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APRESENTAÇÃO

É com muito prazer que apresentamos a obra “Arqueologia: Temáticas e 
Perspectivas Teórico-Metodológicos de Pesquisa”, que apresenta uma série de 
quatro artigos que abrem o debate em torno da temática envolvendo estudos acerca 
da Arqueologia na América do Sul. 

A abertura do livro, com o capítulo “Cerámicas y metalurgia: complementariedad, 
competencia, simbología y valores”, apresenta excelente contribuição para o 
entendimento da produção de cerâmica artesanal e seus impactos na cultura local. 

No capítulo 2 “La cerámica como línea matríz en la determinación de la 
secuencia cultural de la prehistoria de San Pedro de Atacama” descreve o processo 
pelo qual os arqueólogos estruturaram a sequência cultural do Período Agroalfarero 
de San Pedro de Atacama.

No capítulo 3 “Los textiles de la costa del Desierto de Atacama: estilo, funcion 
y circulación (500 cal. Ac-700 dc)” é apresentado uma pesquisa que analisa  tecidos 
de cemitérios da foz do rio Loa, norte do Chile, pertencentes a caçadores-coletores 
marinhos.

Para o encerramento da presente obra, o leitor(a) é contemplado com 
importante contribuição intitulada “Repensando la coexistencia de gallinazo y 
mochica: desde una dicotomía básica hasta una clasificación fuzzy” onde apresenta 
dados recuperados em escavações recentes e na aplicação de técnicas emprestadas 
das ciências computacionais e geográficas.

Dessa forma, a coleção de artigos com ênfase em estudos na América do Sul 
são porta de entrada para discussões acerca da Arqueologia e seu papel integrador 
nas geociências.

Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa
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CERÁMICAS Y METALURGIA: 
COMPLEMENTARIEDAD, COMPETENCIA, 

SIMBOLOGÍA Y VALORES

CAPÍTULO 1
doi

Izumi Shimada
Universidad del Sur de Illinois, Departamento 

de Antropología
Carbondale, Illinois., E.U.

RESUMEN: Las tecnologías involucradas 
en la producción cerámica y metalúrgica se 
describen comúnmente como “transformativas” 
porque las materias primas utilizadas se alteran 
significativamente de su estado original debido 
a la intensa aplicación de principalmente calor, 
y en segundo lugar fuerza física y/o productos 
químicos. De hecho, la cerámica y su tecnología 
de producción han sido percibidas como el “nexo” 
o “centro” de la producción artesanal antigua, 
ya que proporcionaron herramientas básicas, 
conocimientos y/o perspicacia para la metalurgia 
y otras artesanías transformadoras. Sin 
embargo, es la afirmación básica de este artículo 
que la relación entre la producción cerámica y 
metalúrgica es mucho más que de naturaleza 
tecnológica; que estos materiales y tecnologías 
interactúan e influyen en la apariencia, 
percepción, uso y valor social y simbólico de 
sus respectivos productos. Utilizando los datos 
recogidos por el Proyecto Arqueológico de Sicán 
centrado en la región de Lambayeque de la costa 
norte del Perú, este trabajo demostrará esta 
importante y creativa relación entre los productos 
y tecnologías cerámicas y metalúrgicas. La 
arqueología debe preocuparse más por los 
diversos aspectos de las interacciones multi-

artesanales que por limitarse a un solo medio o 
tecnología.

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente los arqueólogos 

han estudiado los artefactos en términos de 
sus materias primas o medios de expresión 
predominante, tales como arcillas/cerámica, 
metales/trabajos en metal y fibras/textiles. A 
veces, sin embargo, los artefactos son estudiados 
por los tipos de tecnologías empleadas, 
como tecnología trasformadora y extractiva 
o sustractiva (p.e., Basalla 1988; Henderson 
2000; Miller 2017). Esta última ejemplificada 
por el trabajo en madera y la fabricación de 
herramientas de piedra, la cual implica la 
eliminación de una parte de la materia prima 
original para obtener los productos deseados. 
Por otro lado, la tecnología de transformación, 
ejemplificada por la producción de cerámica 
y metalúrgica, implica fundamentalmente la 
alteración en esencia de las materias primas 
utilizadas debido a la aplicación principalmente 
de calor y en segundo lugar por el uso de 
fuerza física y / o productos químicos. Esta 
tecnología maximiza la plasticidad intrínseca 
de las materias primas y su capacidad de 
ser mezcladas de manera efectiva con otras 
materias primas similares. La plasticidad es 
la capacidad de cambiar permanentemente la 
forma de una materia prima a través del uso 
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de fuerza, calor y / o proceso químico. El compartir ciertas propiedades básicas 
y principios ha llevado a la examinación de préstamos tecnológicos, intercambio y 
retroalimentación entre la producción de cerámica y la metalurgia.

