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José Luis Santa Cruz Alcalá

Fundación de la Villa de Cañete.                                                                                                      
Un espacio que evidencia cómo fue el inicio de la colonización espa-
ñola, hoy repositorio de cultura viva de la provincia de Cañete y una 
oportunidad para aplicar políticas culturales para el desarrollo local

El espacio geográfico relacionado a 
la investigación para ubicar a la Villa 
de Cañete

El territorio involucrado en la zona de estudio del Proyecto 
de Investigación Arqueológica (PIA) es lo que denomi-
namos “valle bajo”, que correspondería a los distritos 
de San Luis principalmente, pero que alcanza a San 
Vicente de Cañete, Cerro Azul, Imperial, Nuevo Imperial 
y Quilmaná, provincia de Cañete, departamento de Lima. 
Para efectos del trabajo de investigación se definió una 
zona que abarcara un conjunto de sitios arqueológicos 
mencionados en distintos documentos históricos.

Este espacio geográfico ha sido estudiado por Nevenca 
Cholan Rodríguez (2018) en su tesis para obtener el 
título de Ingeniero Agrícola en la Universidad Nacional 
Agraria de La Molina1, donde explica sobre el valle bajo 
de Cañete lo siguiente:

…se caracteriza por poseer un clima seco y semi 
cálido con una temperatura promedio anual de 
19.8°C y la oscilación promedio anual compren-
dida entre los 14.4°C y 27.7°C. Las precipitaciones 
registradas en la estación Cañete ubicada en el 
área de estudio muestran mayores valores de lluvia 
entre los meses de mayo a octubre. Las precipi-
taciones en esta parte de la cuenca son de poca 

importancia registrándose en las estaciones pro-
medios anuales de 26.6 mm en Cañete.

Su fisiografía en la cuenca baja del río Cañete, 
como resultado de la disminución brusca de la 
pendiente y de la velocidad del agua, se ha pro-
ducido la deposición del material aluviónico for-
mando una pequeña llanura que representa el 5% 
del área total.

El sistema hidrográfico lo conforma el río Cañete 
que en su recorrido recibe las aguas de la que-
brada Conta del Valle de Cañete, y de otros 
afluentes ubicados por ambas márgenes desde 
su origen. A lo largo del año presenta un régimen 
irregular y de carácter torrentoso. Cabe mencio-
nar que el río Cañete es uno de los que no se 
secan presentando una descarga mínima rela-
tivamente elevada aún en los meses de estiaje 
(p.26).

Los vientos registrados en la estación de Cañete 
nos indica que valores máximos, del orden de los 
2.5 a 2.9 m/s se da en los meses de diciembre 
a marzo y valores mínimos, del orden de los 2.0 
m/s en los meses de abril a setiembre; además 
los máximos registros de viento se dan a las 13:00 
horas con dirección de preferente a SW.

1 El objetivo principal de su tesis fue: “Desarrollar una metodología usando las técnicas de la Geomática para identificar la variación espa-
cio-temporal de la cobertura vegetal en el Valle de Cañete en el período del 2003 al 2015.”
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Figura 1. Mapa de Ubicación. 

Figura 2. Poligonal de zona de investigación.
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La fuente de agua más importante de la cuenca se 
encuentra representada por las descargas del río 
Cañete, las cuales permiten mantener bajo produc-
ción aproximadamente 26,764 ha de tierras agrí-
colas ubicadas en la llanura aluvial.

En este contexto geográfico, se ha podido observar en el 
trabajo de campo del proyecto que los principales culti-
vos de la zona son maíz amarillo duro, maíz chala, algo-
dón, uva, papa, camote, mandarina, yuca y espárrago. 
Además, gracias a la información obtenida de la Junta 
de Regantes, sabemos que existen siete Comisiones 
de Regantes que son Viejo Imperial, San Miguel, Palo 
Herbal, Pachacamilla, Nuevo Imperial, María Angola 
y Huanca.

Asimismo, es relevante saber que en la actualidad la 
zona de estudio está relacionada a 4 bocatomas de 
captación de las aguas del río Cañete para el sistema 
de riego del valle, y estas son La Fortaleza, La Pinta, 
Pachacamilla Vieja y Palo Herbay. Las mismas boca-
tomas dan origen a cinco canales derivadores: Nuevo 
Imperial, Viejo Imperial, María Angola, San Miguel y Palo 
Herbay; de los cuales María Angola y San Miguel fueron 
importantes en nuestro proceso de investigación.

