Guarmi 

Timtama, era representante de Contisuyo. Cada una de ellas portaba distintos elementos y 

atributos como parte de sus prendas, que las diferenciaban y caracterizaban de las demás 

mujeres. Asimismo, estás señoras eran también esposas de los cuatro últimos capitanes, los 

cuales son: el capitán Guaman Chaua, esposo de la señora, Cápac Poma Guallca; el capitán 

Apo Ninarua, esposo de la señora, Cápac Mallaquima; el cápitan Mallco Castilla Pari, esposo 

de la señora, Cápac Ome Tallama; y el capitán Mallco Mullo, esposo de la señora, Mallco 

Guarmi Timtama; estás cuatro parejas representaban y gobernaban juntos a los cuatro suyos.  

 

A cerca del universo social, se refiere al grupo de individuos que forman parte de un 

determinado lugar y que adoptan una cultura o mantienen hábitos sociales, esto a través de 

las características homogéneas que contiene una categoría de personas o la sociedad, así 

como también viene a ser los nombres propios que tiene una persona para ser reconocido y 

diferenciado de los demás grupos o individuos.   
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De modo que, con todo lo mencionado anteriormente el objetivo principal de este 

proyecto es indicar la influencia que tiene el universo social en las señoras Cápac a través 

del análisis iconológico, Lima- 2019. Por otro lado, en las Crónicas de Guamán Poma de 

Ayala sobres las señoras Cápac se puede ver información muy importante, ya que se habla 

del Tahuantinsuyo, que al ser uno de los primeros estados de América ha tenido distintas 

interpretaciones. Al igual que, se menciona sobre la influencia que hubo en los atuendos de 

las alegorías de las señoras Cápac. Con lo indicado anteriormente se planteó la siguiente 

problemática, ¿Cómo influye el universo social en las señoras Cápac a través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

 

Por lo tanto, lo que se busca a través de esta investigación es dar a conocer mejor la 

cultura Incaica para lograr una veracidad en el estudio de las crónicas a través de escenas, 

atributos, personajes, etc. Este estudio también servirá para apoyar al conocimiento y la 

identidad cultural de las regiones mencionadas en las Crónicas de Guamán Poma de Ayala.  

Por otro lado, este estudio será un aporte para poder lograr y dar un mejor conocimiento de 

los sucesos antepasados en nuestro país. 

 

La investigación es viable, ya que se cuenta con el libro de las crónicas de Guamán 

Poma de Ayala y con los conocimientos para realizar un análisis iconológico usando como 

base o referencia el método iconológico de Erwin Panofsky. Así como también, cuento con 

un tiempo necesario para realizar todo el proceso que me conlleva al análisis iconológico 

para mi investigación sobre las señoras Cápac. 

 

Finalmente, para el desarrollo del método de Panofsky se cuenta con las cuatro 

láminas de las señoras Cápac pertenecientes al libro de las crónicas de Guamán Poma de 

Ayala, cada una de estas laminas están acompañadas de un texto informativo y distintos 

elementos o atributos que contiene cada señora, lo cual me servirá para mi instrumento de 

investigación, estos serán y servirán como un factor suplementario a los resultados de mi 

análisis final.  
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En esta cuadro se indican las cuatro láminas y los nombres de cada señora, asimismo, 

el código que se le asignó a cada una para ser identificada. 

 

CÓDIGO LÁMINA 

A0 Señora Cápac Guarmi Poma Guallca  

B0 Señora Cápac Mallaquima 

C0 Señora Cápac Ome Tallama  

D0 Señora Mallco Guarmi Timtama 
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Para ampliar los conocimientos acerca del análisis iconológico de las señoras Cápac se 

consultaron antecedentes internacionales y nacionales.  

 

Artzi (2015), en un artículo titulado: “…y son yndios por conquistar”:1 las alegorías 

femeninas de los cuatro Suyus en el testimonio etnohistórico y arqueológico” a través de 

este artículo pretende estudiar los textos e imágenes de las señoras del Tahuantinsuyo en este 

caso las cuatro señoras Cápac, que se encuentran en el libro de Guamán Poma de Ayala. Así 

como también, menciona que estas cuatro señoras tienen una influencia europea muy 

destacada y a la vez también está compuesta por la influencia andina. Este artículo lo realiza 

con el fin de determinar si estás señoras tienen una influencia de origen europeo o andino, 

así mismo, el artículo analiza el arte incaico de esa época, en especial, las imágenes de los 

incas que fueron halladas en su indumentaria. Tuvo como paradigma el cualitativo, como 

diseño se usó el no experimental y un nivel descriptivo. Por otro lado, comenta que las 

figuras femeninas de los cuatro suyos, no fueron inventadas por Guamán Poma, sino que 

fueron un modelo incaico que fue mezclado con estilos europeos. Finalmente, llegó a la 

conclusión que el imperio incaico le importaba mucho crear una identidad para cada Suyo, 

es por eso que, los Incas creaban un estándar de imagen por cada Suyo, así como también, 

el arte elaborado por los Incas era un mecanismo muy importante para ellos y para los Suyos, 

ya que, era utilizada para fortalecer las distintas partes del imperio Inca, como las figuras y 

atributos de dicha época; al mismo tiempo, el arte del imperio Inca también servía para 

mantener una diferencia con los demás Suyos, asimismo, la identidad cultural de esa época 

se podía identificar y evidenciar a través de las características, detalles y diseños de los 

atuendos, que contenía cada personaje en las láminas de Guamán Poma de Ayala. 

 

Earle (2010), en su tesis de maestría titulada: “The iconography of Moche winged 

figures” tuvo como objetivo: dar a conocer más información acerca de la iconografía y con 

relación a un profundo enfoque de los contextos y otorgando los significados de los distintos 

elementos de las especies aladas. Así mismo, tuvo un enfoque cualitativo, diseño no 

experimental, tipo aplicada y nivel descriptivo; por otro lado, su muestra estuvo conformada 

por distintos grupos de figuras aladas, como: búhos, patos, halcones, colibríes, buitres, etc. 

Finalmente, concluyo que los moches representaban personajes detallados en el mundo 

artístico, ya que las aves que dividió por grupos no comparten las mismas características o 

representaciones que tienen, así como también, menciona que en otros estudios relacionan 
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al colibrí con un concepto abstracto, como la velocidad; además de esta característica, 

concluye que los colibríes pueden connotar agresividad, destreza de caza y habilidad en la 

guerra.  

 

Gebran (2018), en un artículo titulado: “La Mujer Inca en la Crónica de Guamán 

Poma de Ayala” analiza las crónicas del autor abordando la situación de la mujer inca en la 

época andina escrita en el libro Nueva corónica y buen gobierno, que el cronista Guamán 

Poma, viene a ser uno de los principales cronistas más importantes de ese periodo por el 

hecho de ser oriundo de un hombre indígena o nativo. Pretende dar a conocer su punto de 

vista o su percepción en la época en la cual fue parte y la escribió, considerando su confusa 

identidad cultural, con el propósito de dibujar a las féminas de los Incas.  

 

Gila (2011) en su artículo “Análisis iconológico de la obra Figura colgando de Juan 

Muñoz, basado en el método Panofsky” tiene como objetivos: estudiar y correlacionar las 

bases conceptuales de la obra figura colgando de Juan Muñoz, así como también, indagar 

que quería expresar el autor mediante está obra, para esclarecer la incógnita de la obra de 

Juan Muñoz propósito de la investigación. Asimismo, la metodología usada es artística, ya 

que su base principal es la imagen y el análisis de la escultura, es decir una figura en tercera 

dimensión. Por otro lado, se quiere tomar en cuenta la importancia del valor estético. Aplica 

un enfoque cualitativo: en otras palabras, pretende dar a conocer la conducta y las emociones 

de las personas, así como también, los motivos, desde un punto de vista filosófico. Por 

último, concluyó que, Juan Muñoz quería producir a través de su obra Figura Colgando, una 

influencia psicológica en el espectador y mediante esto expresar de una manera metafórica 

los secretos más guardados, lo que no queremos que nadie conozca, quizás ni nosotros 

mismos.  

 

Panero (2013), en su tesis doctoral titulada, “Análisis iconológico de la figura de 

Gradiva. Construcciones del personaje en la cultura plástica y audiovisual contemporánea” 

cuyo objetivo fue: examinar un conjunto de imágenes de diversos personajes para enriquecer 

la información a otras fuentes. Uso un paradigma cualitativo, un diseño no experimental y 

un nivel descriptivo. En cuanto a la conclusión, indica que existen una gran masa de 

creaciones de nuevas culturas y que la relacionan con esta protagonista femenina, así como 

también, cuenta con un gran enriquecimiento iconológico, esto a través de las obras de arte 
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que se han realizado sobre ella y también en el relato original de Jensen mediante sus 

imágenes y símbolos que contiene y sobre todo ubicándola en un contexto cultural y artístico. 

 

Flores (2016), en su investigación para obtener el grado de Ingeniero en Diseño 

Gráfico, titulada “Diseño de un catálogo iconográfico de difusión cultural basado en las 

cerámicas de la cultura “capulí o negativo del Carchi", tuvo como objetivo: realizar un 

catálogo iconográfico sobre la cerámica, "Capulí o Negativo del Carchi, ya que viene a ser 

un gran patrimonio visual del Ecuador, que no ha sido apreciado y permanece plasmado y 

expuestos en museos. Aplico un paradigma cuantitativo, diseño no experimental, tipo 

aplicada y alcance descriptivo; así mismo, para su población seleccionó 100 compoteras y 

vasijas las cuales fueron obtenidas en distintos museos y como muestra escogió 60 piezas 

entre compoteras y vasijas, tomando como referencia los distintos detalles y diseños que 

contiene la composición, la cual se eligió a través del muestreo por juicio. Por último, llego 

a la conclusión que la cultura “Capulí o Negativo del Carchi”, contiene compoteras y vasijas 

que poseen una diversidad de diseños compuestos por figuras geométricas de gran 

importancia en el aspecto visual para el país de Ecuador, así como también, a través del 

catálogo iconográfico difunde y promueve más sobre la cultura. 

 

Sánchez (2014), en su estudio de tesis doctoral titulada, “iconología simbólica en los 

bordados populares toledanos”, cuyo objetivo fue: indagar en la interpretación de una 

variedad de imágenes sobre los aspectos ornamentales que se muestran en los bordados 

textiles, específicamente de los bordados toledanos del siglo XVI y del siglo XX. Tuvo un 

enfoque cualitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental; por otro lado, para la 

muestra hizo una selección de fotos sobre el argumento de estudio, ordenó los registros 

fotográficos por grupos, esto según las características que contenían, juntando los motivos 

por los diferentes campos de pertenencia y el significado simbólico que destaca más, en este 

caso los bordados populares toledanos. En cuanto a la conclusión, señala que añadir el 

bordado popular es parte representativa del entendimiento que las comunidades poseen de 

su cultura en términos de figuras mentales, que simbolizan la analogía entre la comunidad 

social que lo rodea y el sistema cosmológico del que pertenecen. 

