
 SÍMBOLO DEL VICHAMA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN Y LA HISTORIA REGIONAL

1Henry Marcelo Castillo 

“Dirigiendo los procesos mentales, los signos tienen 
una inf luencia reguladora sobre todo el  
comportamiento humano. A través de su carácter 
mediador se fijan, conservan y transmiten, de 
generación en generación, las información obtenidas 
de los individuos, informaciones de las que deriva 
todo nuestro patrimonio cognoscitivo” (Reznikov, 
1970).

Introducción

 Publicamos a continuación un fragmento de 
la “Historia del Símbolo de la UNJFSC” publicada en 
la Revista Guara Nº 01. Desde 1993 en que el Museo 
de Arqueología de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, desarrolló trabajos de 
investigación científica liderado por el Dr. Arturo Ruiz 
Estrada, “por la cual se desarrolla un sustento de 
institucionalización para el reconocimiento e 
identidad de la UNJFSC, es práctica humana 
universal, la búsqueda de la identidad y 
reconocimiento”, parafraseando al Dr. Arturo Ruiz 
Estrada.

 Dentro de este contexto se eligió el nombre 
de José Faustino Sánchez Carrión Rodríguez, 

institucionalizándose como “Universidad Nacional  
José Faustino Sánchez Carrión”, en memoria a quien 
jugó un rol revolucionario en el desarrollo ideológico  
en la elaboración de la constitución republicana del 
país y como parte de ello su rol fundamental como 
periodista político lo llevo a elaborar el articulo jurídico 
de la Libertad de Expresión, junto a ello se 
complementó en el mismo sentido con la elección del 
símbolo ideológico, el isotipo del logotipo de la 
UNJFSC. Como lo contempla el Art. 3 del Estatuto de 
la UNJFSC, pero no solo es ideología de Huacho, 
sino de la ideología primigenia de la fe, cultura y 
civilización  andina.

 Para el sustento de esta identidad nacional, 
se realizó el estudio en el Museo de Arqueología de la 
UNJFS  en 1993 y  como símbolo elegido por la 
Universidad de Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión se eligió un objeto arqueológico que se 
descubrió en la campiña de Luriama, cerámica del 
estilo Pativilca pre chancay de los siglos IX y X d.C.  
que se caracteriza por ser cerámicas de color marrón 
y negro con iconografías en alto relieve con motivos 
de dioses y casi siempre en pugna, al parecer en la 
transición del nacimiento de la Cultura Chancay ya 
que se puede notar su rasgo de la geometrización del 

diseño del icono, que es muy característico de la 
Cultura Chancay.
 En realidad el aporte del Dr. Arturo Ruiz 
Estrada al identificar el  ícono del isotipo del logotipo 
de la UNJFSC radica en la identificación de la 
tendencia icónica del semidios Vichama y que se 
reproduce en miles de cerámicas del estilo Pativilca, 
en todo el Norte Chico, dicho dios se sustenta en el 
contexto de registro en la Carta Annua de 1617 por el 
Jesuita Luis Teruel en la antigua Barranca copiado y 
reinterpretado en 1638 por el cura La Calancha, 
considerado como Patrimonio Cultural del Norte 
Chico del Perú.
 Este dios representa el reflejo de luchas de 
dioses hermanos el Pachacamac y el Vichama,  entre 
los territorios de  Lurín en Pachacamac y los de La 
Barranca y el Norte Chico con el Dios Vichama, el 
reflejo probablemente de la estructura política de las 
Panacas milenarias “Par de hermanos mellizos el 
famoso “Waukke que en la simbolización cultural de 
la mitología del norte chico ha devenido en los 
PACHAKUTEQ; INTI-CON, PACHACAMAC-
V I C H A M A ,  V I C H A M A - PA C H A C A M A C ,  
PACHACAMAC-VIRACOCHA, VIRACOCHA-
PACHAYACHACHIC… EL Waukke de los incas es 
una herencia muy peculiar de la mitología de los 
dioses de la morada del norte chico” (Henry Marcelo 
C. La Pluma, 2003). 
 Sin embargo los últimos descubrimientos 
arqueológicos al parecer iconológicamente su 
expresión iniciática se encuentran en el Atractor 
“aquellos conjunto de símbolos  que un sistema 
determinado evoluciona y se desarrolla” después de 
un tiempo suficientemente largo, la dualidad del 
pensamiento andino la relación del poder fue el Auqui 
(el Heredero) el gobierno del hermano mayor y el 
hermano menor,  y se reflejó posteriormente en la 
estructura del poder andino convirtiéndose en un 
fractal del ícono andino, aquel objeto geométrico 
cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se 
repite a diferentes escalas, en tal sentido el aporte de 
Ruiz Estrada es la  identificación de la tendencia de 
un personaje-deidad de perfil conocido como el  
logotipo de la UNJFSC llamado Vichama. El icono del 
isotipo del logotipo no es el “ídolo del Vichama” sino 
uno de los patrones o paradigmas iconológicos del 
Dios Vichama, uno de las tantas formas icónicas de 
los miles que existieron en la religiosidad del 
milenario ritual del Vichama Raymi que permitió el 
desarrollo civilizatorio andino.

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión

 La Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión se institucionaliza, desde el 31 de 
Enero del año 1968 con solo tres facultades la 
Oceanografía y Acuicultura, la de Educación y de la 
Ciencias Económicas y Comerciales. Y como parte 

de este proceso hasta la fecha es la universidad líder 
del Norte Chico la cuna de la civilización andina y de la 
Región Lima, como reivindicando el simbolismo 
histórico del Norte Chico, cuna de la civilización 
andina.

