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INTRODUCCION 

ORFEBRBRIA PREHISPANICA: el oro se ha extraido desde la �poea 

prehisp,nIea de betas y de  aJuviones de los r1os loealizados en las 

cordilleras central y occidental. 

Seg6n alp:unas informaciones se dice que 108 indigenas, con

siderahan las m1nas de oro como sitios 88 rados. 

La procedeneia de oro precolombino demuestra que ex18tfa ma

yor poreentaje de oro mezelado en las zonas en donde este se 

obten!a po trueque. 

Al hablar de muohaa cultures veremos el grado de perfeeci6n 

que aleanz6 la industria del eobre. En muehos pueblos se 

us6 en verias aleaciones, y Jle�aron a obtener el bronce. 

Aunque le elaboraei6n del hierro no rue eonocida en ningun 

puehlo de Am�rica, no o stante se hallaron numerosos ins

trumento de hierro mete6rieo, labrado como los de piedra co

m6n, a unta de �olp�es. 

El uso del oro y a plata como adorno su f'U� ge�eral en to

do el eortinente hasta os pueblos m,s atresados. 
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PROCESOS DB FUNDICIONY REP'JNAMIBNTO DBL ME'l'ALs 

Los or�ebres prehisp!nieos trabajaron el orp en huairas u 

horn11Jas de fundic16n que eran enormes vasos de barro coci

do, redordo de una metro de alto por 40 centimetros de diA

metro, siendo mis ancho en la parte alta que en la base; 

tenian numerosos agujeros para deJar entrar el ai:be que de

bia avivar el f'ue�o. Estos orifieios estaban colocados a 

un lado eolamente yen el otro tenia una forma diatinta y 

los a�u1eros eran menos grandes; los cuales estaban desti

nados a dejar escapar el humo. se dice que la huaira eran 

co i ocadas sobre s6calos de piedra, otros dieen que eran por

t,tilew . 

Be �osible que en eetoe recipientes ae hallan colacado los 

crisnles que cortenian el metal para fundir, estoe reeipien

tes son de aproximadamente de 18 c.m de alto por 10 c.m de 

ancho. Las earacterieticas de los crisoles son: 

1. La pasta de arcilla recocida de una dureza exeepcional.

2. La �alta totll de decoraci6n y pulimiento de la siper

ficie en ocqsiones presenta vertedera de pico para vaciar

el metal fundido.

La temperatura de fus16n del oro se podia aleanzar en los 

hornos con combustible de oarb6n vegetal. Para avivar el 

rue�o se neceeitaben soplete. 

ALEACIONES UTILIZADAS: 

Los aztecas trara.1ron varios metal es el cobre, el zinc, la 

p1ata y el oro aabian ohtener el br,once y otras aleaciones 

de cobre, los metales comunes los empleaban para armas y ob

.1etoe de uso indust:rial y dom#isti co, martilladoe y fundidos 

Pin mucho esmero,pero el oro y la plate eran trabajadoe ad_ 

mirablemente por un �remio privilegiado,porque consideraba 
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dichos metales como misteriosos. 

Los Incas conocjeron los metales y los trebajaron desde 

le llamada cultura del chavin de las que han hallado pie

zas de oro trabajado en frio superiores a todos los ameri

canos extraian oro plata,plomo eata�o,cobre,y tenian alea

ciones de eobre con esta�o (bronoe)y con oro. 

Los Chibehas desde los tiempos de la conquista se ban ve

nido hallando gran oantidad de tunjos de tal delicadeza y 

perfeeoi6n que se ha ereido que tanto ellos eomo los Quim

bayas tenian yerbas para ablandar el oro. 

Los Chibchas mezclaron elcobre con el oro pues muchos de 

aquellos objetos son de tal naturaleza.problema mis dif!

cil porque la extraci6n del eobre supone conooimientos tfc

nieoe pero ea posible que oomo los hombres de la edad neo

litiea.los Chibchaa desoubrieran casaalmente la elabora

ci"n del cohre. 

En la tribu muisea la orfebreria o t�cnica de oro en sus di

verses arl1cae1ones no alcanz6 gran perrecc16n, utilizaron 

pre��riblement el vesiado, el laminado y la filigrama. 

