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Introducción

El tráfico de la concha Spondylus en Sudamérica a recibido mu
cha atención académica desde los años setenta, ya que representa uno
de los mas claros ejemplos de intercambio a larga distancia en el regis
tro arqueológico de las Américas.

Como ha sido ampliamente notado, el molusco aparece en el re
gistro arqueológico de los Andes centrales, principalmente en forma de
restos y de representaciones iconográficas, a pesar de que el hábitat na
tural de la concha no se extiende más al sur de las costas ecuatorianas
(Abbott 1974; Keen 1971; Olsson 1961). Efectivamente, fuentes etno
históricas revelan que el molusco mantuvo importancia ritual y simbó
lica para las comunidades andinas hasta la llegada de los españoles. Se
gún estas fuentes, la concha era ofrecida entera, molida en fragmentos
pequeños, o en forma de polvo, en asociación con rituales de fertilidad
y de la lluvia (Murra 1982). Debido a esto, frecuentemente se ha pro
puesto que el tráfico de la concha fue instrumental en el desarrollo so
ciopolítico de la región (Marcos 1977/78, 1985, 1995; Paulsen 1974;
Pillsbury 1996; Zeidler 1991). Por ejemplo, Zeidler (1991) ha señalado
que el tráfico de larga distancia, que unió a varios cacicazgos en la cos
ta ecuatoriana con varios estados complejos de Perú, pudo haber crea
do el ímpetu necesario para el desarrollo político de las comunidades

Maestría. University of Pittsburgh, Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.
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costeras ecuatorianas. De la misma manera, Pillsbury (1996) argumen
ta que fue el control de este recurso exótico el que le permitió a las eli
tes de la costa peruana mantener su régimen de poder durante el desa
rrollo del estado chimú.

Sin embargo, a pesar de que el intercambio de la concha Spondy
lus continúa siendo citado para explicar el desarrollo de la complejidad
social, pocos estudios se han enfocado en analizar, de manera empíri
ca, la evolución del tráfico mismo.

Es decir, que la intensidad del tráfico en los distintos periodos
culturales de Sudamérica tiende a ser asumida en vez de ser demostra
da. Esto ha creado un vacío en nuestra comprensión de cómo el in
tercambio estaba organizado y de sus transformaciones a través del
tiempo. Por esto, el tráfico de Spondylus se tiende a conceptualizar de
una manera genérica y ambigua que hace difícil comparar distintos pe
riodos o hablar de los momentos o regiones de mayor consumo. Si de
seamos comprender el papel del intercambio de este molusco en el de
sarrollo de la complejidad social de las costas sudamericanas es impe
rativo tratar de clarificar empíricamente la evolución de este tráfico a
lo largo del tiempo. Mas aún, llenar este vacío en nuestro conocimien
to se vuelve de suma importancia cuando tomamos en cuenta el re
nombre que continúa ganando el molusco cada vez más en la literatu
ra académica.

Paulsen (1974) fue pionera en aportar una solución para este
problema. Hace más de treinta años, hizo una recapitulación de la in
formación concerniente al tráfico de Spondylusen la zona central andi
na. Con esa síntesis, Paulsen propuso que los datos arqueológicos indi
caba tres períodos distintos de intercambio. El primero, de 2800 al 1100
A.e., en el que argumenta que la Spondylus aparecía solo en Ecuador,
el segundo, de 1100 a 100 A.e., en el que la concha hacía su presencia
en el Norte de Perú, aunque principalmente de manera iconográfica, y
el tercero, de 100 A.e. a la llegada de los europeos, en el que el molus
co aparecía en grandes cantidades en el registro arqueológico de Ecua
dor y Perú. El problema es que, desde la publicación de ese artículo, no
se han producido nuevos intentos de recapitular la información ar
queológica tomando en cuenta todos los nuevos datos que se ha reuni
do en las ultimas tres décadas. Por ejemplo, mas recientes hallazgos de
Spondylus en los sitios peruanos de Los Gavilanes, Áspero, La Paloma y
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La Galgada indican que Spondylus ya aparecía en el registro arqueoló
gico de Perú mucho antes del 1500 A.e.

