




















































































____________________ Oillehay: Estrategias poi íticas 

cales y las estructuras más complejas, dentro del contexto de la sociedad 
andina y su cultura. Este contexto se caracterizó por una dinámica de ajuste 
y adaptación de los grupos locales a las instituciones estatales. La viabilidad 
y continuidad de las etnias dependía de su efectividad en satisfacer, evadir o 
emplear en su provecho las presiones que ejercían los grupos vecinos más po
derosos, lo mismo que las sociedades estatales. Las instituciones, por tanto, 
debían reflejar esa adaptación funcional a los límites impuestos desde fuera 
y, por supuesto, dentro del grupo. 

En las dos oportunidades en que el valle sucumbió a las presiones exter
nas -primero bajo el dominio Inca y luego con los españoles-, las organiza
ciones fueron reemplazadas por nuevas órdenes institucionales, por la impo
sición de una nueva autoridad por parte del poder central. 

. En esencia, las redes locales establecidas entre los señoríos deben ser en
tendidas como la concreción de ciertas formas de organización andina. Dichas 
relaciones, que fueron desde la complementariedad hasta la oposición, cons
tituyeron la base de la sociedad andina. Una percepción tal del problema po
sibilitará. el mejor entendimiento de la problemática de los vínculos que los 
grupos asentados dentro de la región establecieron. Lamentablemente, el tra
bajo con etnias locales ha sido tratado muy superficialmente por los arqueó
logos, quienes han preferido trabajar con las entidades culturales más conspi
cuas. Trabajar el nivel propuesto requiere de un nuevo planteamiento teóri
co, lo mismo que de nuevos métodos y cuidadosas descripciones de las insti
tuciones locales y de sus relaciones a nivel regional. Sólo así podrá entender
se de una manera más completa el carácter deJa sociedad andina. 

En conclusión, la combinación de disciplinas tales como la etnohistoria, 
arqueología y etnografía proporciona la posibilidad de detectar y entender 
una mayor gama de estrategias económicas y políticas empleadas en el valle. 
Si bien muchas de esas estrategias pueden determinarse a través del análisis 
del documento Justicia 413, la investigación arqueológica colabora en el me
jor conocimiento de sus roles y funciones. Así, por ejemplo, a partir del tra
bajo arqueológico se encontraron restos cerámicos. provenientes de otros va
lles que fueron interpretados como evidencia de actividad migratoria y de la 
cohabitación de diferentes grupos en una misma zona. De otro lado, el traba
jo etnográfico ayudó en la determinación de la permanencia de algunas estra
tegias practicadas en tiempos prehispánicos, igual que sugirió la manera en 
que algunos de los patrones socio-económicos pudieron haber funcionado. 

En relación específicamente al concepto de verticalidad propuesto por 
Murra, el documento no ofrece evidencia directa sobre su práctica en el valle. 
Murra infiere su presencia comoi consecuencia de la presencia de los Colli y 
Canta en la zona de los Qui11i. Como ha sido desarrollado a lo largo del pre
sente ensayo, existen otras explicaciones alternativas para este fenómeno de 
coexistencia de grupos extraños en las tierras de otros grupos. 

En esta línea de análisis, la interpretación propuesta por Rostworowski 
es ilustrativa. Si bien es cierto que en su primera publicación (Rostworowski 
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1970) sobre el valle del Chillón, la autora evitó clasificar el estudio de este 
caso · dentro de los patrones de algún modelo andino en particular, en una 
oportunidad posterior Rostworowski (1978) señ.aló que el patrón de asenta
miento y organización económica de los Canta fue una forma de "especiali
zación económica" en la que se practicaba una dispersión ocasional hacia 
otros asentamientos altoandinos ubicados dentro de su territorio con el pro
pósito de acceder a algunos de los recursos de dichas zonas. La autora n.> 
consideraba dicha estrategia como un ejemplo de verticalidad andina. 

Aunque el modelo de Rostworowski sobre especialización económica 
es una interesante alternativa al modelo de Murra, su explicación se limita al 
comportamiento económico dentro del territorio étnico y no explica la estra
tegia y organización del grupo Canta en territorios extrafios. La explicación 
de esa presencia, de otro lado, no necesariamente se realiza a través de la 
aplicación del modelo de verticalidad, que no considera otros factores, tales 
como el de la presión militar y política, que, como ya vimos, fueron de vital 
importancia en el caso de Quivi. 