El paisaje cultural donde se fundó la 
Villa de Cañete en 1556

En la propuesta metodológica del PIA se contempló la 
interpretación del paisaje cultural del espacio donde se 
habría asentado la Villa de Cañete en 1556, por lo que 
era necesario que el equipo de investigaciones esta-
blezca criterios comunes como la definición de Paisaje 
Cultural. Para esto se tomó lo señalado por UNESCO 

(2002), donde “se define como un Paisaje Cultural las 
obras que combinan el trabajo del hombre y la natura-
leza, es decir un paisaje donde se manifiesta de forma 
singular la interacción entre la sociedad y su ambiente 
natural” (p.3).

A este concepto sumamos la visión de la especialista 
Ferrer (2014), quien propone que 

El territorio es nuestro gran ancestro, es el espa-
cio físico donde se origina todo lo que nos prece-
dió como especie. El paisaje es el resultado de 
la acción del hombre sobre el territorio; la fusión 
del territorio y la cultura. Entonces es crucial la 
manera en la que la vemos, ya que hay una gran 
diferencia entre la cultura vista como el simple 
aprovechamiento del territorio y sus recursos, y la 
cultura como un aprovechamiento que, además, 
otorga significados profundos al territorio donde 
se emplaza (p.1).

Asimismo, consideramos como referente para nuestra 
investigación el análisis de Canziani, quien establece una 
tipología para los paisajes. Son útiles, para este caso,  
sus modificaciones asociadas a sistemas de desarrollo 
territorial en zonas de la costa como valle agrícola con 
sistemas de irrigación. Canziani (2007) señala sobre los 
paisajes culturales que:

...Estas modificaciones territoriales, por encima de 
su diversidad formal y funcional, características pai-
sajísticas y extensión, tienen en común la finalidad 
de superar las limitaciones territoriales (climáticas, 
topográficas, de suelos, hidrográficas, etc.) para per-
mitir o favorecer el desarrollo de las actividades pro-
ductivas. En la mayoría de los casos se puede perci-
bir como estas modificaciones, además de enfrentar 
las condiciones negativas, comportaron el aprove-
chamiento o mejoramiento de las condiciones positi-
vas o favorables presentes en el medio natural (p.3).

Para enfocarnos en este punto de la investigación, fue 
importante la revisión y análisis del texto “Recursos 
naturales renovables y pesca, siglos XVI y XVII”, donde 
María Rostworowski (1981) se centró en la relación de 

la zona de investi-

gación está com-

prendida entre los 

siguientes puntos 

georeferenciados

1 18L 0338471 8559034 63 m.s.n.m.

2 18L 0341614 8555299 1 m.s.n.m.

3 18L 0346682 8549815 2 m.s.n.m.

4 18L 0348682 8555163 83 m.s.n.m.

5 18L 0347803 8560243 75 m.s.n.m.

6 18L 0345256 8560973 82 m.s.n.m.
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los habitantes del Perú prehispánico y colonial temprano 
con el mar, las lagunas y sus recursos; territorio y período 
que tiene estrecha relación con la fundación de la Villa 
de Cañete y, sobre ello, la autora señaló que desde los 
primeros años de la fundación de ciudades coloniales, 
el recurso sufrió una descontrolada tala, dando lugar a 
la desaparición de las reservas boscosas y, en conse-
cuencia, a la destrucción del ecosistema de los valles2.

La interacción de pescadores y agricultores, así como 
las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del 
valle, el mar y las lomas, generaron una dinámica polí-
tica, económica, social y religiosa acorde al pensamiento 
andino prehispánico que, a la llegada de los colonizado-
res y sus propias interpretaciones y manejos del terri-
torio y sus recursos, generaron una desestructuración 
que se fue reflejando en el paisaje cultural que mantuvo 
elementos prehispánicos, pero con la presencia de esta 
nueva construcción de ciudades y villas españolas en el 
territorio andino como lo fue la Villa de Cañete.

En este sentido, Canziani (2007) explica que la presencia 
de ciudades coloniales en la costa del Perú fue resul-
tado de un modo de producción distinto al originario del 
territorio andino; los valles fueron vistos exclusivamente 
para aprovechar determinados recursos como el agua, 
la rica productividad agrícola, su acceso inmediato al 
mar, etc. La reutilización de infraestructura como cana-
les, caminos, asentamientos prehispánicos, etc., junto a 
la población existente que se concentraba en los valles 
pasaron por un proceso de uso del territorio con una 
mirada diferente. Esto afectó su mantenimiento, y dete-
rioró gradualmente e incluso generó abandonos progre-
sivos que cambiaron la productividad de los valles.