Aporte del Dr. Arturo Ruiz Estrada
Objeto de estudio

 “El material que motiva el presente estudio, 
consiste de un recipiente de alfarería de tiempos 
prehispánicos procedente de la llamada campiña de 
Huacho, zona de Luriama, distrito de Santa María, 
provincia de Huaura, región de Lima-Perú. La 
denominada campiña constituye un sector de la 
ciudad de Huacho, adyacente al litoral del Pacífico en 
la costa nor central del Perú”. (Ruiz Estrada, 2007).

Resultados

Exploraciones

 “El emblema que ahora luce la Universidad 
de Huacho, deviene como resultado de las tareas de 
investigación del Museo de Arqueología que 
fundáramos hace varios años, pues justamente 
fueron  las actividades de exploración para reconocer 
el poblamiento prehispánico de la región del valle de 
Huaura, lo que nos permitió descubrir un antiguo 
ceramio, del cual procede la figura principal del ya 
citado símbolo universitario” (Ruiz Estrada, 2007).
 “Al explorar un cementerio arqueológico de la 
zona de Luriama, ubicado justamente hacia las 
laderas del lado Sur de Pampa de Animas, 
recuperamos de la superficie un objeto proveniente 
de una tumba saqueada, el cual nos llamó la atención 
precisamente por tener una figura que lo adornaba en 
ambas caras. Trasladamos el objeto al Museo y allí 
procedimos a su estudio. Encontrándonos en dicha 
tarea, en el verano del año 1980, las autoridades 
universitarias de ese entonces convocaron a un 
concurso para crear el símbolo de la Universidad, Figura 1. Cerámicas del Estilo Pativilca. Museo de Arqueología de la UNJFSC. Museo de Historia de Paramonga.

Figura 1. Arturo Ruiz Estrada, investigador arqueólogo,
revisando el ceramio vichama

1 Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú.
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circunstancia que sirvió para presentar copia de la 
figura a dicho concurso” (Ruiz Estrada, 2007).

 “Como información sobre la zona del 
hallazgo debemos manifestar que Luriama es 
actualmente un sector o barrio de tipo rural, 
comprendido en el distrito de Santa María, Huaura, 
Perú. Antiguamente era solo considerado como parte 
de la campiña huachana, pero con la nueva división 
política administrativa de la provincia de Huaura y, en 
especial, del área de Huacho, resultó integrada al 
referido distrito de Santa María. Dicha campiña viene 
a ser en realidad una creación que implementaron los 
antiguos pobladores de la zona, hace miles de años, 
para lo cual construyeron un sistema hidráulico que 
proporcionaba el agua para irrigar el desierto. Dicho 
sistema perdura hasta el presente y continúa dando 
vida a ese sector, donde viven muchas familias que 
descienden de los campiñeros ancestrales en 
parcelas donde cultivan productos agrícolas típicos 
del lugar”. (Ruiz Estrada, 2007).

 “No existen estudios arqueológicos 
detallados del sector de Luriama, pero sí ha sido 
considerado en el registro de sitios prehispánicos 
realizado por la Universidad Católica del Perú en el 
año de 1977. Asimismo, por nuestra parte, lo hemos 
registrado y reconocido como zona arqueológica de 
importancia, toda vez que en dicho lugar existen 
evidencias de restos arquitectónicos y cementerios 
con abundante material cultural, correspondiente a 
diferentes períodos de ocupación humana preinca en 
el valle de Huaura. Lamentablemente dicho sector ha 
sido saqueado intensamente por excavadores 
clandestinos con resultados negativos para el 
conocimiento de la historia regional” (Ruiz Estrada, 
2007).

Elección del símbolo

 “En el año de 1980, estando como Rector de 
la Universidad  el Dr. Manuel Acosta Jurado, se 
promovieron actividades que tendían a elevar el nivel 
académico y cultural de la Institución. Se puede citar, 
por ejemplo, la fundación del Centro de Investigación 

de Ciencia y Tecnología, apoyado por el referido 
Rector, y también la propuesta de dotar a la 
Universidad de un emblema que lo identificase en el 
contexto académico peruano. Fue así como se 
nombró una Comisión para la elaboración de las 
bases del Concurso, integrado por los profesores, 
Ing. Máximo Romero Ortiz e Ing. Ignacio Calderón 
Carrasco. Estos docentes, luego de redactar las 
bases respectivas, remitieron al Rectorado el Oficio 
No. 001-80-MRO-ICC, dando a conocer dichas 
bases, lo cual motivó la Resolución Rectoral No. 2638 
de fecha 23 de Abril de 1980 que  aprobó la 
propuesta” (Ruiz Estrada, 2007).
 “Posteriormente, después de poner en  
conocimiento las bases y el objetivo del concurso, 
entre la comunidad universitaria, se presentaron 
doce trabajos con diferentes diseños, entre los cuales 
figuraba uno con el símbolo de naturaleza 
arqueológica. Este emblema fue remitido como de 
autor anónimo, toda vez que era exactamente un 
calco de la figura elaborada por un antiguo habitante 
de la campiña huachana de tiempos preincaicos. 
Para ello, en el área de arqueología que nosotros 
conducíamos, con anterioridad al proceso del 
concurso, habíamos calcado el motivo central del  
huaco para que figurase en la carátula de una revista 
que pensábamos publicar con el nombre de Vichama 
en alusión a una divinidad local. Pero presentándose 
la oportunidad del concurso, decidimos intervenir en 
este evento utilizando el dibujo pero inscribiéndolo  
en un círculo a cuyo entorno se añadió el nombre de 
la Universidad, esto es José Faustino Sánchez 
Carrión” (Ruiz Estrada, 2007).
 “Los trabajos fueron sometidos a la elección 
general, resultando como ganador el emblema que 
tenía precisamente la figura copiada del ceramio 
arqueológico que lo descubrimos en la campiña de 
Huacho. Ello motivó la resolución Rectoral No. 3198 
de fecha 11 de Febrero de 1981, en la cual se 
expresaba, en dos artículos, la mención al ganador 
anónimo así como la obligación de que todo 
documento oficial llevase, a partir del 17 de Enero de 
1981, el símbolo ganador (Ruiz Estrada, 2007).