El aspecto principal de esta discusión consiste en la necesidad. de dife
renciar la organización y comportamiento de los grupos dentro o fuera de su 
área de influencia. La organización económica al interior de sus dominios es 
diferente a aquella que se genera como resultado del proceso de expansión. 
Las exigencias políticas, poblacionales, sociales y económicas, así como los 
beneficios y limitaciones, tenderán a variar en cualquiera de esas situaciones. 
Dicho nivel · de análisis sólo podrá alcanzarse profundizando en la investiga
ción y comparando el caso de Canta con otros casos distribuidos a lo largo 
del área andina. Un buen ejemplo es el del grupo Guancayo, que compartía 
el acceso a la tierra .en el área del grupo Quivi y mantenía un patrón de co
existencia con grupos migratorios asentados dentro de sus dominios étnicos. 

Obviamente, la solución de estos problemas requiere de mayor trabajo 
interdisciplinario que genere un mejor entendimiento de la organización so
cial y económica de sociedades pre-estatales y estatales. En añ.os recientes, 
gran parte de esta investigación ha estado basada en el modelo de verticalidad 
y complementariedad; de otro lado, muchas de las conclusiones obtenidas se 
mantienen dispersas sin haber llegado a la elaboración de una síntesis teórica 
(Dillehay en prensa b). En este ensayo no se intenta comparar la información 
del valle del Chillón con la obtenida en otras regiones debido a la ausencia 
de criterios similares que permitan la comparación con los estudios etnohis
tóricos y arqueológicos realizados en esas otras regiones. 
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NOTAS 

(1) Richard S. MacNeish, Thomas C. Patterson y David L. Browman. The Central Peru
vian Prehistoric Interaction Sphere (Peabody Foundation for Archaeology: Ando
ver, Massachusetts, 1975); Michael Moseley, "Central Andean Civilization", Ancient 
South Americans, ed. Jesse Jennings (Freeman Press: San Francisco, 1983), 139-
170; Elman Service, Origins of the State and Civilization (W.W. Norton and Co., 
Inc.: New York, 1975), 186-202; Richard P. Schaedel, ''The City and the Origin of 
the State America", Actas y Memorias del XXXIX Congreso Internacional de Ame
ricanistas, (Lima, 1972) 2: 15-33; Edward P. Lanning. Peru before the Incas (Prenti
ce - Hall: Englewood Cliffs, N. J., 1967); Thomas F. Lynch, "Zonal Complementa
rity in the Andes: A History of the Concept", Networks of the Past: Regional Inter
action in Archaeology. eds. P.D. Fransis, F.J. Kense y P.G. Duke (The Archaeolo
gycal Association of the University of Calgz.ry, 1981), 221-231. 

(2) Anónimo. "Probanza de Canta (1550 y 1559)", Archivo General de Indias. Justicia 
413 (Audiencia de Lima, 1567). 

(3) Esta investigación incluyó también estudios palinológicos en los sitios arqueológicos 
excavados. Se realizó, además, el análisis de prácticas y estrategias de uso de la tie
rra, sistemas de control de agua, zonas de vegetación y rendimiento moderno de la 
producción. La información sobre el medio ambiente moderno está contenida en la 
"Descripción del uso actual de la tierra en el valle del Chillón" (Ministerio de Agri
cultura. Lima, 1974). 
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( 4) El registro etnohistórico describe estas murallas o mojones como marcadores de lí
mites entre tierras y asentamientos étnicos. Estas murallas eran rasgos aislados que 
se extendían hacia arriba de una ladera alrededor de 100 - 400 mts. 

(5) Ver Dillehay 1976 para un examen más detallado de los conjuntos específicos de 
datos arqueológicos, etnohistóricos y ecológicos utilizados en este estudio para do
cumentar la extension geográfica y cultural de cada grupo étnico. 

(6) La distinción entre costeños y serranos es un fenómeno cultural y étnico real en el 
Perú y no un recurso analítico arbitrario. Ver José Carlos Mariátegui, Siete ensayos 
de interpretación de la realidad peruana. Biblioteca Amauta. Lima, 1968. 

(7) Joseph Tosi. "Zonas de Vida natural en el Perú", Boletín Técnico, 5 (Instituto 
Americano de Ciencias Agrícolas de la O.E.A. Lima, 1960); Dillehay 1976 : capítulo 
3; Anónimo, loe. cit. (en nota 2). La descripción del patrón de zonificación ecológi
ca de todo el valle está basada en la investigación de Tosi en 1960, en el estudio del 
Ministerio de Agricultura en 1964 y en mi propio trabajo en el valle. 