 

Simaluiza (2017), en su tesis Doctoral “Iconografía precolombina del ecuador 

aplicación en obras de arte sobre materiales alternativos”, tuvo como objetivo: tiene como 
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finalidad identificar la parte estética de la iconografía precolombina ya que aporta en el 

entorno artístico. Tuvo un enfoque cualitativo, ya que permite aproximarse a la riqueza de 

las sociedades precolombinas a través de su cultura material; uso diseño no experimental, 

tipo aplicada y nivel descriptivo. Para la muestra inicial del estudio selecciono 8 sellos 

planos, de las cuales 4 pertenecen a la cultura Jama Coaque y los otros 4 sellos son parte de 

la cultura Manteño Huancavilca, estos se diferencian por su peculiar simplicidad al ser 

bidimensionales, también por su funcionalidad y como modelo con estructuras geométricas, 

y diseños esquemáticos zoomorfos. Por otro lado, para conseguir información más precisa 

sobre la iconografía precolombina, tomo como instrumento la entrevista, realizado a 6 

personas entre ellos diseñadores y artistas gráficos, con la finalidad de dar a conocer su 

perspectiva o su punto de vista desde el ámbito artístico y cultural, así como también, dar a 

conocer la influencia que tuvieron a través del arte precolombino en sus correspondientes 

obras. Por último, llego a la conclusión, que, mediante concernientes gráficos, concurrentes 

en los distintos sellos de algunas culturas, las cuales mediante la combinación entre la 

tecnología y el arte es probable hallar algunas características de la forma de comprender el 

entorno, sobre todo el estudio geométrico de las figuras o imagines. Así como también, 

mediante su trabajo realizado da un valor muy importante al patrimonio artístico de los 

pueblos, recopilando como motivos distintas imágenes representativas para luego plasmarlo 

en nuevas obras de arte, con el finalidad de unir el espíritu artístico precolombino y la 

diversidad natural que tiene la Amazonía ecuatoriana, al emplear materiales que viene de ese 

territorio; así como también emplea distintas técnicas actualizadas de diseño a través de la 

creatividad, ya que permite al artista reconocer e indagar nuevos rastros sobre lo sucedido 

en el pasado nativo y el estado de la sociedad actualmente. 

 

Como antecedentes nacionales se consultaron los siguientes: 

 

Hocquenghem, (1989) en su libro “Iconografía Mochica” nos muestra a través de 

imágenes las más grandes colecciones representativas de la cultura Mochica y sobre la 

tradición andina de está. Realizo un enfoque o paradigma cualitativo, como diseño uso el no 

experimental; de nivel descriptivo. Para explicar las imágenes que contiene el libro uso un 

método de análisis e interpretación ya conocido, que es el método iconográfico según 

Panofsky y a través de diferentes imágenes de la cultura mochica llega a descubrir a detalle 

el significado de cada una por más compleja que sea, por esto seleccionó imágenes 
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representativas de la iconografía mochica para luego realizar una descripción sobre los 

elementos seleccionados. Por otro lado, elaboró un catálogo para distinguir los diferentes 

motivos o temas que aparecen y las distintas modalidades que tiene, lo que Panofsky llama 

“descripción pre iconográfica”, seguidamente, identificar estos motivos y buscar el 

significado que contienen en la sociedad Mochica, lo que Panofsky llama “análisis 

iconográfico”, y buscar el sentido cultural que han podido tener en el marco de la sociedad 

Mochica. (Interpretación Iconológica). 

 

Sánchez (2006), en su tesis doctoral titulada, “Apus de los cuatro suyos: construcción 

del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades montaña”, cuyo objetivo fue: elaborar 

un estudio esquematizado sobre los ciclos mitológicos en los apus de diferentes áreas 

geográficas, que pertenecen a los cuatro suyos del territorio andino prehispánico; y, mediante 

una prueba constituir la participación de los dioses de la montaña en los esquemas usados 

para simbolizar el universo. Utilizo como nivel el descriptivo, un enfoque cualitativo y 

diseño no experimental. Por último, concluyo que para las personas de los andes, los apus 

eran personajes de poder, así como también, intermediarios prominentes que actúen en Kay 

Pacha. Así mismo, las montañas o los apus establecen espacios limitados entre hanaq pacha 

y ukhu pacha.  

 

Sotil (2017), en su libro “Iconografía de la cultura Nasca”, tiene como objetivo 

describir primero las imágenes más sencillas de la cultura Nasca de una manera realista, 

luego describir las imágenes más complejas. Empleo como paradigma el cualitativo, diseño 

no experimental y nivel descriptivo. Para la muestra selecciono 58 láminas de los ceramios 

Nasca que han sido dibujadas y coloreadas, que en conjunto cada lámina representa la 

divinidad suprema de los Nasca: el dios de los aires. Finalmente, concluyo que los Nasca 

fueron los mejores ceramistas del continente americano, ya que fue realizada para fines 

supremos, como para ser leída por los dioses y trataron de alcanzar la perfección para el dios 

de los aires y generar un sentimiento de aceptación, al contrario de la cerámica moderna que 

está elaborada para fines comerciales. Así mismo, también concluye que la cerámica Nasca 

se caracteriza por sus formas genuinas, ya que han manejado bien los planos en el diseño de 

las figuras, como la simetría, el balance, la perspectiva, combinación de colores, engobe, 

etc.; la cerámica iconográfica de los Nasca no era para usarse de manera cotidiana, sino para 

dar mensajes, pedir peticiones o testimonios a sus espíritus protectores o divinidades. 
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La presente investigación tiene las siguientes teorías: la primera, nos habla del análisis 

iconológico, la cual está respaldada por Panofsky, la segunda, en cuanto al tema sobre las 

señoras Cápac, está respaldado por Guamán Poma de Ayala; por último, se encuentra el 

universo social, de esta teoría tenemos a Igareda y Santamaria.   

 

Sobre el análisis iconológico, Panofsky (1998) nos menciona que es un método de 

interpretación que se realiza a través de una síntesis de análisis, la cual como requisito previo 

se realiza el análisis iconográfico, este viene a ser el primer requisito para la realización 

apropiada de un análisis iconológico, por otro lado, el análisis adecuado de las imágenes, 

dibujos, historias, obras de arte, laminas, etc. es otro de los requisitos que se necesita para 

una interpretación correcta de la iconología. Así mismo, Panofsky indica tres niveles que se 

deben seguir para realizar y llegar a la etapa de la interpretación o análisis iconológico: el 

primero, significación primaria o natural, llamada también descripción pre – iconográfica, 

este primer nivel consiste en describir e identificar lo que se puede observar a primera vista, 

ya sea a través de las diferentes líneas, formas, colores, etc.; como segundo nivel esta, 

significación secundaria o convencional, dicha de otra manera, análisis iconográfico, la cual 

se encarga de identificar el contenido que puede existir a través de una obra, imágenes o 

alegorías; por último está el nivel de significación intrínseca o interpretación iconológica, 

que viene a ser el significado final y más profundo que puede contener una obra, ya que se 

busca obtener y definir el mensaje real que se quería transmitir, ya sea de una determinada 

época, nación, creencia religiosa o filosófica, etc. (p. 47, 49, 51, 55, 56). Así como también, 

Knight (2013), indica que el método iconográfico permite crear nuevas ideas o hipótesis 

sobre distintas civilizaciones, culturas, etc. asimismo, menciona que este método es usado 

tanto en la historia del arte, para interpretar dichas obras, como también en investigaciones 

de otro tipo de estudios, como antropológicas, en donde se logra alcanzar un resultado más 

conciso (p. 158). 

  

En cuanto al tema, Guamán Poma de Ayala (1993[1615]), presenta a las señoras 

Cápac como representantes y gobernantes de cada región del Tahuantinsuyo, cada una 

cuenta con distintos atributos y elementos que la hacen representativas de las demás. La 

señora del Chinchaysuyo, este suyo está representado por la primera señora, Cápac Guarmi 

Poma Guallca, la cual cuenta con distintos atributos que son parte de su vestimenta, como la 
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istalla, una clase de bolso; wincha, es el lazo o vincha que se lleva como accesorio en el 

cabello; chumpi, cinturón o faja de lana de alpaca que sirve para sujetar el aqsu (falda larga); 

sandalias o también llamadas ojotas, y una flor, la cual se llama chiwanway. Por su parte, 

Antisuyo es representado por la señora, Cápac Mallaquina, ella lleva puesta pocas prendas 

y elementos, como una pampanilla (falda corta), la cual cubre la parte baja de su cuerpo; y 

gargantilla, accesorio que se lleva en el cuello, la cual está hecha de frutos de nectandra, 

asimismo, este suyo abarco parte de la Amazonía, es por eso que hay árboles, frutas y 

algunos animales como un mono y también un ave. Acerca de la región del Collasuyo, está 

representado por la señora, Cápac Ome Tallama; esta mujer lleva puesta un aqsu o túnica, la 

cual es una clase de falda larga o mediana, hecha de fibra de alpaca; tocado, accesorio de 

tela que cubre la cabeza; y lliklla, es un tejido o mantilla, elaborado de lana de alpaca que 

servía para cubrir el torso; también, hay presencia de un can o perro. Y finalmente, 

Contisuyo, este suyo está representado por la señora, Mallco Guarmi Timtama, la cual tiene 

distintos elementos característicos como parte de su vestimenta, como los mocasines 

(zapatos), prenda de los pies, parecidos a las ballerinas que se usan hoy en día; y el tupu o 

prendedor, accesorio que se lleva en el pecho y que se utilizaba para ajustar los vestidos al 

cuerpo, parecido a un alfiler, este tenía distintos diseños; asimismo, aparece un ave en la 

escena (p. 124, 125, 126, 128). 

 

Finalmente, acerca del universo social, Igareda (2011) cita a Santamaria (2001), e 

indica que es la permanencia de la estratificación social o la propia capacidad de los grupos 

de mantener la adscripción, consiste en la búsqueda constante de nuevos horizontes de todos 

aquellos individuos que pertenecen a grupos con poco capital cultural y adoptan condiciones 

o hábitos sociales, los cuales son las condiciones en las que se encuentran y habitan las 

personas al ser parte de una determinada cultura o de una sociedad, como: señoras jóvenes 

o antropófagos, esto se refiere a las personas que tenían como habito alimentarse de carne 

humana. Así como también, se identifican a través de los nombres propios, término que sirve 

para saber identificar a una persona, lugares u objetos, etc. Por otro lado, está la toponimia, 

término que se refiere a los nombres de diferentes lugares geográficos (p. 20). 

 

Además, Santamaría (2001), añade que esta situación se produce a través del vínculo 

que crean las personas mediante la socialización y a través de lo que cada grupo enseña a las 

demás personas o individuos, posteriormente, de la constancia para generar mensajes que 
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mantengan una unión o lazo entre un grupo de personas o individuos, por medio de las 

instituciones que llegue a mantener y consolidar.  A la vez, la diversidad de las sociedades, 

que no son completamente iguales y que forman parte de varios grupos sociales que tienen 

ciertos patrones y unas estrategias de reproducción cultural específicos, organizan 

consecutivamente a partir de más de un ámbito de agrupamiento social. Especialmente las 

sociedades más desarrolladas, donde puede existir una gran diversidad de grupos con 

características diferentes y que necesitan algún vínculo que sea interpretado como propio 

por todos ellos.  Asimismo, cita a Berger y Luckmann (1995), los cuales indican que la 

personalidad del individuo se forma a través de las experiencias que va interiorizando y del 

sentido que toman para cada uno. De esta premisa se desprende que, por medio de un proceso 

cognitivo, el individuo reconoce cuáles son los patrones de acción y se ajusta en sus actos. 