Por otro lado, factores de la época colonial temprana 
como las guerras civiles entre conquistadores, las nuevas 

enfermedades sobre la población andina y la explotación 
desmedida, junto a los desplazamientos con la creación 
de reducciones generaron también un cambio sobre el 
uso y manejo del territorio. Estos factores caracteriza-
ron la implantación (fundación) de ciudades y villas en 
los diversos valles costeños, lo que generó peculiarida-
des y conformó nuevos elementos en el paisaje cultural 
de los valles.

Es así que, con este conjunto de enunciados, y traba-
jos de investigación que han procurado comprender e 
interpretar los paisajes culturales de la costa peruana, 
podemos señalar que el paisaje cultural donde se 
fundó la Villa de Cañete en 1556, que ha perdurado a 
su proceso histórico hasta nuestros días, posee un con-
junto de monumentos arqueológicos3 señalados en los 
documentos históricos y trabajos arqueológicos. Estos 
son: “Fortaleza Guarco” en Cerro Azul, y “Cerro de Oro” y 
“Huacones” en San Luis, los cuales permitieron ver su 
relación en el manejo del espacio como la zona pes-
quera y de acceso al mar, como la riqueza agrícola y los 
sistemas de canales que ya existían; y su reutilización 
fue lo que posiblemente interesó mucho y con lo que se 
encontraron los primeros colonizadores del valle.

La presencia de los monumentos arqueológicos 
Cancharí y Ungará (San Vicente) en el escenario pre-
hispánico de Cañete nos permiten comprender la fun-
ción que habrían tenido. Y es en este contexto que los 
canales “María Angola” y “San Miguel” se convirtieron 
también para el proyecto en otra variable importante, no 
solo para comprender el escenario donde se fundaría la 
Villa de Cañete, sino principalmente para entender cómo 
la conducción del agua permitió un aprovechamiento 
del territorio, haciéndolo muy rico para la agricultura en 
el pasado prehispánico, colonial e incluso hasta nues-
tros días4.

2 En este trabajo se plantea la necesidad de un exhaustivo estudio del riego en tiempos precolombinos; donde la irrigación de la costa requiere 
una mirada en fases de desarrollo valle por valle. Los centros de poder y fortalezas relacionadas al control del agua son determinantes para com-
prender la relación de las sociedades prehispánicas con el territorio y en consecuencia de ello la construcción de un paisaje cultural particular.
3 Ver plano de sitios arqueológicos.
4 Ver plano de recorrido de canales.
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El estudio, análisis y superposición 
de planos de diversas investigaciones 
y el registro de canales, caminos y 
sitios arqueológicos determinan la 
ubicación de la Villa de Cañete.

Para la verificación y comparación de los datos referidos 
a canales de irrigación, bocatomas, centros poblados 
como tambos y pueblos, etc., contenidos en los diferen-
tes documentos que describen el valle bajo de Cañete en 
época prehispánica, se tomaron como punto de partida 
las transcripciones de los documentos de la fundación 
de Cañete hechas por el Padre Domingo Angulo (1921), 
en las cuales se nombran acueductos, cerros, pueblos 
y parajes existentes en la época; y el plano del valle del 
Huarco elaborado por Larrabure y Unanue (1874), por 
ser el más completo y el que gráfica mejor el territorio 
del valle (Figura 3).

En el documento de Angulo, resaltan topónimos a los 
que se hace referencia al momento del repartimiento 
de las tierras circundantes al lugar de la fundación de 
la Villa de Cañete y se ubicaron en un plano ampliado 
de Larrabure y Unanue. Sobre este plano, al trasladar 
la información contenida en los otros croquis del valle 
elaborados por Raimondi (1941) (Figura 4) y Rostoworoski 
(2014) y algunos datos obtenidos del texto de Sandra 
Negro (2014), se ha logrado unificar de esta manera 
toda la información en un solo croquis a fin de poder 
compararlo con lo obtenido en el trabajo de campo y 
las imágenes de Google Earth.