En este artículo principalmente abarcaré la pregunta básica de porqué los 
artefactos fueron hechos de esa manera y como la coexistencia de la producción 
de cerámica y metalúrgica impactó dentro del proceso de manufactura, en los 
productos y en el valor de cada uno de ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias, su 
naturaleza y alcance? ¿Fueron unilaterales o bilaterales? Estas y otras interrogantes 
relacionadas no son comúnmente cuestionadas en la mayoría de los estudios 
enfocados a los productos terminados que envuelven un solo medio u artesenía 
(Shimada 2007; cf. Smith 1970, 1981).

Basado en aquellos datos disponibles sobre los trabajos del antiguo Cercano 
Oriente, Frederick Matson (1989) argumentó que la cerámica y su tecnología sirvieron 
como el “centro” o “nexo” de la interacción de múltiples artesanías o trabajos; quiere 
decir, el conocimiento básico, la comprensión y el equipo de la tecnología cerámica, 
sobre todo las relacionadas con el control de calor, contribuyeron a importantes 
desarrollos en otras tecnologías transformadoras como la metalurgia y la producción 
de la loza vidriada. La interacción de múltiples trabajos u artesenías (“multi-craft” 
en inglés) es definida como la dinámica y las maneras creativas en que diferentes 
artesenías fueron practicados al mismo tiempo en la misma área o en áreas 
adyacentes; compartiendo conocimientos, recursos (incluyendo herramientas y 
materias primas) o productos y que se influenciaron mutuamente (Shimada 2007: 
5). En este artículo sostengo que el alcance y la profundidad de los efectos de 
dicha interacción pueden llegar más allá de los aspectos técnicos y logísticos de 
producción y que abarcan la apariencia, el valor y el simbolismo de los productos. 
En esencia, la interacción de múltiples trabajos u artesenías es un factor importante 
a considerar en la comprensión de porqué ciertos artefactos fueron hechos de esa 
forma.

Antecedentes arqueológicos y culturales
Para responder a las preguntas planteadas, me basaré en datos y 

conocimientos adquiridos por más de 40 años en “estudios holísticos” sobre la 
producción de cerámica y metalúrgica en la cultura Sicán Medio que floreció entre 
900 y 1100 d.C. en la costa norte del Perú (p.e., Shimada 2014; Shimada y Craig 
2013; Shimada y Wagner 2007). La tierra natal de esta cultura fue la extensa y 
productiva zona de Lambayeque (Figura 1) en la parte norteña de la costa norte. La 
intrusión militar del Imperio Chimú alrededor de 1375 d.C. ocasionó la caída política 
de Sicán.
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Figura 1. Imagen satélite y mapa de la tierra natal de la Cultura Sicán – la región de 
Lambayeque en la costa norte del Perú.

Uno de los legados más notables de la cultura Sicán Medio es su avanzada 
tecnología. Se distingue su metalurgia, la fundición a gran escala y su diverso y 
amplio uso de bronce arsenical y aleaciones de oro sin precedente (Figura 2). Este 
tipo de bronce reemplazó permanentemente al cobre puro, convirtiéndolo en el 
metal utilizado en una gran parte del norte de Perú.  Trajo una “edad de bronce” al 
norte de Perú a partir de alrededor de 950-1000 d.C.  Además, diversas aleaciones 
con variadas características, como mecánicas, de colores y de diferente valor social, 
se convirtieron en indicadores de estatus social (p.e., Shimada y Craig 2013).

Figura 2. Productos de la avanzada tecnología metalúrgica de la Cultura Sicán (bronce 
arsenical y aleaciones de oro) y una imagen del experimento de fundición de bronce 

arsenical.



