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su actual material de Chotuna-Chornancap al que se hace referencia en la Tesis. La Dra. 

Gabriela Schwörbel durante 25 años directora del Departamento de Metales del Museo 

Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, quien facilitó este estudio a lo 

largo de los años quedando una profunda amistad. El Sr. Miguel Mujica Gallo, director y 

dueño del Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, quien me dejó estudiar la colección del 

Museo sin restricciones siendo la única persona a quien se ha otorgado este permiso. La 

arqueóloga Patricia Arana, conservadora del Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, 

quien en los últimos años me ha sido un gran apoyo para la investigación. La Sra. Chabuca 

Larco de Alvarez-Calderón, dueña del Museo Larco, quien siempre apoyó dando las 

facilidades para revisar los objetos del museo. A la directora del Museo del Banco Central 

de Reserva, Sra. Flori Salcedo, por permitirme estudiar la colección de objetos de oro de la 

colección Hugo Cohen. El Sr. Ernesto Leistenschneider, dueño de la colección Acervo 

Leistenschneider, quien me abrió las puertas de su colección pudiendo estudiar objetos que 

nunca antes habían sido investigados. El geólogo Carlos Toledo Gutiérrez, investigador 

asociado del Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, por su colaboración 

en el análisis de 27 objetos líticos seleccionados por la doctorando los cuales forman parte 

de la colección de lítico de dicho museo.   

Un punto importante en nuestra Tesis han sido los dibujos e ilustraciones gráficas por 

lo tanto nuestro agradecimiento a mi hermano, D. Antonio Carcedo Muro, quien primero me 

alentó, ayudó y enseñó a dibujar. El Sr. Luis Tokuda, profesor de Bellas Artes de la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Lima, por participar en muchos de los dibujos dejando patente 

su gran calidad profesional. La Sta. Magaly R. Landaveri, alumna de la Escuela Superior de 

Bellas Artes de Lima, quien digitalizó la mayoría de los dibujos. El arqueólogo Marco 
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Chupitaz, quien dibujó algunas técnicas orfebres. La Sta. Flor de María Tumbalobos, 

diseñadora gráfica, quien nos ayudó con el diseño de los mapas.  

Finalmente, a mi familia que me apoyaron en todo momento, mi esposo Coco, mis 

hijos Paloma y Coqui, mis padres y hermanos. Ellos serán siempre la columna vertebral que 

me ha mantenido en pie a lo largo de los años para seguir investigando. Quisiera agradecer 

profundamente a mi esposo, Coco, a su tolerancia por mis ausencias, su cariño silencioso y 

por esas horas robadas de lectura de un texto totalmente ajeno a su mundo profesional, pero 

que a lo largo de los años ha logrado entender mejor que muchos estudiosos. 
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I  INTRODUCCIÓN : Fundamentos de la Tesis 

 

I.1  Antecedentes de la investigación 

 

En 1979 defendí en el Departamento de Historia de América de la Universidad 

Complutense de Madrid la tesina: ñLa iconografía en los vasos de madera Inca del Museo 

de América de Madrid ñ, bajo la dirección del Dr. D. Manuel Ballesteros-Gabröis, 

catedrático de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid, obteniendo la calificación de Sobresaliente. A partir de esta 

investigación, comenzó el interés del doctorando por el estudio de las sociedades y culturas 

precolombinas americanas con especial énfasis en las desarrolladas en el antiguo Perú. 

 

1.2  Elección del tema   

 

En 1979 obtuve una Beca Fulbright para trabajar por dos años bajo la dirección del 

Dr. Junius Bird en el departamento de Antropología del Museo de Historia Natural de Nueva 

York (The American Museum of Natural History, New York City) como Assistant Curator. 

Fue entonces cuando el Dr. Bird me propuso hacer la Tesis Doctoral durante mi estadía en 

Estados Unidos bajo su tutela, teniendo al Dr. D. Manuel Ballesteros-Gabröis como director 

de la misma por la Universidad Complutense de Madrid. El tema elegido fue el estudio de 

los procesos metalúrgicos, técnicos e iconográficos de la orfebrería prehispánica, centrando 

la investigación en los objetos de metal precioso, -oro, plata y aleaciones-, que en aquel 

entonces se conocían como pertenecientes a la cultura Chimú y ahora se conocen como 
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 Sican o Lambayeque, desarrollada entre el 800 d.C. al 1150 d.C., en  Batán Grande, Valle 

medio de La Leche, costa norte del Perú y las artesanías precolombinas peruanas.  

La elección del tema para la investigación de la Tesis fue planteado por el Dr. Bird, 

ante la falta de información e investigaciones que en aquel momento se tenía sobre dichos 

objetos, y el gran interés internacional que estaban alcanzando, especialmente en Estados 

Unidos.  