Llamó la atención al volcar la información del croquis de 
Rostworowski sobre el de Larrabure y Unanue la exis-
tencia de un paraje nombrado Zona de Ihuanco en las 
inmediaciones de Cerro de Oro y Cerro Azul, al final 
del recorrido de la acequia Lloclla, prolongación de la 
acequia de Ihuanco del Pocotó. Durante el trabajo de 
campo fue posible identificar también a través de un 
punto del recorrido de la acequia María Angola un lugar 
llamado Ihuanco. Esta palabra significa, al igual que lloc-
lla, huayco; a partir de ello se pudo deducir que la acequia 

del Pocotó y Lloclla fueron en realidad una sola continua 
y habría sido el cono de deyección a través del cual lle-
gaban los huaycos desde la quebrada del Pocotó, donde 
nace la acequia del ihuanco, hasta Cerro Azul.

A través de Google Earth y el plano de trabajo donde se 
unificó toda la información, se pudo identificar el recorrido 
de la acequia del Pocotó y su prolongación desde San 
Vicente hacia Cerro Azul, pasando por San Luis, en un 
trazado que parece haber tomado la antigua Carretera 
Panamericana. Sumado a esto, los puntos GPS obteni-
dos del trabajo de campo a lo largo del recorrido de las 
actuales acequias “María Angola” y “San Miguel”, se pudo 
reconocer los recorridos de ambas, que al compararlos 
con los croquis de Larrabure y Unanue y Rostoworoski, 
permite lanzar la hipótesis que por su recorrido y parajes 
y haciendas que atraviesan, se trataría de las antiguas 
acequias de La Quebrada de Hualcará y Chome, res-
pectivamente. Los tramos de ambas acequias alrededor 
de Cancharí fueron esclarecidos con el croquis de Harth 
Terré (1923).

Con este trabajo, comprendemos que el recorrido de 
los canales principales casi no ha cambiado su curso 
en el tiempo y nos permite afirmar que uno de los más 
antiguos desagües, que desemboca en el actual C.P. de 
Santa Bárbara en la parte posterior al sur de la Hacienda 
del mismo nombre, es un referente para la ubicación de 
la Villa de Cañete.

Finalmente, sobre el camino costero podemos seña-
lar este que uniría Guarco (Cerro Azul) con Vilcahuasi 
—“Huacones”— (San Luis) y Herbay Bajo (San Vicente), 
debido a su evidente relación con la presencia Inca en 
el control del Valle de Cañete, y fueron elementos fun-
damentales para que Hyslop (2014), citando a los tra-
bajos de Williams y Merino de 1974 y de Rostworowski 
de 1978-1980, indicara que desde Cerro Azul se bifur-
que el camino costero que viene de Pachacamac, ingre-
sando uno por Cerro de Oro con dirección a Ungará y el 
segundo continuara por la costa hasta llegar a Herbay 
pasando por Vilcahuasi (“Huacones”)5.

5 Ver plano de caminos.
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Figura 3. Esquema de Larrabure y Unanue.
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Los caminos prehispánicos y las   
tenencias de tierras como referentes 
para la ubicación de la Villa de Cañete

El reconocimiento de campo del proyecto, la identifi-
cación de secciones del camino costero y lo mencio-
nado por Diego Molina (Rostworowski, 2014:84), en su 
relación donde el cronista menciona que en la ruta de 
Pachacamac a Chincha se encuentra la “fortaleza de 
Guarcoque”, que es el mismo camino señalado como 
cercano a la Villa de Cañete, se convierten así en otra 

variable también importante para la ubicación de la Villa 
en estudio. La evidencia identificada está conformada por 
secciones de camino que se desplazan entre los campos 
de cultivo que se ubican principalmente en la zona de 
C.P. Santa Bárbara y al lado del sitio arqueológico deno-
minado como “Santa Bárbara 1”. Este camino costero se 
caracteriza por estar conformado por dos muros latera-
les elaborados de tapia y en la mayoría de su recorrido 
solo se observa uno de ellos, ya que por construcciones 
modernas y por ampliaciones de los campos agrícolas 
se ha ido perdiendo7.

