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Resumen
En el presente trabajo se analiza e interpreta información contenida en la bibliografía 

especializada existente y en algunas evidencias arqueológicas dejadas por los pobladores 
del Perú prehispánico a fin de establecer la existencia e importancia de los especialistas en 
aquellos tiempos:  los que administraban los símbolos relacionados con los grupos de poder 
y de los artesanos, aquellos que si se les podía percibir a través de sus obras materiales.   
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Abstract
In the present work, information contained in the existing specialized bibliography and 

in some archaeological evidence left by the inhabitants of pre-Hispanic Peru is analyzed 
and interpreted in order to establish the existence and importance of the specialists in those 
times: those who administered the symbols related to the power groups and artisans, those 
who could be perceived through their material works.
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Introducción
Cultura viene a ser el conocimiento, 

lenguaje, valores, costumbres y objetos 
materiales que pasan de persona a perso-
na y de una generación a otra en un gru-
po humano o sociedad. Una sociedad es 
una agrupación de personas que ocupan 
el mismo territorio geográfico y está su-
jeta a la misma autoridad política/religio-
sa y expectativas culturales dominantes. 
Mientras que una sociedad se compone de 
personas, una cultura está compuesta por 
ideas, comportamientos y posesiones ma-
teriales. Por lo tanto, sociedad y cultura 
son interdependientes (Kendall, 2012:72). 

El término grupo cultural tiene similar 
significado a sociedad es decir se refiere a 
grupo de personas, que comparten el mis-
mo espacio, periodo de tiempo y cultura. 

Todo grupo cultural tiene símbolos que 
lo distingue de otros, algo emblemático. 
Al respecto Peréz (2000: 121) considera 
que en los símbolos se impregna la vida 
social y legitiman la realidad social de la 
otredad en cuanto unidades de significa-
ción (En:  Gayoso y Chang, 2014: 257). 
De tal forma que los símbolos pueden ser 
específicos para una cultura determinada 
y tiene significado para las personas que 
comparten esa cultura y no necesariamen-
te para otras (En Kendall, 2012:77).

Entonces, las poblaciones humanas 
tienen la capacidad de simbolizar, crear, 
mantener y experimentar algunos pro-
cesos para imponer su cultura (KottacK, 
2007).

En esa línea, cabe señalar que desde 
tiempos muy antiguos los factores relacio-
nados a la imposición de los denominados 
“imperios” adquirieron varias formas, 
procesos y estuvieron referidos a símbo-
los y emblemas impuestos por el vencedor 
luego de instalarse en el nuevo grupo hu-
mano o pueblo subyugado. Así, el imperio 

Persa tuvo como símbolo el Faravahar, el 
imperio Macedónico presenta como em-
blema el Sol de Verginia; el imperio Mau-
ría, al León de Samath; el imperio Roma-
no, el SPQR; la dinastía de los Omeyas 
usaron como símbolo: banderas de colo-
res; y los incas debieron imponer en cada 
territorio que dominaron sus formas de 
vida y aquellos rasgos distintivos de su 
cerámica, entre ellos el conocido como 
aríbalo (En Gayoso y Chang 1991:256).

De otra parte, la arqueología reconoce 
que entre la población prehispánica de los 
andes centrales existió un grupo de perso-
nas con ciertos conocimientos, habilida-
des y destrezas: los especialistas que ha-
brían estado vinculados a las actividades 
del estado.

Parece ser, que en nuestro desarrollo 
histórico prehispánico estos especialis-
tas no solamente adquieren perfecciona-
miento en su trabajo, sino que su campo 
de acción se diversifica involucrándose 
en gestiones de gobierno y  configurando 
mandos medios entre el estado y la pobla-
ción tributaria; igualmente, en el ámbito 
militar, en diferentes tipos de liderazgo 
político y religioso asociados a la toma de 
decisiones para el ordenamiento y la legi-
timación de los grupos establecidos en las 
esferas del poder.

Los especialistas habrían asumido un 
rango de superioridad y se habrían empo-
derado a partir de administrar y manipu-
lar aquellos símbolos que se consideraban 
representativos del grupo de poder, como 
una manera de legitimar la posición del 
gobernante y como estrategia para for-
talecer el dominio político, controlar la 
producción, la distribución y consumo de 
ciertos productos con carga ideológica y 
política y posiblemente para mantener la 
desigualdad social.  En algunos casos, a 
estos especialistas no se les percibía di-
rectamente, sino a través de las obras de 
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otros como los artesanos, quienes las eje-
cutaban en forma física. Por lo tanto, ellos 
intervenían en el rol de direccionar las ac-
tividades de carácter económico como la 
tributación, los rituales y la guerra. 