La historia de cómo estos objetos se dieron a conocer al mundo comenzó durante la 

década de los años 1950 y 1960 cuando los mercados internacionales, así como las casas de 

subasta de renombre, empezaron a hacer público una gran cantidad de piezas de oro y plata 

precolombinos, especialmente máscaras, vasos y tumis,  procedentes de recientes saqueos de 

tumbas ubicadas en un área específica conocida como Batán Grande,-actualmente Santuario 

Histórico Nacional de Pomac- en el Valle medio del río La leche, costa norte del Perú. Si 

bien los primeros saqueos de los que se tenía conocimiento fueron realizados durante la 

década de 1920-30, fue a partir de los años 1950 que periódicos peruanos y norteamericanos 

escriben crónicas sobre estos hallazgos logrando así la atención internacional. Aunque 

muchos de estos objetos saqueados fueron fundidos para venderse como ñlingotesò y ñoro de 

huacaò en el mercado local peruano, otros tantos fueron comprados por museos europeos, 

peruanos y norteamericanos así como por coleccionistas privados concentrándose las 

grandes compras en los mercados estadounidenses y peruanos constituyendo, actualmente, 

los fondos de importantes museos en estos países.  

En 1980 el conocimiento que se tenía, no solo de estos objetos sino de la metalurgia 

precolombina y sus procesos tecnológicos en general, era muy escaso y se contaba con poca 

bibliografía
1
. El Dr. Bird era un gran y respetado experto internacional en textiles y objetos 

de oro precolombino, sin embargo, ninguna investigación en profundidad y detallada sobre 

los objetos de oro y plata Sican había sido realizada. Por otro lado, el Dr. D. Manuel 

Ballesteros-Gabrois conocía muy bien el Perú y la problemáticas con estos objetos 

fundamentalmente de los tumis y máscaras logrando que con la ayuda de los dos el 

doctorando pudiera ingresar a estudiar colecciones de muy difícil acceso. 

 

                                                        
1
 Véase el Capítulo 1 
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Una de las pocas estudiosas del tema, además del Dr. Bird, era la Dra. Heather 

Lechtman, profesora del MIT (Massachusetts Institute of Technology)  pionera en estos 

estudios quien a través del Dr. Bird accedió a revisar parte de mi investigación. Los 

continuos viajes a Nueva York de la Dra. Lechtman para visitar al Dr. Bird en el Museo de 

Historia Natural fueron fundamentales para poder reunirnos e intercambiar puntos de vista 

sobre los diferentes enfoques que se debían de tomar en cuenta así como de los resultados 

que se iban obteniendo tanto de mis investigaciones tanto en Estados Unidos como en mis 

viajes a Perú. Por aquel entonces, el Dr. Ballesteros-Gabröis estaba pasando temporadas de 

trabajo de campo en Racchi (sierra sur del Perú) y en Cuzco con lo que pude también 

reunirme con él en numerosas ocasiones tanto en Perú como en España.  

El Dr. Bird había registrado desde 1940 hasta 1980 gran parte de las compras y 

adquisiciones de los objetos a estudio por coleccionistas privados y museos públicos 

habiendo pasado por sus manos gran parte de ellos. De esta manera, y gracias a su ayuda y a 

la del Dr. Ballesteros-Gabröis, pude tener acceso a una importante documentación gráfica y 

estudiar dichos objetos en museos y colecciones privadas internacionales.  

Teniendo como base la información recopilada por el Dr. Bird, el doctorando  

seleccionó los objetos metálicos típicamente diagnósticos que se conocían procedentes de 

estos saqueos siendo elegidos ñlas mascarasò, ñtumisò y ñvasosò como tema central de la 

investigación. Al encontrarse dispersos en colecciones públicas y privadas, tanto en Estados 

Unidos como Perú y Europa, la doctorando decidió, ya que estaba en Nueva York, estudiar 

primero las que se encontraban en Estados Unidos comenzando por el Museo de Historia 

Natural de Nueva York (American Museum of Natural History)
2
, Museo Metropolitano de 

Arte (Metropolitan Museum of Art )
3
, Museo Brooklyn (Brooklyn Museum)

4
, y Museo de 

Arte Primitivo (Primitive Art Museum) actualmente absorbido por el Museo Metropolitano 

de Nueva York, todos en la ciudad de Nueva York. 

 

 

                                                        
2
 En adelante AMNH 

3
 En adelante MET 

4
 En adelante BM 
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Durante los 60 y 70 hubieron dos grandes coleccionistas norteamericanos que 

llegaron a formar una importante colección de piezas de oro de Batán Grande; los 

norteamericanos John y Nora Wise  quienes donaron la colección al Museo de Arte de 

Dallas (Dallas Museum of Art)
5
, en Texas;  y Alfred Glassell quien donó su colección al 

Museo de Arte de Houston (Museum of Fine Arts Houston)
6
, también en Texas. Gracias a la 

amistad del Dr. Bird con la familia Wise y Glassell el doctorando pudo contactar con los 

museos y viajar a Texas para estudiar ambas colecciones. 

En marzo de 1981 el Dr. Izumi Shimada, en aquel momento profesor principal en la 

Universidad de Princeton, Estados Unidos, visitó al Dr. Junis Bird en su despacho del 

Museo de Historia Natural de Nueva York. El objetivo fue buscar su apoyo para una beca de 

investigación de National Geographic y llevar a cabo la campaña de trabajo de campo de 

junio a septiembre de 1980, en la costa norte del Perú  y, concretamente, en la zona de Batán 

Grande, en donde el Dr. Shimada llevaba trabajando desde 1979. Shimada manejaba la 

hipótesis de que todos aquellos saqueos y piezas de oro que se estaban dando a conocer 

procedentes del sitio de Batán Grande no pertenecían a la cultura Chimú como  se decía,  

sino a una cultura anterior que años después llamo Sican o Lambayeque. El Dr. Shimada 

necesitaba en esos momentos que el Dr. Bird apoyara su investigación ya que había 

solicitado una beca al National Geographic para ir a Perú y realizar trabajos de campo.  