 
Arqueologia: Temáticas e Perspectivas Teórico-Metodológicos de Pesquisa Capítulo 1 4

Los alfareros de Sicán Medio popularizaron las cerámicas utilitarias hechas 
con paletas decoradas con diseños figurativos y geométricos. Más importante en 
términos tecnológicos fue el perfeccionamiento de la quema en hornos relativamente 
pequeños semi-cerrados para obtener finas vasijas (hechas en moldes) de alto brillo 
y con verdadero acabado de color negro (Shimada y Wagner 2007, en prensa). 
La botella negra de Sicán Medio con el icono diagnóstico de la cara-máscara del 
Dios Sicán - comúnmente conocida como el “huaco rey”- se difundió rápidamente 
a lo largo de una gran parte de la costa peruana (Figura 3). La popularidad y la 
producción tanto del bronce arsénico como de la cerámica negra persistieron hasta 
la conquista española.

Figura 3. Productos de la avanzada tecnología cerámica de la Cultura Sicán – “Huaco 
Rey” con alto brillo y verdadero acabado de color negro.

Cerámica y metalurgia
La íntima relación entre las tecnologías de cerámica y la metalúrgica, así como 

de sus productos, se puede ilustrar de diversas maneras. Por ejemplo, herramientas 
refractarias usadas en diferentes etapas y facetas del proceso metalúrgico pudieron 
ser productos cerámicos reciclados o especialmente preparados desde las toberas 
(tubos de soplar de boquilla alargada) hasta los moldes de lingotes y crisoles, usados 
para la fundición, refinación o para hacer aleaciones de metales (Figura 4). Así 
mismo, hornos de corriente ascendente (Figura 5) para los ciclos de calentamiento, 
forja y aleación metalúrgica, fueron ingeniosamente preparados usando altas vasijas 
de almacenamiento (de 60 a 70 cm de altura) llamadas localmente como porrónes o 
botijas y que fueron invertidas y modificadas.
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Figura 4. Ejemplos de productos cerámicos esenciales para metalurgia.

Figura 5. Hornos de corriente ascendente para calentamiento, forja y aleación 
excavados en el sitio de Huaca Sialupe.

Los primeros hornos de fundición de bronce arsénico datan aproximadamente 
del 900 al 950 d.C. (Figura 6) y parecen haber sido modelados después de los 
primeros hornos semi-cerrados de cerámica, en diseño básico e incluso en los 
materiales utilizados. Cada uno tenía una cámara esférica encerrada largamente 
por un par de paredes laterales simétricamente opuestas, que en conjunto creaban 
un domo incompleto sobre la cámara. El extremo distal del domo funcionaba como 
una chimenea, mientras que el extremo proximal servía como la boca que podía ser 
cerrada removiendo la tapa. En el caso de las fundidoras (hornos de fundición), la 
estrecha abertura encima del domo o cúpula permitió el continuo monitorea visual, 
así como la colocación de los combustibles y la carga de fundición; al mismo tiempo, 



 
Arqueologia: Temáticas e Perspectivas Teórico-Metodológicos de Pesquisa Capítulo 1 6

el alargado domo semi-cerrado ayudó a crear una atmosfera reductora esencial 
para la fundición. En el caso de los hornos de cerámica (Figura 6), la abertura 
proporcionó acceso visual y físico a la cámara de cocción y también pudo ser 
fácilmente cubierta con tapas removibles (por ejemplo, grandes tiestos reciclados) 
para crear una convección de aire calentado para la cocción o para minimizar el flujo 
de aire durante la cocción reductiva.

Figura 6. Comparación entre el horno de fundición de bronce arsenical de la Cultura 
Sicán Medio, una replica del horno de fundición reconstruido para nuestro experimento 

de fundición de bronce arsenical, y un horno de cerámica reconstruido para nuestro 
experimento de quema.

Los primeros hornos de fundición imitaron, en materiales y métodos de 
construcción, a los hornos de cerámica y a las grandes vasijas de almacenamiento. 
Todos ellos fueron construidos con pastas arcillosas burdas de arena como 
desgrasantes; las pastas de los hornos a veces contenían hojas de los árboles 
locales como aglutinantes adicionales. Los hornos se construyeron de la misma 
manera como los grandes recipientes de almacenamiento, empezando con una 
plancha circular cóncava para formar el fondo. Para construir las paredes laterales, 
losas adicionales fueron utilizadas con muescas en su parte superior e inferior 
para obtener una unión fuerte. No es de sorprenderse que más tarde los hornos 
llegaron a tener un diseño más eficiente, con una pasta preparada especialmente 
y compuesta en gran medida por grano triturado de diorita que dio una superficie 
de revestimiento altamente resistente y similar al teflón (Epstein y Shimada 1983; 
Shimada y Merkel 1991).