CERA PERDIDA: 

Es una t,cnica ut111zada para trabajar el oro, eo�ssiste en 

trabajar las gravas de los lechos de las eo�rientes con una 

batea durante ,poca de baja agua durante los periodos secos, 

la arcilla extraida era rica en oro fino. 

Tambi�n utilizaron lo t�cniea del canal6n que era ubilizado 

para lavar el oro de las terrazas de los corrientes de los 

altos y antiguos dep6sitos de gravas, los indios des•iaban 

el aP"Ua de corriente pro medio de canales cabados en la tie

rra o por canales hechoe por mitades de caffa o guadua. 

Se coristruian pozos ale.1ados de la corriente de agua donde 



se recogia &P'Ua de lluvia que ee eonducia a la superficie 

de la terra?a donde ee lavaha el oro. 

El siatema de la cera rerdida lo trabajaron tomando como ba

se un nucleo de arc1Jla mezcJada con carb6n vegetal; se re

cubre el nueleo con una pelicula de eera y sobre el nueleo 

que contiene la filtllra deaeada, moldeada, en fl ae coloca 

la pasta de arcilla refractaria para former el molde de la 

i.magen, ae hacian dos ta pas de molde, quedando el ne�ati vo

impreso en la areilla, sirviendo de matriz para fundirel

metal que repite la misma bronda en positivo.

El procedimiento se�ido por los Tecuitlahuque o "gente que 

trata los metalee �inos de oro y plata" eon carb6n, oon ce

ra dise�ahan, dibujaban con los que f'und!an metal precioso 

ya foera amarillo o blanco. Con eeto daban nr1nc1p1o a su 

arte. 

Pr1mero molian bien el carb6n haste reduoirlo a polvo, he

cho esto lo .1untaban, lo aesclaban con un poco de lodo, de 

o1 lero el cual es peF'a.1oeo con el que hacen ol las. Con es

to desaparece, deebasta, haee pegajoso el earb6n, endure

cjendose y adelgazandose. 

Ya acabado hacan laminillas, las tienden al sol. En dos d 

dias se eeean, se reseoan, se juntan y ee endurecen. Ya pa

sando e�to se �rava y se moldea el ear�6n con una •avajilla 

de metal. Se ae comienza la ri�ura con un Per vivo de un 

amimal se grava imitando lo vivo. Cuando se acPba de gra

bar el carb6n, cuando ae ha eaculpido, lue�o se hiervela 

cera, se mezela eon ineienao hlanco de la tierra, con el 

eual se endurece bien; en aeguida ae purjriea, ae tamiza 

para que eon esto caiga lue�o au euejedad, eu tierra, su 

lodo de la eera. Ya lieta la cera luego en ura lija se 

adel�aza, se haoe 1,�1na con un rodillo de madera quedando 



4. 

muv lisa, �ien delgada, sin grumos mi holillas. Se pone el 

carb6n que se extiende sorre la superr cie· poco a poco se 

va cortando, se va dezp!azando de modo que ente en los hue

cos; se coloea en las eatrias en las cavidades y entradas, 
e em ute donde se ha laborado el carb6n; eon un palito se 

va pe�ando cuando se pone la eere por todas partes de la su

per�icie se extiende el rolvo de earb6n en agua. Se muele 

bien, se ulveriza el car�6n; un poco arveso se tiende en 

la superf1c1e de la cera. Recho esto luego se pone otra 
cape con la Que ee revi ete por com leto y se oubre enrera

mente con lo cual ya es el Mom nto de de1ar la obra con que 
ae �nde el oro. 

Ya cuhierto y revestido lo que se moldea se debe secar por 

dos dfas y Jue�o se repone el tubo para el oro tamb1�n he

ehn en cera. Por alli entra e oro cuando es derretido y 

otra vez con el ee conecta y Fe d spone el crisol; tambi�n 

hecho de carb6n ahuecado. Ya rundido el arteracto se pule 

eon un bedruzco y ya pulido se da un ba�o de alumbre. 