El Dr. Bird se entusiasmó con el proyecto y solicitó al Dr. Shimada  que me 

incluyera en su equipo de investigación ya que el área que estudiaba era la zona de donde 

provenían los objetos metálicos objeto  de esta Tesis. Por otro lado, el trabajo de campo de 

ese año se centraba en excavar el sitio de Cerro de los Cementerios,
7
 un taller metalúrgico de 

fundición de cobre y cobre arsenical a gran escala perteneciente a la cultura Sican lo que me 

permitiría estudiar un aspecto tecnológico de transformación del metal en dicha cultura y 

participar en unas excavaciones excepcionales ya que era el único taller de fundición 

(transformación de mineral a metal) precolombino a gran escala conocido en toda América. 

 

 

                                                        
5
 En adelante  DMA 

6
 En adelante MFAH 

7
 Véase el Capítulo 2 
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En aquel momento, lo que se conocía de los objetos metálicos objeto de la Tesis es 

que procedían de tumbas muy ricas de élite ubicadas dentro del centro ceremonial-

monumental del Santuario Nacional Histórico de Pomac, en el Valle medio del río La Leche, 

en Batan Grande, cerca del Centro de fundición de Cerro de los Cementerios. Al provenir de 

saqueos clandestinos no había información alguna de cómo eran esas tumbas ni de cómo, en 

donde y cuantos objetos de metal acompañaban a los difuntos, es decir, eran objetos 

descontextualizados. Tampoco se sabía cuántas tumbas fueron saqueadas o donde 

exactamente estaban ubicadas. Solo se conocían algunas piezas de oro y plata que habían 

salido en los medios periodísticos o en las subastas internacionales. La única persona que 

contaba con información de donde habían ido a parar la mayor parte de dichos objetos era el 

Dr. Bird. Por ello, y gracias a la información recopilada en el departamento de Antropología 

del AMNH y de los archivos del Dr. Bird, el doctorando comenzó a viajar y a estudiarlos 

desde el punto de vista técnico y estilístico. 

El estudio de las piezas debía de formar parte de un complejo y articulado plan de 

investigación sobre la cultura Sican. Por ello, el doctorando se unió en 1980 al equipo del 

Proyecto Arqueológico Sican conocido como P.A.S.
8
 siendo hasta la actualidad miembro del 

mismo. El PAS es un proyecto excepcional pues es de los pocos que han permanecido por 

más de 30 años realizando investigación ininterrumpida en un mismo área lográndose, de 

esta manera,  poder estudiar en profundidad una cultura en este caso la cultura Sican o 

Lambayeque y desde varias perspectivas, social, ritual, religiosa, territorial, cronológica, 

artística, icnográfica, histórica o tecnológica, así como sus relaciones con otras culturas 

precolombinas interviniendo en el mismo más de 200 especialistas de diversas partes del 

mundo. Es decir, es un proyecto interdisciplinario y plurinacional. Por otro lado, el ser 

miembro del Proyecto Arqueológico Sican (PAS) y trabajar en diferentes temporadas de 

campo le ha permitido al doctorando investigar diferentes perspectivas de la metalurgia 

Sican, es decir, se han investigado diversos temas desde el punto de vista arqueo-

metalúrgico, iconográfico, antropológico y etnográfico. Antes del inicio del Proyecto 

Arqueológico Batan Grande-La Leche a partir del año 1978, en el ex -potrero Pomac de la 

ex -Hacienda Batan Grande, ahora Santuario Histórico Bosque de Pomac (SHBP), ningún 

estudio científico sobre la cultura Sicán o Lambayeque,  se había llevado a cabo en el área. 

                                                        
8
 En adelante se utilizará solo P.A.S. Este proyecto siempre ha sido dirigido por el Dr. Izumi Shimada. 
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Entre los años 1980 y 1985 el doctorando compaginó el trabajo  en el Museo de 

Historia Natural de Nueva York con la investigación sobre dichos objetos los cuales se 

encuentran en museos de Estados Unidos y de Perú. Gracias a la amistad entre el Dr. Bird y 

el Sr. Mujíca Gallo, dueño del Museo Oro del Perú y Armas del Mundo en Lima
9
 el cual 

alberga la mayor colección de objetos de oro procedentes de los saqueos de Batán Grande, el 

doctorando pudo pasar varios meses en dicho museo peruano estudiando y analizando los 

objetos metálicos de Batán Grande comprados por el Sr. Mujíca entre 1955 y 1968, siendo la 

única persona que, hasta ahora, ha tenido acceso a ello. 

En años sucesivos, el doctorando pasó largas temporadas en el Perú estudiando las 

colecciones de museos públicos y privados así como colecciones privadas que albergaban 

objetos de oro y plata tema de investigación de la Tesis. El objetivo era recopilar 

información y estudiar el mayor número de piezas que se conociera de la cultura Sican o 

Lambayeque. Los primeros museos estudiados fueron los de la costa norte ya que estos 

encierran las colecciones más antiguas e importantes. Se empezó por el Museo Nacional 

Brüning en la ciudad de Lambayeque
10

; el Museo Nacional Sican en la ciudad de Ferreñafe
11

 

y el Museo Regional de Piura
12

 en la ciudad de Piura. 

