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PRESENTACION
J

Democratica (RASD) y la colaboracion de un grupo de
prehistoriadores e investigadores del Departamento de
Historia e Historia del Arte y del Institute) de Patrimonio
Cultural de la Universitot de Girono. Este proyecto inci-
dio en la importancia del empoderamiento de las po-
blaciones que sufren un largo proceso de desarraigo a
raiz de las politicos marroquies y espanolas en el Sa-
hara Occidental. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo
investigaciones arqueologicas en la region, incluyen-

do en ellas la puesta en valor del material rescatado y
campanas de sensibilizacion entre la poblacion local.
Este libro es el inicio de una nueva etapa, cuyas bases
se pusieron en 2014 a partir de la demanda institucio-
nal para abordar la evaluacion y estudio del publico
que accedia al museo del santuario Arqueologico de
Pachacamac, junto a un plan educativo dirigido a los
escolares que acceden de forma mayoritaria a sus so-

las. A partir de la experiencia en el Sahara, queremos
ahora participar, con el museo en un proyecto que
deseamos de largo alcance. Se trata de integrarnos en
su plan de manejo y desarrollar conjuntamente, pero
siempre bajo las orientaciones del equipo de trabajo

La Universitat de Girono tuvo, desde su origen
voluntad de compromiso y proyeccion social como ter-
cer vertice de su objetivo fundacional de promover la
educacion superior y la investigacion de excelencia .
Este compromiso es asumido, en la practica, por la
Oficina de Cooperacion para el Desarrollo, servicio
encargado del diseno, financiacion y tutela de las po-
liticos, programas y proyectos de cooperacion, solida-
ridad y voluntariado en los que participan profesores,
estudiantes y personal administrative de la institucion.

Sus actividades de sensibilizacion y la valoracion de
los proyectos ejecutados han situado a la Universidad
de Girona como la segunda universidad espanola
por sus aportaciones a la Ayuda Oficial al Desarrollo,
auspiciando, entre multiples proyectos, propuestas di-
rigidas a la salvacion, conservacion y valoracion del
patrimonio material e inmaterial en distintas zonas.
Entre sus proyectos mas importantes destaca la ejecu-
cion del Museo Nacional del Pueblo Saharaui, en el
Campamento "Escuela 27 de Febrero" de Tinduf (Ar-
gelia ). Se inicio en 1995 a partir de los intereses del
Ministerio de Cultura de la Republica Arabe Saharaui
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local, varios proyectos: investigacion de los usos sim-
bolicos y materiales del santuario durante el periodo
colonial, asi como el diseno de una propuesta edu-

cativa que tenga por ejes tanto el santuario como el
Museo de Sitio. La propuesta se hace desde un grupo
multidisciplinario integrado por Gabriel Alcalde, Josep
Burch yjoaquim Soler con formacion y capacidad en
gestion del Patrimonio Cultural material e inmaterial,
en las metodologias al uso en arqueologia y etnohisto-

ria y, al mismo tiempo, con capacidad para trasladar
los estudios cientificos a material didactico destinado
al publico en general, sobre todo a grupos escolares
de sectores sociales en situacion de vulnerabilidad, en
especial de los asentamientos humanos aledanos.

La voluntad es integrar en el santuario y en su Museo
de Sitio una serie de espacios que permitan interactuar
a manera de ludoteca, en los cuales se disponga de
reproducciones arquitectonicas, del ecosistema, de la
fauna, y material para juegos elaborados y disena-

dos por y para los ninos. De forma coordinada, se
han concebido los talleres artesanales dirigidos a las
mujeres de los AAHH, para que sean ellas quienes
elaboren los objetos que se integraran en la propuesta
educativa.