Fund ei6n a la cera perdidas Sin ndoleo 

De manera muy somera esbozaz, en m&todo de fund1ci6n a la 

cera perdida; de o anotar que segdn Clemencia Plazas de Nie

to, el 90% de las piezas de or�ebreria prehispAnjca tue�on

rundidaa se�n ,sta tecnica gue conaistia en: 

Hacer una mezela de carb6n vep�tal y areilla que durante un 
par de dias se de1a aecar al so . Cuando la maaa se encuen

tra preparade ae moldea eor una herramienta met,lica para 

as!, darle la forma que se desea. Posteriomente el molde 

se cubre on una capa de cera negra, previamen•e tratada; 

dicha ope debe ser del ada; lue o se a�aden filigranas o 

h11os de cera. Para permitir la entrada del me al se deja 

un conducto en la parte superior y �e hacen algunoa canales 

de escape ara la salida de los gaaes. Luego a la eapa de 
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cera ae a�ade una caps de cerb6n triturado y poateriomente 

una mezela de cerb6n y arcilla. Bl con1unto �e daja aecar 
por dos diaa; mAa tar<le se pone al fuego para derretir la 

cera y se vierte el metal f'u�dido en el eapacio dejado por 

e l a. Una vez enfriado el molde �ate ae ro�pe con el fin 

de 1heear la fi�ra. Lue�o se cortan los conductoa de en

trada de �etal salida de Joe asea, para enseguide pross

,llUir con el acabado de la pieza. 

Al�na veeea antes de que la oepa de cera ruera cubierta se 

a�aden A punos eleMentos decorativos fundidos de antemano. 

Con ndeleos en oeaaiones se utiliza un proeeso similar al 

anterior que solo diferia en que la opa de eera emvolv1a un 

n�c1eo que es removido uma vez lam nada la pieza, en el caso 

de loe reeipientes. En algunas piezaa Aste e conserve in

tact • Bate procedimientoera utilizados para piezaa en (3)

trea di�ensiones, eomo figures hueeas o recipientes. 

Para loprar que el mdcleo permaneciera 1nm6Y11 durante el 
proceeo de fundi 16n se colocan tab ques de metal que ae se

para�an el nucleo del molde. Estos distaneiadoree eran re

tirados de�ando agujeros oireualres apenas perceptibles en 

al,crunas piezas. 

Fundici6n con mo de elaborado con matriz de piedra: 

:rueron caracteristicos de la sona muisca loa moldes elabo

rados con matriz de piedra. Ellos tenian como rin producir 

series de p ezas identicas. En la fundiei6n a la e ra per

dida el mo de en arci lay earb6n se debia rom er una vez 

eleborada la f'ugura, ea decir que solo pod1a utilizarse uni 

vez. En eambio la matr1z de piedra reproduoia en la mezcla 

de are11I� y carb6n el mlsmo dise"o de manera inmirable. 

Se�n Clemaneia Plaza• de Nieto, muchas de las piezas encon

tradas rueron f'undidas en varies etapas para lograr la movi-



lidad de los adornos. Las placas y adornos eran fundidos 

con anterioridad y eran colocandos en moJde de arcilla com

pJetando en molde de cera que contituiria la nue•a pieza. 

HERRAMIENTAS: se t1enen rorjas, yunques, mart1llos, que 

son de piedrae f'uertes: algunoe son de um metal negor a ma

nera rle esmeril. I�a martilJos son peque�oa , y los yunquea 

grandee. 

Para la maPu�actura de narigueras palnas o peuqeffos tubos 

enrollando debi6 existir el marillado en fria. Las liminas 

fueron �olpeados para hacer.las mAs extensas, dejando huellas 

de tis golpes en la pieza. 

En el ceso del oobre o de tumbaga, el martillado se us6 po

sihlemente para darle dureza; uma alea�16n que oontenga 20% 

de cobre ae vuelve aa1 mucho m,s dura que el oro trabajado 

en frio. En Colombia las herrRmientas de oobre fueron en

durec1das por medioa del martil1ado. 

Soldadura: muoh�s de las piezss 1\l�ron soJdadas con su mis

mo metal, es dec1r, fUPron fundidas en variaa eras o etapas 

para lo�rar la movi11dad de los adornos, como places colgan

tes, nari�ePas, etc. Las placas y adornos eran fundidos con 

anter1or1dad y eran colocades en el molde de arcilla com

plementado con el modelo de cera que const1tu1ria la nueva 

pieza. 

F\lnd1c16n: "Huairas" u hornillas de fundici6n como grandee 

vasos de barro cocido, redo�dos, de un metro de alto por 40 

cent1metros de djAmetro y con numerosos avujeros para avi

var el fue�o. Posihlemente era en estos recipientes donde 

se colocaban los cr1soles que conten�anel metal para fundir. 