 “De esa manera quedó establecido el 
distintivo que viene usándose oficialmente en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, cuyo arte tiene su origen en la imagen 
arqueológica recuperada por los trabajos de 
investigación del Museo de la Universidad” (Ruiz 
Estrada, 2007).

Características del objeto arqueológico
 “Vista la importancia  del ceramio, 
consignamos sus principales características, que se 
resumen de la siguiente manera:

a) Morfología
 La forma que presenta el objeto, se define 
como una botella de doble gollete, cuerpo redondo, 

base aplanada y con un mayor ensanchamiento en la 
zona ecuatorial del cuerpo. Los golletes, que son 
divergentes, están fracturados y sólo quedan las 
huellas de dos perforaciones 

b) Superficie
 Es de color crema rosado, como resultado de 
la aplicación del engobe de arcilla desleída sobre la 
superficie externa. La textura está regularmente 
pulida y se nota deterioro por efecto de la acción del 
tiempo, pues está despintada, presentando manchas 
y pequeñas  desportilladuras.

c) Pasta
 La pasta está compuesta de una mezcla de 
arcilla con gránulos de cuarzo redondeados, lo cual 
indica que se trata de un desgrasante de arena en 
forma predominante. Es de color rojizo, lo cual denota 
cocción en atmósfera oxidante.

d) Manufactura
 Al parecer fue elaborado por la técnica de 
molde, pues se nota una ligera banda vertical en el 
cuerpo que ha sido emparejada al estado fresco.

e) Dimensiones
Del objeto
Altura: 0,12m; Ancho máximo: 0,135m; Ancho 
base: 0,08m; Espesor pared: 0,004m
Diseño de figura
Altura: 0,06m; Ancho: 107m
 
f) Decoración

Área Decorada
 La botella muestra la decoración sólo en la 
parte media superior del cuerpo, en ambas caras. En 
cada una se repite la misma figura del personaje 
representado. En cambio la porción inferior del objeto 
es llana, sin motivo alguno. No existen huellas de 
haber sido pintado, salvo la capa de engobe que lo 
cubre.  

Técnica de decoración
 El diseño se realizó por incisión que accionó 
cuando la pasta del objeto estaba fresca, hecha a 
mano con un instrumento de punta aguda. El hecho 
que ambas figuras no sean iguales en sus 
dimensiones, permite deducir la técnica de 
decoración, aunque el pulido final alteró  las 
proporciones del motivo.  
 
Motivo
 La botella está decorada con dos figuras 
similares pero una de ellas es ligeramente de mayor 
dimensión. Las imágenes son de carácter abstracto y 
corresponden a un personaje antropomorfo con el 
cuerpo en posición frontal, la cabeza se encuentra de 
perfil y está pegada al cuerpo, pero el ojo mira de 

frente. Lo cual revela la propia estética andina en 
cuanto a la representación de la figura de los rostros.  
Lleva sobre la cabeza una corona de dos puntas; 
tiene la boca abierta de donde se proyecta un 
apéndice hacia la corona y remata en una cabecita al 
parecer de carácter felínico. De la parte posterior de 
la cabeza se desprende otro  apéndice con puntas 
triangulares que voltea hacia el cuerpo y concluye en 
una cabeza de ave. Del hombro izquierdo se proyecta  
el brazo en posición flexionada, cuya mano empuña 
un instrumento  a manera de pequeño puñal o vara de 
mando. El cuerpo del personaje es rectangular con un 
diseño interno que a manera de dos triángulos 
semejan representar el vestido. Las piernas son 
rectas, con los pies dirigidos al exterior.
 Cada motivo se halla inscrito en un espacio 
semicircular y ocupa la parte superior del objeto. 
Aparte de este motivo central, no se observa ningún 
añadido que acompañe a la figura. Es decir,  el artista 
que ejecutó el diseño, centro su atención en 
individualizar la imagen representada. Pero la 
simbolizó en plena actividad,  pues el personaje tiene 
las piernas abiertas ligeramente y los brazos 
desplegados con atributos  que sugieren autoridad” 
(Ruiz Estrada, 2007) ubicadas en el hemisferio 
superior del cuerpo, sitio donde estuvieron adheridos 
dichos golletes Es probable que estos apéndices   
hayan estado unidos por un asa puente.

