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Resumen

Este libro trata del sistema económico de la cultura Para-
cas (800-200 a. C.) en el sur del Perú. En este sentido, se 
explora el intercambio económico en la vertiente occi-
dental de los Andes. Como caso de estudio sirven datos 
del período Paracas Tardío (370-200 a. C.) en los valles de 
Palpa (Transecta Andina). El enfoque arqueoeconómico 
se basa tanto en la revisión de conceptos teóricos sobre la 
economía prehispánica como en el análisis de materiales 
arqueológicos extraídos en varios sitios del área de inves-
tigación entre la costa del Pacífico y la sierra. Los sitios 
más importantes con excavaciones extensivas son Jau-
ranga, Collanco y Cutamalla que fueron excavados por el 
Proyecto Arqueológico Palpa (PAP) del Instituto Ar-
queológico Alemán (DAI). Esos tres asentamientos están 
ubicados en distintos niveles ecológicos de los Andes 
occidentales: Jauranga (285 metros sobre el nivel del 
mar) en la costa (chala), Collanco (1630 metros sobre el 
nivel del mar) en la yunga marítima y Cutamalla (3300 
metros sobre el nivel del mar) en la sierra (quechua).

Las teorías económicas referidas son el principio de 
la verticalidad, la movilidad giratoria, caravanas de lla-
mas como medio de transporte para el intercambio, la 
trashumancia y conceptos de mercado. Estos modelos 
están enfrentados con los datos arqueológicos de la 
Transecta Andina. Para la reconstrucción del intercam-
bio económico se incluyen fundamentalmente hallazgos 
como artefactos de obsidiana, restos malacológicos y 
huesos de camélidos del “Nuevo Mundo”. Estos tipos de 
materiales forman la base de la investigación arqueoeco-
nómica y están analizados aplicando diversos métodos 
como técnicas arqueométricas, cuantificación, clasifica-
ción de artefactos y determinación de especies. Los tres 
grupos de materiales fueron escogidos por su potencial 
de demostrar intercambio. Intercambio económico se 
comprende como un elemento de la cadena procesal de 
producción, distribución y consumo.

La obsidiana fue la materia prima más importante de 
la cultura Paracas para la elaboración de herramientas y 
armas líticas, en particular puntas. Análisis geoquími-
cos han señalado que la obsidiana en el área de estudio 
fue explotada casi exclusivamente de la fuente de Jichja 
Parco / Quispisisa en la puna de la sierra. El asenta-
miento arqueológico de Cutamalla, que está a 63 kiló-
metros de Jichja Parco, tuvo una posición clave en la 
economía de obsidiana. La producción de herramientas 
de obsidiana en Cutamalla fue considerable, pero tam-
bién se nota la utilización de esas herramientas en el si-

tio. Además, Cutamalla debe haber figurado en la distri-
bución del material a otras zonas, especialmente a la 
costa. No obstante, los Paracas no solo utilizaron objetos 
de obsidiana en la costa desértica como en Jauranga, 
sino que también produjeron herramientas en menor 
medida.

Moluscos procurados del Océano Pacífico poseye-
ron funciones económicas destacadas en la región de la 
costa: principalmente para fines de nutrición, adorno y 
el uso como herramientas sencillas. A pesar de la docu-
mentación arqueológica de hallazgos malacológicos, in-
cluso como artefactos, en la sierra como en Collanco y 
Cutamalla, las pequeñas cantidades halladas muestran 
que recursos marinos no tuvieron importancia en esas 
regiones.

Las cantidades de huesos de camélidos excavados en 
toda la Transecta Andina demuestran la relevancia de 
los animales para la economía de la cultura Paracas. Los 
empleos más significativos de los camélidos sudameri-
canos eran sus servicios como animales de carga en ca-
ravanas, para la producción de lana y como recursos 
alimenticios. En el marco de este trabajo, dientes de ca-
mélidos (esmalte dental) excavados en Jauranga, Co-
llanco y Cutamalla fueron sometidas a análisis de isóto-
pos de estroncio. Las composiciones isotópicas de estos 
dientes muestran relaciones similares y indican que la 
mayoría de los camélidos se originaron en las zonas de la 
sierra donde tenía lugar la cría de los animales. Por lo 
tanto, los restos de camélidos representan otro f lujo de 
bienes al lado de la obsidiana que fue dirigido de la sierra 
a la costa.

Aunque el intercambio económico en el área de in-
vestigación tuvo lugar en ambas direcciones, se percibe 
una desproporción evidente de los f lujos de bienes. Re-
cursos de la sierra fueron transportados a la costa en 
grandes cantidades, mientras que recursos de la costa 
solo llegaron a la montaña de forma aislada. En con-
junto, hay que estimar que el consumo en los lugares de 
la costa fue decisivo para la organización económica de 
la cultura Paracas.

En cuanto a los modelos sobre la economía andina, 
se constata que ninguno de los enfoques mencionados 
explica los procedimientos económicos de los Paracas de 
manera precisa. Los componentes característicos de las 
teorías económicas no pueden ser comprobados. Sin em-
bargo, al mismo tiempo existen aspectos individuales 
que armonizan con la situación económica en los valles 

FAAK_16 – Mader_Inhalt_I-X_001-212_A4_cc17.indd   180 25.10.19   13:11



Resumen

181

de Palpa. Se integran los elementos confirmados en 
unión con los resultados del análisis de los materiales 
arqueológicos en la formulación de un modelo para la 
época Paracas. Este modelo está marcado por una eco-
nomía directa (economic directness).

Los rasgos esenciales del modelo económico son una 
estructura de asentamiento continua y equilibrada a lo 
largo de la ladera occidental de los Andes que posibilitó 
accesos directos a materias primas, sea a los recursos 
marinos del Pacífico o a los recursos de la sierra como la 
obsidiana, los camélidos y sus productos. Estrategias de 

acceso directo permitieron la reducción de los propios 
procesos de intercambio a larga distancia y con esto la 
disminución de los costes de transacción, puesto que no 
hubo necesidad de recibir materias primas importantes 
a través del intercambio con otros grupos. Más allá de 
esto, el modelo de economic directness manifiesta la in-
teracción entre factores determinantes variables, como 
la estructuración de asentamiento y población, y factores 
determinantes constantes, como el paisaje geográfico 
muy variado, en la economía de los Andes precoloniales.
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