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Resumen
Este estudio presenta la composición mineral y las características petrográficas de la pasta de 21 fragmen-
tos de cerámica de Puémape, sitio de litoral del Formativo en la Costa norte peruana vinculado a la cultura 
Cupisnique. Los datos indican la presencia de varias producciones locales y de una botella rojo grafitado 
alógena. Se nota una diferencia en las fuentes utilizadas y la manufactura entre las producciones cerámicas 
de las fases Puémape Medio y Tardío. Se propone interpretaciones en cuanto a la producción cerámica en 
Puémape, con comparación con otros sitios del valle del Jequetepeque y una reflexión sobre la posibilidad 
de una producción de vasijas especiales para una distribución al nivel regional.

PalabRas clave: Formativo, Cupisnique, Producción cerámica, Petrografía, Perú.

abstRact
This article presents the petrographic study of 21 thin sections of ceramics from the Formative site of 

Puémape, on the northern litoral of Peru, a site with strong afiliation to the Cupisnique culture. The results 
suggest the existence of several local productions, with a difference in resource area and manufacture 
between the Middle and Late Puemape phases. A graphite-on-red decorated bottle stands out as non local, 
for its intrusive composition and unique stylistic character. Its occurence is examined in view of other 
ceramics of similar type and composition found in the Jequetepeque valley.

KeywoRds: Formative Period, Cupisnique, Ceramic production, Petrography, Peru.
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IntRoduccIón
Puémape se encuentra en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de 
La Libertad, entre los valles de Jequetepeque y Chicama. Es un sitio Formativo de litoral, en la desem-
bocadura del valle semidesértico de Cupisnique (Fig. 1). Las investigaciones dirigidas por Carlos Elera 
Arévalo y José Pinilla Blenke en Puémape empezaron en 1989 como una operación de rescate (Elera y 
Pinilla 1990), que se amplió en 1990 debido a la importancia del sitio. Las excavaciones revelaron áreas 
de actividad doméstica, estructuras ceremoniales y cementerios, y mucho material en relación con 
la cultura Cupisnique (Elera 1998). El sitio fue ocupado durante todo el Formativo, y se demarcan las 
siguientes fases cronológicas: Puémape Temprano (1200-900 B.C.), Puémape Medio (900-500/400 B.C.) 
en relación con la cerámica Cupisnique clásica y Puemape Tardío (400-200 B.C.) que marca una rup-
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tura cultural con las fases anteriores posiblemente debida a cambios climáticos (Elera y Pinilla 1992: 
18-20, Elera 1998: 467). El final de esta fase corresponde con la destrucción del centro ceremonial por 
el agua. Sigue un hiato temporal antes de observar restos de las culturas Salinar y Viru. La economía 
del sitio se basaba en la pesca, la recolección de moluscos y la caza (Elera 1998: 38). 

Figura 1. Localización de Puémape en relación con el valle de Jequetepeque. Adaptado de Inokuchi (2010: Fig. 1).

Los 21 fragmentos de cerámica analizados provienen del Corte 9 Sector D5 y del Sector Cerro 
Azul. Representan una muestra de los diferentes formas y estilos encontrados para las fases Puémape 
Medio y Tardío (Formativo Medio o Horizonte Temprano, Elera 1998, cuadro 119, p. 467), en contextos 
domésticos y funerarios. Son fragmentos decorados y simples de cuencos, botellas, vasos globulares, 
ollas, y de un plato (Figs. 2 y 3, Cuadro 1). Tienen una inserción estratigráfica bien controlada, menos 
para dos fragmentos encontrados en superficie (PU sup y CA sup). La selección del material para 

Figura 2. Cerámicas analizadas de Puémape, Corte 9, Sector D5.
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análisis se hizo en el Museo de la Nación con José Pinilla. Las muestras fueron exportadas al Canadá 
para el análisis bajo la Resolución Suprema permiso RS 048-94-ED. El análisis petrográfico inicial de 
las cerámicas de Puémape fue hecho en 1997 por la autora. Los resultados fueron presentados como 
informe interno a José Pinilla en 1998 pero no llegaron a ser publicados. El presente artículo quiere 
paliar esta laguna y presentar los resultados del análisis de las cerámicas de Puémape dentro de una 
problemática más regional. 