A pesar de que autores, como Shimada (1996) y Pillsbury
(1996), han notado incrementos drásticos de la concha en sitios y mo
mentos específicos en los Andes Centrales (por ejemplo en Pampa
Grande y Chan Chan durante el período Intermedio Tardío), una com
paración sistemática de sitios, a través del tiempo y el espacio, haría po
sible ver cómo se comparan estos incrementos con otros sitios dentro
de la red de intercambio.

Este análisis propone reevaluar los datos arqueológicos de los
Andes centrales concernientes al molusco Spondylus para tratar de
crear una imagen más clara de la forma e intensidad de este intercam
bio y sus fluctuaciones en el tiempo.

TIpos de intercambio

Con respecto al análisis aquí presentado, Renfrew (1975) argu
menta que distintas formas de intercambio dejan, como huellas, distin
tos patrones en el registro arqueológico. Debido a esto, los restos ar
queológicos pueden ser utilizados para reconocer qué tipo de inter
cambio se llevó a cabo. Renfrew distingue entre reciprocidad (recipro
city), intercambio en cadena idown-the-line excha nge) , y redistribución
por medio de un lugar central (central place redistribution).

Reciprocidad se refiere a la modalidad en la cual el intercambio
de un objeto tiene el requisito implícito de ser repagado por uno de
igual valor. Este tipo de intercambio no requiere la presencia de una
autoridad central y, por lo general, ocurre entre individuos de igual
estatus.

El intercambio en cadena tiene lugar cuando la reciprocidad
ocurre sucesivamente a través de varias áreas culturales adyacentes.
Con respecto al intercambio de Spondylus en Sudamérica, esta forma
de intercambio es de suma importancia porque explica una situación
en la cual los objetos pueden viajar grandes distancias sin que sus pro
ductores tengan control sobre su tráfico o dirección. Dado el hecho de
que restos arqueológicos de Spondylus se encuentran a lo largo de los
Andes Centrales, la probabilidad de que sean el resultado de intercam
bios sucesivos en cadena, a través de varias culturas (y no de una red de
intercambio coherente y organizada), debe ser tomada en cuenta.
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Finalmente, la redistribución por medio de un sitio central
implica la existencia y operación de una autoridad central que ad
quiere objetos y los distribuye, aunque no necesariamente de forma
equitativa.

Renfrew nota que la cantidad del recurso que se intercambia dis
minuye (o incrementa) de maneras distintas, de acuerdo al tipo de in
tercambio y conforme se incrementa la distancia al lugar de produc
ción. En la reciprocidad, la cantidad de un recurso disminuye de mane
ra lineal conforme se incrementa la distancia al lugar de producción.
En contraste, en el intercambio en cadena, que se da con los excedentes
(o sobras) que una población tiene de un recurso, la cantidad disminu
ye geométricamente, en forma de una J invertida. Finalmente, Renfrew
argumenta que, cuando un recurso es importado a un sitio central y re
distribuido desde allí, es posible notar un incremento drástico (en for
ma de cúspide) en el lugar donde se encuentra el lugar central.

Las Figuras 1 y 2 representan las expectativas de la cantidad es
perada de un recurso, a base de su distancia desde la fuente para cada
uno de estos tres tipos de intercambio

<)

Reciprocidad

Km

Figura 1
Expectativa lineal de la reciprocidad yel intercambioen cadena

(en base a Renfrew 1975).
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Distancia a la fuente

Figura 2
Expectativa lineal (en forma de cúspide) de redistribución

por medio de un lugar central.

Área de Estudios, Metodología, Datos, y Problemas

El área de estudio de este análisis se encuentra ilustrado en la Fi
gura 3. Esta área fue seleccionada, considerando que, por las corrientes
frías, le es difícil al molusco crecer, en grandes cantidades, mucho más
al sur del Golfo de Guayaquil (Abbott 1974; Keen 1971; Olsson 1961).
Por lo tanto, los moluscos que se encuentran en el registro arqueológi
co de Perú son fácilmente atribuibles como resultado del intercambio
con las costas ecuatorianas.

Dentro de esta área de estudio, se llevó a cabo un registro de los
sitios arqueológicos que reportan la presencia de Spondylus (princeps y
calciferJ. Los sitios están enumerados en el Apéndice 1, Yfueron tempo
ralmente divididos de acuerdo a los contextos culturales en que se ha
llaron los restos de Spondylus. Con el propósito de poder comparar
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Limites del estudioy hábitatdel moluscoSpondylus.
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cambios, en distintos momentos, se separaron los sitios arqueológicos
en los siguientes cuatro períodos:

Periodo Ecuador Perú

(1) 3500 A.C. - 1500 A.C. Valdivia (3500-1500 A.e.) late Preceramic (3000-1800 A.C.)