En Lima se estudiaron los objetos que había en diversos museos estatales y privados. 

De los estatales el más importante fue el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú
13

. Entre los privados están: Museo Larco
14

, perteneciente a la familia 

Alvarez-Calderòn Larco; el Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, perteneciente a la 

familia de D. Manuel Mujíca Gallo; y el Museo del Banco Central de Reserva
15

, museo 

perteneciente al Banco Central de Reserva que es una entidad privada pero supervisada por 

el Estado. En cuanto a colecciones privadas en Perú se estudiaron piezas pertenecientes al 

Sr. Enrico Poli
16

 y al Sr. Ernesto Leinshenneider
17

, ambas en Lima.  

                                                        
9
 En adelante MOP (Museo Oro del Perú) 

10
 En adelante  MB 

11
 En adelante MNS 

12
 En adelante  MRP 

13
 En adelante MNAAHP 

14
 En adelante ML 

15
 En adelante BCR 

16
 En adelante CEP (colección Enrico Poli) 

17
 En adelante EHL  
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En años sucesivos, el doctorando viajo a Europa y revisó las colecciones del Museo 

de América de Madrid
18

 y del Museum für Völkerkunde de Berlín
19

. En total, se analizaron 

más de 50 máscaras, 40 tumis y 300 vasos. 

Tuvimos que esperar hasta las temporadas de trabajo de campo de 1992-93 y 1994-

95 del PAS
20

 bajo la dirección del Dr. Shimada para excavar por primera vez dos tumbas 

importantes de elite Sican encontrándose en contexto en ambas gran cantidad de objetos 

metálicos.
21

  Es decir, por primera vez teníamos información contextualizada de cómo estos 

objetos metálicos acompañaban al difunto en la tumba, cuántos  y cuáles formaban parte de 

su ajuar funerario y las diferencias entre unos entierros y otros. Trabajos de campo 

posteriores realizados entre el 2000 y 2012 han proporcionado más datos del uso de algunos 

de estos objetos en diferentes entierros de personajes de élite así como están ayudando a 

esclarecer el uso de las estructuras piramidales monumentales que forman los centros 

ceremoniales que albergaban las tumbas saqueadas.
22

  

Si bien es cierto que sobre tecnología metalúrgica colonial podemos encontrar 

información,  son escasos los escritos que nos han llegado de los cronistas de los siglos XVI, 

XVII y XVII I sobre técnicas o procesos productivos en la orfebrería y metalurgia 

precolombina del Perú. En primer lugar, porque entre los cronistas no hubo metalurgos u 

orfebres que estuvieran interesados en documentar y entender estos procesos. El oro y la 

plata eran buscados fundamentalmente en objetos acabados solo para ser fundidos. Por otro 

lado, estos objetos durante la época precolombina solo se fabricaban para las élites y para los 

templos. Al cambiar las élites y abandonarse los templos prehispánicos por  nuevas élites y 

nuevos usos del metal en los templos católicos, los orfebres andinos tuvieron que adaptarse a 

otros trabajos y técnicas más europeizantes perdiéndose de esta manera gran parte del saber 

ancestral. Aún así, muchas de ellas se mantuvieron por siglos en pequeñas comunidades 

andinas.  

Durante la colonia interesó mas a los cronistas describir la ubicación de minas y la 

explotación y transformación de los minerales, fundamentalmente la plata, que la 

observación de procesos tecnológicos de los orfebres. Pero no solamente se observa poco  

                                                        
18

 En adelante  MAM  
19

 En adelante MV 
20

 PAS es Proyecto Arqueológico Sican que desde 1979 hasta la actualidad viene trabajando en el área de 

Batán Grande bajo la dirección del Dr. Izumi Shimada 
21

 Véase el Capítulo 1 
22

 Véase el Capítulo 3 sobre máscaras, tumis y vasos 
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interés en describir estos procesos tecnológicos metalúrgicos sino, en general, son muy 

pocas las crónicas existentes sobre otros procesos tecnológicos precolombinos en los Andes 

Centrales como podría ser el tejido del cual mantienen una gran tradición ancestral. Esta 

carencia de información es patente en los dibujos y grabados europeos publicados por 

artistas del XVI como Teodoro de Bry (1590-1634) el cual realiza grabados sobre el Perú sin 

haber estado nunca en América siendo estos el producto que su imaginación fantaseaba al 

leer cronistas como Benzoni o Cieza de León. Estas imágenes estuvieron por siglos grabadas 

en el imaginario colectivo europeo hasta que principios del siglo XX empezaron a publicarse 

libros de viajeros y a realizarse  excavaciones arqueológicas científicas. 

 

II   OBJETIVOS DE LA TESIS  

Nos planteamos varios objetivos; 

1- Entender como los antiguos orfebres precolombinos sicanes trabajaron los 

metales preciosos, oro y plata; para qué y donde fueron usados. 

2- Establecer un criterio icnográfico de la cultura Sican a través de los grupos 

diagnóstico seleccionados. 

3-  Construir esquemas morfológicos y tipologías en los grupos diagnóstico 

seleccionados.  