En consecuencia, tenemos que entender que la individualidad se establece sólo en el cuerpo, 

mientras que el sentido solo se adquiere en la medida en que las personas han sido 

socializadas (p. 139 – 141). 

 

En el proyecto a investigar se plateó el siguiente problema general y específicos, 

asimismo, las hipótesis, la justificación del estudio y los objetvos. 

 

¿Cómo influye el universo social en las señoras Cápac a través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

 

¿Cómo influye el universo social en el Chinchaysuyo a través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

¿Cómo influye el universo social en el Antisuyo a través del análisis iconológico, 

Lima- 2019? 

¿Cómo influye el universo social en el Collasuyo a través del análisis iconológico, 

Lima- 2019? 

¿Cómo influye el universo social en el Contisuyo a través del análisis iconológico, 

Lima- 2019? 

 

La presente investigación contribuirá como un refuerzo teórico sobre lo sucedido 

anteriormente en nuestro país, a través del método iconográfico, es decir, de los tres niveles, 

esto se obtendrá mediante las láminas de las señoras Cápac y el texto o información que 



 

13 

 

contiene cada una de ellas. Añadiendo más, esta investigación es conveniente, ya que, 

mediante la creación de un libro sobre iconografía e iconología, el cual servirá para 

componer y hacer más sencilla la comprensión y realización del análisis e interpretación 

iconológica, se obtendrá información más clara y concisa de las láminas de las señoras Cápac 

y los mensajes que tiene cada una mediante los elementos característicos que contiene estas 

mujeres, esto a través del método de Erwin Panofsky. Así como también, se logrará obtener 

más información acerca de las regiones del Tahuantinsuyo. Por otro lado, se tiene acceso a 

las crónicas de Guamán Poma Ayala que nos ayudara para realizar una mejor investigación. 

 

Hi: El universo social sí influye en las señoras Cápac a través del análisis iconológico, 

Lima - 2019. 

Ho: El universo social no influye en las señoras Cápac a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

Ha: El universo social influye medianamente en las señoras Cápac a través del 

análisis iconológico, Lima - 2019. 

 

Hi: El universo social sí influye en el Chinchaysuyo a través del análisis iconológico, 

Lima - 2019. 

Ho: El universo social no influye en el Chinchaysuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

Ha: El universo social influye medianamente en el Chinchaysuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

 

Hi: El universo social sí influye en el Antisuyo a través del análisis iconológico, Lima 

- 2019. 

Ho: El universo social no influye en el Antisuyo a través del análisis iconológico, 

Lima - 2019. 

Ha: El universo social influye medianamente en el Antisuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

 

 

Hi: El universo social sí influye en el Collasuyo a través del análisis iconológico, 

Lima - 2019. 
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Ho: El universo social no influye en el Collasuyo a través del análisis iconológico, 

Lima - 2019. 

Ha: El universo social influye medianamente en el Collasuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

 

Hi: El universo social sí influye en el Contisuyo a través del análisis iconológico, 

Lima- 2019. 

Ho: El universo social no influye en el Contisuyo a través del análisis iconológico, 

Lima - 2019. 

Ha: El universo social influye medianamente en el Contisuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

 

Indicar la influencia que tiene el universo social en las señoras Cápac a través del 

análisis iconológico, Lima- 2019. 

 

Indicar la influencia que tiene el universo social en el Chinchaysuyo a través del 

análisis iconológico, Lima - 2019. 

Indicar la influencia que tiene el universo social en el Antisuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

Indicar la influencia que tiene el universo social en el Collasuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 

Indicar la influencia que tiene el universo social en el Contisuyo a través del análisis 

iconológico, Lima - 2019. 
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2.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Enfoque de la investigación 

 

En la presente investigación, se aplicará el enfoque cuantitativo ya que se busca 

medir y analizar las variables con la finalidad de constituir pautas de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 5). 

 

Tipo de la investigación según su finalidad 

 

La investigación es aplicada ya que busca responder y resolver preguntas en cuanto 

al problema existente (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 25). 

 

Tipo de la investigación según su alcance 

 

La siguiente investigación presenta un alcance o nivel explicativo, ya que se busca 

describir y responder a la causa de un fenómeno, generando así un sentido de entendimiento 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 95). 

 

Diseño de la investigación 

 

Se aplicará un diseño no experimental ya que es una investigación que se desarrolla 

sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observa los fenómenos en su ambiente 

natural para estudiarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 185). 

 

2.2 Operacionalización  

 

Identificación de variables 

 

Ambas variables son cualitativas, ya que se busca evaluar elementos o atributos que 

no pueden ser medidos o evaluados con números. 

II. Método 
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Así como también, tanto la variable análisis iconológico de las señoras Cápac y el 

universo social son parte de la escala nominal, ya que, las unidades de análisis serán reunidas 

o juntadas de acuerdo a las características que contienen los elementos, y así asignándole a 

cada grupo un nombre (Coronado, 2007, p. 108). 

  

Tabla 1. Clasificación de variables 

VARIABLE SEGÚN SU NATURALEZA ESCALA 

Análisis iconológico sobre 

las señoras Cápac 

Cualitativa Nominal 

Universo social Cualitativa Nominal 

Fuente: elaboración propia. 

 

Variable: Análisis iconológico sobre las señoras Cápac 

El libro de las crónicas de Guamán Poma de Ayala contiene dibujos y textos 

con referencia a las cuatro señoras Cápac, representado cada una a un suyo. 

Estas mujeres son alegorías de sus tierras, es decir, de los cuatro suyos 

(Guamán Poma de Ayala, 1993[1615]). 

 

Variable: Universo social 

Es la permanencia de la estratificación social, la propia capacidad de los 

grupos de mantener la adscripción, la búsqueda constante de nuevos 

horizontes de todos aquellos individuos que pertenecen a grupos con poco 

capital cultural y adoptan condiciones o hábitos sociales. Así como también, 

se identifican a través de los nombres propios o toponimia (Santamaria, 

2001). 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
DEFINICIÓN 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Análisis 

iconológico 

sobre las 

señoras 

Cápac. 

 (Guamán 

Poma de 

Ayala, 

1993[1615]) 

 

 

 

Las crónicas de Guamán 

Poma de Ayala contienen 

dibujos y textos con 

referencia a las cuatro 

señoras Cápac, 

representado cada una a 

un suyo. Estas mujeres 

son alegorías de sus 

tierras, es decir, de los 

cuatro suyos 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

 

 

 

Chinchaysuyo 

 

Este suyo está representado 

por la primera señora, Cápac 

Guarmi Poma Guallca, la 

cual cuenta con distintos 

atributos que son parte de su 

vestimenta, como la istalla, 

wincha, chumpi, sandalias y 

una flor 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Istalla 1. Presenta istalla  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

SÍ (1) 

 

NO (0) 

Flor 2. Presenta flor 

Wincha 3. Presenta wincha 

Chumpi 4. Presenta chumpi 

Sandalias 5. Presenta sandalias 

Antisuyo Antisuyo es representado por 

la señora, Cápac Mallaquina, 

ella lleva puesta pocas 

prendas y elementos, como 

una pampanilla y gargantilla. 

Por otro lado, este suyo 

abarco parte de la Amazonía, 

es por eso que hay árboles, 

frutas y un mono 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Pampanilla 6. Presenta 

pampanilla 

Gargantilla 7. Presenta 

gargantilla 

Frutas 8. Presenta árboles 

Árboles 9. Presenta fruta 

Mono 10. Presenta un mono 

Collasuyo El tercer suyo está 

representado por la señora, 

Cápac Ome Tallama. Esta 

mujer lleva puesta un aqsu, 

tocado y llicklla; también 

aparece en escena un can 

Aqsu 11. Presenta aqsu 

Tocado 12. Presenta tocado 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADORES ÍTEMS NATURALEZA ESCALA 
OPERACIONAL 
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 (Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Lliklla 13. Presenta lliklla 

Can 14. Presenta un can 

Contisuyo Este suyo está representado 

por la señora, Mallco Guarmi 

Timtama, la cual tiene 

distintos elementos 

característicos como parte de 

su vestimenta, como los 

mocasines y el tupu. Por otro 

lado, también aparecen aves 

en la escena 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Mocasines 15. Presenta 

mocasines 

Tupu 16. Presenta tupu 

Aves 17. Presenta un ave 

 

 

 

Universo 

social 

(Igareda, 

2011) 

(Santamaria, 

2001) 

 

Es la permanencia de la 

estratificación social, la 

propia capacidad de los 

grupos de mantener la 

adscripción, la búsqueda 

constante de nuevos 

horizontes de todos 

aquellos individuos que 

pertenecen a grupos con 

poco capital cultural y 

adoptan condiciones o 

hábitos sociales. Así 

como también, se 

identifican a través de los 

nombres propios  

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

 

 

 

 

Condiciones o 

hábitos sociales. 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

 

 

Son las condiciones en las 

que se encuentran y habitan 

las personas. Los hábitos que 

suelen tener, al ser parte de 

una determinada cultura o de 

una sociedad, como: señoras 

jóvenes o antropófagos 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

Señoras Jóvenes 

 

18. Presenta señoras 

jóvenes 

Antropófago 

(caníbales) 

 

19. Son caníbales 

 

 

 

 

Nombres propios 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

 

 

 

Término que sirve para saber 

identificar a una persona, 

lugar geográfico u objeto, etc. 

Esto a través de la toponimia 

y los nombres de personas 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

Toponimia 

 

20. Menciona 

toponimia 

Nombres de 

personas 

 

21. Indica nombres de 

personas 

Fuente: elaboración propia.

SÍ (1) 
 

NO (0)  

 

  Nominal Cualitativa 

Continuación de la tabla 2. Cuadro de operacionalización de las variables 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población 

 

La siguiente investigación presenta una población finita, es por eso que será censal, 

esto se debe a que se cuenta con un número alcanzable, ya que vienen a ser 4 láminas de la 

Nueva Corónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala. 

 

Criterios de inclusión 

 

Para realizar la recolección de datos se tomó como muestra a las 4 láminas de las 

señoras Cápac del libro la Nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnica de recolección de datos 

 

La técnica de recolección de datos es la observación, ya que a través de esto se busca 

explicar y entender los elementos o atributos que se encuentran presentes en cada una de las 

láminas. Por otro lado, la técnica viene a ser la forma que se conseguirá la información que 

se necesita para responder a los objetivos que se han planteado. 

 

Instrumento 

 

Para la siguiente investigación se utilizó como instrumento la lista de cotejo, la cual 

está constituida por 21 ítems, la cual están relacionadas con las variables. 

 

Los valores y escalas para este instrumento se presentan de la siguiente manera: 

 

SÍ: 1 

NO: 0 
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Validez 

 

Es el grado en que un instrumento a través de la investigación, busca medir la variable 

que se ha planteado o pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). 