Al parecer de Lumbreras (1984), tam-
bién estaban relacionados al manejo ade-
cuado de la distribución de agua, de los 
calendarios para los cultivos, las siem-
bras, cosechas y se consideraba que co-
nocían el movimiento de los astros, y que 
eran poseedores de un don sobrenatural: 
controlar las lluvias y los cursos del agua; 
por tanto, estaban vinculados a los dioses 
y quizás considerados como sacerdotes. 

Antecedentes
Shimada (1982, 1986, 2009); Shimada 

et al (1982; 1983) ha documentado una lar-
ga tradición metalúrgica extendida desde 
Moche V hasta la conquista española en el 
área de Lambayeque y tuvo su mayor auge 
durante el Sicán medio (900 a 1100 dC.) 
con una producción a gran escala, y co-
mercio en amplias áreas de Perú y Ecua-
dor. Estos logros se obtuvieron en razón 
del trabajo de artesanos especializados y 
organizados bajo la jerarquía de la elite Si-
cán. No obstante, una vez que los Chimú 
se posesionaron del territorio Sicán, éstos 
tomaron el control de los centros de fundi-
ción (Shimada et al, 1982; 1995; 2009). Es 
posible que los Chimú coaccionaran a los 
especialistas Lambayeque, introduciendo 
símbolos u otros signos que distinguían, 
en la producción local, a la cultura domi-
nante. 

De su parte, Ramírez (1982) ha encon-
trado y comparado evidencia de 15 dife-
rentes tipos de especialidades en Túcume, 
que sobrevivieron por más de 45 años 
posteriores a la conquista: carpinteros, 
cocineros, chicheros, hilanderos, merca-
deres, ceramistas, pescadores, plateros, 
salineros, zapateros, tejedores, tintoreros, 

cazadores de venados y pintores de man-
tos (En: Jiménez, 2013: 41).

En esa línea, Narváez y Delgado (2011) 
sostienen que Túcume era un típico estado 
prehispánico costeño compuesto por gru-
pos de especialistas, aun cuando la mayo-
ría se dedicaba a la agricultura.

Uceda (2010) en relación a la produc-
ción artesanal en las Huacas del Sol y La 
Luna, al final de la ocupación mochica, 
advierte sobre los cambios en la admi-
nistración estatal, orientados hacia nue-
vas formas de organización social que se 
manifiesta en un nuevo concepto de urba-
nismo, con espacios a los que se trasladan 
las élites, con el fin de acercarse hacia las 
nuevas formas de producción, donde los 
especialistas y sus talleres asumen roles 
protagónicos en la nueva estructura orgá-
nica del poder. 

Ellos fueron adscritos a grupos de lina-
je de la élite urbana, alcanzando un rol y 
estatus elevado, considerando que tenían 
acceso a los mismos productos alimenti-
cios de los señores que vivían en las resi-
dencias principales de cada bloque arqui-
tectónico.

Eran tiempos de un nuevo organigrama 
de gobierno sobre la base de la especia-
lización del trabajo cuya expresión más 
sencilla es la conformación de talleres de 
artesanos. Sin duda la producción se en-
contraba comprometida con las ideologías 
de quienes ostentaban el poder, sobre todo 
cuando se trataba de objetos de gran ver-
satilidad como la cerámica, los textiles o 
los metales. 

También, Topic (1980; 1982; 1983) so-
bre Chan Chan, sostiene que los especia-
listas trabajaron a tiempo completo en sus 
oficios; que los trabajos eran organizados 
de una manera jerárquica y que eran pre-
ferentemente endogamos, lo cual resul-
taba en grupos de parentesco, tipo casta; 
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que algunos de estos artesanos eran di-
rectamente adjuntos a la corte real; y que 
el estado tenía injerencia y estuvo fuerte-
mente involucrado en los oficios de teji-
do, cerámica y metalurgia (En: Jiménez, 
2013: 41).

Los Chimú, una vez establecidos en 
Chan Chan y consolidado el grupo de 
poder, organizaron una burocracia esta-
tal fortaleciendo las relaciones de poder 
y dominación hacia los grupos de arte-
sanos. Algunos de los más sobresalientes 
representantes de estos gremios habrían 
sido incorporados a la representación 
burocrática. De esta forma, todo tipo de 
producción estaba a merced del grupo do-
minante.