Los datos petrográficos obtenidos para Puémape sirven también de material comparativo para un 
extenso programa de análisis de la cerámica de Kuntur Wasi, sitio ceremonial del Periodo Formativo 
Medio y Tardío (950-50 a.C.) en la cuenca alta del río Jequetepeque (Onuki, Kato y Inokuchi 1995; Onuki y 
Inokuchi 2011; Onuki y Druc 2011; Druc et al. 2013, 2014), estudio que incluye el examen de la cerámica de 
varios sitios del valle del Jequetepeque. La relación de Puémape con el valle del Jequetepeque se nota en 
particular por la similitud de formas y técnicas decorativas con la cerámica de Montegrande en el valle 
medio del Jequetepeque (Elera 1998; Elera y Pinilla 1992), y Carlos Elera (1998: 4) propone la existencia 
de una continuidad cultural local entre las dos áreas en particular durante la fase Puémape Temprano. 
Asimismo, ciertos estilos cerámicos en Kuntur Wasi reflejan una influencia costeña, Cuspisnique (Inoku-
chi 1998), y posiblemente correspondencias estilísticas con las cerámicas de Puémape. 

Cabe notar que un estudio petrográfico anterior fue realizado en 1991 por el Ing. Raúl Pastor de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú sobre tres fragmentos Puémape Temprano (dos ollas sin cue-
llo y un cuenco) y un fragmento de cuenco Puémape Medio (Elera 1998, Apéndice 7, pp. 453-464). Los 
tiestos provenían de los cortes 11 y 9 del sector D5. Los resultados del estudio de 1991 serán presenta-
dos brevemente en la discusión que sigue la presentación de los datos petrográficos, comparándolos 
con el presente estudio. 

Figura 3. Cerámicas analizadas de Puémape, Cerro Azul.
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Se presenta a continuación los datos geológicos propios a la región de estudio, la metodología de 
análisis de las láminas delgadas, la composición mineral y las características de pasta observadas en 
las cerámicas de Puémape. La discusión examina los resultados petrográficos dentro de una proble-
mática más amplia de la producción cerámica, al nivel local y regional.

GeoloGía local y ReGIonal
El sitio de Puémape se encuentra en un ambiente semidesértico, de clima cálido, en zona litoral consti-
tuida de terrazas aluviales y marinas, abanicos aluviales, dunas y mantos de arena (Cossío y Jaén 1967: 
19). La geología local dentro de un rayo de 10 km se caracteriza por depósitos cuaternarios aluviales 
y eólicos con acumulación de gravas, arenas y limos, y rocas del grupo Chicama (JsKi-ch) que cons-
tan de areniscas, areniscas cuarzosas, intercalación de lutitas y rocas volcánicas. Sobreyacen rocas 
piroclásticas andesíticas con cristales de plagioclasa y anfíbol del grupo Calipuy del Eoceno-Mioceno. 
Cuerpos intrusivos del Batolito de la costa intruyen las capas sedimentarias y volcánicas a unos 35 km 
del litoral, al nivel de los valles medios y altos. En la zona de interés, se trata mayoritariamente de 

Puémape, Corte 9, 
Sector D5 # Inventario Formas Ilustraciones

(Elera 1998)

Fases
Puémape Medio (PM)

Tardío (PTa)
L30 PU152-L30 olla con cuello  PM

L29 PU146 botella  PM

L27 PU177 cuenco Fig 114, MPP 12, p. 593 PM

L28 PU179 olla sin cuello  PM

L26-b PU120 cuenco Fig 111, MPP 4, p. 590 PM

L26-a PU119 cuenco Fig 112, MPP 7, p. 591 PM

L25 PU127 cuenco  PM

L35 PU116 botella asa estribo 
negro fino

Fig 128, MPP 37, p. 607 PM

L39-c PU178 cuenco  PM

L39-b PU151 cuenco  PM

L38 PU128 botella?  PM

L38 PU122 base de cuenco?  PM

L36 PU156 botella asa estribo 
rojo grafitado.

Fig 126, MPP 30, p. 605 PM

L36 PU152-L36 botella asa estribo Fig 126, MPP 28, p. 605 PM

Puémape, Cerro 
Azul

    

L382 PUCA22a jarra  PTa

L383 PUCA50 plato (disco?)  PTa

L381 PUCA22b vasija Fig 139, LPP 67, p. 618 PTa

L381 PUsup jarra  PTa

L380 PUCAsup vasija Fig 138, LPP 63, p. 617 PTa

L380 PUCAsup16 cuenco Fig 137, LPP 60, p. 616 PTa

L384 PMCAs 41 botella asa estribo Fig 141, LPP 70, p. 620 PTa

Cuadro 1: Lista de fragmentos analizados
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rocas granodioríticas en la Quebrada Cupisnique y en el valle medio del Jequetepeque. Existen unos 
cuerpos graníticos en los primeros contrafuertes del Batólito en la Quebrada Cupisnique, un cuerpo 
de adamelita en la parte media y un cuerpo de monzodiorita en la parte alta de esta misma quebrada 
(Monge y Rivera 2006; Monge y Flores 2008; Navarro 2012). Carlos Elera menciona la presencia de muy 
buena arcilla en los depósitos aluviales cerca del litoral (1998: 40, 41). También se notan importantes 
conchales en el área del sitio.