(2) 1500 A.C. - 250 A.C Chorrera (1000-300 A.C.) Chavín (800 - 200 A.C.)

(3) 250 A.C. - o.e. 600. Bahia-Guangala Moche (200 A.c.- 800 o.c.i
(300 x.c.. 800 o.c.i

(4) 600 D.C. - 1532. Manteño (500-1532 o.e: Chimú-Inca (800-1532 o.c.i

Los períodos fueron escogidos porque incluyen períodos cultu
rales específicos que coexistieron en la costas de Ecuador y Perú. El
conectar los restos de Spondylus con contextos culturales específicos
permite hacer comparaciones entre regiones distantes. Los cuatro
períodos delineados para esta investigación reflejan, de manera general,
el florecimiento de varias culturas andinas (Chavín, Moche, Chimú,
Inca, etc.) y no necesariamente su primera aparición o completa desa
parición.

Es importante notar que Renfrew (1975) propone que la mejor
manera de discernir los distintos tipos de intercambio es midiendo la
cantidad de material bruto del recurso intercambiado, conforme se in
crementa la distancia desde el sitio de producción. En este sentido, el
problema fundamental con el análisis aquí presentado es que la gran
mayoría de publicaciones académicas no hacen referencias específicas
respecto a la cantidad de Spondylus hallada dentro de cada sitio. Por
otro lado, los estudios que sí hacen referencia a cantidades, no lo hacen
de manera sistemática, o solamente con estimaciones vagas como "po
cos fragmentos" o "grandes cantidades." Esto hace imposible la compa
ración sistemática de distintos sitios arqueológicos, a lo largo del con
tinente, o la medición exacta de la cantidad de material bruto en rela
ción con la distancia al sitio de producción. Como solución a este pro
blema, este estudio usa la cantidad de sitios arqueológicos con eviden
cia de Spondyluscomo proxy o aproximación de la cantidad de Spondy
luso Aunque Renfrew argumenta que la cantidad bruta de un recurso
dado es el mejor indicador de los distintos tipos de intercambio, este
estudio propone que el número de sitios sirve como un análogo útil pa
ra abordar este problema. Con respecto a esto, es importante notar que
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el estudio presentado aquí debe ser tomado como preliminar, hasta que
mejores y más sistemáticos métodos de reporte sean establecidos. Con
esto dicho, la clara manera en que los restos arqueológicos de Spondy
lus forman patrones en este análisis indica que la cantidad de sitios, co
mo aproximación de la cantidad de Spondylus, es efectivamente útil y
un buen primer paso para detectar cambios en el registro arqueológico
a gran escala. También es importante notar que esta no es una lista ex
haustiva. Spondyluscontinua siendo reportado en muchos sitios de Su
damérica. Sin embargo esta lista representa las publicaciones más sig
nificativas y comúnmente referencia das.

Resultados

Las Figuras 4,6,8 y 10 ilustran la presencia de sitios que reportan
Spondylusen los cuatro distintos períodos de este estudio. De la misma
manera, las Figuras 5,7,9 y 11 ilustran la cantidad de sitios conforme se
incrementa la distancia desde el centro de producción. Para producir
estos gráficos, se dibujaron, con la ayuda de un programa de GIS, cír
culos concéntricos irradiando, en intervalos de 100 kilómetros, desde el
centro de producción (en este caso, la costa central de Ecuador). Todos
los sitios que se encontraban dentro de cada intervalo fueron agrupa
dos (es decir, sumando todos los sitios que se encuentran entre 300 y
400 kilómetros de distancia) y el número fue marcado en un plano de
dos variables (numero de sitios en el plano Y, y distancia al lugar de
producción en el plano X).