Figura. 4 Croquis de Raimondi (1941).6 

6 Pueblo Viejo sale en el cruce de caminos en lo que creo que actualmente es la Calle Comercio del actual San Luis y cruza con un camino 
que iría al lado del canal del molino, que sale como brazo del canal “San Miguel” hacia la costa (Santa Bárbara) justo antes de entrar al actual 
San Luis.
7 Caminos registrados en C.P. Santa Bárbara y Anexo Don Óscar de San Luis.
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Finalmente, en el proceso de la identificación de la ubi-
cación de la Villa de Cañete en su fundación de 1556, la 
revisión de tenencias de tierras de las minorías étnicas 
y de tierras de dioses (Rostworowski, 1989), el caso de 
los Coayllo —a quienes los Incas les permitieron esta-
blecerse en tierras Guarco— nos permite observar que, 
ante la creación de la Villa de Cañete, una amplia zona 
estaba habitada por los indígenas de Caoyllo y que esta 
fundación española ocupó sus tierras y ellos fueron echa-
dos (AGI Justicia 432, fol. 3v, año 1561). Es así como se 
registra un testimonio Coayllo: “estaban poblados donde 
agora está fundada la dicha villa y que el cacique de 
los dichos yndios llamado don Pedro el viejo tenía sus 
casas donde agora es casa del cabildo desta dicha villa” 
(fol. 797r).

Los mitmaq Mochicas, según Angulo (1912), fueron un 
grupo que, al igual que los Coayllo, estuvieron confi-
nados a la misma zona de las tierras de Hualcará. 
Consideremos que los Mochicas, distintos a los Coayllo, 
llegarían a tierras Guarco como consecuencia de un posi-
ble castigo Inca al ser removidos de su lugar de origen, 
pero que, en el contexto del nacimiento del Virreinato 
Peruano, sufren los cambios y reacomodos territoriales 
al igual que los demás habitantes del valle de Cañete.

La importancia de las fuentes histó-
ricas y la transformación de medidas 
para aproximarnos a la ubicación de 
la Villa de Cañete

Contrastar la información escrita desde los orígenes del 
virreinato con documentos de la historia republicana y la 
permanencia de monumentos arqueológicos señalados 
en los documentos y descritos en los puntos anteriores 
del artículo han permitido definir el escenario y aproximan 
al lugar donde se ubicó la Villa de Cañete en 1556; esto 
nos conduce al actual Centro Poblado de Santa Bárbara, 
que pertenece al distrito de San Luis en la Provincia de 
Cañete, región Lima.

Diversos documentos escritos como las crónicas de 
Cieza de León y José de Acosta en el siglo XVI que 
explican sobre el valle de Cañete, croquis como el de 
Larrabure y Unanue (1874) que señala el escenario del 
valle bajo de Cañete; y la destacada publicación de 
Angulo, D. en 1921, “Don Andrés Hurtado de Mendoza 
y la fundación de la Villa de Cañete”, en la Revista 
Histórica, N° 7, que explica sobre la fundación de la Villa 
de Cañete, describen el momento, personajes y la zona 
de manera general donde se realizó tal acontecimiento.

La transformación de medidas prehispánicas y colo-
niales a sus equivalentes actuales, a fin de poder con-
trastar la información contenida en los diferentes docu-
mentos antiguos que utilizan medidas de superficie y 
distancia como fanegadas, leguas terrestres, topos, 
almudes, etc., resultaron determinantes en el proceso 
de investigación.

Diversas investigaciones de la historia agrícola de la 
costa sur de Lima, como el caso de los trabajos de 
Flores-Zúñiga (2008), Negro y Marzal (2005), entre otros, 
nos permitieron conocer, comprender y aplicar en el tra-
bajo de campo y de gabinete la siguiente información: 
una legua terrestre, utilizada para referirse a las distan-
cias entre villas y pueblos, equivale a 5.57km y que la 
fanegada, medida utilizada para medir la extensión de 
tierras “…se compone de 288 varas de longitud y 144 
de latitud que hacen 41,472 varas planas o cuadradas 
que es el territorio que ocupa una fanegada, esta tiene 
36 almudes de a 1,152 varas planas cada uno que todos 
hacen las dichas 41,472 varas, porque cada almud tiene 
48 varas de longitud y 24 de latitud”. (Flores: 69)

La conversión de todas estas medidas permitió estimar 
que la extensión de una fanegada equivale a aproxima-
damente 3 hectáreas y es con estas conversiones que 
luego revisamos y aplicamos los repartimientos de tie-
rras entre los vecinos de la Villa de Cañete. Se observa 
aproximación de concordancia, considerando además 
que no podemos tener una precisión total y absoluta por 
la época en la que se aplica.
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Es así como las medidas convertidas al sistema métrico 
se trazaron en planos actuales para la ubicación de la 
Villa de Cañete, ubicada en su primera fundación a 22 
leguas de la Ciudad de Reyes (Figura 5) de acuerdo a la 
transcripción de los documentos de su fundación por 
Domingo Angulo y otros hitos como monumentos arqueo-
lógicos, que permitieron identificar la posible ubicación 
actual de varios parajes del antiguo valle. 