Discusiones
 “La existencia de diversos tipos de 
asentamientos en Luriama, sector de la campiña de 
Huacho, atestiguada por la presencia de cementerios 
y restos de edificaciones, muestra que la zona fue 
ocupada por grupos sociales de origen preinca. El 
hecho de haber encontrado ceramios procedentes de 
tumbas saqueadas, junto a otras evidencias de restos 
de tejidos, alimentos y otros artefactos, indica, que 
tanto el sitio como la botella de alfarería con el 
símbolo adoptado por la Universidad, son auténticos 
elementos culturales prehispánicos de un definido 
estilo en la historia cultural del Perú. Ello nos ha 
permitido deducir  con seguridad que tales objetos 
han sido elaborados por los antiguos habitantes del 

Figura 3.  Es probable que estos apéndices hayan estado 
unidos por un asa puente 

Figura 2. La botella está decorada con dos figuras similares 
pero una de ellas es ligeramente de mayor dimensión 
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Perú. Antiguamente era solo considerado como parte 
de la campiña huachana, pero con la nueva división 
política administrativa de la provincia de Huaura y, en 
especial, del área de Huacho, resultó integrada al 
referido distrito de Santa María. Dicha campiña viene 
a ser en realidad una creación que implementaron los 
antiguos pobladores de la zona, hace miles de años, 
para lo cual construyeron un sistema hidráulico que 
proporcionaba el agua para irrigar el desierto. Dicho 
sistema perdura hasta el presente y continúa dando 
vida a ese sector, donde viven muchas familias que 
descienden de los campiñeros ancestrales en 
parcelas donde cultivan productos agrícolas típicos 
del lugar”. (Ruiz Estrada, 2007).

 “No existen estudios arqueológicos 
detallados del sector de Luriama, pero sí ha sido 
considerado en el registro de sitios prehispánicos 
realizado por la Universidad Católica del Perú en el 
año de 1977. Asimismo, por nuestra parte, lo hemos 
registrado y reconocido como zona arqueológica de 
importancia, toda vez que en dicho lugar existen 
evidencias de restos arquitectónicos y cementerios 
con abundante material cultural, correspondiente a 
diferentes períodos de ocupación humana preinca en 
el valle de Huaura. Lamentablemente dicho sector ha 
sido saqueado intensamente por excavadores 
clandestinos con resultados negativos para el 
conocimiento de la historia regional” (Ruiz Estrada, 
2007).

Elección del símbolo

 “En el año de 1980, estando como Rector de 
la Universidad  el Dr. Manuel Acosta Jurado, se 
promovieron actividades que tendían a elevar el nivel 
académico y cultural de la Institución. Se puede citar, 
por ejemplo, la fundación del Centro de Investigación 

de Ciencia y Tecnología, apoyado por el referido 
Rector, y también la propuesta de dotar a la 
Universidad de un emblema que lo identificase en el 
contexto académico peruano. Fue así como se 
nombró una Comisión para la elaboración de las 
bases del Concurso, integrado por los profesores, 
Ing. Máximo Romero Ortiz e Ing. Ignacio Calderón 
Carrasco. Estos docentes, luego de redactar las 
bases respectivas, remitieron al Rectorado el Oficio 
No. 001-80-MRO-ICC, dando a conocer dichas 
bases, lo cual motivó la Resolución Rectoral No. 2638 
de fecha 23 de Abril de 1980 que  aprobó la 
propuesta” (Ruiz Estrada, 2007).
 “Posteriormente, después de poner en  
conocimiento las bases y el objetivo del concurso, 
entre la comunidad universitaria, se presentaron 
doce trabajos con diferentes diseños, entre los cuales 
figuraba uno con el símbolo de naturaleza 
arqueológica. Este emblema fue remitido como de 
autor anónimo, toda vez que era exactamente un 
calco de la figura elaborada por un antiguo habitante 
de la campiña huachana de tiempos preincaicos. 
Para ello, en el área de arqueología que nosotros 
conducíamos, con anterioridad al proceso del 
concurso, habíamos calcado el motivo central del  
huaco para que figurase en la carátula de una revista 
que pensábamos publicar con el nombre de Vichama 
en alusión a una divinidad local. Pero presentándose 
la oportunidad del concurso, decidimos intervenir en 
este evento utilizando el dibujo pero inscribiéndolo  
en un círculo a cuyo entorno se añadió el nombre de 
la Universidad, esto es José Faustino Sánchez 
Carrión” (Ruiz Estrada, 2007).
 “Los trabajos fueron sometidos a la elección 
general, resultando como ganador el emblema que 
tenía precisamente la figura copiada del ceramio 
arqueológico que lo descubrimos en la campiña de 
Huacho. Ello motivó la resolución Rectoral No. 3198 
de fecha 11 de Febrero de 1981, en la cual se 
expresaba, en dos artículos, la mención al ganador 
anónimo así como la obligación de que todo 
documento oficial llevase, a partir del 17 de Enero de 
1981, el símbolo ganador (Ruiz Estrada, 2007).

 “De esa manera quedó establecido el 
distintivo que viene usándose oficialmente en la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, cuyo arte tiene su origen en la imagen 
arqueológica recuperada por los trabajos de 
investigación del Museo de la Universidad” (Ruiz 
Estrada, 2007).