(8) Rostworowski 1973. El término chaupiyunga se refiere a la gente de las tierras bajas 
entre la sierra y las planicies costeñas más bajas. 

(9) Se presentan aquí sólo casos seleccionados que representan a cada tipo estratégico. 
De nuevo refiero al lector a Dillehay 1976 para una información más completa en 
cuanto a los datos sobre actividades políticas y económicas de cada grupo. 

(1 O) Lautaro Núñez A. y Tom D. Dillehay. Movilidad giratoria, armonía social y desarro
llo en los Andes meridionales: patrones de tráfico e interacción económica (Univer
sidad del Norte de Chile. Antofagasta, 1978); Tom D. Dillehay, "Prehispanic 
Resource Sharing in the Central Andes", Science ( 1979), 24-31 ; Mario Rivera, 
"Núevos aportes sobre el desarrollo cultural altiplánico en los valles bajos del extre
mo norte de Chile, durante el período intermedio temprano", Tomo de homenaje 
al R.P. Gustavo .Le Paige (Universidad del Norte de Chile, Antofagasta, 1976), 
71-82: 

(11)• Dillehay 1976: 297-322; Dillehay, notas de campo (1977): En 1972 se destruyó 
una pequeña área .de la zona arqueológica de Quivi por actividades de construcción. 
Fue demolida una pirámide de piedra (huaca) del período Intermedio Temprano. 
Esta destrucción no impactó la distribución espacial de los materiales culturales pos-
teriores en el sitio. · 

(12) Anónimo, loe. cit. (en nota 2). 

(13) Rostworowski 1977: 180; Anónimo, op. cit. (en nota 2), 1559, f. 254-289. 

(14) El Valle del Chillón está registrado en las crónicas españolas como el límite sur del 
imperio Chimú en el período preincaico tardío. No he encontrado evidencia arqueo
lógica alguna para comprobar una presencia Chimú en .el valle. Para una discusión 
de la evidencia etnohistórica y arqueológica del límite sur del estado Chimú ver 
Lanning 1967: 151-154y Rowe 1948: 40. ' 

(15) Anónimo, loe. cit. (en nota 2). 

(16) Wendell C. Bennett, "Costa y sierra en el antiguo Perú", Letras (Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos. Lima, 1953), 73-82; Roberto A. Frisancho, "Functional 
adaptation to high altitude hypoxia", Science, 187 : 313-318 (1975) ; Carlos M. 
Monge, "Man, climate, and changes of altitude". lri: Man in Adaptation: the bioso
cial background, Yehudi Cohen ed. (Aldine Publishing Co.: Ch1cago, 1968), 176-
185. 

(17) Nuñez y Dillehay 1978; Rivera 1976; Frank Salomon, Los señores étnicos de Quito 
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en la época de los Inca (Instituto Otavaleño de Antropología. Otavalo, Ecuador, 
1980) No. l O; Thierry Saignes, "Les lupaqa dans les ethnies orientales des Andes: 
fragmentation ethnique et marchés coloniaux", Mélanges de la Casa de Velásquez 
(Madrid, 1981) ; Udo Oberem, "El acceso a r~cursos naturales de diferentes ecolo
gías en la sierra ecuatoriana (siglo XVI)", Actes du Congrés des Américanistes (París, 
1976), 51-64; Izumi Shirnada, "Horizontal Archipelago and Coast-Highland Inter
action in North Peru: Archaeological Models". En: El Hombre y su Ambiente en los 
Andes, Luis Millones e Hirosayu Tomoeda eds. Ethnological Studies 10 (National 
Museum of Ethnology: Osaka, Japón, 1980); Shozo Masuda, Isumi Shirnada, and 
Craig Morris redactores. Andean Ecology and Civilization (University of Tokyo 
Press, Japón, 1985). 

(18) Ver Lynch (1981) para una visión y discusión de la historia y desarrollo del concep
to de complementariedad ecológica. 

No. 2, Diciembre 1987 453 



Artículos, Notas y Documentos _____________________ _ 

BARTH, Frederick 
1969 

BROWMAN, David L. 
1976 

DILLEHAY, Tom D. 
1976 

454 

1977 

1977a 
1979 

en prensa a 

BIBLIOGRAFIA 

Ethnics Groups and Boundaries. Little, Brown and Co. Boston, 
1969, pp. 10-11. 

"Demographic Correlations of the Wari Conquest of Junin", 
American Anthropologist, 41: 465-4 77. 