metodoloGía
Los fragmentos fueron preparados para secciones delgadas con una impregnación de epoxy, lo que con-
solida el fragmento y facilita afinar el corte hasta el espesor necesario para el análisis con el microscopio 
petrográfico, o sea 30 micrones (0,03 mm). Con un espesor tan fino, los minerales son casi transparentes 
y pueden ser estudiados con luz transmitida. Sus características cristalográficas, el color que toman 
cuando se utiliza un polarizador, sus formas permiten identificar los minerales. Aparte de la determina-
ción de la composición mineral, el análisis de una sección delgada permite también estudiar la pasta, la 
distribución de los granos y su tamaño, la presencia de poros o cavidades y el color de la matriz. Esto in-
forma sobre el trabajo del artesano, el material utilizado, la preparación, y la procedencia del material.

Las láminas fueron analizadas anotando la composición y el carácter de los granos y de la pasta. 
Se incluye observaciones sobre la granulometría, angulosidad, alteración y distribución de los granos 
y vacíos, así que sobre el color de la pasta. Las laminas con las mismas características petrográficas 
fueron reunidas, constituyendo grupos petrográficos. Estos grupos son descritos abajo, indicando su 
composición y características. Los grupos apuntan a la presencia de diferentes centros de producción 
o talleres, utilizando materiales distintos (cuando los grupos se distinguen por la mineralogía) o un 
modo de preparación diferente (cuando la mineralogía es igual pero la cantidad o el tamaño de los 
granos varia). Los análisis fueron hechos con microscopios polarizantes Leitz y Nikon, con objetivos 
3,5x, 10x y 20x, con luz natural (LN) y polarizante (LP). La angulosidad de los granos y los porcentajes 
de inclusiones en la pasta fueron estimados según las escalas relativas de Müller (1964, en Stienstra 
1986: figuras 5 y 6). Para la clasificación granulométrica de las inclusiones minerales y líticas se utili-
zó la escala de Udden-Wentworth (límite superior de clase arcilla 0,0039 mm, limo 0,0625 mm, arena 
muy fina a fina 0,25 mm, arena mediana 0,50 mm, arena gruesa 1, arena muy gruesa 2 mm. Folk 1965). 
Los granos fueron clasificados según su diámetro mediano.

Cabe notar que en petrografía no se identifica los minerales plásticos (la arcilla al senso stric-
to), demasiado finos para estudiarlos con un microscopio petrográfico. Se identifica los granos no 
plásticos de tamaño superior a 0,039 mm, lo que constituye el limite entre arcilla y limo en geología. 
Estos granos, llamados inclusiones, tienen la función, de disminuir el carácter plástico de una arcilla. 
También, existen arcillas gruesas, con inclusiones naturales (por ejemplo, cuarzos finos o fragmentos 
de roca) que pudieron ser utilizadas tal cual, sin agregar otro material, o molidas y afinadas por el 
artesano. El término de inclusiones o granos, en este trabajo. El término de inclusiones o granos en 
este trabajo no refiere a una adición voluntaria de material, lo cual llamamos temperante. 

caRacteRístIcas mIneRales GeneRales
La mayoría de las inclusiones en los fragmentos cerámicos de Puémape son de origen sedimentaria, 
con inclusiones arenosas felsicas y volcánicas, redondas y alteradas, y con carbonatos y bioclastos  
de microorganismos, foraminíferos y huellas o restos de plantas. Seis grupos petrográficos fueron 
identificados como variantes de esta composición mineral general. Un solo fragmento de cerámica 
presenta una composición distinta de las otras cerámicas, con un temperante de material intrusivo 
(Petrogrupo C). Las cerámicas en los otros grupos se diferencian entre si por la proporción de las in-
clusiones, las variaciones minerales o de granulometría, la densidad de la pasta (tamaño y abundancia 
de poros) y el color de la matriz.
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Además, las cerámicas del sector D5, corte 9, se distinguen de las cerámicas del sector Cerro Azul 
por el color, el aspecto general de la matriz y diferencias composicionales. La composición mineral 
es más básica en las láminas del corte 9, mientras hay fragmentos de rocas ácidas, menos minerales 
máficos y menos plagioclasas en las del sector de Cerro Azul. En las láminas de Cerro Azul la granulo-
metría es menos homogénea, con granos más gruesos que en las cerámicas provenientes del sector 5, 
Corte 9 (hasta 0,5 y 1 mm de diámetro contra 0,35 a 0,5 mm).

La descripción de los petrogrupos presenta la composición mineral con los minerales más abun-
dantes primero. Los porcentajes son estimados según cuadros de proporciones de granos en la pasta. 
Las clases granulométricas van de limo a arena muy gruesa. 