Características del objeto arqueológico
 “Vista la importancia  del ceramio, 
consignamos sus principales características, que se 
resumen de la siguiente manera:

a) Morfología
 La forma que presenta el objeto, se define 
como una botella de doble gollete, cuerpo redondo, 

base aplanada y con un mayor ensanchamiento en la 
zona ecuatorial del cuerpo. Los golletes, que son 
divergentes, están fracturados y sólo quedan las 
huellas de dos perforaciones 

b) Superficie
 Es de color crema rosado, como resultado de 
la aplicación del engobe de arcilla desleída sobre la 
superficie externa. La textura está regularmente 
pulida y se nota deterioro por efecto de la acción del 
tiempo, pues está despintada, presentando manchas 
y pequeñas  desportilladuras.

c) Pasta
 La pasta está compuesta de una mezcla de 
arcilla con gránulos de cuarzo redondeados, lo cual 
indica que se trata de un desgrasante de arena en 
forma predominante. Es de color rojizo, lo cual denota 
cocción en atmósfera oxidante.

d) Manufactura
 Al parecer fue elaborado por la técnica de 
molde, pues se nota una ligera banda vertical en el 
cuerpo que ha sido emparejada al estado fresco.

e) Dimensiones
Del objeto
Altura: 0,12m; Ancho máximo: 0,135m; Ancho 
base: 0,08m; Espesor pared: 0,004m
Diseño de figura
Altura: 0,06m; Ancho: 107m
 
f) Decoración

Área Decorada
 La botella muestra la decoración sólo en la 
parte media superior del cuerpo, en ambas caras. En 
cada una se repite la misma figura del personaje 
representado. En cambio la porción inferior del objeto 
es llana, sin motivo alguno. No existen huellas de 
haber sido pintado, salvo la capa de engobe que lo 
cubre.  

Técnica de decoración
 El diseño se realizó por incisión que accionó 
cuando la pasta del objeto estaba fresca, hecha a 
mano con un instrumento de punta aguda. El hecho 
que ambas figuras no sean iguales en sus 
dimensiones, permite deducir la técnica de 
decoración, aunque el pulido final alteró  las 
proporciones del motivo.  
 
Motivo
 La botella está decorada con dos figuras 
similares pero una de ellas es ligeramente de mayor 
dimensión. Las imágenes son de carácter abstracto y 
corresponden a un personaje antropomorfo con el 
cuerpo en posición frontal, la cabeza se encuentra de 
perfil y está pegada al cuerpo, pero el ojo mira de 

frente. Lo cual revela la propia estética andina en 
cuanto a la representación de la figura de los rostros.  
Lleva sobre la cabeza una corona de dos puntas; 
tiene la boca abierta de donde se proyecta un 
apéndice hacia la corona y remata en una cabecita al 
parecer de carácter felínico. De la parte posterior de 
la cabeza se desprende otro  apéndice con puntas 
triangulares que voltea hacia el cuerpo y concluye en 
una cabeza de ave. Del hombro izquierdo se proyecta  
el brazo en posición flexionada, cuya mano empuña 
un instrumento  a manera de pequeño puñal o vara de 
mando. El cuerpo del personaje es rectangular con un 
diseño interno que a manera de dos triángulos 
semejan representar el vestido. Las piernas son 
rectas, con los pies dirigidos al exterior.
 Cada motivo se halla inscrito en un espacio 
semicircular y ocupa la parte superior del objeto. 
Aparte de este motivo central, no se observa ningún 
añadido que acompañe a la figura. Es decir,  el artista 
que ejecutó el diseño, centro su atención en 
individualizar la imagen representada. Pero la 
simbolizó en plena actividad,  pues el personaje tiene 
las piernas abiertas ligeramente y los brazos 
desplegados con atributos  que sugieren autoridad” 
(Ruiz Estrada, 2007) ubicadas en el hemisferio 
superior del cuerpo, sitio donde estuvieron adheridos 
dichos golletes Es probable que estos apéndices   
hayan estado unidos por un asa puente.

Discusiones
 “La existencia de diversos tipos de 
asentamientos en Luriama, sector de la campiña de 
Huacho, atestiguada por la presencia de cementerios 
y restos de edificaciones, muestra que la zona fue 
ocupada por grupos sociales de origen preinca. El 
hecho de haber encontrado ceramios procedentes de 
tumbas saqueadas, junto a otras evidencias de restos 
de tejidos, alimentos y otros artefactos, indica, que 
tanto el sitio como la botella de alfarería con el 
símbolo adoptado por la Universidad, son auténticos 
elementos culturales prehispánicos de un definido 
estilo en la historia cultural del Perú. Ello nos ha 
permitido deducir  con seguridad que tales objetos 
han sido elaborados por los antiguos habitantes del 
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lugar y, obviamente, el huaco que aquí se discute fue 
la obra de un viejo artista local que perennizó la 
imagen de un personaje o deidad importante en su 
comunidad.

 La botella, desde una perspectiva estilística 
se halla dentro del patrón estético denominado estilo 
Pativilca de la terminología arqueológica peruana, 
cuya área de distribución abarca justamente la zona 
costeña del Valle de Huaura y el resto de cuencas de 
la costa nor central peruana, entre Huarmey y el valle 
de Chancay. Dicho estilo destaca por la 
representación de una iconografía elaborada con la 
técnica de trabajo a relieves sobre la superficie de los 
alfares, con figuras mitológicas muy vinculadas al 
estilo Pachacamac. A veces, los diseños son 
logrados por el uso de moldes. Por ello, tanto la forma 
de la botella de doble pico, como la iconografía que 
ostenta, nos permite afirmar que cronológicamente 
pertenece al período llamado Horizonte Medio, época 
3 (siglo VIII de nuestra era). Debemos manifestar 
también que los detalles de la figura que discutimos, 
debe tener sus antecedentes en aquellas divinidades 
o ángeles que aparecen en ceramios de la época 
temprana del citado Horizonte (época 1A), tiempo 
desde el cual se fueron difundiendo y reinterpretando 
en otros lugares, como por ejemplo en el valle de 
Huaura, de acuerdo a las propias tradiciones y 
concepciones ideológicas regionales. Durante el 
llamado Horizonte Medio (siglos V al X después de 
Cristo), la zona de Huacho y el valle de Huaura fue 
una zona de fuerte actividad  económica como 
resultado de las interrelaciones entre las sociedades 
del litoral norteño y las de más al sur del litoral 
peruano (Shady y Ruiz, 1978, 1979). 

