
En términos turísticos, la Ciudad Sagrada de Caral, Patrimonio Mundial, 
se ha posicionado en el Área Norcentral del Perú como un destino de 
primer nivel, que se complementa con la visita a las antiguas ciudades de 
Áspero y Vichama, y con otros atractivos turísticos culturales y naturales 
distribuidos en los distritos de Supe Puerto, Supe y Végueta-Huaura.

Sitio arqueológico de Áspero, Supe Puerto

Sitios arqueológicos de la 
Civilización Caral  
Sitios arqueológicos de la 
Civilización Caral que vienen siendo 
puestos en valor por la Zona 
Arqueológica Caral  
Sitios arqueológicos habilitados al 
turismo
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En ingeniería estructural, para garantizar la estabilidad de los 
edificios construyeron muros de plantas escalonadas con 
depósitos de “shicras” (bolsas tejidas de fibra vegetal rellenas con 
piedras), entre otros. Con la aplicación de estas tecnologías 
sismorresistentes mitigaron los efectos de los movimientos 
sísmicos, que caracterizan a nuestro territorio.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Importancia del Arte 
en la formación 
humana.

Parte del 
conjunto de 
38 cornetas.

Parte del 
conjunto de 
32 flautas 
traversas.

Antara de 
3 tubos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO: 
EL CONOCIMIENTO EN ARMONÍA CON EL ARTE Y 
LA MÚSICA EN LA VIDA SOCIAL

ESQUEMA DEL USO DE “SHICRAS” EN LOS DEPÓSITOS 
CONSTRUCTIVOS DE EDIFICIOS PIRAMIDALES

ALGODÓN DE COLORES NATURALES

la división del trabajo y la identifi-
cación de especialistas, que 
dieron solución a problemas y 
produjeron conocimientos y 
aplicaron tecnologías para mejo-
rar las condiciones de vida (esta-
bilidad de las estructuras arqui-
tectónicas edificadas, mejora-
miento de especies agrícolas, 
registro astral para el control del 
tiempo y de los cambios climáti-
cos; identificación de plantas con 
propiedades medicinales o de 
resistencia en las fibras; manejo 
de la energía del viento, etc.);

la implementación de una fuerte 
ideología, que sustentara la 
fuerza de trabajo organizada y la 
reproducción del sistema social. 
La religión fue institucionalizada 
como instrumento de cohesión y 
coerción;

el tendido de redes de interacción 
e intercambio con otras poblacio-
nes del área norcentral del Perú. 
Esta relación dinamizó la econo-
mía en beneficio de las poblacio-
nes del valle de Supe, y promovió 
el desarrollo a nivel regional e 
interregional;

Desde otra disciplina, la investi-
gación lingüística ha planteado 
que una lengua paleoquechua 
habría sido empleada como 
lengua de relación en el área 
norcentral del Perú, vinculada 
con la civilización Caral (Torero, 
2002). Miles de años después, el 
idioma quechua fue asumido 
como lengua oficial por los incas, 
no siendo su lengua originaria, y 
ha perdurado hasta nuestros 
días.

Se preocuparon por lograr una 
dieta alimenticia balanceada 
mediante el uso de la anchove-
ta (� � � � � � � � � � � � � � � � � ) alternada 
con frijol, zapallo, papa, 
achira, guayaba, pacae, 
lúcuma, maní, maíz, etc.

MECÁNICA DE FLUIDOS
Altar circular con fogón central 

y ducto de ventilación subterráneo.

El desarrollo integral del ser humano requiere que, en sociedad, se atienda a cuatro aspectos de los individuos: corporal, emo-
cional, mental y espiritual. Observamos que durante la civilización Caral se dio especial importancia a las artes visuales, a la 
música y a la danza. Con esas actividades artísticas, complementarias a las cognitivas e intelectuales, los individuos pudieron 
alcanzar un desarrollo pleno, con repercusiones positivas sobre el tejido social. 

REGISTRO 
EN LA MEMORIA 

SOCIAL DE LAS CAUSAS DE 
CRISIS COLECTIVAS PARA GENERAR 

REFLEXIONES Y AFRONTAR DIFICULTADES.
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Ciudad Sagrada de Caral, emplazada 
sobre una antigua terraza cuaternaria, 

por encima del valle de Supe.

Cuenta de 
Sodalita

Contexto 
funerario tipo
“Chinchorro”.

Costa

Intercambio a 
larga distancia

Geoglifos

OBRA HUMANA DE 

CARAL EN ARMONÍA 
CON LA NATURALEZA

MEGADIVERSIDAD DEL TERRITORIO ANDINO 

Y EL MANEJO TRANSVERSAL Y A LARGA DISTANCIA
DE LOS RECURSOS Y PRODUCTOS

Al margen de la diversidad de modos de vida, culturas, lenguas y entidades políticas, 
que hubo en el territorio andino-amazónico, la Civilización Caral fomentó la interacción 
intercultural en condiciones de paz, e inició un proceso sostenido de integración social. 