PetrogruPo A1. Corte 9 (n=8) Inclusiones arenosas finas (Fig. 4 y 5, A1)
El Grupo A1 se caracteriza por una pasta con muchos granos de talla fina a media, subangulares a 
redondeados, de granulometría y distribución homogénea (mayormente 0,3-0,35 mm de diámetro), 
sin orientación de los granos, con una mayoría de cuarzos y feldespatos, con carbonatos, sílice (chert), 
bioclastos y algunos minerales máficos, lo todo correspondiendo a un sedimento arenoso. Según los 
fragmentos, se observa la presencia de poros alargados y paralelos al borde. La composición varia 
ligeramente de un fragmento al otro en cuanto a la cantidad o a la presencia de algunos minerales o 
bioclastos (lo que puede resultar de selección del material para el corte), y según el color de la pasta 
que varia de roja a marrón oscura.

Composición: 40-60% de granos en la pasta; 95% de minerales; 5% de fragmentos líticos.
Minerales: Cuarzos (predominantes), a-feldespatos, plagioclasa (tipo andesita), cristales 
de anfíbol (hornablenda y cristales con alta birrefringencia), mica (biotita, mica blanca), 
piroxeno, epidota, olivino, fragmentos de calcita o carbonatos, minerales opacos, óxidos 
Fe-Ti. Los cristales son angulares a subredondos.
Fragmentos líticos: (a) fragmentos de cuarcita;  (b) fragmentos volcánicos finos y altera-
dos, redondeados con textura traquítica, probablemente de origen andesita; (c) algunos 
policristales de cuarzo-piroxeno, cuarzo-feldespato-mica, cuarzo-mica, granos pequeños 
y subredondos de origen intrusivo.
Láminas: PU116i, PU119i, PU120ii, PU152-L30, PU152-L36i, PU177, PU178, PU179i.
Tipos: botellas decoradas, cuencos decorados, olla con cuello, olla negra decorada.

 i  Granulometría menos homogénea (0,2-0,5mm).
 ii  Sin bioclastos observados.

PetrogruPo A2. Corte 9 (n=1)  
Pasta con inclusiones arenosas finas sin carbonatos o bioclastos (Fig. 4 y 5, A2)

Esta lámina se caracteriza por una granulometría fina (diámetro entre  0,1-0,3 mm) con distribu-
ción homogénea, una composición arenosa felsica con poco fragmentos volcánicos traquíticos, unos 
fragmentos de micro-arenisca cuarzosa, y la ausencia de carbonatos y bioclastos. Se ven filamentos 
opacos en la pasta, paralelos al borde. Pasta marrón compacta. Color de superficie oscura a opaca en 
lamina delgada.

Composición: 25% de granos en la pasta, 4% de líticos.
Lámina: PU122.
tipo: Fondo de cuenco (atribución formal incierta).
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PetrogruPo A3. Corte 9 (n=1) Pasta fina con pocas inclusiones y sin bioclastos (Fig. 4 y 5, A3)
Esta lámina se caracteriza por su pasta compacta, pocas inclusiones y una granulometría media y 
homogénea (0,35 mm). La composición (mineral y lítica) es similar a las del Grupo A1, pero no se ven 
bioclastos. Se nota una oxidación incompleta del material orgánico en la arcilla: la matriz es de color 
marrón en el centro y más clara hacia los bordes, más oxidada en el borde exterior.

Composición: 15% de granos en la pasta.
Lámina: PU146.
tipo: Botella, 3 mm de espesor.

PetrogruPo B. Corte 9 (n=3) Matriz arcillosa fina (Fig. 4 y 5, B)
El grupo B se caracteriza por una matriz arcillosa muy fina con pocas inclusiones en la pasta, las cua-
les presentan un aspecto gris, manchado. La presencia de minerales máficos es reducida (menos que 
en el Grupo A). La granulometría es fina, homogénea. La pasta es marrón amarilla (LN) a marrón gris 
(LP), con ligera oxidación superficial en el borde exterior. Se nota en el borde interior de la lámina 
PU151 una capa opaca muy delgada (LP).

Composición: 15-20% de granos en la pasta
Minerales: Cuarzos, feldespatos (con ortosa), algunos plagioclasas, unos piroxenos, an-
fíbolas, biotitas, carbonatos, epidota, minerales opacos y finos fragmentos de hematita. 
Los feldespatos son alterados (sericita) y fragmentados, los cristales máficos son pocos y 
finos, los granos son subangulares a subredondos. Se observan bioclastos, en particular 
en la lámina PU128.
Fragmentos líticos: (a) fragmentos volcánicos de traqui-andesita; (b) arenisca cuarzosa; 
(c) un gran fragmento de pelita.
Láminas: PU151i, PU127, PU128
tipos: Botella, cuenco, fondo de vaso globular

 i  No contiene fragmentos líticos ni vacíos, pero la matriz es muy limosa (silty).