Asimismo, Netherly (1984:231); Ros-
tworowski (1977b: 245), Ramírez (1982) 
realizan una serie de investigaciones et-
nohistóricas acerca de los especialistas, la 
organización ocupacional y sus diferentes 
roles en la economía norcosteña, buscan-
do coherencia entre la información exis-
tente con los datos arqueológicos obteni-
dos en las excavaciones de Chan Chan. En 
ese marco, sostienen que la especializa-
ción ocupacional fue un principio mayor 
y organizacional en la costa norte. Los 
artesanos estuvieron agrupados en uni-
dades sociales por especialidad y estaban 
prohibidos de cambiar de profesión (En: 
Jiménez, 2013: 41). 

Estas unidades sociales estuvieron 
agrupadas en grupos mayores, jerárquica-
mente ordenados con sus propias cabezas 
(mandones) e incluso señores (principa-
les) que eran también especialistas. 

Los artesanos tributaron al estado con 
los productos de sus especialidades y es-
taban exentos de otros servicios labora-
les. La especialización ocupacional como 
principio de organización coexistió con el 
principio de dualidad. Unos eran los que 

administraban los símbolos y otros los 
que fabricaban las obras.

Una entidad de nivel medio era divi-
dida en mitades, cada una con su propio 
señor, y las mitades estaban subdivididas 
a su vez en cuatripartición. El resultado 
era una entidad política de nivel medio, 
consistente, en un conjunto jerarquizado 
de señores. Algunos especialistas estaban 
adjuntos directamente a las cortes de los 
señores, mientras otros vivían en aldeas 
separadas. Los grupos de artesanos dedi-
cados a las diversas áreas de la economía 
local (producción de bienes metálicos, 
textiles, cerámica ceremonial o ritual, y 
otros) y de intercambio se encontraba bajo 
una jerarquía orgánica manejada desde el 
estado.

Por su parte, Topic y Moseley (1985), 
postulan que los resultados del análisis de 
los materiales provenientes de los SIARs 
de Chan Chan mencionan que durante la 
fase 5 habría por lo menos 12000 artesa-
nos adultos a tiempo completo y en la fase 
4 alrededor de 7300. Son cantidades gran-
des de artesanos especializados en las 
labores de tejido, metalurgia y cerámica. 
Por consiguiente, surge la pregunta: ¿De 
dónde provenían ellos? Difícil postular 
que tantos especialistas pudieran haberse 
formado en torno a la población existente 
de Chan Chan en un período de tiempo 
equivalente a una generación. Al respec-
to, Topic plantea, hipotéticamente, que es-
tos artesanos procedían de los territorios 
que los Chimú venían sometiendo. Así, 
específicamente, los metalúrgicos podrían 
haber sido incorporados de Lambayeque.

A la fecha, no se ha confirmado ni ne-
gado está hipótesis, no obstante, la infor-
mación de interés para el presente trabajo 
viene a ser la existencia de especialistas 
en la zona de Lambayeque. 
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Comentarios finales
Desde las perspectivas del conflicto, 

la vida social es la lucha constante en la 
que los miembros de los grupos de poder 
buscan el control de los recursos (Kenda-
ll, 2012). De acuerdo con este enfoque, es 
posible que los símbolos –que ayudan a 
trasmitir ideas porque expresan conceptos 
abstractos con objetos visibles- hayan sido 
utilizados en el antiguo Perú para mante-
ner posición de dominio, el estatus quo o 
el factor divisorio en las sociedades.

Al respecto, Marx sostiene que las 
ideas del grupo de poder son en todas las 
épocas las ideas dominantes, esto es, la 
clase que es la fuerza material dominan-
te en la sociedad es al mismo tiempo su 
fuerza intelectual. La clase que tiene a 
su disposición los medios de producción 
material tiene el control sobre los medios 
de producción intelectual porque las ideas 
dominantes no son más que la expresión 
de las relaciones materiales dominantes 
y estas se vuelven ideas. (Marx y Enge-
ls: 1970/1845-1846:64) (En Kendall, 2021: 
93).

En este contexto, consideramos que el 
estado o grupos de poder en el antiguo 
Perú recurrió a los especialistas para di-
fundir los símbolos, considerando que es-
tos hacen posible la comunicación porque 
proporcionan significados. En tal sentido, 
el sociólogo Georg Simmel advirtió que 
al interaccionar símbolos los individuos 
pueden estar más controlados de lo que 
ellos creen. (En Kendall, 2012: 95).  Y tal 
como ha quedado expuesto en el presen-
te trabajo, en el antiguo Perú existieron 
especialistas: los que estaban muy invo-
lucrados en las gestiones de gobierno y 
administraban aquellos símbolos que se 
consideraban distintivos y los que se les 
lograba observar a través de sus obras ma-
teriales. Cualquiera fuera el caso depen-
dían del estado o grupo de poder. 
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