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SITUACION DE LA MUJER 

LA MtT./ER EN LA SOCIEDAD PREHISPÁNICA 

Frr(l1l¡-';lJllentt', se- ha caracICrizaclo a las sociedad~~ 
~111d_Jlas prehispJnicas como Jutosuficientc;-: y de 
r('lacion('~ IgualitariJs, marcadas por la reciprocidad)

la I"cd::-tr:buclón de bicne:¡. regidas por gobiclI:o:-, 
pmemalista:-- y benefactores. Poblacione~ que producía1l 
lo Ih'('l.:sal"io para :-.ubsistir, sin mayores distincione:
-.;nciales intl'l [Jas. cun gobername:-; preocupados por UJlí"1 

cli"l¡ iiJLk'ión equItativa. Jonde no existían el hanibre ni 

!el pobreld, No obstante. en los últimos años, esta 
imagen 11Llldo modificindose debido a los avances de 
Ll i¡ne;;tigación arqueológica. lingüística: 

dnnhls1ónca. 

DE AYER 

Onlen:.lllliento soci al jerLU"qu Izado, confoll1lado por 

los hatunCuLh:uS y Cllraca~ de meno! r"dllgc'. 

tt¡tc>ano.". h'-1tllllluna~ u tr,l!Jlliadore~ y lo" criado~. 
Di:--linciolle:-- ideol(lg-icümenle su~tcnladas. C(llnO l' 1 
reL.lto acerca de lo>.; seres hllmano~ que- dl~"cif'ncl:::'ll 

de Hes hllt'\,(;s de Jiferellk~ c;Jllclades: los curaC<.L>.; 
de oro: la" nllljt'r~""" de plata y los hatullluna:-: del 
hllc'vo (k cohre. CDmo testimonios materialc.~ d·...' 
esta dit"ct·cnciació:l S()Ci~l¡ qUt:'d,mlas tumbas de lu" 
>';CJlon:.~. dc:stacable" por estar ,tcíJrnpclñ<'luas de 

sdcrifie'(l.s hU11l<'l1lo:-- y nUllkl\)"OS ubjdo:-- fin¿ullcue 
Illanlfacturados. frente a lo" cicntos uc eIlLil'ITOS 
lllÓS humildes. ,j los que st.: asociam:1 alguno" 
instrumente)s ele prouucción y obJetos l11odc:-;t(ls. 

En la actualidad se puede Jfirmar que antes de la 3. Poblaciones que estuvieroJl difcrt'"nciad.b por 
inten·ellciór: opañola. en los Ande~ Centrales oficios. Adcn1:Ís de la" 'Ktl\·ldJ.dc~ de ~ub~istencia 
exi )ticron: 

1. UIl rllmaico de naciones, expresado en la pluralIdad 
émica, lingüí~tica. cultural f' ideológica. De esta 
diver~idad suhsi"ren el quechua y el aimara en la 
\i~IT(j Y otras tantas lenguas en la amazollÍa: el culto 
a cfloses. que ~e observa en culturas regional~s como 

Huari, Pachacamac o Huamani; numerosas piezas 

musicales y coreográficas, pertenecientes a pue
blos de costa. sierra y seh'a del nurLe. centro y sur 
del pJí~< las práctica." de la medicina tradic'lonal. 
dOIH.k <"e ha acumulado conocimiento!'; ;lCerca de 

productos de distinta proct'dencia: las co.,tul11bró 

culinaria,s. iglLalmente diferentes en la combinación 
dt' prnductos al imentarío" 

(agricultura. pesca y ganadería), !';c practicó una 
dl\"t'r.sidau de oficios a tiempo completo. en 
panicular entre I~b pobl<lciolles (o~C2ilas. quienes 
habrían llegado a constituir \'erdadc'Tos grupo::
ocupi.lcionalc:.. Hubo tcjedore~. alpillgaler0s, 
jOyCI\IS. cll·pintcrCJ'i. tinlorero.<-. etc .. división del 
tl·abajo que 1<1:-' ubicaría en ulla elapa de desarrollo 
de car,:ícler feudal. 