Competition and Cooperation in a Prehispanic Multi-Ethnic 
System in the Central Andes. Tesis doctoral. Universidad de 
Texas. Austin. 
"Tawantinsuyu integration of the Chillon Valley, Peru: a case 
of Inca geo-political mastery", Journal of Field Archaeology, 
397-405. 
"Fields notes on the site of Huaycoloro" (ms.) 
"Prehispanic Resource Sharing in the Central Andes", Science, 
24-31. 
"Regantes de corriente arriba y corriente abajo; fuentes de 
agua y estrategia política en las vertientes occidentales de la 
costa central". En: El manejo de agua en el antiguo Perú. Patri
cia J. Netherly ed. Universidad Católica del Perú. Lima. 

Revista Andina, año 5 



--------~---------------Dillehay: Estrategias poi íticas 

en prensa b 

HIRTH, Kenneth G. 
1978 

LANNING, Edward P. 
1967 

LUMBRERAS, Luis G. 
1972 

LYNCH, Thomas F. 
1973 

1981 

MURRA.z.John V. 
19,2 

1981 

"Review of Andean Ecology and Civilization, edited by Masu
da, Shimada and Morris. University of Tokio Press. Tokio, 
1985", American Antiquity. 

"lnterregional Trade and the Formation of Prehistoric Gate
way Communities", American Antiquity, 43: 35-45 . 

Peru before the Incas. Prentice-Hall, Englewood Cliffs. N.J . 

The Peoples and Cultures of Ancient Peru. Traducción de 
Betty G. Meggers. Smithsonian Institution Press. Washington, 
o.e. 

"Harvest Timing, Trashumance, and the Process of Domestica
tion", American Anthropologist, 7 5: 1254-125 9. 
"Zonal Complementarity in the Andes : A History of the Con
cept". In: Networks of the Past: Regional Interaction in 
Archaeology. P.D. Fransis, F.J . Kense y P.G. Duke eds. The 
Archaeologycal Association of the University of Calgary, pp. 
221-231. 

"El ' control vertical' de un máximo de pisos ecológicos en la 
economía de las sociedades andinas". En: Visita de la Provin
cia de León de Huánuco, t. 11. Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán. Huánuco. 

"The vertical control of a maximun of ecologic tiers in the 
economy of Andean societies". Traducido al inglés por D. 
Chavin Escobar y Gabriel Escobar M. (ms.). 

NUÑEZ A. , Lautaro y DILLEHAY, Tom D. 
1978 Movilidad giratoria, armonía social y desarrollo en los Andes 

meridionales: patrones de tráfico e interacción económica. 
Universidad del Norte de Chile. Antofagasta. 

RIVERA, Mario 
1976 "Nuevos aportes sobre el desarrollo cultural altiplánico en los 

valles bajos del extremo norte de Chile, durante el período 
Intermedio Temprano". En: Tomo de homenaje al R.P. Gus
tavo Le Paige. Universidad del Norte de Chile. Antofagasta. 

RODRIGUEZ SUY SUY, Víctor Antonio 
1973 "Chan Chan: ciudad de adobe . Observaciones sobre su base 

ecológica" , Chiquitayap, Boletín del museo de sitio en "Cha
vimochic" 39. Cooperativa Agraria de Producción Cartavio. 
Trujillo. ' 

ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, María 
1970 "Etnohistoria de un valle costeño durante el Tawantinsuyu", 

Revista del Museo Nacional, 3 5: 7-61. 

1973 

1974 

No. 2, Diciembre 1987 

"Las etnias del valle del Chillón", Revista del Museo Nacional, 
38: 25(}314. 
"Plantaciones prehispánicas de coca en la vertiente del Pacífi
co" , Revista del Museo Nacional, 39: 193-224. 

455 



Artículos, Notas y Documentos----------------------

1978 

ROWE, John H. 
1948 
1956 

Señoríos indígenas de Lima y Canta. Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima. 

" The Kingdom of Chimor", Actam, VI : 40. 

"Cultural Unity and Diversification in Peruvian Archaeology". 
In : M:en and Cultures, Selected Papers on the Fifth lnternatio
nal Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. 
A.F.C. Wallace ed. University of Pennsylvania Press . Philadel
phia. 

VILLAR CORDOBA, Pedro 
1935 Las culturas prehispánicas del departamento de Lima. Lima. 

VREELAND, James 
1976 

456 

" Descriptive analysis of the textiles of Huancayo Alto" (ms.). 

Revista Andina , año 5 