Reuniendo las propuestas de museo comunitario, mu-

seo escolar, yacimiento arqueologico y museo de sitio
con vocacion de proyectarse en la comunidad, Pa-
chacamac significa un hito en el museo social, que
busca alejarse de la mera guarda, custodia y exhi-
bicion de una coleccion excepcional de materiales
arqueologicos. Estamos ilusionados y compartimos el

espiritu de la direccion y del grupo de trabajo del san-
tuario arqueologico de Pachacamac, uno de los sitios
con mayor continuidad historica del Peru. Creemos y
asumimos su voluntad de convertirse en un centra de
confluencia de las Ciencias Humanas y Sociales y su
reversion a la sociedad como base de su cohesion,
para transformarse en un centra clave destinado a ayu-

dar a construir la identidad chola de la Lima actual.
En torno al Dios de Pachacamac se aunan pasado y
presente, y ello asigna un significado especial para
todos los que viven cerca o lo vislumbran en sus tra-

siegos diarios. Estamos convencidos que debemos
profundizar en el conocimiento de Pachacamac, pero
tambien de la necesidad de revertir el conocimiento
hacia la ciudadama. Y dadas las condiciones de vida
de sus vecinos inmediatos, es una labor de emergencia
dirigirse a ellos, escolares y maestros, mujeres y hom-

bres, que lo ven cotidianamente en su horizonte visual
y vital para ofrecerles lo que Pachacamac simboliza:
santuario, oratorio, cementerio, oraculo, observatorio
astronomico y calendario, pero sobre todo simbolo de
identidad y de pertenencia a una comunidad al mismo
tiempo que dios, energia y fuerza para afrontar la ad-

versidad y construir un futuro promisorio.

Este libra significa un primer avance de nuestra colabo-
racion y deseamos que sea el inicio de una fructifera
tarea comun.

Nuria Sala i Vila
Departoment de Historio i Historia de I'Art

Universitat de Girona
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PACHACAMAC:
SANTUARIO
MILENARIO
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El santuario arqueoloaico de Pachacamac fue un gran
centra ceremonial conrormado por templos, plazas, pala-
cios y otros edificios. Calles y murallas ordenan el espa-

cio construido y definen diversos sectores.

La deidad de Pachacamac que residia en el santuario,
cumplia las labores de un oraculo, generando peregrina-

ciones de gente que vema de regiones distantes; estas
movilizaciones se dieron principalmente entre los siglos
VIII y la llegada de los espanoles en el siglo XVI.
Los primeros ocupantes de Pachacamac se asentaron en
las cercanas lomas, aproximadamente entre los siglos I y
II d.C., como demuestran algunos entierros en el lugar.
La cultura Lima ( 200 - 600 d.C.) se desarrollo en cuatro
valles de la costa central del Peru (Chancay, Chillon, RP
mac y Lurm), erigiendo grandes templos con plataformas
alargadas, y uso de pequenos adobes hechos a mano.
En Pachacamac datan de esta epoca el Templo Viejo, el
Templo de Urpiwachaq y el Conjunto de "Adobes Lima"
o "adobitos".

Hacia el ano 700, gran parte de los Andes Centrales se
vio influenciado por la cultura Wari, surgida en la actual
region de Ayacucho, generandose grandes cambios en
la region. La aparicion de importantes tumbas y ofrendas
marca el primer momento en el cual el culto a Pachaca-
mac se habria extendido fuera de los limites de la costa
central, e iniciado los primeros peregrinajes.
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En el siglo IX el imperio Wari decae, cuando una serie de
senorios cobran poder. En la region de Lima, los Ychma
levantaron la mayona de edificios que hoy se observan
en el santuario. El tipo de construccion mas representati-
ve fue la "piramide con rampa", una plataforma de dos
o tres nivees, escalonada en su frente, y que presenta
una rampa central. Las piramides con rampa forman com-

plejos arquitectonicos que incluyen un gran patio frontal,
depositos laterales, plataformas subsidiaries, y posibles
plazas anexas. En el santuario, han sido identificados
al menos 1 6 de estos complejos. Ademas, los Ychma
renovaron el Templo Pintado y formalizaron el trazado de
las calles internas.

Entre los siglos XV y XVI, los incas crearon el vasto im-
perio del Tawantinsuyu que, en su momento de maxima
expansion, abarco territories de las actuales republicas
de Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile y Argentina.

Los Incas ingresaron a Pachacamac, y ocuparon el lu-
gar erigiendo edificios administrativos y religiosos para
incorporarlos al Imperio. Destacan el Templo del Sol, el
Acllawasi, la Plaza de los Peregrinos, asi como edificios
administrativos diversos. En esta epoca prosiguio el culto
a Pachacamac, pero se incorporo la adoracion al sol en
los cultos costenos.







