
hambre porque unos cuantos se llevan el dinero que 
pertenece a toda la Nación.

 El arribismo es una de las formas que tienen 
muchas personas para lograr ciertas metas en la 
vida. Esta forma de pensar y actuar es transmitida 
casi como una norma social: el usar de influencias o 
corrupción de funcionarios para lograr desde una 
vacante a un centro de estudios, un puesto de trabajo, 
o ascender a niveles superiores en una organización. 
 Muchas veces, los méritos de una persona 
son dejados de lado para cubrir una vacante y se 
acepta a un individuo por ser un recomendado o por el 
“obsequio” a cambio de dicha acción, entonces las 
organizaciones se llenan de gente ineficiente que 
creen que así como les costó dinero, influencia o sexo 
por la ventaja o el estatus, al ingresar a trabajar tienen 
que actuar de la misma forma o peor. Este clima de 
corrupción en sujetos proclives puede degenerar 
hasta convertirse en verdaderos delincuentes y 
criminales (psicópatas o con alguna otra patología 
como las detalladas anteriormente).
 Respecto a los siguientes niveles de la 
pirámide, delincuencia y criminalidad, requiere 
transformaciones estructurales profundas, pero más 
importante aún es el trabajo en las futuras 
generaciones que tendrán la responsabilidad de 
formar, educar, salvaguardar, dirigir o simplemente 
pertenecer a las principales instituciones sociales.
 El perfil psicológico de nuestra población 
debe cambiar y para ello es necesario, como ya 
hemos dicho, políticas de Estado integrales 
aplicables en todos los niveles, clases y sectores.

 Se dirá que siempre va a existir delincuencia 
y criminalidad en todas partes del mundo pero acaso 
ésta no se puede reducir o, por lo menos, detener o 
amenguar su avance escandaloso, el delito en las 
instituciones sucede por las razones mencionadas y 
muchas otras más, y todos tenemos responsabilidad 
en el problema. 
 El reforzamiento de las conductas delictivas 
en las instituciones, lo efectúa muchas veces la 
propia comunidad, pero también es verdad que en 
muchas de ellas existen verdaderos delincuentes 
(prontuariados), simulando una imagen de personas 
inofensivas, pero que pueden causar mucho 
sufrimiento y dolor a gente inocente, pues en todas 
partes existen individuos con alguna psicopatología 
que no es detectada por sus jefes o por los 
especialistas. Las estadísticas psicopatológicas en 
nuestro país son muy altas, pues existen muchas 
personas que padecen en alguna etapa de su vida de 
alteraciones de tipo neurótico y más aún rasgos 
psicopáticos. Los rasgos psicopáticos se encuentran 
en todos aunque refrenados, o sublimados, pero 
latentes y los factores determinantes y 
desencadenantes pueden hacerlos aparecer.

 Un alto porcentaje de delincuentes pertenece 
a la clase baja y a la clase media-baja. Debido a la 
nueva legislación de lucha contra la corrupción, hoy 
existen sujetos de clase socioeconómica alta en los 
penales, pero aún no abundan los de esa clase en las 
cárceles, pues son los profesionales del delito de 
«cuello y corbata», o muy bien pasan desapercibidos 
en un medio aún corrupto donde el poder del dinero 
los hace intocables. 
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Resumen

 Las lomas de Lachay fue ocupada hace 12 
mil años a.d.n.e. y fue el primer pueblo prehispánico 
de Huacho y la Región Lima- Provincias. Evidencias 
arqueológicas que prueban la temprana ocupación 
de Huacho es la de Edward Lanning en la zona de 
Chivateros (Chillón) hace 12 mil años.
Un enorme taller lítico en la que encontraron 100 mil 
artefactos, y el arqueólogo Pieter D. Van Dalen Luna 
en su libro “Los Ecosistemas arqueológicos en la 
Cuenca Baja del Río Chancay- Huaral”, nos dice que 
los primeros grupos humanos que ocuparon el valle 
hace 12 mil años, producto de los continuos 
desplazamientos humanos  por la costa peruana 
vivían de la caza, recolección de frutos y practicaron 
la religión animista y ya poseía un tipo de educación 
para la vida por medio de la vida.