PetrogruPo C, Corte 9 (n=1) Pasta con fragmentos intrusivos intermedios gruesos (Fig. 4 y 5, C)
Esta lámina se caracteriza por la presencia de inclusiones intrusivas gruesas en una pasta poca limosa. 
La matriz es marrón gris (LN) a gris negra (LP), con una capa rojiza hacia la superficie exterior, lo que 
sugiere condiciones oxidantes al final de la quema de la vasija. Se nota la presencia de un engobe rojo, 
cuasi isotrópico. Los poros se orientan paralelos al borde y alrededor de los fragmentos líticos. Cerca 
del borde, los fragmentos líticos son pocos y más pequeños.

Minerales: Cuarzos, feldespatos, plagioclasas, piroxenos (augita), mica (muscovita, bio-
tita), hornablenda, epidota, olivina, esfena. Los cristales son angulares a subangulares, 
0,1-0,5 mm de diámetro.
Fragmentos líticos: Fragmentos intrusivos intermedios, tipo granodiorita o monzo-
diorita (con pl-albita, hornablenda, biotita, cuarzo y minerales opacos), fragmentos de 
cuarcita-muscovita, policristales de anfíbol, algunos fragmentos redondos volcánicos 
traquíticos. Fragmentos de 0,3 mm a 2 mm de largo, con 0,6 mm de ancho.
Lámina: PU156
tipo: Botella rojo grafitado, 2-3mm espesor.
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PetrogruPo D. Cerro Azul (n=4) Inclusiones detríticas ácidas (Fig. 4 y 5, D)
El grupo D se caracteriza por una pasta marrón gris a gris negra, fina, formando a veces como un velo 
semi-opaco sin cristalización visible. Hay muchos poros finos y grandes, multi direccionales (CA22a). 
El temperante es arenoso, de composición ácida, de tamaño variable (0,1-2 mm). El borde exterior 
es oxidado y el borde interior más oscuro que el centro, sin limite precisa entre las zonas, de misma 
composición.

Composición: 40% de inclusiones, con 8% de rocas y 4-8% de minerales máficos.
Minerales: Cuarzos, K-fd (algunas microclinas, cristales con textura pertítica), plagio-
clasa (unos con zonación), hornablenda, piroxenos, biotita. Los minerales máficos son 
pocos y muy finos, los minerales opacos son raros. Los granos son angulares a subredon-
dos, con unos cuarzos muy angulosos. Se observa una alteración de los feldespatos por 
caolinización.
Fragmentos líticos: (a) fragmentos volcánicos alterados subredondos con textura tra-
quítica, probablemente de origen andesita, de tamaño fino; (b) fragmentos de cuarcita 
algunos con granos con extinción ondulante, otros con reorientación en banda de los 
cuarzos y areniscas cuarzosas equigranular; (c) fragmentos graníticos (cuarzo-feldes-
pato-biotita, cuarzo-microclina, cuarzo-plagioclasa en grandes cristales, fragmentos de 
sferula pertítica); (d) fragmentos de lutita roja (shale). Los fragmentos son subangulares, 
de tamaño fino a mediano, en parte alterados. Algunos fragmentos son muy gruesos (0,5 
a 1 mm, 2 mm de largo para la pelita).
Láminas: CA50, CA22ai, CA22b, CA sup. 
tipos: Fragmentos de plato, golletes de jarra, cuenco no decorado.

 i  Granulometría más fina (0,5 mm máximo) y menos granos en la pasta (25%).

PetrogruPo e. Cerro Azul (n=1) Pasta limosa con carbonatos (Fig. 4 y 5, E)
Esta lámina se caracteriza por una pasta marrón compacta, sin cavidades, con muchos carbonatos de 
cristalización secundaria. La matriz es homogénea, sin orientación de los granos. La granulometría 
es homogénea para los cristales sueltos, con unos grandes fragmentos sedimentarios redondeados. 
Se observa una microfractura transversal al nivel del borde exterior hasta la mitad del fragmento. El 
borde interior se ve con oxidación superficial en algunos sitios. El borde exterior y superior es irregu-
lar, con unos depósitos verdes finos.

Composición: 20% de inclusiones, 5% de fragmentos líticos, 5% de carbonatos.
Minerales: Cuarzo, feldespato, muy poca plagioclasa, carbonatos, biotita, minerales opa-
cos, hornablenda muy fina, posible epidota.
Fragmentos líticos: (a) fragmentos graníticos (0,3 mm) con cuarzo-plagioclasa-biotita, 
(b) areniscas cuarzosas (0,4 mm), (c) volcánicos alterados tipo andesita (0,4 mm).
Lámina: CA41
tipo: botella, 3 mm (cuerpo) 5 mm (borde superior).