4- Dilucidar cómo fueron los procesos y pasos tecnológicos que involucra el 

trabajo, tanto en las minas como en los talleres metalúrgicos de fundición y en los 

talleres de orfebres, poniendo énfasis en las herramientas utilizadas en los 

diferentes procesos.   

5- Aclarar a qué cultura realmente pertenecían los objetos diagnósticos 

seleccionados, es decir, centrar los objetos cronológicamente y establecer las 

bases para reconocer las piezas metálicas Sican. 
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6- Reflexionar sobre las interacciones de los procesos tecnológicos en el trabajo del 

metal en el mundo andino; su impacto cultural, social, ambiental, político y 

religioso a través de diferentes estudios multiciplinarios o interdisciplinarios los 

cuales nos ayudan a tener una visión más amplia en  el conocimiento del mundo 

andino. 

 

III   MATERIAL Y METODOLOGIA  

 

Para llevar a cabo nuestras metas, se tuvieron que seguir procedimientos analíticos 

diferentes dependiendo de las actividades que se desarrollasen para la investigación. Es 

decir, se estableció un procedimiento analítico para el estudio de las piezas en los museos y 

otro para nuestros trabajos de campo lo que nos permitió establecer diferentes enfoques 

sobre problemas parecidos. 

Para objetos en museos seguimos la siguiente metodología: 

1- Se eligió una muestra significativa y suficientemente representativa de los 

objetos de metal para realizar grupos que pudieran servir como diagnóstico en la 

investigación viéndose 3 grupos principales: máscaras, tumis y vasos. Se estudió 

un total de 300 piezas. 

2- Se analizaron objetos de oro, plata y cobre en colecciones públicas y privadas en 

Europa, Estados Unidos y Perú. Para ello, se realizó un estudio minucioso cada 

objeto seleccionado desde el punto de vista icnográfico, estilístico y técnico. Se 

ejecutaron descripciones pormenorizadas de cada pieza, siendo fotografiadas, 

dibujadas, pesadas y catalogadas. El mismo procedimiento se llevó a cabo con 

parte de las herramientas o instrumentos antiguos que la doctorando pudo 

reconocer y sacar a la luz en los diferentes museos y colecciones privadas que 

revisó y que, según su investigación, fueron utilizados para la manufactura de 

diferentes técnicas en la orfebrería precolombina. 
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Para los trabajos antropológicos y  etnográficos 

1- Se realizaron trabajos antropológicos y etnográficos en diferentes áreas del Perú, 

ya sean en comunidades o en talleres de orfebres, teniendo como prioridad que 

aún mantuvieran y trabajaran con técnicas antiguas precolombinas. Para ello, se 

eligieron las comunidades más características y con mayor trayectoria ancestral 

en el trabajo de los metales. 

2- Se realizaron continuos viajes a las diferentes comunidades elegidas para hacer 

las coordinaciones con los alcaldes o encargados de cada taller y programar con 

ellos las diferentes actividades y, de esta manera,  poder filmar y fotografiar a los 

artesanos orfebres trabajando. Las ciudades visitadas fueron: Cuzco, Arequipa, 

Piura y Chiclayo, pasándose varios días en cada una de ellas. 

3- Se recogieron los testimonios de los orfebres, se grabaron, fotografiaron  y 

filmaron trabajando en sus talleres. En algunos casos, se impartieron charlas 

sobre las tecnologías antiguas precolombinas y se les mostraron herramientas y 

moldes antiguos para compararlos con los que ellos utilizaban y discutir los 

posibles pasos tecnológicos utilizados en época precolombina y actual.  

Fuentes arqueológicas 

Esta investigación comenzó estudiando las piezas de oro y plata Sican o Lambayeque 

desde el punto de vista iconográfico y técnico pero el doctorando se dio cuenta que para una 

mejor comprensión de las técnicas y procesos tecnológicos, tanto en la metalurgia antigua 

como en la orfebrería, se tenían que estudiar desde el origen mismo del metal o mineral en 

las minas o en los lavaderos hasta que las piezas se encontraban acompañando a los grandes 

señores de las élites en las tumbas. Es decir, había que entender todos los procesos 

tecnológicos completos; el extractivo u obtención del mineral o metal en los lavaderos y 

minas; el de transformación en metal, es decir,  los talleres y centros metalúrgicos de 

fundición; Manufactura de la pieza en sí en los talleres de los orfebres y, por último, la 

ubicación y uso final de las piezas en las tumbas de las élites, es decir, los contextos 

funerarios.  
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Por ello, el doctorando se unió al PAS y participó en varias temporadas de campo 

ayudando en las excavaciones tanto del centro metalúrgico de Cerro de los Cementerio o 

Cerro Huaringa (1981-82) como en las excavaciones de importantes tumbas de élite llevadas 

a cabo en el Santuario Hist·rico Bosque de Pomac, en concreto, en la ñTumba Esteò y 

ñTumba Oesteò (1992, 1994 y 1996) de Huaca Loro, a las cuales nos referiremos más 

adelante. Pero el material arqueológico no solamente se ciñó  a las piezas de oro y plata 

procedentes Batán Grande, sino a todo el material que de alguna manera pudiera aportar 

información sobre la cultura Sican, como por ejemplo bastones de madera de mando, 

cerámica con representaciones de la deidad Sican, pinturas murales o  telas pintadas 

encontradas en las tumbas de élite Sican. 