SIGNIFICADO CULTURAL
DEL SANTUARIO
L

» Publicar informes de investigacion que contribuyan a
la difusion de los valores del santuario arqueologico
de Pachacamac, y de las sociedades vinculadas al
mismo.

» Implementor un circuito de visitas peatonal, que per-

mita una vision de este importante centro de pere-

grinacion, respetando la organizacion espacial y
ceremonial del sitio, y propiciando la conservacion
de la arquitectura prehispamca.

El santuario arqueologico de Pachacamac es un monu-

mento de valor historico y cultural, testimonio excepcional
del proceso civilizatorio en el area central andina, y de la
continuidad de dicho proceso, dado que reune expresio-
nes materiales de las diferentes sociedades y culturas que
lo ocuparon, durante distintas epocas, a lo largo de mas
de un milenio. Fue el primer espacio sagrado saqueado
por los conquistadores espanoles y su prestigio como lu-
gar sagrado se mantiene vigente en la actualidad.

Es un simbolo del encuentro de dos mundos y de un mo-
menta fundacional de la identidad nacional peruana.

Desde el 2008, el Ministerio de Cultura, a traves del
Museo de sitio Pachacamac - Qhapaq Nan, desarrolla
un programa de investigacion y conservacion de emer-
gencia de las principales estructuras del santuario, que
permite una correcta puesta en valor del sitio, sin alterar
la arquitectura prehispanica.

El programa educativo y el trabajo con la comunidad, son
tambien ejes fundamentales de la actual gestion del sitio,
ya que permite que los valores del santuario, sean sociali-
zados y apropiados por la comunidad del entorno, para
de esta manera contribuir a su proteccion.

I.- OBJETIVOS ESPEGFICOS DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS

Investigacion Arqueologico:
» Ampliar el conocimiento cientifico sobre el santuario

arqueologico de Pachacamac.

» Desarrollar nuevas estrategias y metodos de investi-
gacion para sitios de gran amplitud y complejidad.

Conservacion:
» Ejecutar un programa cientifico para el estudio per-

manente del patrimonio arquitectonico construido en
tierra.

» Garantizar la proteccion de las estructuras arqueo-
logicas expuestas, sin afectar su autenticidad e inte-
gridad, mediante programas de control, monitoreo y
mantenimiento sistematico y permanente.

Uso Social:
» Incrementar la integracion de la comunidad local

con la gestion del santuario arqueologico, reforzan-

do su identidad y haciendola participe de la gestion.
» Proponer la planificacion y ejecucion de programas

de uso turistico-cuIturaI
» Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones

en las que trabajamos, por medio de acciones deri-
vadas del uso del patrimonio.

» Sensibilizacion sobre el valor de este patrimonio
como herramienta de desarrollo.

» Fomento del turismo responsable.
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LA INVESTIGACION
Y CONSERVACION

DE UN CENTRO
CEREMONIAL ANDINO

L_

Los primeros estudios cientificos en el sitio fueron realiza-
dos por Max Uhle en 1 896, quien publico una extensa
monografia en 1903, estableciendo la secuencia cultural
e importancia del sitio. Posteriormente, en los anos cua-
renta, Julio C. Tello emprendio estudios en diversos sec-
tores del santuario, poniendo en ejecucion las primeras
labores de restauracion en el Acllawasi. En la decada
de 1960, Arturo Jimenez Borja realizo excavaciones en
la piramide con rampa 1, y la calle Norte - Sur, y fundo
el museo de sitio, inaugurando el circuito de visitas al
santuario.
En anos posteriores, diversos investigadores han trabaja-
do en el sitio, realizando estudios sobre las ocupaciones
Lima, Wari, Ychma e Inca.
En el 2009 se inicia el proyecto de investigacion en la
calle Norte - Sur, con la excavacion de setenta metros
lineales del tramo Norte de la Calle. Los resultados nos
cermitieron definir que este tramo fue construido entre
os anos 1380 a 1440 d.C., es decir antes de que el
santuario fuera conquistado por los incas.
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LA CONSERVACION
EN TIERRA: LABOR
PERMANENTE