 

Tabla 3. Prueba binominal 

 Categoría N Prop. observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Experto 1 

 

Karla Robalino  

Grupo 1 Sí 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 No 1 ,09   

Total  11 1,00   

Experto 2 

 

Juan Tanta  

Grupo 1 Sí 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 No 1 ,09   

Total  11 1,00   

Experto 3     

   

 

Juan Apaza                

Grupo 1 

Grupo 2 

Total 

Sí 

No 

 

 

 

10 

1 

11 

 

 

,91 

,09 

1,00 

 

 

,50 

 

 

 

 

 

,012 

 

 

 

 

 

Experto 3 

 

Jessica Rodarte 

Grupo 1 

Grupo 2 

Total 

 Sí 

No 

 

10 

1 

11 

,91 

,09 

1,00 

,50 

 

 

,012 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La validación del instrumento se logró gracias a la Mg. Karla Robalino Sanchez, al 

Mg. Juan Tanta Restrepo, al Dr. Juan Apaza Quispe, y la Mg. Jessica Rodarte Santos, los 

cuatro de la escuela de Arte y Diseño Gráfico Empresarial de la Universidad César Vallejo, 

los cuales me brindaron sus consejos y conocimientos acerca del instrumento, cuyo resultado 

fue que es aplicable.  

 

Confiabilidad 

 

Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y conformes 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Para medir el grado de confiabilidad del 

instrumento, se realizó mediante la técnica de Kuder Richardson o KR – 20, está técnica se 

encarga de medir la consistencia interna del instrumento de recolección de datos cuyas 
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opciones de respuestas son dicotómicas, se puede codificar como 1 o 0, donde 1 es 

afirmativo/sí y 0 es negativo/ no.  

 

𝐾𝑅 20 =
𝑛

𝑛 − 1
 𝑥 

𝑉𝑡 −  Σpq

𝑉𝑡
 

n = Número de ítems 

Vt = Varianza total 

Σpq = Sumatoria de varianza individual de los ítems 

𝐾𝑅 20 =  
21

21 −  1
 𝑥 

4.5 − 1.75

4.5
                               𝐾𝑅 20 = 0.64 

 

Tabla 4. Prueba de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Kuder Richardson “KR-20” N° de elementos 

0.64 21 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para comprender mejor el resultado de la fiabilidad, se usó la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Interpretación de rangos 

 

Rangos Nivel 

 0.53 a menos Confiabilidad nula 

De 0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

Entre 0.60 a 0.65 Confiable 

De 0.66 a 0.71 Muy confiable 

De 0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Herrera (1998). 

 

Por lo tanto, la lista de cotejo tiene una confiabilidad aceptable, esto se puede 

identificar en la tabla con el 0.64 de fiabilidad del KR-20. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 

 

Para estudiar y medir los datos recolectados de la lista de cotejo, se usó y se realizó 

mediante el programa SPSS, versión 22. 

 

Análisis descriptivo 

 

El instrumento consta de 21 ítems de respuesta dicotómica, de las cuales 17 de ellas 

pertenecen a la variable compuesta: análisis iconológico sobre las señoras Cápac, y 4 son 

con relación a la segunda variable: universo social. La siguiente información fue recolectada 

a través de la lista de cotejo en las láminas sobre las señoras Cápac según Guamán Poma de 

Ayala. 

  

Figura 1. Gráfico de barras del ítem 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

sosteniendo una istalla; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 2. Gráfico de barras del ítem 2 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

sosteniendo una flor; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 

 

Figura 3. Gráfico de barras del ítem 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando wincha; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 4. Gráfico de barras del ítem 4 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando chumpi; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 

 

Figura 5. Gráfico de barras del ítem 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando sandalias; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 6. Gráfico de barras del ítem 6 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

vistiendo pampanilla; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 

 

Figura 7. Gráfico de barras del ítem 7 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando gargantilla; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 8. Gráfico de barras del ítem 8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta árboles; 

mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 

 

Figura 9. Gráfico de barras del ítem 9 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

sosteniendo fruta; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 10. Gráfico de barras del ítem 10 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta un mono; 

mientras que el 25% de las láminas tiene presencia de este animal. 

 

Figura 11. Gráfico de barras del ítem 11 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 25% no presenta a un personaje 

vistiendo aqsu; mientras que el 75% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 12. Gráfico de barras del ítem 12 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta personajes con 

tocado; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento. 

 

Figura 13. Gráfico de barras del ítem 13 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 25% no presenta personajes con 

lliclla; mientras que el 75% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 14. Gráfico de barras del ítem 14 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta un can; 

mientras que el 25% de las láminas tiene presencia de este animal. 

 

Figura 15. Gráfico de barras del ítem 15 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 50% no presenta personajes 

usando mocasines; mientras que el otro 50% de las láminas contiene este elemento. 
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Figura 16. Gráfico de barras del ítem 16 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 25% no presenta personajes 

usando tupu; mientras que el 75% de las láminas si contiene este elemento. 

 

Figura 17. Gráfico de barras del ítem 17 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 50% no presenta un ave; 

mientras que el otro 50% de las láminas tiene presencia de este animal. 
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Figura 18. Gráfico de barras del ítem 18 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 100% presenta señoras jóvenes. 

 

Figura 19. Gráfico de barras del ítem 19 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta personajes 

caníbales; mientras que el 25% de las láminas indica que si presenta. 
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Figura 20. Gráfico de barras del ítem 20 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 100% menciona toponimia. 

 

Figura 21. Gráfico de barras del ítem 21 

 

Fuente: elaboración propia 
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El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 100% de las láminas indican 

nombres de personas. 
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Para poder contrastar las diversas hipótesis, se analizarán las dos variables y sus 

dimensiones. 

 

Contrastación y correlación de la hipótesis general 

 

Hi: El universo social sí influye en las señoras Cápac a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

Ho: El universo social no influye en las señoras Cápac a través del análisis iconológico, 

Lima- 2019. 

Tabla 6. Prueba de normalidad  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Análisis Iconológico 

Sobre Las Señoras Cápac 
,329 4 . ,895 4 ,406 

Universo Social ,441 4 . ,630 4 ,001 

  Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar de los resultados de la prueba de normalidad, determinó que 

se aplicará el método de Spearman, debido a que la significancia es variada en ambas 

variables. También, se utilizó a Shapiro – Wilk, porque la prueba piloto fue realizada a 4 

láminas, siendo menor a 50. 
 

Tabla 7. Cuadro de significancia  

Correlaciones 

 

ANÁLISIS 

4 SEÑORAS 

UNIVERSO

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

Análisis 

Iconológico Sobre 

Las Señoras Cápac 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,000 

Sig. (bilateral) . 1,000 

N 4 4 

Universo Social Coeficiente de 

correlación 
,000 1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

N 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

pcarmas
Texto tecleado
Análisis inferencial
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La prueba realizada de Spearman indica que, a través de la significancia de 1, 000, la 

cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social no influye en las señoras Cápac.  

 

Contrastación y correlación de las hipótesis específicas 

 

Chinchaysuyo 

 

Hi: El universo social sí influye en el Chinchaysuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

Ho: El universo social no influye en el Chinchaysuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

Tabla 8. Cuadro de significancia 

Correlaciones 

 CHINCHAYSUYO 

UNIVERSO 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

Chinchaysuyo Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,333 

Sig. (bilateral) . ,667 

N 4 4 

Universo Social Coeficiente de 

correlación 
,333 1,000 

Sig. (bilateral) ,667 . 

N 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

La prueba realizada de Spearman indica que, a través de la significancia de 0,667, la 

cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social no influye en la señora del Chinchaysuyo.  

 

Antisuyo 

 

Hi: El universo social sí influye en el Antisuyo a través del análisis iconológico, Lima- 2019. 

 

Ho: El universo social no influye en el Antisuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 
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Tabla 9. Cuadro de significancia 

Correlaciones 

 ANTISUYO 

UNIVERSO 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

Antisuyo Coeficiente de 

correlación 
1,000 1,000** 

Sig. (bilateral) . . 

N 4 4 

Universo Social Coeficiente de 

correlación 
1,000** 1,000 

Sig. (bilateral) . . 

N 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

La prueba realizada de Spearman indica que, a través de la significancia de 1,000 la 

cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social no influye en la señora del Antisuyo.  

 

Collasuyo 

Hi: El universo social sí influye en el Collasuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

Ho: El universo social no influye en el Collasuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

Tabla 10. Cuadro de significancia 

Correlaciones 

 COLLASUYO 

UNIVERSO 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

Collasuyo Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,816 

Sig. (bilateral) . ,184 

N 4 4 

Universo Social Coeficiente de 

correlación 
-,816 1,000 

Sig. (bilateral) ,184 . 

N 4 4 

Fuente: elaboración propia. 
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La prueba realizada de Spearman indica que, a través de la significancia de 0,184, la 

cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social no influye en la señora del Collasuyo. 

 

Contisuyo 

 

Hi: El universo social sí influye en el Contisuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

Ho: El universo social no influye en el Contisuyo a través del análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

Tabla 11. Cuadro de significancia 

Correlaciones 

 CONTISUYO 

UNIVERSO 

SOCIAL 

Rho de 

Spearman 

Contisuyo Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,544 

Sig. (bilateral) . ,456 

N 4 4 

Universo Social Coeficiente de 

correlación 
-,544 1,000 

Sig. (bilateral) ,456 . 

N 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

La prueba realizada de Spearman indica que, a través de la significancia de 0,456, la 

cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social no influye en la señora del Contisuyo.  

 

2.6 Aspectos éticos 

 

La presente investigación se realizó a través del uso y formato del manual Apa para 

respetar las normas que se deben seguir al realizar este tipo de investigaciones. 
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III. Resultados 

A continuación se analizarán los resultados que se obtuvieron a través del instrumento, en 

este caso, la lista de cotejo, el cual se usó para la recopilación de datos; mediante este 

instrumento se realizó y analizó la presencia - ausencia de las preguntas a las cuatros láminas, 

usando la técnica de observación, esto para afirmar o negar la presencia de dichos atributos 

o elementos que contienen las láminas, donde la lista de cotejo estuvo conformada por 21 

ítems.  

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

sosteniendo una istalla; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico 

de barras 1, p. 22). Esto significa que solo una lámina, en este caso la primera lámina que 

pertenece a la señora Cápac Guarmi Poma Guallca, presenta este atributo, es decir la señora 

del Chinchaysuyo lleva una istalla (una clase de bolso) como parte de un accesorio que 

complementa su vestimenta, mientras que, las demás señoras no cuentan con este elemento.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

sosteniendo una flor; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de 

barras 2, p. 23). Esto quiere decir que, solo una de las cuatro láminas tiene presencia de una 

flor, mientras que las demás no cuentan con este elemento. Está flor, llamada “chiwanway”, 

solo lo tiene o está presenta en la lámina de la señora Cápac Guarmi Poma Guallca, 

representante de la región del Chinchaysuyo, está flor representaba la feminidad y también 

era usada en rituales que se hacían en esas épocas.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando wincha; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de barras 

3, p. 23). Al igual que los ítems anteriores, este atributo, en este caso la wincha, que viene a 

ser un accesorio para el cabello, solo lo lleva o está presente en la primera lámina que 

pertenece a la señora Cápac Guarmi Poma Guallca, de la región del Chinchaysuyo, mientras 

que, en las otras tres láminas no hay presencia de este accesorio, se podría decir que este es 

uno de los elementos característicos de esta mujer.   