Los trabajos etnográficos como disciplina de investigación 

Durante la década de 1990 y primera del 2000 decidimos estudiar comunidades y 

talleres que en la actualidad continuaran vinculados con el trabajo orfebre y que de alguna 

manera, durante generaciones, hubieran conservado procesos y tecnologías ancestrales. De 

esta manera, podríamos tener información comparativa de procesos tecnológicos que se 

acercaran lo más posible a los realizados durante época precolombina.  Aunque hoy en día 

son muy pocas las comunidades y talleres que aún trabajan con técnicas precolombinas se 

logró describir, analizar e interpretar técnicas y procesos productivos que ayudaron a 

verificar similitudes y diferencias con antiguas tecnologías, siempre teniendo en cuenta la 

escasa información histórica que se ha podido recopilar sobre el tema.  

Para la elección de las comunidades y talleres se tuvieron en cuenta tres premisas 

importantes; que fueran reconocidas por su trabajo orfebre, que estuvieran localizadas en 

diferentes partes del Perú y que de alguna manera existiera algún peligro para que 

desaparecieran ya que son pocas las comunidades y orfebres que hoy en día desean trabajar 

siguiendo tecnologías ancestrales. Las elegidas fueron: las comunidades de San Pablo de 

Canchi, en Cuzco; la comunidad de orfebres de Catacaos, en Piura; y  los talleres de  José 

Torres della Pina y el taller de D. Mauro Rubel, ambos en Lima. También, se quiso registrar 

los trabajos de orfebres  destacados que les han otorgado el grado de Amauta y que a pesar 

de no tener un gran taller trabajan solos pero conservando técnicas ancestrales como son: D. 

Víctor Flores, en Ayacucho, sierra-sur del Perú; D. Antonio Céspedes del Castillo, en 

Ferreñafe, costa norte y D. Gregorio Canchi Palomino, en Cuzco.  
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El trabajo con los orfebres de pequeñas comunidades que aún mantienen vigentes 

técnicas precolombinas ayudó a entender los diferentes pasos y procesos tecnológicos, la 

división, distribución y uso de las áreas de trabajo, su impacto dentro de la comunidad y del 

desarrollo cultural de la misma, la vinculación del orfebre con las creencias y mitos de la 

comunidad y su función dentro de ésta. También fue de gran ayuda comparar esta 

información con lo que conocemos de las sociedades antiguas, siempre teniendo en cuenta 

las diferencias espaciales y cronológicas. De esta manera, se logró recuperar tecnologías 

orfebres indígenas que posiblemente en unos años desaparezcan y entender cómo los 

maestros, aprendices y todos los actores que intervienen en el trabajo orfebre se articulan 

entre sí y con la propia comunidad.  

También, trabajar con los orfebres fue de gran ayuda para reconocer en los museos 

públicos y privados las posibles herramientas o instrumental precolombinos utilizado en los 

diferentes procesos tecnológicos, observándose que, las similitudes entre las antiguas y las 

modernas herramientas son asombrosas
23

. El desconocimiento de los conservadores y 

personal de los museos, tanto públicos como privados, del uso de las herramientas hizo que 

el doctorando tuviera que pasar tiempo en los departamentos de lítico, madera y metal 

buscando por posibles herramientas que  estaban guardadas en cajones, desconociéndose  su 

uso. Fue importante tomar cursos de joyería para poder trabajar y registrar técnicas así como 

entender el instrumental utilizado para la realización de los diferentes procesos y técnicas. 

En los últimos años la Dra. Alicia Alonso, catedrática de Historia de América de la 

Universidad Complutense de Madrid, tuvo la amabilidad de orientarme y ayudarme en gran 

manera en la finalización de esta investigación aceptando ser la directora de la Tesis. Con 

ella hemos dado un giro a la investigación centrándosenos en los objetos en sus posibles 

usos en relación con los ancestros.  

Por lo tanto, nuestra perspectiva de la investigación es multicisplinaria abordando el 

tema con trabajos de investigación relacionados con la antropología, etnografía, historia, 

arqueología y tecnología metalúrgica antigua
24

  los cuales nos ayudaron a entender la 

                                                        
23

 Véase el Capítulo 2 sobre Tecnología 
24

 No se ha hecho hincapié en la investigación analítica por no ser tema de la Tesis aunque a lo largo de los 

años la doctorando hay realizado trabajos analíticos microestructurales los cuales han sido objeto de varias 

publicaciones. 
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historia material, social y cultural Sican y contribuir de alguna manera a llenar un vacío que 

sobre dichos objetos y su uso existe en los estudios de los Andes Centrales.  

 

Para los trabajos arqueológicos y experimentales 

1.- Como miembro del PAS se trabajó en diferentes temporadas de campo en Perú, 

estando involucrada tanto en proyectos de investigación arqueológica en centros de 

fundición y talleres de orfebrería, como en excavaciones de tumbas de élite de la 

cultura Sican. 

2.-Se reprodujeron con instrumental antiguo de los museos técnicos precolombinas 

de orfebrería y se compararon con el instrumental actual utilizado por algunas 

comunidades y orfebres. 

Para la documentación histórica 

  Se revisaron los siguientes Archivos y Bibliotecas en el Perú y España buscando 

información fundamentalmente de los siglos XVI: 

En Perú: 

Biblioteca Nacional 

Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del 

Perú. 