La temperatura de fus16n del oro se podia alcanzar en estos 

hol"llos con combustible de carb6n vegetal; se neeesitabar 



eopletee para mantenPr vivo el f'uepo. Se encontr6 una pie

za ciJindrica que por sus dim�naiones parece ajustarse a la 

deAcripci�n del cron1sta. Ade�As, el orifioo interior de 

la miemo va edel�anzindoee hacia uno de los extremos, lo 

cual permite la sal da del aire coP mayor f'uerza. 

Son caracteristicAs de los crisoles: 

1. La pasta de arcilla rec�cida a tan alta temper@tura que

alcanza una dureza excepcional.

?. La �alta total de decorac16n y pu11m1ento de la superfi-

c1e. 

E'n oo�Aiones presentan un reborde doble a la altura de la 

boca, que �e utiliz6 posiblemente, para movilizar el criaol, 

y una vertdera en forma de pico para vaciar el metal fund1-

do. 

En San A�stin, Huill, ru6 hallado um recipiente en forma 

de cuanco, de 12 o.m de diA.metro por 4o.m de alto. Estaba 

cuhierto de una capa de hollin y elaborado con una pasta 

cer!m1ca con de�grssante de Arena, de mavor dureza que la 

de la cer!mica de la re�i6n. Dichos raagos hacen penaar que 

se trata de un criaol utilizedo en metalurgia. 

En la zona muisca, tenian ror oh�eto produoir series de pie

zqs 1d�nt1cas. En el m�toao en la fundici6n a la cera per

di�a el molde de arc11Ja y carb6n tenia que ser roto para 

dea1r la pieza en libertRd y s6lo pod5a usarae una vez. 

La matriz de piedra repoducia, en la mezcla de arcilla y 

carb6n, el m;smo diaefio cuRntas veoes quisiera. 

Los tunjos habian sido clasificadoa, 1'undidos con molde a

hierto, de�ido a su apriencia realzada eobre una 1,mjna de 

bordee irre�ulares. 

En empesta�ado: ayudan a este proceso el empleo de clavos 



de metal con los cuales se r1jaban el empleo de las laminae 

de h�yo al n6eleo de la madera. 

En repu1adot para �ste se utilizaron runzones y cinceles 

�ormando eon eetos elementos decoracior.es a mano alzada. 

Para �sto ae rroced5a a colocar la !Amina sobre una base du

ra de piedra o madera. 

T�cnicas de eotdador es muy ractible la utilizae16n de cla

vos v �ranulados para lograr uniones. 

Para el vru�ido: (en esta t�cnica de acabado utilizaron 

]as herrmientas metAlicas de cuerno, hu�r�o o piedra con que 

se efectueba una presi6n ref'Uler para alizarla y erear al 

mismo tiempo una capa exterinr completa que sirviera de pro

te�c16n a la pieza. 

Puli�iento: pulian piezas, ineluaive auquellas que habian 

sido dorades; �rotandols c�n agua y •�ra11v2 coao la ARE

NA FINA. 

En 1a colecc16n del ¥useo de1 Oro existen 153 herram1entas 

met!lieas que �ueron util1zeda en �istintoe proceeos del 

trahajo metal(lr�ico. A �randes rss�oe, se rueden elasifi

car en d�s F:MJ�os: las emrleados para traba'fr en cera, co

mo las esp,tulas, y Jae utilizaden para traheJr direotamen

teel metal. Un �ran n�m�ro de estas dltimas para sue dos 

eytremns. r� mayorfa eet!n elaborades en tumbaga y presen

tan la !lluper.fieje dorada. Se lea dio f'orma p�r medio del 

martiJJedo y se endureeieron golpeAndolas en frfo. Graciae 

a su rlureze (:, a 5 escela de Brtnel) corte.b"ln y perforaban 

con eisruna �aeiJidad las m !Amines de oro. 