 Sin embargo, si hacemos un breve resumen 
del desarrollo de la civilización andina, la historia del 
Valle de Huaura se remonta a épocas previas a dicho 
Horizonte, pues existen evidencias de la presencia 
humana desde tiempos del período llamado Arcaico 
Tardío, cuyas expresiones han sido reconocidas en 
importantes conjuntos arquitectónicos en la zona de 
Bandurria al sur de la ciudad Huacho, donde los 
fechados radiocarbónicos obtenidos por la 
arqueóloga peruana Rosa Fung, indican haber 
estado vigentes durante el Período Arcaico Tardío, 
entre los años 3000 a 2500 antes de Cristo (Fung, 
2004)  y en el sitio de Végueta y muchos otros 
sectores del valle de Huaura (Nelson y Ruiz, 2004). 
Para tiempos posteriores  conocemos la presencia 
de grupos humanos pertenecientes al Horizonte 
Temprano (siglos XII al IV antes de Cristo) 
identificados en los arenales de Playa Chica y Las 
Salinas (Cárdenas, 1978,1988). Durante el período 
siguiente, esto es el Período Intermedio Temprano 
(siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de 
Cristo), estuvieron vigentes grupos humanos 
distribuidos en varios sectores de Végueta, Huacho y 
el propio valle de Huaura. 

 Todos estos períodos fueron el fundamento 
de la intensa actividad que floreció durante el referido 
Horizonte Medio, al cual le sucedió el Período 
Intermedio Tardío (Siglos X al XV después de Cristo). 
Fue, entonces, durante este período en que configuró 
un desarrollo autónomo de las sociedades que 
poblaron el Valle de Huaura cuando estuvo vigente la 
cultura reconocida como Chancay, cuyos pobladores 
estuvieron involucrados en una sociedad de 
agricultores y pescadores. Esta fue la última cultura 
preinca y la de mayor expansión en el Norte Chico 
cuyos vestigios son abundantes tanto hacia el litoral 
como por ambas márgenes del río Huaura. La llegada 
de los Incas, modificó algunos aspectos de la vida de 
los Chancay en los aspectos políticos, sociales y 
económicos. Pero fueron los castellanos de España 
quienes causaron fuertes modificaciones en la 
economía y la organización de los huachanos 
ancestrales, perdiendo éstos la mayor parte de sus 
derechos a partir del siglo XVI. 
 La imagen representada en el ceramio tiene 
evidente relación con un personaje que expresa 
poder y prestigio, si observamos detenidamente los 
atributos que lo acompañan. Lleva un puñal en la 
mano, tiene una corona como índice de su jerarquía y 
mando. Esta corona con puntas es usual en la 
representación de personajes durante el Horizonte 
Medio. Además, el apéndice que se proyecta de su 
boca sugiere que el personaje está hablando o dando 
voces y, el otro apéndice, de línea angular, con una 
cabeza de ave en el extremo terminal, estaría 
indicando su vinculación a la fauna marina y el mar. 
Las líneas quebradas serían una representación de 
las olas del mar pero en forma geométrica. El hecho 
de geometrizar las figuras es uno de los rasgos del 
arte que profesaron las sociedades del norte Chico. 
Es pues la representación de un típico personaje 
yunga.
 El mismo personaje aparece en otros 
ceramios especialmente del Norte Chico, como en la 
zona de los valles de Supe-Pativilca. En ocasiones, 
no sólo está como figura central, sino que aparece 
acompañado de otro similar, con el cual parece 
competir (Menzel, 1977, fig. 65) como se observa en 
la botella del mismo período procedente del valle de 
Supe. Tales datos podrían estar relacionados con el 
mito de Vichama, semidiós creador de la sociedad y la 
economía en la región costeña del Perú, desde el sitio 
de Végueta, quien en una faceta de su existencia 
entró en pugna con Pachacamac, otro semidiós que 
residía en el valle de Lurín (Calancha, 1639; Shady-
Ruiz, 1978; Torero, 1974).
 Quizá la figura de la botella de la campiña 
huachana puede entonces aludir a la divinidad 
Vichama, la cual era todavía recordada cuando 
arribaron los castellanos de España al Perú en 1532, 
y cuya vida y realizaciones culturales fue recogida por 
el padre Antonio de la Calancha y publicada en el año 
1638.  A falta de otros elementos dejados por las 

sociedades antiguas, los símbolos y figuras que 
aparecen en los objetos arqueológicos puede servir 
para inferir algunos aspectos de la religión 
prehispánica. Y el hecho evidente de la presencia de 
la figura del símbolo de la Universidad, sea 
individualizado o en compañía  de otros elementos 
figurativos, alude tal vez a la narración de las hazañas 
de la divinidad.
 El hecho de haber elegido la Universidad de 
Huacho un motivo de la antigua estética local, para 
ser identificada, entre el resto de instituciones 
académicas peruanas, tiene importancia cultural, 
pues de esa manera busca recuperar las creaciones 
intelectuales de las antiguas civilizaciones andinas. 
Es necesario destacar también, el aporte de las 
investigaciones arqueológicas del Museo de la 
Universidad, una de cuyas tareas sirvió para 
descubrir el citado recipiente antiguo, cuya imagen 
grabada perenniza el emblema universitario. Aparte 
de ello, las actividades de investigación vienen dando 
a conocer una serie de logros tecnológicos 
aborígenes, así como el milenario desarrollo de la 
civilización en el valle de Huaura” (Ruiz Estrada, 
2007).