Biblioteca de la Universidad Católica de Lima 

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

En España: 

Biblioteca y Archivo de la Casa del Ducado de Alba 

Biblioteca del Departamento de Historia de América de la Universidad 

Complutense de Madrid 

Biblioteca del Museo de América de Madrid  
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Como se desprende de la metodología utilizada, hemos tratado de enfocar el estudio desde 

una perspectiva multidisciplinaria y ampliar nuestros conocimientos no solo desde una 

perspectiva técnica sino también cultural, histórica, social y política 

Material ilustrativo 

Los diferentes métodos de trabajo se complementan con apéndices, mapas, planos, gráficos, 

dibujos explicativos y fotografías. Se ha intentado incluir en el texto el material ilustrativo 

para que sea más didáctica su lectura. Las abreviaturas para los museos y colecciones 

privadas son: 

[MNB] Museo Nacional Brüning, en Lambayeque, Perú 

[MOP]  Museo Oro del Perú y Armas del Mundo, en Lima, Perú. Ahora se llama Museo Oro 

del Perú. 

[MNAAHP] Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, en Lima. 

Perú 

[ML]    Museo Larco, en Lima, Perú 

[MNS]  Museo Nacional Sican, en Ferreñafe, Perú. 

[BCR]   Museo del Banco Central de Reserva del Perú, en Lima. Perú. 

[MNT]   Museo de la Universidad Nacional de Trujillo, en Trujillo. Perú. 

[EHL]    Colección privada Acervo Leinshenneider, en Lima. Perú. 

[MRP]    Museo Regional de Piura, en Piura. Perú. 

[AMNH] The American Museum of Natural History, en  Nueva York. (USA) 

[MET]     Metropolitan Museum of Art, en Nueva York. (USA) 

[DMA]    Dallas Museum of  Art, en Dallas. Texas. (USA) 

[MFAH]  Museum of Fine Arts Houston, en Texas. (USA) 

[MV]       Museum für Völkerkunde de Berlín, en Berlìn. Alemania 

[MAM]    Museo de América en Madrid. España 
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Delimitación espacio-temporal 

Si bien el área de estudio de la Tesis se centra en la cultura Sican o Lambayeque que 

se desarrolló en la costa norte de Perú en un espacio y tiempo determinado, como se explica 

en el Capítulo 1, el estudio va mas allá de una limitación de espacio y tiempo ya que se 

estudian comunidades de orfebres actuales en varios puntos del Perú así como herramientas 

utilizadas en la orfebrería precolombina que son intemporales, es decir, sobre pasan periodos 

de tiempo ya que se utilizan a los largo de las centurias incluso llegando a nuestros días en 

formas y tamaños asombrosamente parecidos. 

 

IV   ESTRUCTURA GENERAL DE LA TESIS  

Debido a la cantidad de información obtenida por el corpus metodológico y la 

complejidad de los temas hemos pensado que lo más conveniente era organizar la 

información en tres capítulos principales dedicados cada uno de ellos a temas que involucren 

vías de investigación diferentes. 

Capítulo 1.- La Cultura Sican: El poder expresado en el metal 

Se presentan una visión general de lo que es la cultura Sican o Lambayeque en donde 

se manufacturaron los objetos de oro y plata materia de la investigación. También se ha 

querido dar una visión general del la situación de los estudios del los trabajos de metal en el 

área Andina para tener una mayor comprensión del trabajo del metal en la cultura Sican. Por 

otro lado, se ha querido exponer una visión  global de lo ocurrido con los objetos de oro y 

plata a partir de las primeras noticias que se tienen de ellos a principios de 1930. Este punto 

es interesante porque nos permite saber la historia de estos objetos y como han llegado a 

formar parte de los fondos de museos públicos y privados así como de colecciones privadas. 

Se ilustra este capítulo con mapas de los sitios que se mencionan en el texto así como de 

fotos y dibujos del Santuario Histórico de Pomac, lugar central en donde se desarrolla la 

cultura Sican o Lambayeque y en donde se encuentran las pirámides y enterramientos más 

importantes de esta cultura. 
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Capítulo 2.- Tecnología: Entender el pasado para estudiar el presente y mirar 

al futuro. 

 Este capítulo está dedicado a toda la parte tecnológica que involucra la manufactura 

y el trabajo de los metales relacionados con la cultura Sican. Desde el trabajo en los hornos 

de fundición hasta su transformación en el taller de los orfebres. Para ello, el doctorando, 

como miembro del Proyecto Arqueológico Sican, ha realizado trabajos arqueológicos tanto 

en el único centro de fundición a gran escala conocido en el Nuevo Mundo, Cerro de los 

Cementerios, que pertenece a la cultura Sican como en otras áreas del Recinto de tumbas y 

mausoleos Sican, en Batán Grande. Por otro lado, las técnicas de orfebrería se han estudiado 

desde varias perspectivas y disciplinas como son: la arqueología, etnografía y 

documentación histórica. Para la primera, además de lo mencionado anteriormente, se 

analizaron y estudiaron todos los instrumentos y materiales precolombinos encontrados en 

museos y colecciones privadas en el Perú. Este material nos ha servido para compararlo con 

tecnologías de orfebrería que encontramos en diferentes comunidades del Perú. Para la 

realización del trabajo etnográfico se seleccionaron comunidades y orfebres y se decidió que 

la muestra fuera lo más completa posible eligiendo las zonas de la costa norte (Catacaos y 

Ferreñafe) sierra sur (Ayacucho y Cuzco) y centro, en Lima. Por otro lado, este capítulo nos 

permite dar una visión muy amplia y completa de todas las técnicas que han sido empleadas  

en los objetos y las artesanías de metal en el arte del Antiguo Perú. 