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando chumpi; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de barras 
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4, p. 24). Esto quiere decir que este elemento solo está presente en una lámina, en este caso 

viene a ser la lámina de la señora Cápac Guarmi Poma Guallca, que representa a la región 

del Chinchaysuyo, está señora lleva puesto un chumpi, cinturón o faja de lana de alpaca que 

sirve para sujetar el aqsu (falda larga). Por otro lado, las otras tres láminas no tienen este 

elemento o atributo.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando sandalias; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de 

barras 5, p. 24). Esto significa que solo una de las láminas cuenta con la presencia de este 

elemento, en este caso las sandalias; este atributo solo lo lleva la señora Cápac Guarmi Poma 

Guallca, que representa a la región del Chinchaysuyo, mientras que, las demás señoras del 

Tahuantinsuyo no cuentan con la presencia de este elemento.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

vistiendo pampanilla; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de 

barras 6, p. 25). Es decir de las cuatro láminas, solo en una de ellas se presenta este atributo 

que viene a ser la pampanilla (una clase de falda corta); este elemento lo lleva puesto como 

parte de sus prendas solo la señora Cápac Mallaquima  de la región del Antisuyo, esto debido 

a que las personas de esta región solo usaban esta prenda o por ende no usaban ninguna clase 

de prenda, ya que, este suyo abarco parte de la Selva, y mayormente las personas de esta 

región no solían usar prendas; de las cuatro láminas analizadas este atributo solo se encuentra 

en la segunda lámina de la señora del Antisuyo.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

usando gargantilla; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de 

barras 7, p. 25). Al igual que el ítem anterior, este atributo que viene a ser la gargantilla (un 

collar de frutos de nectandra) se presenta solo en la segunda lámina que pertenece a la señora 

Cápac Mallaquima de la región del Antisuyo, mientras que, en las otras tres láminas no se 

encuentra este elemento; este era un accesorio que usaba esta mujer como parte de sus 

prendas y estaba elaborado de frutos de nectandras, ya que, esta región abarcaba parte de la 

Selva.   

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta árboles; 

mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de barras 8, p. 26). Esto 
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quiere decir que, de las cuatro láminas solo en una de ellas se identificó presencia de árboles, 

esta presencia se observó en la segunda lámina que pertenece a la señora Cápac Mallaquima 

de la región del Antisuyo, dado que, este suyo es parte de la Selva, es por eso que hay 

vegetación, y el cronista Guamán Poma de Ayala lo quiso representar a través de árboles 

que esta región se extendió por la Selva, este viene a ser una de las características para 

reconocer el Antisuyo.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta a un personaje 

sosteniendo fruta; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de 

barras 9, p. 26). A través de esto se puede ver que de las cuatro láminas solo se identificó 

que la presencia de una fruta se encuentra en una de ellas, la cual está en la segunda lámina 

de la señora Cápac Mallaquima de la región del Antisuyo, mientras que, en las otras tres 

láminas no hay presencia de este elemento. Asimismo, se puede decir que este tipo de fruta 

podría ser una lúcuma o algún tipo de mango, ya que, esta fruta está relacionado con los 

frutos que se alimentas los monos, y por las características que tiene en el dibujo puede ser 

uno de estos, ya que, en el texto que contiene está lámina no se afirma ni se indica que tipo 

de fruta es. 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta un mono; 

mientras que el 25% de las láminas tiene presencia de este animal (gráfico de barras 10, p. 

27). Esto significa que la presencia de un mono solo está en una de las láminas, que viene a 

ser la segunda lámina la cual pertenece a la señora Cápac Mallaquima de la región del 

Antisuyo, esto también es una referencia más de que está región se extendió hasta la Selva, 

ya que, este tipo de animales se pueden encontrar ahí; se puede identificar que es un mono 

por las distintas características que tiene este tipo de animal. Por otro lado, en las otras tres 

láminas hay ausencia de este animal.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 25% no presenta a un personaje 

vistiendo aqsu; mientras que el 75% de las láminas contiene este elemento (gráfico de barras 

11, p. 27). Se puede observar que el aqsu o túnica, que es una clase de falda larga o mediana, 

se presenta en tres de las cuatro láminas. En la primera lámina, perteneciente a la señora 

Cápac Guarmi Poma Guallca de la región del Chinchaysuyo, se puede identificar que si se 

presenta este atributo; continuando con la segunda lámina, perteneciente a la Señora Cápac 
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Mallaquima de la región del Antisuyo, se identificó que que hay ausencia de este elemento. 

Sobre la tercera lámina, perteneciente a la señora Cápac Ome Tallama de la región del 

Collasuyo, se puede observar que también cuenta con la presencia de un aqsu, y por último, 

la cuarta lámina perteneciente a la señora Mallco Guarmi Timtama de la región del 

Contisuyo, cuenta también con la presencia de este atributo.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta personajes con 

tocado; mientras que el 25% de las láminas contiene este elemento (gráfico de barras 12, p. 

28).  A través de estos resultados se puede identificar que hay presencia de este atributo solo 

en una lámina. En las dos primeras láminas se identificó que hay ausencia de este elemento, 

mientras que, en la tercera lámina perteneciente a la señora Cápac Ome Tallama de la región 

del Collasuyo, si tiene presencia de un tocado, un accesorio de tela que cubre la cabeza. Por 

último, la cuarta lámina tampoco tiene este elemento. 

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 25% no presenta personajes con 

lliklla; mientras que el 75% de las láminas contiene este elemento (gráfico de barras 13, p. 

28). La lliklla, mantilla que cubre el torso, se presenta en tres de las cuatro láminas. En la 

primera lámina perteneciente a la señora Cápac Guarmi Poma Guallca, se puede observar 

que si se presenta este atributo; la segunda lámina perteneciente a la Señora Cápac 

Mallaquima, se puede identificar que tiene ausencia de este elemento. Por otro lado, la 

tercera lámina, perteneciente a la señora Cápac Ome Tallama, se puede observar que también 

cuenta con la presencia de una lliklla, y finalmente, la cuarta lámina perteneciente a la Señora 

Mallco Guarmi Timtama, tiene también la presencia de este atributo; cada uno de estos 

elementos que lleva cada señora se caracteriza por los distintos diseños o formas que pueda 

tener, este atributo era característico de sus prendas de las personas de esa época.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta un can; 

mientras que el 25% de las láminas tiene presencia de este animal (gráfico de barras 14, p. 

29).  Se puede identificar que solo una de las cuatro láminas cuenta con la presencia de un 

can o perro, en este caso es la señora Cápac Ome Tallama de la región del Collasuyo, está 

acompañada de este animal, el cual por las distintas características que se observa y tiene 

puede ser reconocido como un perro, el cual acompaña a esta señora.    
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El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 50% no presenta personajes 

usando mocasines; mientras que el otro 50% de las láminas contiene este elemento (gráfico 

de barras 15, p. 29). Mediante esto se puede identificar que este atributo, es decir, los 

mocasines, unos zapatos o prenda de los pies, están presentes solo en dos de las cuatro 

láminas. En la tercera lámina, perteneciente a la señora Cápac Ome Tallama de la región del 

Collasuyo, tiene la presencia de este elemento, es decir, esta señora lleva puesto unos 

mocasines, y por último, la cuarta lámina perteneciente a la señora Mallco Guarmi Timtama 

de la región del Contisuyo, también tiene presencia de este calzado, la cual lo lleva puesto, 

este era el tipo de calzado que usaban en esa época, así mismo, era considerado un tipo de 

calzado de la costa.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 25% no presenta personajes 

usando tupu; mientras que el 75% de las láminas si contiene este elemento (gráfico de barras 

16, p. 30). Esto quiere decir que solo tres de las cuatros láminas tienen la presencia de un 

tupu o también llamado prendedor, este es un accesorio que se lleva en el pecho; la señora 

Cápac Guarmi Poma Guallca de la región del Collasuyo, cuenta con este elemento; está 

señora lleva este atributo en su pecho y a diferencia de la demás el tupu que tiene ella como 

parte de su vestimenta, tiene la característica y la forma de una flor, en este caso viene a ser 

la representación de la flor que también lleva en su mano, llamada y conocida como 

“chiwanway”, flor que representaba la feminidad. Por otro lado, la que también lleva este 

accesorio es, la señora Cápac Ome Tallama de la región del Collasuyo, el tupu que tiene ella 

se caracteriza por tener la forma de una luna creciente, se puede decir que las persona de esta 

región se caracterizan por tener este tipo y el mismo modelo de atributo. Por último, también 

lleva un tupu, la señora Mallco Guarmi Timtama de la región del Contisuyo, que también es 

muy diferente al tupu que llevan las demás señoras, es decir, a través de este modelo de tupu 

que llevan las personas se puede reconocer que pertenecen a esta región.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 50% no presenta un ave; 

mientras que el otro 50% de las láminas tiene presencia de este animal (gráfico de barras 17, 

p. 30).  Mediante esto se puede identificar que solo dos láminas presentan un ave, mientras 

que, las otras dos láminas no cuentan con la presencia de este. La lámina que tiene presencia 

de un ave es la que pertenece a la señora Cápac Mallaquima de la región del Antisuyo, esta 

señora está acompañada de este animal, que puede ser un papagayo o también un guacamayo, 
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debido a las características y el parecido que tiene, y también lo que se pudo observar 

mediante el dibujo de la lámina, ya que, en el texto que contiene no menciona que clase o 

tipo de ave puede ser, así mismo, al abarcar esta región parte de la Selva es más probable 

que se uno de estos tipos de ave, dado que, estos animales son originarios de ahí. Por otro 

lado, la segunda lámina que contiene la presencia de un ave es la señora Mallco Guarmi 

Timtama de la región de Contisuyo, al igual que el anterior, en el texto que tiene la lámina 

de esta señora no se menciona que tipo de ave es, pero por las características que tiene y se 

puede observar, puede ser o es una paloma del campo.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 100% presenta señoras jóvenes 

(gráfico de barras 18, p. 31). Esto quiere decir que las cuatro señoras Cápac eran mujeres 

jóvenes, esto debido a que en los textos que contiene cada una de las láminas no se menciona 

ninguna información sobre la edad que podían tener estás mujeres para poder afirmarlo, así 

mismo, al observar las características físicas y el aspecto que tenían de cada una de ellas, y 

como se encontraban en los dibujos, se logró identificar que no tienen ninguna arruga que 

las asemeje o relacione a ser personas mayores o adultos mayores, ya que, esta es una de las 

características para reconocer a una persona que ya no es joven; es por esto que las cuatro 

señoras Cápac o el 100 % de las láminas presenta a señoras jóvenes.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 75% no presenta personajes 

caníbales; mientras que el 25% de las láminas indica que si presenta (gráfico de barras 19, 

p. 31). De las cuatro láminas, solo una de ellas presenta e indica personajes caníbales, en 

este caso se identificó que es la señora Cápac Mallaquima de la región del Antisuyo, es decir, 

las personas de esta zona se alimentaban de carne humana, este era un hábito social que ellos 

tenían. Esto se logró identificar a través del texto que contiene la señora del Antisuyo.  