Conclusiones

“Del estudio realizado, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones:

1. El símbolo o emblema de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión pertenece a una 
auténtica expresión artística de tiempos preincaicos, 
cuya elaboración  correspondió a un antiguo 
poblador nativo de la zona yunga del valle de Huaura, 
esto es Luriama, distrito de Santa María, Huaura-
Perú.

2. La configuración estética y los atributos de la figura 
expresan autoridad y poder, lo cual sugiere su 
pertenencia a un personaje importante dentro de la 
sociedad local o quizá se vincula con alguna divinidad 
que puede tratarse del  semidiós Vichama de la 
antigua religión huaurina.

3. Desde el punto de vista cronológico, el objeto 
estudiado, data, en términos aproximados, al siglo 
VIII después de Cristo, tiempo que encaja dentro del 
período denominado Horizonte  Medio, cuando en el 
Perú se desarrollaron varios estados organizados 
que mantenían fuertes interrelaciones sociales y 
económicas. 
 
4. El símbolo elegido por la Universidad, perenniza la 
tradición cultural y estética de las comunidades 
prehispánicas que miles de años antes del presente, 
vivieron en Huacho y el valle de Huaura 
transformando el entorno geográfico en el que 
desenvolvían su existencia. Ellas nos dejaron 

muchos de sus logros culturales, como herencia a las 
sociedades modernas y del futuro” (Ruiz Estrada, 
2007).
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lugar y, obviamente, el huaco que aquí se discute fue 
la obra de un viejo artista local que perennizó la 
imagen de un personaje o deidad importante en su 
comunidad.

 La botella, desde una perspectiva estilística 
se halla dentro del patrón estético denominado estilo 
Pativilca de la terminología arqueológica peruana, 
cuya área de distribución abarca justamente la zona 
costeña del Valle de Huaura y el resto de cuencas de 
la costa nor central peruana, entre Huarmey y el valle 
de Chancay. Dicho estilo destaca por la 
representación de una iconografía elaborada con la 
técnica de trabajo a relieves sobre la superficie de los 
alfares, con figuras mitológicas muy vinculadas al 
estilo Pachacamac. A veces, los diseños son 
logrados por el uso de moldes. Por ello, tanto la forma 
de la botella de doble pico, como la iconografía que 
ostenta, nos permite afirmar que cronológicamente 
pertenece al período llamado Horizonte Medio, época 
3 (siglo VIII de nuestra era). Debemos manifestar 
también que los detalles de la figura que discutimos, 
debe tener sus antecedentes en aquellas divinidades 
o ángeles que aparecen en ceramios de la época 
temprana del citado Horizonte (época 1A), tiempo 
desde el cual se fueron difundiendo y reinterpretando 
en otros lugares, como por ejemplo en el valle de 
Huaura, de acuerdo a las propias tradiciones y 
concepciones ideológicas regionales. Durante el 
llamado Horizonte Medio (siglos V al X después de 
Cristo), la zona de Huacho y el valle de Huaura fue 
una zona de fuerte actividad  económica como 
resultado de las interrelaciones entre las sociedades 
del litoral norteño y las de más al sur del litoral 
peruano (Shady y Ruiz, 1978, 1979). 

 Sin embargo, si hacemos un breve resumen 
del desarrollo de la civilización andina, la historia del 
Valle de Huaura se remonta a épocas previas a dicho 
Horizonte, pues existen evidencias de la presencia 
humana desde tiempos del período llamado Arcaico 
Tardío, cuyas expresiones han sido reconocidas en 
importantes conjuntos arquitectónicos en la zona de 
Bandurria al sur de la ciudad Huacho, donde los 
fechados radiocarbónicos obtenidos por la 
arqueóloga peruana Rosa Fung, indican haber 
estado vigentes durante el Período Arcaico Tardío, 
entre los años 3000 a 2500 antes de Cristo (Fung, 
2004)  y en el sitio de Végueta y muchos otros 
sectores del valle de Huaura (Nelson y Ruiz, 2004). 
Para tiempos posteriores  conocemos la presencia 
de grupos humanos pertenecientes al Horizonte 
Temprano (siglos XII al IV antes de Cristo) 
identificados en los arenales de Playa Chica y Las 
Salinas (Cárdenas, 1978,1988). Durante el período 
siguiente, esto es el Período Intermedio Temprano 
(siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de 
Cristo), estuvieron vigentes grupos humanos 
distribuidos en varios sectores de Végueta, Huacho y 
el propio valle de Huaura. 