En el conit'xtc sociocultural descrito para la.o; cultura" 

prehispúnicLlo;, cstU\'O 2nmarcada la situación d12 la 
mUJer: 

;. Se feconocí<l "U perttnencia ¡} UIl g::Il:=ro diferente 
del 1T.í.',:'.udino. Lü lllu'lere." de~celldían de una fuente 
di."tilll~t <'1 la de los hombre.s: aella~ se la.~ identificaba 

:2 Naciones con gobiernos e.'\tatak:-. de con la luna. en t<lllto quc ,¡los \'arOI1C.'. con el )o\. 
aproximadamente cinco mil año~ ue antigüedad. 
orgaJ1izada~ intenlarnente en clases, que presentan 
grallJe~ cOlllrJ.stes en cuanto al accé''iO a los bienes 
socialmente producidos y;¡ las condiciones de \"ida. 
Sociedades ubIcadas ('n iJs di . ..;tintas ,lreas y 
L~gl()llcS del territorio andino del Perú. con un 

.2.. J <.IS diferencias de género. justificLlJa~ también 
Ideo]ógiciln.:nte. no le impedían dcs2nlpeiiJr di,·er:-.os 
roles y tener aCceso a las posi-:iones ll1,b alta;., d~ la 
socied~ld, CLElIldo .~u p2rteneocia de cla:-.e la acreditaba. 
llllcl reL.lc!ón uc pouer hasta cieno ]Junto compartido 



EN LASOCIEDAD PERUANA 

y HOY 

entre los dos géneros se nota en las referencia.",; que hace 
el Inca Garcilaso :-iobre la fundación de la ciudad del 
CU~{;\J: Manco Cápac llevó a 10:-' varone.'" J Han(ill, 

sector allo del territorio mientra:; qUe Mama OcHo se 
e<¡t;¡hlecié1 con las mujeres en el sector hajo, Hurin, 

dando lug"r a la di\lsión de Hanan y Hurin, 
parcialidades identificadas COI1 el rey, la primera y con 
la reina. b segunda (Garcilaso J 961 :43). Asimismo, 

Cubo refirió que llegados a Huanacame los hermanos 
Manco Cípac y Mama Ocllo. enviados por el sol. 
dividi¿ronse por aquel valle. "el príncipe fue al 
septentrión y la princesa al mediodía ( .. ,) para convocar 

a los morudores e .. ) con div¡SIÓn de dos barrios, el uno 
de la gente que i.HI<Jjo el príncipe. y el otro, de la que 
juntó la princesa e .. ) lo~ que atrajo el rey qui~o que 
poblasen a Hanan Cozco: ( .. ) y los que convocó la 
reina, que poblasen (1 Hurin COleo para que quedase 
perpetua memorIil de que los unos había convocado el 
rey. y a los 0lros la reina 1 ... )" (Cobo 1956:148). 

El acceso al poder que tuvo la mujer. cuando pertenecía 
al estrato :-.ocial alto, ha quedado te5timoniado por la 
referencia que hac~n los primeros espaíioles lIegadm 

al país, sobre mujeres curacas, "las Capullanas o 
Tallaponas", sacerdotisas, maestras, conductoras de 

in:-.titucioncs de educación y producción, C01110 cnm 1m 
Aclbhuasi~ o Mamaconas. 

A/ll'(-'I"\O de (t'/"{/J/lio ["(1/1 in1!Jogml/a lJlH' fl'pre.\·('IJUI 11//(/ I'arej(/ 

de di(ls('~ el/ 1111 /Jw'(!j(' COII \"egcl(/{'i(il1 y I/!Ol/I)\" It'.\·rilo P(llil"i/¡'(/) 

(/l/J/¡liunlll 1'1/ d l,lno La Religit'm en el antiguo Perú Ile Rebeco 

C(I/"f·itJn Ct.lt/;Ol. /959: 17). 

Igualmente. las Illvestigaciones arqueológicas han iden
tificado en San .losé de Moro. Jequetepeque, la tumba 
ue una :-.acerdot Isa de la sociedad moche. enterrada con 
el boato corre~pDndiellte a su statu~ y rol social. La~ 

crónicas sciiahlll tamhién, la elevada posición dt:' la 
coya o esposa principal del inca. quien tenía interven
ción muy aL"ti\·i.l en los a:-.untos del gobierno y en la 

de~ignación del lile:.!. heredero. Al respecto, ~e han ci
lado pasajes muy ~Ug:C .... I¡VOS. Al ser apresado Huáscar, 

AmllUalpa dispuso que sea enviado junto con -;11 madre 
y su mujer principal Chuquihuipa "porquc pienso ha

blar con el Hluscar y con su madre y saber dello~ por 
qué se me elmá al QUito" (Betanzo, [1551]19R7:251). 
Se dice que la t:oya MaIlla Ocllu, e~p{):-.a de Túpat: IlIca 
Yupanqui y madre dt:'l inca Huayna Capac, fue la mu
jer más importante y reverenciada del imperio: Túpac 
Inca YupJllqui ellcargó "que la respetasen todos como 
a su sdiora y madre y que hiciesen lo que ella les dijese 

y rogase pares.::iéndole que era cosa que conviniese al 
bien del Cu,co ( ... 1" iBetanzos. op.cit.: 1761. Cuando 
ella murió, el inca. su hijo. mandó hacer la ceremonia 
de emicrro Purucaya con la fastuo:;idad que solínn 
mostrar por los monarcas incas. "El duelo fue grande y 

le llici~ron bullO ( ... ) y pu.siéronlo en su casa y pinta
ron una luna en elltlgar do estaba" ([bid.: 190). 