 

El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 100% menciona toponimia 

(gráfico de barras 20, p. 32). Sobre este ítem, se identificó que las cuatro láminas de las 

Señoras Cápac, mencionan o indican toponimia, es decir, se nombran distintos lugares 

geográficos, como los nombres de cada región del Tahuantinsuyo, esto se observó en las 

láminas. Así como también, a través de los textos que contiene cada una se identificó otros 

nombres de lugares geográficos que eran parte de las regiones de los Suyos.  
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El gráfico de barras muestra que, de las 4 láminas, el 100% de las láminas indican 

nombres de personas (gráfico de barras 21, p. 32). A través del gráfico de barras se puede 

observar que las cuatro láminas tienen o cuentan con nombres de personas, este indicador 

pertenece a la dimensión de nombres propios, esto se identificó mediante las láminas y el 

texto que cada una de ellas contiene, ya que, las cuatro señoras tienen un nombre propio el 

cual sirve para reconocer a cada una de estas mujeres, asimismo, también se encontró 

mediante los textos más nombres de otras personas que fueron o pertenecieron a cada región 

del Tahuantinsuyo.  

 

Sobre la hipótesis general, se confirmó que a través de la prueba realizada de 

Spearman indica que, mediante la significancia de 1, 000, la cual es mayor a 0,05, afirma 

que el universo social no influye en las señoras Cápac (tabla 7, p. 33). Esto quiere decir que 

el universo social no incide de ninguna manera en las señoras, debido a que el universo social 

se relaciona o se refiere más a la toponimia (los lugares geográfico), o los nombre propios 

de las personas, asimismo, a los hábitos sociales que cada persona adopta al ser parte de una 

sociedad o región; mientras que, las señoras Cápac, en su mayoría se identifican y se 

caracterizan más por los distintos elementos, y atributos que conllevan o tienen cada una de 

ellas como parte de sus prendas para ser diferenciadas e identificadas de las demás mujeres, 

así como también, para ser reconocidas sobre qué región pertenecen.   

 

Por otro lado, en cuanto a la hipótesis específica sobre la influencia del universo 

social en el Chinchaysuyo, gracias a la prueba realizada de Spearman se determinó que, a 

través de la significancia de 0,667, la cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social no 

influye en la señora del Chinchaysuyo (tabla 8, p. 34). Esto significa que el universo social 

no afecta en la señora del Chinchaysuyo, debido a que, esta mujer es la que más se caracteriza 

por llevar distintos atributos que forman parte de sus prendas, como: un aqsu, una lliklla, 

chumpi, sandalias; y como parte de sus accesorios lleva, una istalla, una wincha y una flor; 

y esto la caracteriza de las demás mujeres. Por otro lado, sobre el universo social, se 

identificó que no hay mucha influencia con esta señora y con esta región, porque mediante 

el texto de las láminas no se encontró ningún hábito social que haya tenido y caracterizado 

a esta mujer, y por la tanto a este Suyo, ya que, solo se identificó que se encontraba en la 

condición de ser una señora joven, asimismo, se identificó nombres propios dentro de estos 

textos; es por esto que el universo social no tiene influencia en la señora de este región. 
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En cuanto a la segunda hipótesis específica, la prueba realizada de Spearman indica 

que, a través de la significancia de 1,000 la cual es mayor a 0,05, afirma que el universo 

social no influye en la señora del Antisuyo (tabla 9, p. 35). Así como la hipótesis anterior, 

se confirmó que no hay influencia del universo social en esta señora, ya que, está mujer se 

identificaba más por pertenecer a la Selva y llevar pocas prendas como una pampanilla y una 

gargantilla, asimismo la región del Antisuyo abarco parte de la Selva; es por eso que hay 

presencia de algunos animales pertenecientes de esta región, como un papagayo y un mono, 

y también se encuentran árboles, por otro lado, esta señora también se identificaba por ser 

caníbal, era una de los hábitos sociales que tenían las personas de esta región; aun así, el 

universo social no repercute en la mujer del Antisuyo.   

 

Del mismo modo, sobre la tercera hipótesis específica, mediante la prueba realizada 

de Spearman indica que, a través de la significancia de 0,184, la cual es mayor a 0,05, afirma 

que el universo social no influye en la señora del Collasuyo (tabla 10, p. 35). Esto debido a 

que, al igual que las demás está mujer se caracteriza por llevar atributos como: un aqsu, una 

lliklla, mocasines, y como accesorios tenía, un tupu y un tocado, así como también, la 

acompaña un can. Así como las demás, también era una señora joven, y gobernaba a la región 

de Collasuyo. Es por esto que el universo social no influye en esta señora, ya que, al igual 

que las otras, se identifica más por los atributos o elementos que la acompaña.  

   

Por último, sobre la cuarta hipótesis específica, la prueba realizada de Spearman 

indica que, a través de la significancia de 0,456, la cual es mayor a 0,05, afirma que el 

universo social no influye en la señora del Contisuyo (tabla 11, p. 36). Esto debido a que 

también cuenta con distintos elementos que forman parte de sus prendas; siendo estos parte 

de los indicadores, como: el aqsu, la lliklla, los mocasines y el tupu, y al igual que la segunda 

y tercera señora también está acompañada de un animal, en este caso, un ave. Por otro lado, 

a través de los indicadores señoras jóvenes, toponimia y nombres de personas, se afirmó que 

están presentes en esta señora, mientras que, sobre el indicador antropófagos (caníbales), se 

identificó mediante los textos de las láminas que esta señora no tenía este hábito, así como 

las demás señoras que gobernaban y representaban cada región del Tahuantinsuyo, el 

universo social no afecta en las señoras Cápac.  
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IV. Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que, tanto la hipótesis general como 

las especificas fueron rechazadas y se aceptaron las nulas, debido a que, el universo social 

no influye en las señoras Cápac y en ninguna región de los Suyos, esto debido a que, estás 

mujeres son identificadas por los atributos que tienen cada una, y el universo social se inclina 

a las condiciones o hábitos sociales que tenían las personas o sociedad. Para reforzar este 

resultado Artzi (2015), a través de su investigación titulado: “…y son yndios por 

conquistar”:1 las alegorías femeninas de los cuatro Suyus en el testimonio etnohistórico y 

arqueológico” este estudio se relaciona con el tema de la presente investigación, en este caso 

sobre las señoras Cápac, que viene a ser parte de la primera variable. Artzi, realiza este 

estudio con el objetivo de determinar si las señoras Cápac tienen una influencia de origen 

europeo o andino, así mismo, busca analizar el arte incaico de esa época, en especial, las 

imágenes de su indumentaria en la que se relaciona con el presente estudio, ya que, mediante 

el análisis iconológico se busca obtener más información sobre los atuendos que cada una 

de ellas tenía, por otro lado, en la presente investigación se tiene como finalidad, indicar la 

influencia que tiene el universo social en las mujeres de los suyos, de la cual ya se afirmó 

que no interviene de alguna manera en ellas, ya que, son más identificadas por los tributos 

que tienen; de la cual se concuerda con el autor, dado que, él concluye que, al imperio incaico 

le importaba mucho crear una identidad para cada Suyo, es por ello que los Incas creaban un 

estándar de imagen por cada uno, así como también, el arte elaborado por los Incas era un 

mecanismo muy importante para ellos y para los Suyos, como las figuras y atributos de dicha 

época; al mismo tiempo, servía para mantener una diferencia con los demás regiones del 

Tahuantinsuyo, asimismo, la identidad cultural de esa época se podía identificar y evidenciar 

a través de las características, detalles y diseños de los atuendos, que contenía cada personaje 

en las láminas de Guamán Poma de Ayala; esto coincide bastante con los resultados 

obtenidos de la hipótesis general y las específicas, ya que, todas se aceptaron como nulas, 

justamente porque cada señora que representaba a cada Suyo, se diferenciaban e 

identificaban por los distintos atributos que llevaban como parte de sus prendas o vestuario, 

más no, por la influencia que tenía el universo social en cada región.  

 

De modo que, para fortalecer lo planteado se afirman las teorías usadas de Igareda 

(2011) y Santamaria (2001), donde mencionan que el universo social consiste  en las 
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condiciones o hábitos sociales que adoptan las personas al formar parte de una cultura, 

sociedad o un grupo determinado de personas, asimismo, se determinan a través de los 

nombres propios, ya sea de las personas u objetos, como también de la toponimia, la cual se 

refiere a los nombres de distintos lugares geográficos; mientras que, las señoras Cápac, se 

identifican más por los elementos que conllevan, y no por la influencia del universo social.  

 

 Por otro lado, el cronista Guamán Poma (1993) trata de dar a conocer a las 

señoras Cápac, como representantes y gobernantes de cada región del Tahuantinsuyo, 

asimismo, presenta a cada señora con distintos elementos como parte de sus vestimentas, 

mediante esto para dar a conocer sobre la vivencia de esa época, esto no solo a través de las 

láminas sino también, mediante los textos que acompañaba a cada ilustración. Es por esto, 

que se optó a usar el método iconográfico, como un método de estudio y análisis, para una 

mejor interpretación de cada lámina, ya que, a través de cada elemento hay un mensaje que 

el cronista quería dar a entender, por otro lado, el método iconográfico es también usado 

para el estudio de distintas obras de arte, esculturas, imágenes, etc.  

 

Earle (2010), mediante su investigación titulada: “The iconography of Moche winged 

figures” logro dar más información sobre las iconografía Moche y las especies aladas, al 

igual que la presente investigación lo realizo usando el método iconográfico de Erwin 

Panofski, para que obtenga una información más profunda a cerca de estos elementos que 

son parte de la cultura Moche; tomando en cuenta que en esta investigación también se está 

realizando el análisis iconológico sobre las señoras Cápac que viene a ser parte de la primera 

variable y es también parte de este método; Earle uso un enfoque cualitativo de nivel 

descriptivo, mientras que, la presente investigación es de nivel cuantitativo de nivel 

explicativo, dado que, se está aplicando un instrumento, que viene a ser la lista de cotejo, 

para obtener datos estadísticos y finalmente resultados a cerca de las señoras Cápac. Se 

concuerda en que ambas investigaciones cuentan con una muestra, la cual ayudó y sirvió a 

obtener una información más clara, así como también, mediante las etapas del método de 

Erwin Panofski para estudiar y analizar cada elemento. Por otra parte, Vidal & Parpal (2017), 

mencionan que hicieron uso del análisis iconográfico para poder obtener un significado más 

claro sobre la tipología y simbología de los ornamentos que portaban las mujeres de la corte 

en la época maya. Así como también, Gonzáles (2017), uso este método con el mismo fin, 

para comprender y así conseguir un resultado más conciso sobre las características de una 
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cerámica, donde coinciden con Doepel (1988), el cual lo aplicó para analizar la imagen de 

la novia de Duchamp en el 'Gran vaso', mientras que, Quilter (1997), lo aplicó para estudiar 

e indagar el arte Moche, todas estas investigaciones se relacionan con el presente estudio, en 

cuanto al uso del método de iconográfico.   