En general, la discusión anterior puede proyectar una imagen unilateral 
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sobre la interacción entre la cerámica y la metalurgia, donde la metalurgia es muy 
dependiente de la tecnología y de los productos de cerámica. Sin embargo, cuando 
ampliamos el alcance de nuestro análisis, una imagen muy diferente aparece.

¿Por qué la cerámica negra lustrosa? Metales influenciando cerámicas
Entre los diversos tipos y formas de la cerámica producida por los alfareros 

de Sicán Medio, los vasos negros brillantes (Figura 7) - en su mayoría botellas y 
otros recipientes relativamente pequeños - se destacan por su calidad tecnológica, 
aspecto distintivo o estilo y su significado social. El lustre encontrado solo en vasijas 
finas monocromáticas (gris y negro), casi nunca ha sido encontrado en cerámica 
oxidada. La mayoría de los observadores son cautivados por la apariencia negro 
lustroso o lustre metálico. Pero la pregunta es: ¿por qué se codicia la apariencia 
de negro brillante? Dado que la vasija – botella conocida como “el huaco rey” es 
comúnmente encontrada en contextos mortuorios, podríamos explicar que el color 
negro fue un símbolo de la muerte como en tantas culturas. Sin embargo, existen 
numerosos ejemplares del huaco rey en gris parcialmente reducido, así como en 
cerámica oxidada cubierta con engobe de color blanquecino y decorado con diseños 
pintados de color rojizo y negro (Figura 7). En otras palabras, esta explicación no 
es suficiente.

Figura 7. Ejemplos de las cerámicas negras lustrosas de la Cultura Sicán Medio.

Es el aspecto visible brillante que se aproxima al de los metales pulidos o 
los rayos solares o reflexiones de agua al que debemos poner atención. Análisis 
arqueométricos y experimentos de réplicas (Shimada et al. 2003a, b) que hemos 
realizado en colaboración con Ursel Wagner, química alemán, José Soza, alfarero 



 
Arqueologia: Temáticas e Perspectivas Teórico-Metodológicos de Pesquisa Capítulo 1 8

peruano, y David Goldstein, paleobotánico americano, revelaron que esta apariencia 
particular es el resultado de la combinación de (1) un exhaustivo bruñido y pulido 
de la vasija de cerámica que será cocida, (2) la cocción en una atmósfera altamente 
reductiva creada por el sellado hermético de hornos semi-cerrados y la adición de 
material orgánico que produce carbón (por ejemplo, excremento de llama semi-seco 
o incluso húmedo,  madera y / o hojas), y (3) lo más importante, (Figura 8) la cocción 
a altas temperaturas, es decir, ≥ 800 ° C, durante el tiempo suficiente para que el 
carbono depositado en las superficies de las vasijas forme capas de grafito (Figura 
9) con su característica forma cristalina hexagonal (Shimada y Wagner 2007, en 
prensa). Análisis microscópico de barrido de electrón en tiestos negros mostró que 
los cristales de grafito penetraron por debajo de la superficie, de manera que el 
lustre gris-acero a negro metálico es permanente.

Figura 8. Experimento de quema de cerámicas negras y sus resultados.

Para entender la motivación de obtener dicho lustre, considero que es 
necesario tener en cuenta la percepción del valor de los productos de metal y de 
cerámica en la sociedad Sicán Medio. Hay varias líneas de evidencia que apuntan 
hacia los metales, en particular tumbaga (que es básicamente una aleación de 
cobre, plata y oro) y otras aleaciones de metales preciosos, dominando un mayor 
valor de prestigio en comparación con la cerámica. Por ejemplo, casi todas las 
botellas de cerámica negra pintada (hechas con moldes verticales) imitan las formas 
de botellas contemporáneas hechas en metal construidas por la unión química y/o 
mecánicamente de piezas de hojas pre-cortadas de metal (Cleland y Shimada 1998; 
Rondón 1966; Figura 10). Por lo tanto, las botellas de cerámica pueden tener tanto 
un borde bajo corto horizontal o una estrecha acanaladura en la parte ecuatorial del 
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cuerpo esférico. El borde o la acanaladura en botellas de metal es el resultado de la 
formación de la vasija, cuando piezas de hojas de metal son unidas para formar la 
parte superior e inferior del cuerpo. Por otro lado, las mismas características en las 
botellas de cerámica son decorativas en lugar de funcionales.