Como es posible notar, las Figuras 4 -11 indican que el intercam
bio de Spondylus se mantiene pequeño y relativamente estable durante
gran parte de la prehistoria. En los períodos 1, 2 Y3 (de 3500 A.e. has
ta 600 D'C}, la forma del intercambio es consistente con las expectati
vas de intercambio en cadena, en el cual el recurso es informalmente
intercambiado, sucesivamente, por grupos culturales adyacentes, sin
control organizado o redistributivo. En claro contraste, durante el
cuarto periodo (de 600 D.e. hasta la invasión europea), los datos mues
tran un claro patrón que evidencia (en forma de cúspide) un sistema
redistributivo organizado alrededor de un lugar central. En la Figura
11, es posible notar la presencia de dos lugares centrales de redistribu
ción, independientes geográficamente el uno del otro. El más promi-
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Figura 4
Sitios con Spondylus durante el Período 1 (3500AC. - 1500AC.)
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Figura 5
Numero de sitios en base a distancia (Período 1)
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• Chavin de Huantar

YO {} 90 180 Kfll
ru--L.......J

Figura 6
Sitios con Spondylus durante el Período 2 (1500A.c. - 250A.c.)
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• Chavtn de Huantar
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Figura 7
Numerode sitios en basea distancia(Periodo 2)



Fl f¡r~n. Biblioteca
JI Congreso ecuatoriano de Antropología y Arqueología 445
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Figura 8
Sitios con Spondylus durante el Período 3 (250 AC. - 600 D.C.)
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Figura 9
Numerode sitiosen basea distancia(Período3)
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Figura 10
Sitios con Spondylus durante el Período 4 (600 D.C. -1523 D.C)
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Figura 11
Numero de sitiosen basea distancia (Período 4)

nente se forma entorno a Chan Chan, conformado principalmente de
sitios de contextos chimú. Este grupo de sitios con Spondylus que se
agrupa alrededor de Chan Chan, y cuyo número decae conforme se in
crementa la distancia a Chan Chan, es exactamente el patrón que se es
pera de una infraestructura redistributiva organizada alrededor de un
lugar central. Si es que separamos sólo esta agrupación de sitios y gra
ficamos cómo decae el número de sitios conforme se incrementa la dis
tancia desde Chan Chan (Figuras 12 y 13), podemos ver que los sitios
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Sitio Central Chincha
(durarHE' fior"Íl.t)ml? Inca)

Sitio Ce~tral Chan cnan
ld,irante fa!>e C.him(.il

70 (1 7lJ 140 Km

~

Figura 12
Dos complejos de redistribución por medio de lugares centrales

(en torno a Chan Chan y Chincha)
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Figura 13
El número de sitios por distancia a Chan Chan muestra un decaimiento lineal

del recurso, indicativo de redistribución por medio de un lugar central.

no decaen en forma de J invertida conforme aumenta la distancia. En
cambio, decaen de forma lineal, más típica de un centro de redistribu
ción (Renfrew 1975).

También es posible notar en la Figura 11 una segunda cúspide
que se forma entorno a Chincha. Este segundo centro redistributivo es
tá conformado de sitios más tardíos a la primera cúspide (de Chan
Chan) y sus contextos están relacionados con la ocupación Inca (du-
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rante el Horizonte Tardío). A pesar de que esta segunda agrupación es
más pequeña y ocurre después que la primera, se conforma igualmen
te con las expectativas de un centro de redistribución.

Es importante contrastar el patrón que se forma en el cuarto pe
ríodo (en particular alrededor de Chan Chan) con el segundo período,
que corresponde a la época en que floreció la cultura Chavín. Debido a
las representaciones iconográficas de Spondylusen Chavín de Huantar,
se ha especulado que el desarrollo de Chavín pudo haber estado atado
al control del exótico molusco (Marcos 1995, Paulsen 1974). Sin em
bargo, es importante destacar la carencia total de un patrón redistribu
tivo para el Horizonte Temprano, similar al que se ve en el cuarto pe
riodo (a partir de 600 D.c.). Esto no implica que las conchas Spondy
Iusno eran de importancia material o simbólica para la cultura Chavín,
pero refleja que el fenómeno que ocurre durante el período Intermedio
Tardío peruano (en la fase Chirnú) es cualitativamente distinto a la ma
nera en que el molusco era importado durante el horizonte chavín.