 

Por otro lado, Flores (2016) a través de su investigación titulada “Diseño de un 

catálogo iconográfico de difusión cultural basado en las cerámicas de la cultura “capulí o 

negativo del Carchi", si bien es cierto no cuenta con las mismas variables de mi 

investigación, pero se relaciona con el método de Erwin Panosfky y realiza también un 

catálogo iconográfico al igual que la presente investigación, con la intención de difundir y 

promover acerca de esa cultura, mientras que, en mi investigación también se realiza esta 

pieza como valor agregado para dar más información y entendimiento acerca de las señoras 

Cápac, y los atributos que cada una de ellas llevaba para representar a cada región del 

Tahuantinsuyo; se concuerda en que, en ambas investigaciones también se está usando el 

método iconográfico para realizar una pieza, en este caso un libro de iconografía e 

iconología, para poder obtener datos más claros. Por otro lado, ambas investigaciones usaron 

un enfoque cuantitativo, así como también, Flores, tuvo como muestra 60 piezas entre 

compoteras y vasijas, tomando como referencia los distintos detalles y diseños que contiene 

la composición, la cual lo eligió a través del muestreo por juicio, mientras que en mi 

investigación se tomó como muestra las 4 láminas de las señoras Cápac y mediante la lista 

de cotejo, y la técnica de observación se consiguió unos resultados más concisos. Flores, 

concluye que la realización de un catálogo iconográfico es de mucha ayuda e importancia 

para comprender y promover más una cultura, la cual concuerdo con esto, ya que, para mi 

investigación se realizó también una pieza, en este caso un libro sobre iconografía e 

iconología, pero con la misma finalidad. Por el contario, se considera e identifica que tanto 

las dimensiones e indicadores cuentan con otro tipo de planteamiento. 

 

Simaluiza (2017), en su estudio “Iconografía precolombina del ecuador aplicación 

en obras de arte sobre materiales alternativos” al igual que en mi investigación hace uso 

del análisis iconográfico para analizar e identificar la parte estética de la iconografía 

precolombina, se tomó también como antecedente, ya que, hace uso de la iconografía al igual 

que en mi estudio, con la diferencia de que se tomó el tercer nivel del método de Panofsky 

como mi primera variable, que viene a ser el análisis iconológico, dado que, para realizar 
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este tipo de análisis, primero se debe hacer las dos primeras etapas que consisten en la 

descripción y el análisis iconográfico, y la iconografía engloba esto para luego realizar el 

tercer nivel. Por otro lado, Simaluiza usa un paradigma cualitativo ya que está usando como 

instrumento la entrevista, la cual lo realizo a 6 personas entre ellos diseñadores y artistas 

gráficos con la finalidad de dar a conocer su perspectiva de cada uno desde el ámbito cultural 

y artístico, mientras que, en mi investigación se aplicó como instrumento la lista de cotejo y 

como técnica se usó la observación, de la cual está ejecutada de 21 ítems que son con relación 

a cada elemento que tenía cada señora de los Suyos, mediante esto se obtuvo los  datos 

estadísticos para los resultados. Se concluye y concuerda que, en ambas investigaciones se 

hace uso del diseño a través de la creatividad, ya que, como menciona Simaluiza, posibilita 

al artista investigar nuevos rastros sobre lo sucedido en el pasado nativo, dado que, en la 

presente investigación se aplica el diseño para realizar un libro sobre iconografía e 

iconología, mientras que, Simaluiza recopilo distintas imágenes representativas para luego 

plasmarlo en nuevas obras de arte y dar un valor muy importante al patrimonio artístico de 

los pueblos.  

 

Hocquenghem, (1989) “Iconografía Mochica” y  Sotil (2017), “Iconografía de la 

cultura Nasca” ambos autores fueron de suma importancia para reforzar este estudio en 

cuanto al tema y el método que se está aplicando en la presente investigación, que viene a 

ser el análisis iconológico; estos autores al igual que mi estudio hicieron uso del método 

iconográfico para explicar y describir las distintas imágenes, y láminas que contiene cada 

cultura, ya que, a través de este método lograron descubrir a detalle el significado que 

contenía cada una por más compleja que sea, esto lo realizaron a través de las tres etapas de 

la iconografía; y esto se refuerza a través de la teoría del autor, Panofsky (1998), donde se 

determina y concuerda con su teoría sobre el análisis iconológico; mediante esto se puede 

afirmar que para una correcta interpretación y más profunda, se deben realizar los tres niveles 

que te llevan a un análisis final, los cuales son: la descripción pre iconográfica, análisis 

iconográfico y análisis iconológico, mediante estás etapas, el autor nos menciona que se 

puede descubrir e interpretar los mensajes que una obra de arte, imágenes o láminas puedan 

contener, asimismo, también realizaron un catálogo como complemento y ayuda para 

distinguir los diferentes motivos o temas que aparecen en las distintas imágenes de la cultura 

Moche y Nazca. Asimismo, para Bernardes (2014) y Lash (2003), el análisis iconográfico 

es un método o procedimiento de gran apoyo para contener más información sobre lo que se 
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deduce y así adentrarse más a profundidad, por otro lado, señalan a la iconografía como la 

recopilación y clasificación de datos, y mencionan que la iconología parte de esta etapa, ya 

que, su objetivo es desarrollar e indagar una explicación más clara y concisa, para un mejor 

entendimiento de dicha obra de arte, láminas, imágenes, etc.  

 

Por otro lado, para fortalecer está teoría e investigación, Panero (2013), en su tesis 

doctoral titulada, “Análisis iconológico de la figura de Gradiva. Construcciones del 

personaje en la cultura plástica y audiovisual contemporánea” también hace uso de la 

iconología, para estudiar profundamente está imagen o figura, con el objetivo de descubrir 

y enriquecer la información a otras fuentes, ya que, cuenta con un gran enriquecimiento 

iconológico por la cantidad de obras de arte que se han realizado sobre ella. Asimismo, Gila 

(2011) en su artículo “Análisis iconológico de la obra Figura colgando de Juan Muñoz, 

basado en el método Panofsky” también busca a través de la interpretación iconológica 

indagar que quería expresar el autor mediante está obra, para esclarecer la incógnita de la 

obra de Juan Muñoz.  
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V. Conclusiones 

 

En cuanto al objetivo general, se determinó que el universo social no influye en las señoras 

Cápac a través del análisis iconológico, Lima - 2019. Esto se puede ver demostrado mediante 

los resultados del análisis descriptivo e inferencial, ya que, mediante la prueba realizada de 

Spearman y la significancia de 1, 000, la cual es mayor a 0,05, afirma que el universo social 

no influye en las señoras Cápac (tabla 7, p. 33), esto debido a que, se identificó mediante los 

resultados que cada señora que representaba y gobernaba a las regiones del Tahuantinsuyo 

eran reconocidas e identificadas por cada atributo que cada una tenía como parte de su 

vestimenta.  

 

En relación al primer objetivo específico, se determinó que el universo social no 

influye en el Chinchaysuyo a través del análisis iconológico, Lima - 2019. Esto se puede 

evidenciar a través de la prueba realizada de Spearman y la significancia de 0,667, la cual es 

mayor a 0,05, afirma que el universo social no influye en la señora del Chinchaysuyo (tabla 

8, p. 34). De modo que, el universo social no incide de alguna forma en la región del 

Chinchaysuyo  y por ende en la señora que gobernaba y representaba está región, la cual es 

identificada mediante el nombre de Cápac Guarmi Poma Guallca; está mujer como 

representante de esta región se conocía más por los elementos que conformaban su 

vestimenta, como: un aqsu, una lliklla, chumpi, sandalias; y como accesorios tenía, una 

istalla y una wincha, así como también llevaba una flor; está flor se relacionaba con la 

feminidad, asimismo, era usado para rituales.  

 

Por otro lado, sobre el segundo objetivo específico, se afirma también que el universo 

social no influye en el Antisuyo a través del análisis iconológico, Lima – 2019, esto se puede 

ver mediante la significancia de 1,000 la cual es mayor a 0,05, (tabla 9, p. 35), debido a que 

esta región, la cual era representada por la señora Señora Cápac Mallaquima, también era 

reconocida mediante los atributos que conformaban su vestido, está mujer solo llevaba como 

prenda una pampanilla que viene a ser un tipo de falda corta y un accesorio como una 

gargantilla, así mismo, está mujer estaba acompañada de un ave que se identificó que era un 

papagayo y también de un mono, esto debido a que esta región abarco una parte de la Selva; 

mientras que sobre el universo social se pudo identificar que tenían un hábito social, que era 
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alimentarse de carne humana es decir eran antropófagos; a pesar de esto, a través de los 

resultados se determinó que el universo social no influye en esta región.  

 

De igual forma, sobre la tercera hipótesis específica, se determinó que el universo 

social no influye en el Collasuyo a través del análisis iconológico, Lima – 2019, esto se 

puede identificar mediante la prueba realizada de Spearman y la significancia de 0,184, la 

cual es mayor a 0,05, (tabla 10, p. 35), de modo que, al igual que las hipótesis anteriores el 

universo social no incide en este suyo, debido a que, está región era representada por la 

señora Cápac Ome Tallama, la cual llevaba elementos como: un aqsu, una lliklla, mocasines,  

y como accesorios tenía, un tupu y un tocado, asimismo, estaba acompañada de un can, por 

ende todos estos atributos la hacían caracterizarse y diferenciase de las demás señoras del 

Tahuantinsuyo, y a la vez, la hacían identificarse por medio de estos atributos, que eran 

característicos de la región del Collasuyo.  

 

Por último, sobre la cuarta hipótesis específica, al igual que las demás se determinó 

que el universo social no influye en el Contisuyo a través del análisis iconológico, Lima – 

2019, esto se muestra mediante la prueba realizada de Spearman y la significancia de 0,456, 

la cual es mayor a 0,05, afirmando que el universo social no influye en la señora del 

Contisuyo (tabla 11, p. 36), de modo que, esta región al igual que las demás se caracterizaba 

por los elementos que acompañaba y llevaba su representante y gobernante, que viene a ser 

la señora Mallco Guarmi Timtama; mediante los atributos como: el aqsu, la lliklla, los 

mocasines y el tupu, asimismo, está acompañada de un can o un  perro, todos estos elementos 

conformaban parte de este suyo, es por ello que esta región se puede identificar mediante 

todos estos atributos, es por esto que, el universo social no tuvo ninguna influencia es este 

suyo, ya se caracteriza e influye más por estos elementos que conforman su vestimenta, ya 

que, a través de cada atributo hay un significado más profundo sobre estas señoras.  

 

Para reforzar esto, los resultados que se obtuvieron no solo fueron mediante el 

análisis descriptivo e inferencial, sino también a través del método de estudio que se está 

aplicando en la investigación, que viene a ser el método iconográfico, a través de este método 

se pudo conseguir un mejor análisis tanto de investigación e interpretativo, para reconocer e 

identificar en que consiste cada elementos o atributo, que llevaba cada señora, ya que se 

analizó a las cuatro láminas de las señoras Cápac y a través de esto se consiguió un mejor 
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resultado, asimismo, esto también se ve reforzado a través de la elaboración del libro de 

iconografía e iconología para un mejor entendimiento sobre estas señoras que representaban 

a cada región del Tahuantinsuyo. Asimismo, a través del instrumento que se usó para 

recolectar los datos, en este caso se aplicó la lista de cotejo mediante la técnica de 

observación, ya que, mediante la prueba de fiabilidad de Kuder Richardson o “KR – 20” 

indico que es confiable, esto se puede ver reflejado en la tabla de interpretación de rangos 

según Herrera (1998), el cual indico que el instrumento cuenta con una fiabilidad aceptable 

para poder ser aplicado en las láminas de las señoras Cápac (tabla 4 y 5, p. 21).  
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VI. Recomendaciones 

  

Tras culminar el presente estudio, a través de los datos recolectados se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda hacer uso del método iconográfico de Erwin Panofsky, ya que si se 

quiere obtener una interpretación de alguna obra de arte, láminas, imágenes, esculturas, 

ilustraciones, etc. mediante este método  se conseguirá una investigación más profunda sobre 

lo que se desea identificar.  