Capítulo 3- Los objetos de oro y plata Sican: Las máscaras, los tumis y los vasos.   

En este capítulo se presenta es un registro minucioso de los objetos de oro y plata 

más característicos de la cultura Sican como son los vasos, los tumis y las máscaras. El 

análisis se realiza tanto desde el punto  de vista técnico como estilístico y se dan las pautas 

para futuras clasificaciones y tipologías del grupo de objetos metálicos estudiados. 

Documentación gráfica 

Es primordial que para una mayor comprensión del trabajo se presente una completa 

documentación gráfica. Por ello, y sabiendo lo importante que es la información visual, 

hemos procurado incluir en el texto la mayor cantidad de imágenes, fotos, dibujos y mapas, 

que ha sido posible. Debido a la gran cantidad de material grafico que se ha obtenido, 

solamente se presentan los objetos más característicos que se mencionan en el texto y, en 

algunos casos, solamente se citan ya no es posible poner todas las fotos en la Tesis. La 
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mayoría de los dibujos e imágenes han sido hechos por el doctorando a lo largo de sus 

investigaciones. Por motivo de espacio, en algunos casos no ha sido posible poner el origen 

y autoría a todas las imágenes con lo que se ha optado hacer al final de cada capítulo una 

lista explicando las diferentes autorías en un apartado titulado ñcr®ditos de fotos y dibujos 

del cap²tuloò.  Para dar mayor facilidad a la lectura hemos decidido en numerar todo el 

material visual con la palabraòFiguraò desde la primera a la ultima de forma independiente a 

partir del número 1 hasta la Figura 537.  

Para mayor comprensión del texto se han hecho 16 Láminas con mapas geográficos y 

culturales completándose estos con un cuadro cronológico de las culturas más importantes 

mencionadas poniendo énfasis en la cultura Sican o Lambayeque. Los más generales se han 

colocado en la Introducción y los específicos en el Capítulo Primero y en el Capitulo 

Segundo.  

A los largo de la Tesis se han usado unas 700 imágenes. Debido a que muchas fotos 

han sido tomadas en diferentes años y soportes (diapositivas, fotos, fotos digitalizadas) y los 

dibujos hechos en diferentes soportes heterogéneos (tinta china, papel cebolla, etc.), hemos 

tenido que pasar más de un año digitalizando las fotos y diapositivas que iban a ser 

utilizadas en la Tesis así como pasar todos los dibujos a Auto CAD.  Esta ha sido quizás el 

trabajo más pesado y tedioso de la Tesis. 

Hemos elaborado un Glosario de términos utilizados en el texto que se añade en la 

parte final de la Tesis. En Apéndices se incorporan los análisis Petrográficos de 27 objetos 

líticos del Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú que son 

herramientas y moldes relacionados con el trabajo de orfebrería en época precolombina así 

como los dibujos de los objetos líticos analizados. También se añaden dos cuadros de 

medidas de las máscaras y los tumis estudiados y citados en el texto. 

  Por último, se incluye  la Bibliografía citada y se presentan las Conclusiones 

Generales. A los largo de los diferentes capítulos se presentan Conclusiones Parciales para 

sintetizar lo expuesto. En este apartado unimos todos esos razonamientos y enumeramos las 

Conclusiones Finales de la Tesis. 
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LAMINA I  ïMapa geográfico del Perú mostrando las tres áreas fundamentales. La costa, con sus 

valles, desiertos y oasis. La sierra con las montañas y la selva. 

Fuente: Perú Art from the Chavìn to the Incas. Paris Musées. SKIRA, 2006:2. Con los arreglos de  

Flor de María Tumbalobos 

 

Map 
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LAMINA I  IïMapa del Perú mostrando el área que comprendió el Horizonte Temprano 

Fuente: Perú Art from the Chavìn to the Incas. Paris Musées. SKIRA, 2006:22. Con los arreglos de  

Flor de María Tumbalobos 

 

Map 
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LAMINA III ïMapa del Perú mostrando el área que comprendió el Horizonte Temprano 

y Periodo Intermedio Temprano 

Fuente: Andean Art At Dumbarton Oaks. Vol.1. 1996: 12.  Con los arreglos de  Flor de 

María Tumbalobos 
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LAMINA IVïMapa del Perú mostrando el área que comprendió la cultura Moche 

Fuente: Perú Art from the Chavìn to the Incas. Paris Musées. SKIRA, 2006:74. Con los 

arreglos de  Flor de María Tumbalobos 
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LAMINA V ïMapa del Perú mostrando las áreas culturales durante el Horizonte Medio. 

Véase el área de la cultura Sican y su influencia con la Wari.  

Fuente: Perú Art from the Chavìn to the Incas. Paris Musées. SKIRA, 2006:110. Con los 

arreglos de  Flor de María Tumbalobos 

 

 