Bl �rupo mis numeroso esti eonstutuido por los cinceles pa

ra cortar, cuvo �1�0 se eneuentra en linea perpendicular 

al eje de la herram�enta, y los cinceles para cortar en 11-



nea curva, cuyo fiJo presenta un !nguJo obtroso reapecto al 

aje. Tambi�n utilizaron punzonea para abrir loe orificios 

en las p1ezss laminaree, como peetorales y colgantes. Exix

ten adefflA herram1entas de punta roma, de distintaa formas 

las euales permitieron a los orfebers rerujar las lAminas 

de oro decor§ndols con lineaa, puntos y fip,urae en relieve. 

Proeesos de acabado: el tratamiento euper�icial de las pie

zas de o��ebreria presenta direrencia re�ionales y dependia 

Feneralmente del fin pare el cuel eetahan destinadas. Las 

ut1J1zadas �omo adorno persoral y recipientes (poporos) y 

utenA1)1oe que iban a prestar servicio por lergo tiempo, 

f'tteron bru�idos�pulidos y en oceaiones dorados.las oreje• 

ras de �ili�rana fundida del �rea Sift. son una excepc16n 

Porque aunque muches veces se doraban.nunca eran pulidaa. 

Por el contrario,los objetos empleados como ofrendas no pre

aentan ning6n tratamiento superficial. 

Dorado 

Durante aigloa loa orfebrea precolombinos doraban 

sue piezas con djyeraos finea.lfntre estos,ae�ramente pre

pre•alec16 la necesidad de proteger sua piezas elaboradaa 

en tumbe�a contra la r6pida oxidae16n del eobre. 

Im la Am�rica precolombina se utilizaron varios m&todos pa

ra lograrlo,entre los cuales,el m,a conocido es el llamado 

mise en cloule"Ur. 

Al calentar un objeto de t6mbaga�aleae16n de oro y cobre, 

este 6ltimo se 6x1da, produciendo una pelicula super�icial 

de 6xido cuproso, que es retrirado por medio deuna soluci6n 

Acida. Al limpiar el 6xido de cobre, la superfieie queda 

recubierta de una cepa de oro, la cual se va engrosando a 

medida que el proceso se repite. 



En Ecuedo y Co) omhia se utilizaron plentas de la f'amilta o

xalis como soluo16n oida, la cual, aplicada inmediatamente 

despues de calentrer la pieza, aFilizada el proceso de ox1-

dac 1 6n del cohre. 

Si la pieza que ee 1ba a norar estaba hecha de una aleaci6n 

hinar a oomo la tumbaga, cuyo conten do de oro fuera alto, 

eete m�todo daba uenos reeutados. Este proceso, ee base 

en la elim1naci6n del cobre y la plate superficiales pero 

ee lleva e c bo uti zando une so uc16n corroeiva de ori�en 

mineral en vez del ju o de una planta. 

Contrario a a creencia general, estos m�todoe para dorer 

piezas no son los mA.s epropiedos para •ehorrar" oro, pues

to que los proceeos �qui escritos, de hecho dejan una can

tided conaidereda de oro sin mod1f1cao16n dentro de la pie

za, como parte de la aleec16n que la compone. 

BrufUdo: 

Para �rufiir las pie�as martilladae o indidae, loe orfebres 

ntilizeron herrm1 ntas matAlicas, de cuerno, hueeo o piedra. 

Con ellas Pe erectuaba una presi6n regular eobre la super

�jeie para alisarla y creas, al mismo tiempo, una cape ex

terior compact>a que sirviera de protecci6n a la pieza. 

Pulimiento: 

Cuando se querfa obtener una superficie ht"lmo.a;,nea y brillan

te se pulian las piezas, inolus ve aquellae que habfen si

do doradas, rrotAndolas con BFU& yum ebraaico como la are

na 1'iria: 

"··· e limpiaron la diche manylla {brazalete) 

con un poeo de are�a b anca 

menuda que trays en una hoja 

de ma,orca de mayz con 

las manos e a�ua ••• " 



Exieten al,P'Unos oh1etos doradoe y deeorados con djstintas 

textures superficiales. Una vez dorada la pieza, se le da

ba una apariencia mate ut111zAndo un agente corrosivo. 

Despu�s, el or�ebre solo bruftia aJguna zonas, creando aai 

la decorac16n. 

El color oecuro qne presentan en ocasiones las •reas mate 

es producto de la oYidaci6n del cobre del interior de las 

piezas. 

Estes zonas son mAs porosae que Ja Areas brufiidas y por lo 

tanto permiten una mayor acci6n de los agentes externos. 
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