Palabras claves: Ecosistema pluvial animista- 
mítico, Educación.

Abstract

 Mounds Lachay was occupied 12,000 years 
ago ADNE and was the first pre-Hispanic town of 
Huacho, Lima Region and the Provinces. 
Archaeological evidence proving the early occupation 
of Huacho is Edward Lanning in the Chivateros 
(Screamer) 12 thousand years ago.
A huge lithic workshop in which 100,000 artifacts 
found, and archaeologist Pieter D. Van Dalen Moon in 
his book "The archaeological Ecosystems in the 
Lower Rio Chancay-Huaral" tells us that the first 
human groups that occupied the valley 12,000 years 

ago, with the continuous human movement by living 
off the Peruvian coast hunting, gathering fruits and 
practiced animistic religion and already had a kind of 
education for life through life.

Keywords: Animist-mythical rain Ecosystem 
Education.

Introducción

 La historia del Perú no se inicia con el primer 
documento escrito como antiguamente se pensaba, 
sino, más bien, hace 14 mil años a.d.n.e.  con las 
obras de los primeros grupos humanos que llegaron a 
nuestro territorio y que mediante el trabajo social 
iniciaron la transformación del paisaje de la costa y la 
sierra con los primeros instrumentos de piedra que 
elaboraron con su ingenio y creatividad en nuestro 
territorio. De esta manera la historia peruana empieza 
con la historia andina más antigua y responde al 
proceso histórico natural que se desarrollaron en 
forma autónoma y fue interrumpida en 1532.

Los primeros pobladores en Huacho y en la 
Región Lima Provincias

 La Dra. Rosa Fung hace ya 40 años ha 
reportado la existencia de unos yacimientos: pintura 
ideográfica donde los grupos humanos derivados de 
los paijanenses arribaron durante el holoceno a las 
lomas de Lachay. Corrobora con este estudio el Dr. 
Pieter Van Dalen que en su libro “Los Ecosistemas 
Arqueológicos en la Cuenca Baja del Río Chancay- 
Huaura” nos dice que Lachay fue ocupada hace 12 
mil años a.d.n.e.

1Ricardo Bustamante Abad 

LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS ANDINOS 

EL CASO DE LAS LOMAS DE LACHAY HACE 12 MIL AÑOS 

¿CUÁNDO SE POBLÓ? ¿CÓMO ERA SU TERRITORIO GEOGRÁFICO? 

¿QUÉ DIOSES ADORABAN? ¿TENÍAN YA UNA EDUCACIÓN?
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 Las lomas de Lachay se localizan al norte del 
valle de Chancay, en el cause de Río Seco, fue 
estudiada por la arqueóloga Rosa Fung. Es una 
pendiente más suave, de tal manera que la curva de 
50 metros señala que la orilla estuvo alejada, 
posiblemente, en unos 27 km más que la actual.

 En la zona baja del Río Seco, entre los cerros 
Mariquillo a la margen izquierda de las lomas de 
Lachay a la derecha y entre los 100 y 130 m.s.n.m. 
Rosa Fung ha localizado al menos 8 campamentos y 
3 talleres, como hemos supuesto, en el holoceno 
medio. Todos los yacimientos  se localizan sobre las 
inmediaciones del Río Seco, de lo cual se deduce 
que, en el momento de ocupación, el cauce estuvo 
activo.

 Una idea de lo que pudo haber sido por aquel 
entonces nos dice Jaime Deza Rivasplata, el paisaje 
costeño, nos da el fenómeno pluvial de los meses de 
mayo de 1972 y 1983, cuando llovió intensamente 
tres días intensos, los actuales desiertos se cubrieron 
de vegetación que perduró por espacio de cinco 
años. Deducían como debió ser el escenario 
ecológico a f ines del  Pleistoceno, con 
precipitaciones constantes, mayor humedad y 
filtraciones, mayor número de ríos, pequeñas 
lagunas y  porque no decirlo bien pudiera ser con un 
perfil distinto. Épocas pretéritas muy diferentes a los 
que hoy se registran y quienes vivieron en las lomas 
de Lachay tenían una economía recolectora- 
cazadora sin mayores apremios.