Figura 9. Cristales de grafito en el superficie de cerámica negra sicán.

Figura 10. Comparación morfológica entre vasijas cerámicas y de oro sicán.

Aunque es raro, también hay botellas de cerámica sin defectos aparentes 
envueltas completamente por una hoja de metal muy delgada (aproximadamente 
0.1 mm) por lo que pareciera ser metálicamente su composición (Figura 11). 
Además, la iconografía representada en las botellas de cerámica es básicamente 
una versión simplificada de la que aparece en la tumbaga y en otras botellas de 
metales preciosos u otros objetos metálicos como tumis (cuchillos) y similares al 
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kero, vaso alto con su borde evertido para beber (Figura 12). 

Figura 11. Botellas de cerámica sicán envueltas por laminas de tumbaga fina.

Figura 12. Ejemplos de objetos de oro sicán que representan el “aesthetic locus” del arte y 
artesenías del Sicán Medio.

Así que los rasgos faciales más detallados, tocados y otros ornamentos de 
la deidad Sicán se encuentran en objetos de metales preciosos. En esencia, los 
objetos de metales preciosos brillantes sirvieron, como lo menciona el antropólogo 
belga Jacques P. Maquet (1979, 1985), a la referencia “aesthetic locus” o “el más alto 
nivel” de la estética del arte y artesanías del Sicán Medio, estos objetos son parte de 
la extensión de la cultura material que alcanzó el más alto nivel de control de calidad, 
hechos con los materiales de más alta calidad para cubrir con las expectativas de 
los consumidores más exigentes de la socieda. Dada la eminente posición de los 
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objetos metales preciosos y brillantes en el sistema de valores y de prestigio en 
Sicán Medio, sugiero que la cerámica negra representa el esfuerzo de los alfareros 
de Sicán Medio para imitar el lustre de las botellas de metales preciosos y de otros 
objetos, especialmente el sol, la luna y agua, y, por extensión, su valor, importancia, 
y prestigio. Además, vale la pena señalar que los artefactos de plata y oro con el 
tiempo adquieren naturalmente un barniz oscuro.

CONCLUSIÓN
Esta presentación se centró en preguntas básicas como “¿Por qué los 

artefactos se hicieron de la forma en que se encontraron y cómo la coexistencia de 
diferentes artesanías o trabajos influyo en cada uno de sus procesos de manufactura, 
sus productos y su importancia?” Estas preguntas emergen cuando arqueólogos, 
común e inconscientemente, imponen una restricción conceptual en su estudio de 
artefactos, centrándose en un solo medio de expresión o productos provenientes 
de una sola tecnología. Sin embargo, la producción artesanal no se produce en 
el aislamiento social; comúnmente los artesanos se dedican a sus artesanías en 
contextos en donde otros practicaban oficios similares o distintos, cercanos en tiempo 
y espacio, y, en proceso, aprendiendo, colaborando y/o competiendo consciente o 
inconscientemente, inspirando y/o intercambiando conocimientos, ideas e inclusive 
productos. No se puede subestimar el papel influyente de la competición consciente 
o inconsciente entre los artesanos quien practican cerca o junto y sus deseos por la 
reconocimiento de sus colegas por la calidad e el estilo de sus trabajos y productos.

Lo que este artículo intenta es demostrar que la interacción de múltiples 
artesenías y de los contextos sociales más amplios – específicamente el sistema de 
valores y prestigio – pueden influenciar en gran medida el cómo y el por qué ciertos 
productos artesanales fueron hechos. Los conceptos relacionados a la elección 
tecnológica (technological choice) y a la cadena operativa (chaîne opératoire) 
han enriquecido nuestro entendimiento sobre la producción artesanal, pero sus 
aplicaciones, al igual que otros estudios de artefactos, se han centrado demasiado 
en un solo medio de expresión o en una sola tecnología. Termino mi artículo invitando 
a la realización de una examinación más profunda sobre los roles de la interacción 
de múltiples artesanías y del contexto social en el cual los oficios artesanales fueron 
practicados.
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