 

Si se quiere entender e identificar mejor algunas imágenes que no se visualicen bien, 

para lograr un mejor entendimiento se recomienda realizar una restauración, sin perder el 

estilo original con la que pueda estar elaborada. 

 

Consultar más antecedentes sobre iconografía e iconología, tanto nacionales e 

internacionales, ya que mediante esto se obtendrá un mejor entendimiento sobre cómo 

realizar una investigación con este método y como aplican este en otros estudios, así mismo, 

se tendrá un mejor conocimiento sobre la importancia de la iconografía e iconología.  

 

Elaborar o crear un catálogo iconográfico puede servir y ayudar mucho para el 

proceso de aprendizaje y entendimiento de algún tema complejo o también para obtener 

información más clara y concisa, esto a través de la codificación de elementos o íconos de 

diferentes obras de arte, dibujos, laminas, imágenes, etc.  

 

Se recomienda que los diseñadores gráficos deberían usar el método iconográfico de 

Erwin Panofsky, como una herramienta de estudio para analizar, interpretar o comprender 

más a profundidad los mensajes que pueden contener, ya sean de distintas obras de arte, 

esculturas, láminas, etc., asimismo, aplicar una pieza como, un catálogo, libro de iconografía 

o iconología, etc. donde se pueda reforzar y hacer uso del diseño, es también de mucha ayuda 

para promover aún más algún tema o distintas culturas que se quieren dar a conocer o 

revalorizar.   
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

VARIABLE: ANALISÍS ICONOLÓGICO DE LAS SEÑORAS CÁPAC 

Problema general Objetivo general Hipótesis general DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

¿Cómo influye el universo 

social en las señoras Cápac 

a través del análisis 

iconológico, Lima- 2019?  

Indicar la influencia que 

tiene el universo social en 

las señoras Cápac a través 

del análisis iconológico, 

Lima- 2019 

 

 

Hi: Indicar la 

influencia que tiene el 

universo social en las 

señoras Cápac a 

través del análisis 

iconológico, Lima- 

2019. 

 

Dimensión 1: 

 

Chinchaysuyo 

 

 

 

 

 

Dimensión 2:  
 

Antisuyo 

 

 

 

 

 

Dimensión 3: 

 

Collasuyo 

 

 

 

 

Dimensión 4: 

 

Contisuyo 

 

Dimensión 1: 

 

Istalla 

Flor 

Wincha 

Chumpi  

Sandalias 

 

Dimensión 2: 

 

Pampanilla 

        Gargantilla 

Frutas 

Árboles 

Mono 

 

Dimensión 3: 

 

Aqsu 

Tocado 

Lliklla 

Can 

 

Dimensión 4: 

 

Mocasines 

Tupu 

Ave 

 

Dimensión 1: 

 

1. Presenta istalla 

2. Presenta flor 

3. Presenta Wincha 

4. Presenta chumpi 

5. Presenta sandalias 

 

Dimensión 2: 

 

6. Presenta pampanilla 

7. Presenta gargantilla 

8. Presenta árboles 

9. Presenta fruta 

10. Presenta un mono 

 

Dimensión 3: 

 

11. Presenta aqsu 

12. Presenta tocado 

13. Presenta lliklla 

14. Presenta un can 

 

Dimensión 4: 

 

15. Presenta mocasines 

16. Presenta tupu 

17. Presenta un ave 

 

 

SÍ (1) 

 

NO (0) 

Fuente: Elaboración propia 
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Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas   VARIABLE: UNIVERSO SOCIAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

¿Cómo influye el universo 

social en el Chinchaysuyo a 

través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye el universo 

social en el Antisuyo a 

través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

 

 
 

 

¿Cómo influye el universo 

social en el Collasuyo a 

través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

 

 

 

 

¿Cómo influye el universo 

social en el Contisuyo a 

través del análisis 

iconológico, Lima- 2019? 

 

Indicar la influencia que 

tiene el universo social en 

el Chinchaysuyo a través 

del análisis iconológico, 

Lima- 2019. 

 

 

 

 

Indicar la influencia que 

tiene el universo social en 

el Antisuyo a través del 

análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

 

 

Indicar la influencia que 

tiene el universo social en 

el Collasuyo a través del 

análisis iconológico, Lima- 

2019. 

 

 

 

Indicar la influencia que 

tiene el universo social en 

el Contisuyo a través del 

análisis iconológico, Lima- 

2019 

Hi: El universo social 

sí influye en el 

Chinchaysuyo a 

través del análisis 

iconológico, Lima- 

2019. 

 

 

 

Hi: El universo social 

sí influye en el 

Antisuyo a través del 

análisis iconológico, 

Lima- 2019. 

 

 

 

Hi: El universo social 

sí influye en el 

Collasuyo a través del 

análisis iconológico, 

Lima- 2019. 

 

 

 

Hi: El universo social 

sí influye en el 

Contisuyo a través del 

análisis iconológico, 

Lima- 2019. 

 

 

Dimensión 1: 

 

Condiciones o 

Hábitos sociales. 

 

 

 

 

Dimensión 2:  

 

Nombres propios 

Dimensión 1: 

 

Señoras jóvenes 

 

Antropófago 

(caníbales) 

 

 

Dimensión 2: 

 

Toponimia 

 

Nombres de 

personas 

Dimensión 1: 

 

18. Presenta señoras 

jóvenes 

 

19. Son caníbales 

 

 

Dimensión 2: 

 

20. Menciona toponimia 

 

21. Indica nombres de 

personas 

 

SÍ (1) 

 

NO (0) 

Fuente: Elaboración propia

Continuación de la matriz de consistencia 
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Anexo 2: Cuadro de operacionalización de variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL A 
ESCALA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Análisis 

iconológico 

sobre las 

señoras 

Cápac. 

 (Guamán 

Poma de 

Ayala, 

1993[1615]) 

 

 

 

Las crónicas de Guamán 

Poma de Ayala contienen 

dibujos y textos con 

referencia a las cuatro 

señoras Cápac, 

representado cada una a 

un suyo. Estas mujeres 

son alegorías de sus 

tierras, es decir, de los 

cuatro suyos 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

 

 

 

Chinchaysuyo 

 

Este suyo está representado 

por la primera señora, Cápac 

Guarmi Poma Guallca, la 

cual cuenta con distintos 

atributos que son parte de su 

vestimenta, como la istalla, 

wincha, chumpi, sandalias y 

una flor 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Istalla 1. Presenta istalla  

Cualitativa 

 

Nominal 

 

SÍ (1) 

 

NO (0) 

Flor 2. Presenta flor 

Wincha 3. Presenta wincha 

Chumpi 4. Presenta chumpi 

Sandalias 5. Presenta sandalias 

Antisuyo Antisuyo es representado por 

la señora, Cápac Mallaquina, 

ella lleva puesta pocas 

prendas y elementos, como 

una pampanilla y gargantilla. 

Por otro lado, este suyo 

abarco parte de la Amazonía, 

es por eso que hay árboles, 

frutas y un mono 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Pampanilla 6. Presenta 

pampanilla 

Gargantilla 7. Presenta 

gargantilla 

Frutas 8. Presenta árboles 

Árboles 9. Presenta fruta 

Mono 10. Presenta un mono 

Collasuyo El tercer suyo está 

representado por la señora, 

Cápac Ome Tallama. Esta 

mujer lleva puesta un aqsu, 

tocado y llicklla; también 

aparece en escena un can 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Aqsu 11. Presenta aqsu 

Tocado 12. Presenta tocado 

Lliklla 13. Presenta lliklla 

Can 14. Presenta un can 

NATURALEZ
INDICADORES ÍTEMS 
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Contisuyo Este suyo está representado 

por la señora, Mallco Guarmi 

Timtama, la cual tiene 

distintos elementos 

característicos como parte de 

su vestimenta, como los 

mocasines y el tupu. Por otro 

lado, también aparecen aves 

en la escena 

(Guamán Poma de Ayala, 

1993[1615]) 

Mocasines 15. Presenta 

mocasines 

Tupu 16. Presenta tupu 

Aves 17. Presenta un ave 

 

 

 

Universo 

social 

(Igareda, 

2011) 

(Santamaria, 

2001) 

 

Es la permanencia de la 

estratificación social, la 

propia capacidad de los 

grupos de mantener la 

adscripción, la búsqueda 

constante de nuevos 

horizontes de todos 

aquellos individuos que 

pertenecen a grupos con 

poco capital cultural y 

adoptan condiciones o 

hábitos sociales. Así 

como también, se 

identifican a través de los 

nombres propios  

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

 

 

 

 

Condiciones o 

hábitos sociales. 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

 

 

Son las condiciones en las 

que se encuentran y habitan 

las personas. Los hábitos que 

suelen tener, al ser parte de 

una determinada cultura o de 

una sociedad, como: señoras 

jóvenes o antropófagos 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

Señoras Jóvenes 

 

18. Presenta señoras 

jóvenes 

Antropófago 

(caníbales) 

 

19. Son caníbales 

 

 

 

 

Nombres propios 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

 

 

 

Término que sirve para saber 

identificar a una persona, 

lugar geográfico u objeto, etc. 

Esto a través de la toponimia 

y los nombres de personas 

(Igareda, 2011) 

(Santamaria, 2001) 

Toponimia 

 

20. Menciona 

toponimia 

Nombres de 

personas 

 

21. Indica nombres de 

personas 

  

 

Cualitativa Nominal SÍ (1) 

 

NO (0) 

Fuente: Elaboración propia 

Continuación del cuadro de operacionalización de variables 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

 

LISTA DE COTEJO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Instrucciones:   

A continuación, va a encontrar una serie de características o afirmaciones acerca de cuatro 

láminas de las señoras Cápac, que va acompañado de dos posibles respuestas Sí (1) /No (0), 

responda la que considere correcta.   

No (0) 

Sí (1) 

Nombre de lámina:                                                                     Código de lámina:  

 

SÍ (1) NO (0) 

Chinchaysuyo 1. Presenta istalla   

2. Presenta flor   

3. Presenta wincha   

4. Presenta chumpi   

5. Presenta sandalias   

Antisuyo 6. Presenta pampanilla   

7. Presenta gargantilla   

8. Presenta árboles   

9. Presenta fruta   

10. Presenta un mono   

Collasuyo 11. Presenta aqsu   

12. Presenta tocado   

13. Presenta lliklla   

14. Presenta un can   

Contisuyo 15. Presenta mocasines   

16. Presenta tupu   

17. Presenta un ave   

Condiciones o Hábitos 
sociales 

18. Presenta señoras jóvenes   

19. Son caníbales   

Nombres propios 20. Indica toponimia   

21. Indica nombres de personas   

 

  

DIMESIONES  Nº  ÍTEMS  CATEGORÍA 
/CODIFICACIÓN 
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Anexo 4: Fichas de validación de experto 
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Anexo 5: Data SPSS 
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Anexo 6: Brief y pieza gráfica  
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Portada del libro  

 

 



 

75 

 

Lomo y contraportada  
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