Los instrumentos de producción

 ¿En qué fase del salvajismo llegaron los 
primeros humanos al Perú y por consiguiente a 
Huacho?
Los grupos humanos llegan en la fase del salvajismo 
medio, aunque otros hablan del paleolítico, pues 
junto a la cueva estos hombres plasmaron las 
primeras manifestaciones del arte lítico, y se 

encuentran talleres y artefactos de piedras 
quebradas, vivienda y otros restos que nos permite 
conocer asentamientos bajos o emplazamientos 
principales con señales de mantenimiento.
 Hay un área geográfica en las lomas de 
Lachay denominada Doña María o también Río Seco, 
cuyo curso se orienta al mar y de manera significativa 
en el medio de una pampa se encuentra otros signos 
de distinta actividad que tentativamente se puede 
clasificar como que se dedicaron a la consecución 
directa de alimentos, combustible, material para 
herramienta, etc. Estos asentamientos denominados  
“bandas” debieron vivir con determinada frecuencia 
de la caza de venados, zorros, tarucas, venados, 
perdices, etc.

 Por otro lado, las posibilidades de hallar 
asociación directa de restos óseos con instrumentos 
líticos son realmente remotos, sólo nos queda la 
alternativa de establecerla entre los restos de 
superficie por asociación de actividades, por la 
magnitud de algunos instrumentos líticos que han 
quedado, no se puede asociar a la caza de lagartijas y 
zorros que es la fauna actual, sino que es muy posible 
que en las lomas de Lachay, hace 12 mil años a.d.n.e. 
vivían herbívoros que se desarrollan en un contexto 
de la inmensa loma que ahora son territorios de 
Huaral, Sayán y Huacho.

 Las  exp lorac iones rea l izadas por  
arqueólogos en esta extensa zona descubrieron que 
el hombre cayó en la zona, acampando a orilla  de los 
ríos, entonces vigente, y cerca de buenas canteras 
para trabajar los instrumentos que necesitó. Estos 
hombres se ubicaron de preferencia en las partes 
elevadas del terreno ya sea en las partes abrigadas 
de los cerros o también en las pequeñas 
prominencias  de la pampa, y vivió improvisando 
campamentos al aire libre o en habitaciones 
pequeñas, por debajo del nivel del suelo, defendidas 
con biombos de piedra estriada.

Figura 1. Pintura L/FI/PIc o “Pictografía de Quebrada de Palo (Echevarría 1996). 
Lomas de Lachay. Lima.

Figura 2. Escenas con motivos formalmente asociados.
“Farallón”, Quebrada de Palo, Lomas de Lachay, Lima.

La fuerza de trabajo

 Los grupos humanos que llegaron a las 
lomas de Lachay con el tiempo se especializaron en 
el trabajo,  por habilidad, edad y sexo. El 
conocimiento del área geográfica de las lomas por los 
miembros del grupo en toda su extensión, la 
necesidad de una segura obtención de proteínas 
disponibles; horas sobre horas observaron las 
costumbres de animales y la experiencia acumulada 
en la práctica de nuevos y variadas técnicas de caza, 
favoreciendo el éxito de una economía de 
apropiación determinante, registrado hace 12 mil 
años a 11 mil años a.d.n.e.
 Las relaciones se dieron en base a las 
necesidades impuestas por la actividad principal, y 
ella exigió hombres jóvenes, hábiles, diestros 
talladores que fueron de la experiencia cazadora y 
también conocimiento de lugares vulnerables y 
hábitos – costumbres de los animales que obligó a 
conocer diferentes tipos de dardos y material para 
diferentes especies, ocupándose los niños y las 
mujeres a la caza menor, emplearon trampas para 
atrapar aves, especialmente en la recolección 
vegetal y marina experimentando tal vez sembríos y 
domesticando especies.
 Algunos estudiosos califican como grupo de 
economía parasitaria, es decir simplemente salvajes 
depredadores. Sin embargo los enfoques de la 
arqueología, etnología, ecología, la  historia señala 
como incorrecta tal categorización, más bien la 
denominada formación social,  registran datos de los 
que se deduce una relativa suficiencia de alimentos.