También es evidente un gran incremento en el número de sitios
que reportan Spondylus en Perú, durante el cuarto período. Mientras
que en Ecuador el numero de sitios se mantiene relativamente estable
en los cuatro periodos, el numero de sitios peruanos con Spondylus se
eleva drásticamente en el último periodo. Los periodos 1,2 Y3 son ca
racterizados por una baja frecuencia de sitios, fuera de la costa ecuato
riana. De todos los sitios peruanos usados en este estudio, solo el 16%
se encuentran en el periodo l. Los periodos 2 y 3 tienen frecuencias aún
menores, cada uno conformando solo el 6% de todos los sitios perua
nos usados en este análisis. En contraste, el periodo 4, demuestra un in
cremento drástico en la frecuencia de sitios, conformando el 71% de
todos los sitios que reportan Spondylus en Perú usados en este análisis.
La cantidad de sitios en Perú se incrementa por mas de 10 veces la del
período previo.

Otras Líneas de Evidencia

Aparte del cambio en el patrón de intercambio yen el incremen
to de moluscos en el registro arqueológico de Perú, otras líneas de evi
dencia hacen notable el hecho de que, alrededor de 600 D.C., hay cam
bios drásticos en la forma en que Spondylusera importado a los Andes
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Centrales. Estos cambios comienzan con la ocupación Moche V en el
norte de Perú, pero continúan fuertemente asociados, temporal y geo
gráficamente, con la subsecuente ocupación chimú.

Durante los primeros tres períodos de este estudio (de 3500 A.C.
hasta 600 D.C.), los restos de Spondylus son de pequeñas cantidades,
primordialmente de carácter ornamental. Zeidler (1991:258) nota que,
durante el Precerámico Tardío (3000-1800 A.C.), el Spondylus encon
trado en Los Gavilanes, Aspero, La Paloma, y en el sitio interior de la
Galgada, son por lo general descubrimientos esporádicos y aislados de
fragmentos o de ornamentos acabados. Durante este mismo período,
hay reportes no específicos de Spondylus en la serranía peruana, en el
sitio Kotosh (Marcos y Norton 1981).

Las pequeñas cantidades encontradas en sitios del Preceramico
continúan durante el Horizonte Temprano. En Chavín de Huantar,
Burger (1984:257) nota que sus excavaciones desenterraron dos escon
dites (caches) que totalizaban 53 fragmentos de Spondylusprinceps. En
Malpaso, Paulsen (1974:601) describe algunas conchas de Spondylus
cortadas, descubiertas encima de una pequeña pirámide. Estas databan
entre 950 y 650 A.C.

Finalmente, durante en Horizonte Medio, Cerro Trinidad (cerca
de la Lima moderna) contenía una concha madura de Spondylus ente
ra pero lijada. También se encontraron varios collares de Spondylus,
uno de ellos formado de 48 cuentas. En el mismo sitio se encontraron
otras 200 cuentas más que formaban parte de una cabecera (Paulsen
1974:602).

Desafortunadamente, no todos los sitios descritos arriba repor
tan cantidades exactas, haciendo difícil una comparación de las canti
dades brutas. No obstante, los autores describen un patrón común, se
gún el cual Spondylus hace su presencia de manera pausada (en con
traste con la forma en que las cantidades de Spondylus son descritas a
partir del 600 A.D.). También es importante notar que no hay reportes
de Spondylus en forma de polvo o quebrada de la manera típicamente
descrita en las fuentes etnohistóricas (Por ejemplo, ver Murra 1982).
Finalmente, es importante notar la baja cantidad de representaciones
iconográficas del molusco antes de 600 A.D. Excepciones a esto inclu
yen una vasija recientemente excavada en la amazonia ecuatoriana
(Valdez, este volumen), una olla Valdivia (Norton et al 1983) y las dos
representaciones en Chavín de Huantar (en el Obelisco Tello y en el
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Dios Sonriente). Es importante notar que estas representaciones tienen
un estilo "realista" que contrasta con futuras representaciones (mas
geométricas) del molusco.

En resumen, es posible decir que, antes de Moche V (e. 600
D.c.), el registro arqueológico del Perú está caracterizado por un pe
queño número de sitios con Spondylus, que poseen la concha en peque
ñas cantidades, principalmente de fragmentos y algunos artefactos tra
bajados (Cordy-Collins 1990).