PetrogruPo F. Cerro Azul (n=1) Pasta roja y material orgánico ocasional (Fig. 4 y 5, F)
Esta lámina se caracteriza por una pasta rojiza a marrón y grandes cavidades, y la presencia acciden-
tal de material orgánico. Dos cavidades alargadas de 2 mm y 5 mm contienen restos orgánicos, posi-
blemente de graminea (determinación por Hervé Morzadec en 1997, ver el borde inferior de la figura 
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5F). Se observa un deposito verde en el borde interior. El borde interior es regular, el borde exterior 
es irregular. Ninguna oxidación se observa en los bordes.

Composición: 15% de inclusiones con 5% líticos.
Minerales: Cuarzo, feldespato alterado y fragmentado, muy poco plagioclasa, biotita, 
hornablenda, epidota, óxidos. Los cuarzos son claros y tienen hasta 0,8 mm de diámetro. 
Los cristales son angulares a subredondos.
Fragmentos líticos: (a) fragmentos volcánicos redondos tipo andesita, (b) intrusivos con 
cuarzo-plagioclasa-piroxeno, (c) lutita roja (1,5 mm max.), (d) cuarcita (0,2 mm), (f) un 
grano de arcilla quemada de 0,5 mm con inclusiones (se encuentra en el borde exterior y 
puede ser un fragmento de arcilla o cerámica pegada a la pared).
Lámina: CA16.
tipo: cuerpo 4-5 mm espesor.

La figura 4 ilustra las pastas típicas para cada petrogrupo a una magnificación que permite apre-
ciar la abundancia y granulometría de las inclusiones así que el color de la pasta. La figura 5 ilustra 
los grupos petrográficos identificados. La magnificación es mayor que para la figura 4 y permite ver 
detalles de la composición mineral. 

Figura 4. Pastas de Puémape. Microfoto-
grafías de láminas delgadas tomadas con 
un Dinoscope a 80x, en luz polarizante 
natural (PGA1 y PGE) y con polarizadores 

cruzados (PGA2, PGA3, PGC, PGD, PGF).

Figura 5. Petrogrupos de Puémape: A1 a C Sector D5, D a 
F Sector Cerro Azul. 40X. Grupo A1 lámina PU116, Grupo 
A2 lámina PU122, Grupo A3 lámina PU146, Grupo B lámi-
na PU128, Grupo C lámina PU156, Grupo D lámina CA22a, 

Grupo E lámina CA41, Grupo F lámina CA16.
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El cuadro 2 presenta las características principales observadas en las secciones delgadas de Pué-
mape. El cuadro 3 recapitula las características minerales de cada grupo. En las categorías ‘Composi-
ción’ y ‘Angulosidad/alteración de los granos’ se indicó únicamente la tendencia predominante. Czta 
= cuarzita; grdior = granodiorita; volc = roca volcánica. En la categoría ‘Minerales’ figura únicamente 
diferencias notables, sin mencionar la presencia de los minerales comunes encontrados en todos los 
grupos (cuarzos, feldespatos, etc.). En ‘Granulometría’ figura el diámetro más frecuente, con el tama-
ño máximo en paréntesis.

Láminas

Fragmentos
volcánicos 
traquíticos

granos felsicos, 
cuarzita, pelita Carbonatos Bioclastos

Fragmentos 
intrusivos

PU152-L30
PU146
PU177
PU179
PU120
PU119
PU127
PU116
PU178
PU151
PU128
PU122
PU156

PU152-L36

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
pocos
pocos
pocos

+

+
en pasta fina
+
abundantes
+ 
+
+
+
abundantes
+
+
+ 
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
probables
-
-

+

+
no se ven
muchos
pocos
-
+
+
+
+
+
muchos
-
-

+

ácidos
-
-
pocos
pocos
-
-
-
-
-
pocos y red.
-
ácidos/interm

-

CA22a
CA50
CA22b
PU sup
CA sup

PMCA sup 16

PMCAs 141

+
+
+
+
+

+

+

+
en pasta gruesa
+
+ 
p. muy gruesa

abundantes

+

?
+
+
+
pocos 

pocos

+

no se ven
pocos
no se ven
no se ven
no se ven

+

no se ven

redondos
-
-
-
finos

pocos finos gd

pocos finos

Cuadro 2: Características de composición observadas en las cerámicas de Puémape.