TRASCENDENCIA 
DE CARAL PARA EL 
PERÚ Y EL MUNDO

INTERACCIÓN SOCIAL CON 
RESPETO A LA DIVERSIDAD 
CULTURAL E IDEOLÓGICA

CARAL

CARAL

CARAL

INCA

INCA

CHACHAPOYA

CARAL

NASCA

CARAL EN EL 
ESPACIO Y TIEMPO

Una de las civilizaciones más antiguas del planeta, desa-
rrollada casi simultáneamente con las de Mesopotamia, 
Egipto, India y China, entre 3000 y 1800 años a. C. A 
diferencia de las del Viejo Mundo, que pudieron intercam-
biar entre ellas bienes, conocimientos y experiencias, la 
civilización Caral logró un avance sin precedentes en 
completo aislamiento. Esta última condición promueve el 
interés en conocer la civilización Caral: identificar en qué se 
parece y en qué se diferencia de las otras civilizaciones, y 
así comprender mejor diversos aspectos de la conducta 
humana.
 
Caral es la civilización más antigua de América; se 
formó 1500 años antes que las primeras sociedades 
complejas de Mesoamérica, como la Olmeca, y 
3000 años antes que la sociedad Maya.

En el antiguo Perú, hace cinco mil años, cuando coexistían 
poblaciones sedentarias en asentamientos aldeanos, la socie-
dad Caral logró avanzar hacia la formación de la civilización. Su 
sistema de organización económica, social, política y religiosa, así 
como los avanzados conocimientos que alcanzó y aplicó, tuvieron 
fuerte impacto sobre las poblaciones del área norcentral peruana, y 
en el proceso cultural andino. Muchos conocen Cusco como la capital 
del imperio Inca y Machu Picchu como el predio de uno de los últimos 
incas; pero pocos saben que varios componentes de la organización 
social y elementos culturales, que caracterizaron al imperio 
Inca, provienen de la civilización Caral. La Ciudad Sagrada 
de Caral fue edificada por el primer Estado político que se 
formó en el Perú 4400 años antes que gobernaran los 
Incas. El sistema social de Caral trascendió el espacio 
y el tiempo, y sentó las bases estructurales de la 
organización social y política, que tendrían las 
poblaciones de los Andes Centrales, diversas en 
culturas e idiomas.

Ornamentos 
en la 

arquitectura 

Quipus

El territorio del Perú 
es de una configuración 
geográfica y de recursos 
muy diversos. Las poblacio-
nes que lo habitaron debieron acondicionarlo 
en relación con la singularidad geoambiental de cada lugar, y asumie-
ron el desafío de crear tecnologías apropiadas y domesticar especies de 
plantas y animales, adaptadas a cada realidad.

Consideramos que por este esfuerzo que compartieron mediante la organiza-
ción, necesaria para hacer productivo el espacio habitado, no hubo el interés de un 
grupo en apoderarse de las tierras del otro, pues en los Andes cada uno de los espa-
cios requería de conocimientos y tecnologías apropiadas; por ello, optaron por tender 
redes de intercambio para beneficiarse mutuamente de los bienes y recursos diversos.

Selva 
Andina y 

Amazónica

Valles Costeños

Sierra

Caracterizó a esta civilización:

la complementariedad económica entre agriculto-
res y pescadores, y el intercambio interregional;

la implementación de un sistema dual de autorida-
des civiles y políticas para el manejo de los recur-
sos básicos, la tierra y el agua, respectivamente, 
dentro de un Estado funcional;

la distribución de la población en centros urbanos;

la diferenciación social entre los asentamientos y 
en el interior de los centros urbanos, en cuanto a la 
extensión del espacio ocupado y al volumen de los 
edificios construidos;

la aplicación de un diseño compartido en la cons-
trucción arquitectónica de los edificios públicos en 
los centros poblados. Hasta los centros más peque-
ños tienen un edificio público monumental con una 
escalera central, y una plaza circular hundida 
anexa.

Arquitectura con 
plataformas 
escalonadas

Peligro alto-medio Peligro bajo Peligro medio

PELIGRO POR INUNDACIÓN PELIGRO POR ALUVIÓN
ZONAS DE PELIGRO

Edificio Piramidal Mayor 
de la Ciudad Sagrada 
de Caral y su paisaje, 
valle y terrazas eriazas.

Los caralinos tuvieron un manejo 
integral del territorial con visión de 
cuenca y respeto por la naturaleza y 
los recursos, la tierra y el agua. Crea-
ron tecnologías apropiadas para el 
uso adecuado de la diversidad de 
suelos. Los centros urbanos fueron 
ubicados sobre terrazas eriazas, por 
encima del valle y fuera de cauces 
aluviales, a salvo de desbordes y de 
aluviones o huaycos.

COMPLEMENTARIEDAD 
DE GÉNEROS Y EL 
ROL DE LA  MUJER 
Dentro de la organización jerárquica de la sociedad 
Caral la mujer desempeñó roles significativos y ejerció 
el poder tal como el hombre. La mujer tuvo un rol prota-
gónico como cogestora de una civilización que produjo 
ciencia, arte y tecnología. 

Altiplano

Sistema del registro de información 
más antiguo del Perú

Caral

Miraya, Supe.

Vichama, Huaura.