En contraste, comenzando con la ocupación Moche V, y conti
nuando con la subsecuente ocupación Chimú, es posible notar el claro
cambio del molusco en el carácter del registro arqueológico de Perú. A
partir de Moche V,restos de Spondylus se vuelven frecuentes en muchos
sitios del norte peruano. El más notable incremento es el de Pampa
Grande, alrededor de los 650 D.C., donde Shimada (1996:214) encuen
tra la concha en grandes cantidades yen contextos variados, incluyen
do tumbas, ofrendas, talleres, ete. En este momento también se reporta
la presencia de un taller de Spondylus en una área contigua a la Huaca
11 de Pampa Grande (Pillsbury 1996). Shimada propone que este re
pentino incremento en la cantidad del molusco está relacionado con
los cambios drásticos que sufrieron los Moche en su transformación de
Moche IVa V.

Desde Moche 1, los Moche se mantenían por medio del uso de la
agricultura, la cual funcionaba gracias a la irrigación en gran escala
proveniente de la serranía (Shimada 1996:9). Sin embargo, el período
alrededor de 600 D.C., marca una transición mayor que incluye el
abandono de la ciudad capital de Moche y el traslado a la ciudad plani
ficada de Pampa Grande, localizada en el cuello del valle Lambayeque.
Shimada escribe "el cambio hacia el norte de la sede de poder mochi
ca... fue acompañado por cambios mayores en muchos aspectos de la
cultura y sociedad mochicas. La cultura de Moche V, en Pampa Gran
de, no fue de ninguna manera un desarrollo predecible de los 500 años
previos de la tradición cultural mochica. Los valores tradicionales y las
instituciones fueron reevaluadas y transformadas" (Shimada:1996:9 mi
traducción). Shimada explica estos cambios en la vida de los Moches
por medio de un análisis del registro de precipitación de los últimos
1500 años. "Este registro reveló una sequía de treinta y dos años, la más
severa... durante el siglo sexto" (Shimada et al. 1991). Pampa Grande
es vista como un caso de urbanismo de existencia relativamente corta,
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basado en la integración de poblaciones en respuesta a difíciles condi
ciones naturales. De acuerdo a Shimada, esta integración tuvo lugar a
través de la infraestructura organizacional de los antiguos centros cere
moniales mochicas. En este sentido básico, "Pampa Grande fue el es
fuerzo colectivo de los Mochica para sobrellevar un periodo difícil y re
vivir la antigua gloria" (Shimada 1996:11).

El más relevante de los cambios en esta transición, sin embargo,
es el cambio que Shimada nota en la parafernalia ritual, en particular
con respecto al alto incremento de conchas Spondylus. El propone que
este incremento puede estar relacionado con rituales del agua, ya que el
único momento en que la concha aparece en las costas peruanas es des
pués de eventos torrenciales asociados con El Niño. El Niño baja la
temperatura del mar, permitiendo que las conchas aparezcan por cor
tos momentos en las costas peruanas. De esta manera, Shimada propo
ne que la concha pudo haber estado asociada con la llegada de abun
dante agua. "Las ofrendas rituales de Spondylus importado pudieron
haber tenido su principio como una forma de buscar agua sin las llu
vias torrenciales y destructivas asociadas con El Niño" (Shimada,
1996:239 mi traducción).

También se puede notar un cambio en las representaciones ico
nográficas del molusco. Por ejemplo, su representación es evidente en
un dibujo moche (Figura 14) característico de Moche V (Hocqueng
hem 1987), similar a las representaciones geométricas y estilizadas típi
cas de la subsecuente ocupación chimú (Figura 15). Esta representa
ción se vuelve aun más significativa cuando tomamos en cuenta que
Dorman (1999) describe este tipo de escena, particular a la última fase
moche, como "la ofrenda de las conchas" (the giving of the conchs). Es
ta representación aparece en el mismo momento en que las comunida
des andinas parecen haber cambiado la manera de ver el molusco.

Al mismo tiempo, Richardson y Heyerdhal (2001) reportan que,
alrededor de Moche V, hay un cambio evidente en las representaciones
de embarcaciones marinas moches. Hasta ese momento, los dibujos
moches mostraban embarcaciones simples y de una cabina, pero a par
tir de Moche V, se hace notable la presencia de embarcaciones comple
jas con doble cabina y pisos separados para almacenaje (Figura 16), que
sugieren la presencia de tráfico organizado a larga distancia.