Petro-
grupos

unidad 
de exca-
vación

Composición 
mineral 
mayoritaria

Líticos granulometría Angulosidad/ 
alteración de 
los granos

Porcentaje de 
minerales y 
(líticos)

Grupo A UE9 arena con min 
felsicos, volcani-
clastos y (bio) 
carbonatos

czta, volc, 
grdior

0.3 mm  (max 0.5 
mm)

redondos 30-60% (5%)

Grupo A2 UE9 id. id. 0.1-0.3 mm redondos 25% (4%)

Grupo A3 UE9 id. id. 0.35 mm redondos 15%  (4%)

Grupo B UE9 id. id. 0.3 mm redondos 15-20% (4%)

Grupo C UE9 grduir, roca 
básica

0.1-2 mm sub-angulares 25% (40%)

Grupo D CA intrusiva felsica, 
microclinos

grdior, volc, 
czta, granito

40% (8%)

Grupo E CA id + carbonatos, 
pertita

id. 0.3 mm caolinización 20% (5%) 
5% carb

Grupo F CA id id., pelita 0.2-0.8 mm (1.5 mm)  15% (5%)

Cuadro 3: Resumen de las características minerales de los petrogrupos de Puémape.
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dIscusIón y conclusIón
La producción cerámica en Puémape es de origen local para la mayoría de las cerámicas estudiadas. 
Se utilizó un temperante arenoso local, del litoral o valle bajo, debido a la composición mineral y al 
aspecto redondo y alterado de las inclusiones. La arena empleada tiene una composición mixta de 
material sedimentario y volcánico bien sorteado, con una granulometría similar tanto para los clastos 
líticos como para los minerales sueltos. La mayoría de las láminas contienen carbonatos redondos, 
y muchas presentan bioclastos, esqueletos de conchas, foraminíferos, restos o huellas de vegetales. 
Estas inclusiones son típicas de sedimentos de litoral y no se ven en las cerámicas de sitios del inte-
rior, como en Limoncarro, Montegrande, Kuntur Wasi en la valle del Jequetepeque y su cuenca, según 
observación con microscopio digital o petrográfico hecha por la autora. Algunos de los esqueletos de 
foraminíferos parecen ser de tipo foraminíferos bénticos, prolíficos de aguas calientes y bajas. Esto se 
podría relacionar con el régimen de aguas calientes observado durante la tercera fase de ocupación 
del sitio (Puémape Tardío), en oposición a un régimen de aguas frías durante las fases anteriores (Ele-
ra y Pinilla 1992: 20). Restos de plantas aquáticas del grupo parafilético Charophyta fueron identifica-
dos por el profesor J.P. Bellier (comunicación personal, marzo 2014). Estas algas son de aguas frescas 
o con muy poca salinidad y tranquilas, tal como las aguas de la laguna El Barco a 1 km al noroeste del 
sitio de Puémape. Es probable entonces que esta laguna hubiera podido servir de lugar de aprovisio-
namiento en material para la producción cerámica. Cabe notar que el sector La Pampa que se extiende 
entre el valle del Jequetepeque y la región de Cupisnique es muy rico en arcilla (Elera 1998). Estas 
condiciones favorecen la ubicación de zonas de producción cerámica al noroeste del sitio, cerca a la 
laguna El Barco y La Pampa.

El estudio petrográfico de tres fragmentos de cerámica Puémape Temprano y Medio, hecho en 
1991 por el Ing. Raúl Pastor, indicaba que el temperante era de arena fina, con cuarzos y plagioclasas, 
y que la arcilla y el temperante debían venir de los alrededores del sitio (Elera 1998: 173, 176, 179-189). 
La comparación de datos entre el estudio de 1991 y el presente estudio muestra una buena concordan-
cia entre los dos análisis. El presente análisis ofrece además una visión sincrónica de la producción 
cerámica en Puémape. 

La variación de composición y granulometría observada en las cerámicas locales de Puémape 
sugiere la existencia de varios talleres explotando la misma zona de recursos y compartiendo la mis-
ma tecnología cerámica, afinando más o menos la pasta según lo que quieren producir. Un ejemplo 
de mismos recursos pero de un tratamiento de la pasta distinta es la presencia de bioclastos muy 
similares en la lámina del cuenco decorado PU177 y de la base del vaso globular o botella PU 128. 
Los alfareros que abastecieron a Puémape producían vasijas de varias formas y estilos decorativos, 
incluyendo botellas y cuencos con decoración compleja (e.g. PU 152-L36, PU 116, PU177). En general, 
la pasta es bien controlada, fina en varios casos, con una granulometría homogénea y bien distribui-
da, lo que indica un buen trabajo de preparación y de mezcla de las materias primas. La presencia de 
carbonatos en la arena que utilizaban habrá limitado la temperatura de quema, aunque esto tiene que 
ser confirmado. La cantidad de granos en la pasta y/o la presencia de cavidades no se relacionan con 
la forma o el tipo de vasija. Hay cuencos decorados de apariencia fina que contienen muchos poros y 
inclusiones finas a medianas. 

La diferencia entre las producciones encontradas en los dos sectores estudiados, el sector D5 
corte 9 y Cerro Azul, sugiere un cambio de fuentes y de manufactura entre las fases Puémape Medio 
y Tardío.