Por otro lado, a la referencia dada por Rostworoswski 
(1989) de que la Villa de Cañete se ubicó a dos leguas 
de radio del “Cerro Las Sepulturas” (Cerro de Oro) y dos 
leguas de la “Fortaleza de Guarco” se le aplicó las con-
versiones de medidas señaladas anteriormente, conclu-
yendo en que es el mismo lugar en el Centro Poblado de 
Santa Bárbara (Figura 6).

Principales conclusiones sobre el 
proyecto de investigación de la Villa 
de Cañete

• Este proyecto de investigación arqueológica sin 
excavación ha permitido identificar y determinar 
dónde se fundó la Villa de Cañete en 1556, en el 
Centro Poblado de Santa Bárbara en San Luis de 
Cañete, lo que brindó información que estaba frag-
mentada en la historia de San Luis y la actual pro-
vincia de Cañete.

• Las metodologías aplicadas y el trabajo interdis-
ciplinario fueron determinantes para alcanzar los 
objetivos de la investigación. La interpretación del 
paisaje cultural de un valle costeño agrícola con 

Figura 5. Círculos rojos señalan la aproximación de las 22 leguas a Lima.
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un sistema de irrigación para sus campos de cul-
tivo, el uso y contraste de las fuentes históricas 
con el reconocimiento arqueológico de campo 
de los monumentos existentes, y el debate entre 
los investigadores han sido fundamentales para 
el resultado.

• El reconocimiento arqueológico y la reconstrucción 
del escenario del valle bajo de Cañete, que en época 
prehispánica era denominado como valle del Guarco 
y a principio del virreinato el espacio donde el Virrey 
Andrés Hurtado de Mendoza ordena establecer una 
villa colonial, permite que comprendamos la impor-
tancia y el valor cultural de cada uno de los elemen-
tos que componen este escenario. 

• Este trabajo de investigación en la localidad de San 
Luis de Cañete ha permitido que la población reco-
nozca y comprenda el proceso de su historia, así 
como también logró sensibilizarlos sobre cada uno 
de sus patrimonios culturales 

• Se actualizó la información de los sitios prehispáni-
cos sobre su estado de conservación, lo que enri-
queció el catastro arqueológico nacional en la zona 
de estudio.

• El proyecto alcanzó entre sus objetivos el inicio de 
la revaloración histórica de San Luis, ya que durante 
el trabajo de investigación se pudo evidenciar que 
este distrito fue espacio de vida de pobladores que 

Figura 6. Círculo verde distancia de Guarco, círculos amarillo y rojo distancia de Cerro de oro.
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migraron de África, Japón y China, que han dejado 
como evidencia de su presencia y parte de su cultura 
monumentos históricos emblemáticos para la provin-
cia como Haciendas (La Quebrada, Santa Bárbara, 
Laura Caler, etc), y los Cementerios Japonés y 
Chino. Esto convierte a San Luis en un escenario 
cultural de diversos periodos históricos

• Este proyecto fue el punto de partida para un trabajo 
sostenido con la gestión municipal en la búsqueda de 
un óptimo manejo de su territorio y una buena admi-
nistración en sus proyectos de desarrollo urbano; 
así como también el punto de partida para futuras 
investigaciones. 

• Finalmente, es muy importante señalar que, durante el 
período de desarrollo del proyecto de investigación, se 
estuvo en contacto directo con las costumbres y tra-
diciones de la población afroperuana originaria de la 

localidad, lo que confirma que San Luis es un distrito 
que presenta una cultura viva que data de períodos 
coloniales y que perdura hasta nuestros días y con 
ello se visibiliza a toda una comunidad afroperuana.

• Este conjunto de elementos prehispánicos, colo-
niales y republicanos, patrimonio cultural material 
e inmaterial de San Luis, son fuente importante y 
base de su revalorización como distrito histórico de 
la provincia de Cañete.

• Se ha evidenciado a lo largo del desarrollo del pro-
yecto de investigación que es necesario y muy 
importante la aplicación de políticas culturales sobre 
un gobierno local como el de San Luis que posee 
un rico y variado patrimonio cultural. La aplicación 
de políticas culturales en un gobierno local de estas 
características podría impulsar el desarrollo de San 
Luis en la provincia de Cañete.
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