La subsecuente ocupación chimú continúa mostrando grandes
cantidades del molusco. Por ejemplo, sólo en la Huaca "El Dragan" se



Figura 14
La ofrenda de las Conchas (de Hocquenghem 1987)

Figura 15
Representación geométrica y estilizada de Spondylus típica

del PeriodoIntermedioTardío
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Figura 16
Representación de navío con dos pisosy compartimientos de almacenaje correspondiente

a Moche V (descrito en Richardson y Heyerdhal 2001),
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reportan 1.563 fragmentos de Spondylus, incluyendo especímenes en
teros y ornamentos trabajados. La concentración del material y sus for
mas sugieren la posibilidad de un contexto de taller (Murra, 1982:269).
Es también durante este periodo que los restos de Spondylus enseñan
las formas características de los usos rituales de la concha descritos por
las fuentes etnohistóricas. Por ejemplo, Pillsbury (1996:323) nota que
en el área "La Poza" de Huanchaco, los restos de una ofrenda de
Spondylus están asociados con un campo cultivado del periodo chimú.
Currie (1995) recalca que grandes cantidades de Spondylus, entero, tra
bajado, en polvo, y quemado aparecen seguidamente en elaboradas
tumbas durante el periodo Intermedio Tardío en los valles de La Leche,
Lambayeque y Moche. Los contextos en que las conchas fueron descu
biertas sugieren que eran usadas por las élites. Pillsbury (1996:323)
también nota que, en Chan Chan, Spondylusa sido encontrado en tum
bas de élites entero, como fragmento, como artefactos ornamentales
trabajados, y hasta fragmentos en forma de polvo. Esto la ha llevado a
proponer que el desarrollo del estado chimú estaba ligado a la impor
tación y el monopolio del molusco por parte de las élites.

El registro arqueológico chimú muestra clara evidencia de un
complejo ritual a gran escala. Es en este momento que el Spondyluspe
ruano muestra las formas típicas de las fuentes etnohistóricas, como
Spondylus enteros, quemados, machacados en fragmentos, o molidos
en forma de polvo (Murra 1982; Pillsbury 1996).

Es también durante esta ocupación, que se eleva el número de
representaciones icnográficas de la concha. La representación geomé
trica de Spondylus (Figura 15) aparece en cerámica, murales, orejeras,
tapetes, espátulas, etc. (Cordy-Collins 1990, Pillsbury 1996). En este
sentido, es importante notar que, a diferencia del período antes de los
600 A.C., estos artefactos ornamentales no están hechos de Spondylus.
En cambio, muestran la bivalva entera en las actividades de recolección
y uso.

Pillsbury (1996) propone que la ocupación chimú presenta una
clara evidencia de importación políticamente coordenada y de una
infraestructura de redistribución basada en grandes cantidades de la
concha. Esta incluye centros de almacenaje con representaciones del
molusco y actividades rituales patrocinadas por el estado que usaban la
bivalva.
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A pesar de que, durante la ocupación chimú en el norte de Perú,
el tráfico coordinado del molusco Spondylus parece adquirir su expre
sión mas intensa (Figura 11), fuentes etnohistóricas continúan mos
trando la importancia del molusco hasta la llegada de los españoles
(Murra 1982). En este sentido, es importante tomar en cuenta la segun
da cúspide que se forma en torno a Chincha en la Figura 11. Como ha
sido notado arriba, esta segunda cúspide está conformada, casi en su
totalidad, de sitios pertenecientes al Horizonte Tardío. De esta manera,
este segundo centro de redistribución parece ser el resultado de la des
mantelación del estado chimú y la llegada del imperio inca. En particu
lar, Rostworowski (1970:170-171) hace referencia a una fuente etnohis
tórica que describe la presencia de 10.000 tributarios que usaban balsas
y 6.000 tributarios que se especializaban como "mercaderes" en la re
gion de Chincha de Perú, durante el período incaico. De acuerdo a las
fuentes, estos mercaderes viajaban desde Chincha a lugares como Cuz
co y Quito. Las fuentes también refieren que estos viajaban a la costa
central del Ecuador para visitar e intercambiar con los caciques que allí
vivían.

La presencia de un lugar central redistributivo mas tardío en la
Figura 11 indica que, posiblemente, después de la caída del estado chi
rnú, los mercaderes chinchas asumieron, bajo control incaico, la conti
nuación del tráfico y el abastecimiento de la demanda, que se habían
desarrollado en torno al culto de Spondylus en el norte peruano.