 Todos estos períodos fueron el fundamento 
de la intensa actividad que floreció durante el referido 
Horizonte Medio, al cual le sucedió el Período 
Intermedio Tardío (Siglos X al XV después de Cristo). 
Fue, entonces, durante este período en que configuró 
un desarrollo autónomo de las sociedades que 
poblaron el Valle de Huaura cuando estuvo vigente la 
cultura reconocida como Chancay, cuyos pobladores 
estuvieron involucrados en una sociedad de 
agricultores y pescadores. Esta fue la última cultura 
preinca y la de mayor expansión en el Norte Chico 
cuyos vestigios son abundantes tanto hacia el litoral 
como por ambas márgenes del río Huaura. La llegada 
de los Incas, modificó algunos aspectos de la vida de 
los Chancay en los aspectos políticos, sociales y 
económicos. Pero fueron los castellanos de España 
quienes causaron fuertes modificaciones en la 
economía y la organización de los huachanos 
ancestrales, perdiendo éstos la mayor parte de sus 
derechos a partir del siglo XVI. 
 La imagen representada en el ceramio tiene 
evidente relación con un personaje que expresa 
poder y prestigio, si observamos detenidamente los 
atributos que lo acompañan. Lleva un puñal en la 
mano, tiene una corona como índice de su jerarquía y 
mando. Esta corona con puntas es usual en la 
representación de personajes durante el Horizonte 
Medio. Además, el apéndice que se proyecta de su 
boca sugiere que el personaje está hablando o dando 
voces y, el otro apéndice, de línea angular, con una 
cabeza de ave en el extremo terminal, estaría 
indicando su vinculación a la fauna marina y el mar. 
Las líneas quebradas serían una representación de 
las olas del mar pero en forma geométrica. El hecho 
de geometrizar las figuras es uno de los rasgos del 
arte que profesaron las sociedades del norte Chico. 
Es pues la representación de un típico personaje 
yunga.
 El mismo personaje aparece en otros 
ceramios especialmente del Norte Chico, como en la 
zona de los valles de Supe-Pativilca. En ocasiones, 
no sólo está como figura central, sino que aparece 
acompañado de otro similar, con el cual parece 
competir (Menzel, 1977, fig. 65) como se observa en 
la botella del mismo período procedente del valle de 
Supe. Tales datos podrían estar relacionados con el 
mito de Vichama, semidiós creador de la sociedad y la 
economía en la región costeña del Perú, desde el sitio 
de Végueta, quien en una faceta de su existencia 
entró en pugna con Pachacamac, otro semidiós que 
residía en el valle de Lurín (Calancha, 1639; Shady-
Ruiz, 1978; Torero, 1974).
 Quizá la figura de la botella de la campiña 
huachana puede entonces aludir a la divinidad 
Vichama, la cual era todavía recordada cuando 
arribaron los castellanos de España al Perú en 1532, 
y cuya vida y realizaciones culturales fue recogida por 
el padre Antonio de la Calancha y publicada en el año 
1638.  A falta de otros elementos dejados por las 

sociedades antiguas, los símbolos y figuras que 
aparecen en los objetos arqueológicos puede servir 
para inferir algunos aspectos de la religión 
prehispánica. Y el hecho evidente de la presencia de 
la figura del símbolo de la Universidad, sea 
individualizado o en compañía  de otros elementos 
figurativos, alude tal vez a la narración de las hazañas 
de la divinidad.
 El hecho de haber elegido la Universidad de 
Huacho un motivo de la antigua estética local, para 
ser identificada, entre el resto de instituciones 
académicas peruanas, tiene importancia cultural, 
pues de esa manera busca recuperar las creaciones 
intelectuales de las antiguas civilizaciones andinas. 
Es necesario destacar también, el aporte de las 
investigaciones arqueológicas del Museo de la 
Universidad, una de cuyas tareas sirvió para 
descubrir el citado recipiente antiguo, cuya imagen 
grabada perenniza el emblema universitario. Aparte 
de ello, las actividades de investigación vienen dando 
a conocer una serie de logros tecnológicos 
aborígenes, así como el milenario desarrollo de la 
civilización en el valle de Huaura” (Ruiz Estrada, 
2007).

Conclusiones

“Del estudio realizado, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones:

1. El símbolo o emblema de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión pertenece a una 
auténtica expresión artística de tiempos preincaicos, 
cuya elaboración  correspondió a un antiguo 
poblador nativo de la zona yunga del valle de Huaura, 
esto es Luriama, distrito de Santa María, Huaura-
Perú.

2. La configuración estética y los atributos de la figura 
expresan autoridad y poder, lo cual sugiere su 
pertenencia a un personaje importante dentro de la 
sociedad local o quizá se vincula con alguna divinidad 
que puede tratarse del  semidiós Vichama de la 
antigua religión huaurina.

3. Desde el punto de vista cronológico, el objeto 
estudiado, data, en términos aproximados, al siglo 
VIII después de Cristo, tiempo que encaja dentro del 
período denominado Horizonte  Medio, cuando en el 
Perú se desarrollaron varios estados organizados 
que mantenían fuertes interrelaciones sociales y 
económicas. 
 
4. El símbolo elegido por la Universidad, perenniza la 
tradición cultural y estética de las comunidades 
prehispánicas que miles de años antes del presente, 
vivieron en Huacho y el valle de Huaura 
transformando el entorno geográfico en el que 
desenvolvían su existencia. Ellas nos dejaron 

muchos de sus logros culturales, como herencia a las 
sociedades modernas y del futuro” (Ruiz Estrada, 
2007).
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