 El rito y el arte son indivisibles en estos 
grupos humanos, en el contexto es una religión 
animista. El arte es mágico y su plasticidad no es 
creatividad a iniciativa del artista sino que obedece a 
un equilibrio que responde desde conocimientos de 
las fuerzas naturales, siendo su más temprana 
manifestación del arte rupestre. Es realmente 
extraordinario el arte rupestre de los artistas de 
Lachay.

La educación en el grupo humano de lachay 12 mil 
años a. d. n .e.

 ¿Tenía ya educación el grupo humano de 
Lachay? En la comunidad primitiva, los hombres que 
están organizados en ayllus sobre las propiedades 
comunes y unidas por vínculos de sangre, eran sus 
miembros con derechos iguales y ajustaban su vida a 
las resoluciones del jefe.
 A pesar de que la sociedad se desenvolvía ya 
en la comunidad, los hombres vivían de la caza, 
recolección de frutos y en todas esas actividades, el 
niño acompañaba a los adultos en todos los trabajos, 
los compartían en la medida de sus fuerzas y recibían 
como recompensa iguales alimentos que otros. La 

educación no estaba confiada a nadie en especial, 
sino a la vigilancia difusa del ambiente. Gracias a una 
invisible y espontánea asimilación de su entorno, el 
niño se iba conformando poco a poco de los moldes 
reverenciado por el grupo. La diaria convivencia con 
el adulto lo introducía en las creencias y las prácticas 
que su medio social tenía por mejores. 
 Desde la espalda de la madre, envuelto con 
una manta confeccionada de lianas o totora, asistía y 
se entremezclaba a la vida de la sociedad, 
ajustándose a su ritmo y a su norma, y como la madre 
se desplazaba sin cesar de un lado a otro y la 
lactancia duraba varios años, el niño adquiría su 
primera educación sin que nadie lo dirigiera 
expresamente.
 Más adelante, los adultos explicaban a los 
niños, cuando las ocasiones lo permitían, como 
debían conducirse en determinados momentos. La 
educación era para la vida por medio de la vida. Los 
niños aprendían participando en las funciones de la 
colectividad, aprendían a cazar, cazando, construir la 
muralla y la defensa del grupo, haciendo y 
participando en la construcción.
 Durante el aprendizaje, los niños no eran 
nunca castigados, se les dejaba crecer con todas sus 
cualidades y defectos. La educación en la comunidad 
primitiva  es una función espontánea de la sociedad, 
en un conjunto tal como el lenguaje o la moral.
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una manta confeccionada de lianas o totora, asistía y 
se entremezclaba a la vida de la sociedad, 
ajustándose a su ritmo y a su norma, y como la madre 
se desplazaba sin cesar de un lado a otro y la 
lactancia duraba varios años, el niño adquiría su 
primera educación sin que nadie lo dirigiera 
expresamente.
 Más adelante, los adultos explicaban a los 
niños, cuando las ocasiones lo permitían, como 
debían conducirse en determinados momentos. La 
educación era para la vida por medio de la vida. Los 
niños aprendían participando en las funciones de la 
colectividad, aprendían a cazar, cazando, construir la 
muralla y la defensa del grupo, haciendo y 
participando en la construcción.
 Durante el aprendizaje, los niños no eran 
nunca castigados, se les dejaba crecer con todas sus 
cualidades y defectos. La educación en la comunidad 
primitiva  es una función espontánea de la sociedad, 
en un conjunto tal como el lenguaje o la moral.
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