Conclusiones

Hace más de treinta años, Paulsen (1974) fue pionera en notar
cambios con respecto al intercambio de Spondylus, a lo largo del conti
nente sudamericano. También fue bastante clara en indicar la impor
tancia de continuar acumulando datos para que estos puedan ser siste
máticamente evaluados. Aunque Spondylus ha figurado de manera im
portante en la discusión académica sobre el desarrollo social de las cos
tas ecuatorianas y peruanas, se han hecho pocos esfuerzos por volver a
analizar el tráfico mismo de manera sistemática con los nuevos datos
adquiridos durante las ultimas tres décadas. El análisis presentado aquí
nos permite hablar sobre el tráfico de Spondylus de manera más clara y
concreta. En particular, hace posible describir y comparar cambios a
través del tiempo en la forma el intercambio.
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El más notable resultado de este análisis es que, durante el perio
do chavín, hay una ausencia total de infraestructura redistributiva, co
mo es evidente, en cambio, en el período chimú (alrededor de Chan
Chan) o en el periodo inca (alrededor de Chincha). La agrupación de
sitios en torno a un lugar central, expectativa de un intercambio orga
nizado, no aparece alrededor de Chavín de Huantar. En este sentido, se
puede decir que, a pesar de que la cocha Spondylus pudo haber tenido
importancia simbólica e ideológica durante el Horizonte Temprano, su
intercambio fue de carácter muy distinto al que ocurrió en el norte cos
tero peruano, a partir de el año 600 O.e. En esta época, el intercambio
estaba caracterizado por la importación organizada de una gran canti
dad de moluscos, como se ve en los contextos rituales típicos de las
fuentes etnohistóricas.

Como se ha mencionado arriba, este estudio debe ser tomado
como preliminar hasta que mejores métodos de comparación siste
mática entre sitios sean desarrollados o implementados. Nuevas ma
neras de analizar el tráfico a gran escala, de manera cuantitativa, son
necesarios y bienvenidos, aunque contradigan los resultados de este
análisis. Solo así podemos continuar refinando, cada vez más, nuestro
entendimiento del intercambio de Spondylus a lo largo de la costa su
damericana.
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Apéndice 1

Nombre Periodo

Loma Alta 1
Cerro Narria 1

La l.ibertadl l ) 2
Chavin The Huantar 2
Malpaso 2
0-60ambeli) 3
Cerro de Trinidad (Chancav) 3
Pinilla 4
Pikillaqta 4
Pachacamac 4
La Libertad (2) 4
Real Alto 1
Chaullabamba (1) (Mayoide) 1
Loma de los Cangrejitos 4
Cave 01the Tallos 1

A~~ 1
Cotos 1
Marca Huamachuco 4
Huari 4

Chan Chan 4
Puna Island O

Santa Clara Island O
La Plata Island (1) 1
La Plata Island (2) 4
La Plata Island (3) 3
Trujillo 4
Chincha 4
G-31 1
San Lorenzo del Mate 1
San Isidro 1
Los Gavilanes 1
La Paloma 1
La Galgada 1
Chaullabamba (2) (Mayoide) 2

Chiguilanchi (Laja) 2
Lo Demas 4
Cabeza de Vaca {Tumbes Incaico) 4
Rica Playa (tambo) 4

Nombre Periodo

Cerro Hualtacal 4

El Azucar (site 47) 3

Lopez Viejo (OMJPLP 15) 4
Salango (OMJPLP 140) 4

San Pablo 1
Valdivia 1
Pampa Grande 3
Las Vegas (Sta. Elena) 3
Lambayeque 4
Batan Grande (La Leche Valley) 4
Huaca Tacaynamo (Moche Valley) 4
Tomebamba 4
Calvario de los Incas 4
Huaca "El Dragan" 4
Huanchaco 4
Rio Chico (1) 3
Río Chico (2) 4
Chorrera 2
Cerro Vicus 4
Cerro Blanco (site H) 4
Manchan (Casrna) 4
G-54 1
G-110 2
La Libertad (3) 3
Cerro Chondorko 4
Fartan 4
Atacames (Rio Esmeraldas 4




