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La franja litoral centro-andino y la sierra ad-
yacente formaron un área núcleo para el desa-
rrollo de sociedades complejas en las Améri-
cas. La multitud de distintas zonas ecológicas 
a poca distancia – cada una ofreciendo recursos 
específi cos – es característico de la región. Por 
consiguiente, se formaron relaciones complejas 
entre grupos humanos y su medio ambiente que 
se puede considerar un prerrequisito para los 
diversos logros culturales de los pueblos prehis-
pánicos locales. Sin embargo,  el clima árido de 
la ladera andina occidental torna el agua para la 
agricultura de irrigación o de secano en un re-
curso escaso. En las alturas, las heladas son otro 
factor limitativo. Como ya ligeros fl uctuaciones 
en los montos de precipitación y en las tem-
peraturas pueden infl uenciar considerablemente 
el potencial de la producción agrícola, varios 
investigadores suponen que cambios climáticos 
podrían haber infl uenciado decisivamente el 
desarrollo cultural. No obstante, las evidencias 
presentadas para sostener ésta hipótesis en mu-
chos casos son escasas o ambiguas.

En el presente estudio los patrones de asen-
tamiento de la parte norte del drenaje del Río 
Grande de Nasca en el sur de Perú (14.5°S) 
fueron analizados y comparados para diez fases 
culturales entre 1500 a.C. y 1532 d.C. De este 
manera se podía reproducir importantes cam-
bios en las estructuras de los asentamientos y 
su distribución espacial así como en la organi-
zación socio-política, la densidad poblacional y 
en la cultura en general. El corpus incluye 787 
sitios arqueológicos con testigos de actividades 
domésticas que han sido documentados en 15 
años de trabajo de campo por el Proyecto Pal-
pa, un proyecto cooperativo del Instituto Ar-
queológico Alemán y del Instituto Andino de 
Estudios Arqueológicos. Basando en éste material 
se defi nieron 1042 asentamientos, los cuales fue-
ron clasifi cados según su posición cronológica, 
tamaño y rango dentro de una hierarquía de 
asentamientos. Se diseñó una compleja base de 
datos para guardar y administrar ésta informa-
ción pero también para ejecutar diversos cálculos 
estadísticos que permitían una comparación en-

tre las fases cronológicas. Esta base de datos se 
vinculó con un sistema de información geográ-
fi ca (SIG) en el que se realizó análisis espaciales 
tal como la calculación de distancias en tiempo 
de caminata y de alturas relativas al fondo de 
valle más próximo. Además, el SIG sirvió la 
elaboración de mapas de distribución.

Los resultados de éste análisis se compararon 
con una reconstrucción del paleo-clima, el cual 
basa en estudios previos de geoarchivos loca-
les y remotos por diversos equipos de cientí-
fi cos. De ésta manera se pudo probar si cam-
bios climáticos correlacionaron con desarrollos 
culturales. Como resultado se encontró que el 
clima funcionó como amplifi cador de procesos 
socio-políticos durante varios fases cronológicas. 
En cambio, también hay ejemplos de períodos de 
fl orecimiento cultural bajo condiciones climáti-
cas relativamente adversas y para crisis cuando 
el clima era favorable. Este hallazgo implica que 
– aunque el clima seguramente afectaba el desa-
rrollo cultural – no existía una estricta conexión 
causal entre los dos fenómenos. Solo en casos 
excepcionales el monto de precipitación parece 
haber bajado por un grado que hubiese restrin-
gido drásticamente la producción agrícola por 
un período prolongado, lo que hubiese resultado 
en una grave crisis para las locales sociedades 
campesinas. Como los datos tanto arqueológicos 
como paleoclimáticos contienen vacíos y son de 
limitada resolución temporal no se puede ex-
cluir la posibilidad que muchos correlaciones de 
breve duración entre precipitación y desarrollo 
cultural no fueron detectados. Debido a que ac-
tualmente no se dispone de publicados datos de 
alta resolución de proxies para temperaturas es 
además posible que futuros estudios muestren 
que la agricultura y la historia de la coloniza-
ción de la sierra fueron seriamente afectados por 
fl uctuaciones en la frecuencia de occurencias de 
heladas. Nuevos datos conseguidos en el marco 
de proyectos actuales y futuros demostrarán si 
las tendencias generales delineadas en el pre-
sente trabajo sean comprobado por análisis más 
detallados.
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