Al parecer, la peltenencia al linaje se hacía por medio 
de la madre, así como se atrihuían los hienes que éste 
poseía por mediO de ella v del tío matelllo (Shady. 
1998 51-61 ). 

Indicios sohre la impnrt<ll1cia de !J. mujer pueden 
apreCillrSe en b mitología, vinculada con la tierra. la 

agricultura, los pece.\ y d mar. En el área de C:üatallibo, 

la madre Rayguélna poseía los productos agrícolas 
propios de la sicITa y de- la costa. que h:- fut:'ron 
arrebawdos ) entregados a 10:-' pobladores de esas 
reglol1e~. 



Se puede mencionar a Urpay HuacJlll_c, en Pachacamac 

madre de los pece~. a quienes el dios Cuniraya echa al 

mm, cuando llega en persecusióll de la diosa Cavillaea 

y de su hijo y los encuelltr3 convertidos en islas, 

Asimismo. a ManJ11amca, quien residía en la zona 

yunga del área central, esposa de \\'allalo, importante 

deidad que. al parecer, simbolIzaba el poder del grupo 
f]llC conqui"tó a las diversas sociedades costei"ías y 
serranas de esa área. H:J.y referencias también sobre 

Chaupiñamca, he-rmana de Pariacaca. y Choquesuso. 

mujer de Pariacaca. deidad é~ta. idenli ricada con la 

sielTa de Lima, inspiradora para la construcción de 1111 

canal de irrigación. 

La mujer d:.::l (':.;trato social bajo estuvo dominada y 

relegada como cualquier otro miembro llIa:'l~ulino de 

su clase pero con roles definidos. al igual que éstos. 
en la producción ecollnmiC<1 ..;ocial 

Con b intervención e~pall0la ~e tra~ladaron modelos 

de conducta social qUe ponen en relieve relaciolle~ 

sociales patriarcJle;-" uOlHJe la mujer es mayormente 
alejdda de las actividades socioeconómica..; y políticas. 

re1l~.gada al plano es! rict~lInente famIliar. 

LA MCJER PERUANA EN LA SOCIEDAD 
ACTUAL 

En la actualidad la actitud sobre la intervención del 

género femenino en las di . ..;tintas t":sferas de la vida social 

Ri'l'er.l'o ,J,' ('er(J'nio con la ié·,¡lldr.;l"ajl"u lit, la fi(ln~l(f de ({IO.\[',\ {'n 

1I111}(,'/"tlj,' ('un \'('g['rucirin r 1,'li)!Jn\- les!iln P(/!I·,'dct/). PII/)//('wi(1 

('11 el IihJ"(; La Religión en el ant1l.:uo Peru (le kel)('i"iI ('urn¡)n 

Cuo: IIUf. I 95LJ: /7. 

donde el individuo era ctflliado al .!"TUpO Je pariento de 

la madre y el hermano de ésta asumía el rol de p~ldre 

para la Identificación snci,li. ~ 
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contradictorio entre:,Í. Se dice y acepta el acce~o de la 

mujer i1 los d'lversos campos laborales de la sociedad 

pero no se han modificarlo las relaciones entre los 

géneros ~11 el interior de la vida familiar. Ella debe 

asumir casi con exclusividad las re:-;ponsabilidadcs de 

la crianza de los hijos y la conducción de la casa, aún 

cuando su aporte ecollúrnicll sea igualo mayor que del 

varón, 

Cuanto más baja la ubicación de la mujer en el orden 
sociiJ.! es mayorcl maltrato al que le somete su cónyuge. 

N o sólo debe str un ilgente activo en la economía 

familiar. de acuerdo a los patrones culturales 

tradicionales. sino que es oblig:.lda a asumir el rol 

patel1lo ad~rn;Ís de su rol de madre: y, en una gran 

mayoría de casos, a :-;oportar maltr,Hos físicm y morales. 

U n cuadro socidl bastante extelldido retrata a la unidad 

familiar forlllada por la madre y sus hijos. el hombre 

puede participar de do" o más unidades familiares sin 

sentirse comprometido cOllninguna. Cabe pregunt<lp;e 
hasta qué punto la conduL:ta de ambos g¿llero:-; esti 

condic'lonada por patrones cu lturale:-. tradiCIonales. 
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