El fragmento de botella rojo grafitado (PU156) sobresale del lote como una pieza alógena. Su 
composición intrusiva gruesa y la presencia de engobe y aplicación de gráfito denotan una tradición 
tecnológica distinta de las otras cerámicas de Puémape. La zona de recursos utilizados para producir 
esta cerámica debe localizarse más al interior, cerca de las fuentes intrusivas que existen en los valles 
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medios y altos de la Quebrada Cupisnique o del Jequetepeque. Como pieza no local, la botella rojo gra-
fitado de Puémape se relaciona estilísticamente a unas cerámicas tempranas (Fase Idolo) de mismo 
estilo encontradas en Kuntur Wasi (Inokuchi 2007), que también son de carácter alógeno y hechas 
con material intrusivo (Onuki y Druc 2011, Druc et al. 2013). En un análisis de cerámicas encontradas 
en Chavín, Pallka, Ancón y Huaricoto, se pudo observar que las botellas eran hechas con una pasta 
más fina y compacta que otros tipos de vasijas, con menos inclusiones, de granulometría fina y de 
composición sedimentaria o mixta con pequeños fragmentos intrusivos (Druc 1998). Sin embargo se 
trataba de botellas monocromáticas, en general de pasta y acabado negro. La botella rojo grafitado de 
Puémape y las cerámicas de mismo estilo de Kuntur Wasi no conforman con esta técnica de manufac-
tura, tanto del punto de vista de la granulometría como de la composición.

Asimismo, en el sitio de Montegrande, en el valle medio del Jequetepeque, Josef Riederer iden-
tificó tres fragmentos de cerámica con una composición rica en piroxenos, derivados de litoclastos 
de carácter intrusivo intermedio a básico, de granulometría media a gruesa (Tellenbach 1986, Ulbert 
1994, Riederer ms). Estas piezas destacan como siendo de otra tradición tecnológica que las otras 
cerámicas de Montegrande que tienen un temperante de bolitas de arcilla o de plagioclasa. Afortu-
nadamente, el informe de Josef Riederer (ms.) y la publicación de Cornelius Ulbert (1994) no precisan 
cual es el estilo y la forma de estas «cerámicas especiales» de composición atípica. Entre las formas 
especiales mencionadas por Ulbert (Sonderformen) aparecen cuencos y botellas con engobe de hema-
tita, pero no se ve el estilo rojo grafitado.

En cuanto a la similitud de formas y técnología decorativa mencionada por Carlos Elera (1998) en-
tre las cerámicas de Puémape Temprano y Medio y Montegrande como marca de una misma tradición 
cultural, el presente estudio petrográfico y el examen de varias láminas de Montegrande demuestran 
que la similitud es sólo estilística y formal y que las pastas de Puémape siguen sino una tradición 
tecnológica distinta, por lo menos una receta de pasta diferente a la de Montegrande, con uso de 
otro tipo de temperante. Sin embargo, la presencia de vasijas de carácter único o especial, tanto en 
Puémape, como en Kuntur Wasi y Montegrande (aunque no de estilo rojo grafitado), que por su com-
posición, granulometría y proceso decorativo denotan una tradición tecnológica distinta sugiere la 
existencia de talleres en una zona de producción aún non identificada que se dedicaban a producir 
un tipo de cerámica fina que integraba una red de distribución regional o interregional. Cornelius Ul-
bert propone que la cerámica fina este un elemento interregional fabricada para ocasiones especiales 
mientras que la cerámica utilitaria estaría de uso común y regional (1994: 150). La zona de producción 
para esta cerámica fina, si uno examina la distribución de los cuerpos intrusivos de composición in-
termedia al nivel de la geología regional, podría ubicarse entre los valles Zaña y Chicama, a la altura 
del valle medio.

Para explorar esta hipótesis se necesita ampliar el banco de datos petrográficos a disposición, 
examinando, en este caso, la composición de las cerámicas de estilo rojo grafitado que se encuentran 
en otros sitios arqueológicos del Horizonte Temprano peruano norteño. Los estudios físicos y explo-
ratorios ya hechos, en particular por Ursel Wagner et al. (1998) brindan valiosas informaciones sobre 
grupos de misma composición química, temperaturas y atmosfera de quema en el Horizonte Tem-
prano. Sin embargo, es necesario entender cuales son las tradiciones tecnológicas de cada región, to-
mando en cuenta que una región puede tener varias tradiciones, vinculadas a comunidades alfareras 
con una herencia sociocultural distinta. Desde luego se necesitan más estudios de pasta, petrográficos 
y químicos. Cuando tendremos un mapa de estas tradiciones, podremos enfrentar con más éxito las 
cuestiones de relaciones interregionales e inter-centros a base del estudio de la producción y circu-
lación de las cerámicas. Bien puede ser que en el Horizonte Temprano existía ya una diversificación 
de la producción cerámica, con talleres dedicados a producir ciertos productos para una clientela 
particular, como se ve en épocas posteriores. 
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