J

El santuario de Pachacamac alberga alrededor de cin-

cuenta edificios prehispanicos.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la conser-
vacion del santuario de Pachacamac son los terremotos,
cuyos estragos han sido registrados en las excavaciones
arqueologicas, y representan un riesgo permanente para
el monumento; pero existen otros tipos de afectaciones
ademas de los movimientos sismicos: humedad relativa
de la zona; causas antropicas y biodeterioro. Estos facto-

res producen erosion en las bases de los muros; colapso
parcial o total de estructuras; deterioro de superficies y
enlucidos; asentamiento diferencial de estructuras; perdi-
da de mortero y pulverizacion de superficies por efecto
de las sub florescencias de sales solubles.
El santuario cuenta con un Plan de Manejo en el cual se
han priorizado las intervenciones que se llevan a cabo
de manera permanente, asumiendo las recomendacio-

nes internacionales plasmadas en las cartas de Venecia
( 1964), Burra ( 1 999) y Cracovia ( 2000).





r4

EL SANTUARIO Y LA
COMUNIDAD DEL
ENTORNO

J

Hasta mediados de los afios cincuenta, el entorno de
Pachacamac estaba conformado por un amplio litoral de
playas, extensas areas de cultivo junto al rio Lurin, el de-

sierto y, temporalmente, por el verdor de las lomas, cuan-
do durante el invierno, estas reverdecian. Poco a poco, el
crecimiento horizontal de la ciudad de Lima ha rodeado
el santuario, quedando pocas areas paisajisticas en su
entorno natural. Miles de pobladores ocupan las inme-

diaciones de las lomas, y el desierto que nos rodeaba
es hoy espacio de nuevas poblaciones, que ocuparon
ilegalmente la zona, invadiendo inicialmente parte del
area intangible que forma parte del santuario.

En la actualidad se trabaja con varias poblaciones de la
zona y con los ninos y ninas, en talleres de sensibiliza-
cion con la comunidad, para evitar, en lo posible, que
se vuelvan a dar situaciones similares, y mas bien crear
conciencia entre los pobladores de la importancia del
bien patrimonial.
El area de educacion del museo, juega un rol importante
en la vinculacion con la comunidad. Las actividades edu-

cativas se realizan con el proposito de reconocer el valor
del santuario, y obtener el entendimiento y la coopera-
cion en las actividades de investigacion y conservacion.

Hemos logrado fortalecer las actividades educativas en
el museo a traves de charlas, visitas guiadas, talleres (de
iconografia, quipus, actividades en el jardin prehispani-
co, memoria oral, entre otros).
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A partir del 2014
vation Initiative (SPI), se viene ejecutando un proyecto de
desarrollo comunitario para la creacion de empleos, vin-
culado a las actividades del museo. El equipo de forma-
dores planted, desde el inicio, un concepto de desarrollo
comunitario integral, es decir que si bien el ob etivo del
proyecto era la mejora de la calidad de vida de las co-
munidades del entorno, y la alianza estrategica con estas
para la proteccion del patrimonio a traves de la creacion
de productos con identidad para la venta, tambien asu-
mio el reto de realizar una propuesta en donde se tenia
en cuenta los contextos, dificultades personales y las ca-
pacidades diferenciadas de las participantes.

Se comenzo con la capacitacion de un grupo de mujeres
de escasos recursos economicos, que viven alrededor del
santuario, quienes se capacitaron en iconografia prehis-
panica, organizacion empresarial, turismo y oportunida-
des de negocio, a fin comercializar productos artesana-

les con la identidad del santuario.

Las mujeres del entorno fueron conociendose y se organi-
zaron formalmente, escogiendo un nombre que las identi-
fica, SISAN, un vocablo quechua que significa "florecer".

Los objetivos principales fueron:
» Incorporar y socializar los valores del santuario de

Pachacamac, creando productos con identidad.
» Contribuir al fortalecimiento de la identidad local de

las personas integrantes de los talleres.

el apoyo de Sustainable Preser-con
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Hoy, mas de veinticinco mujeres se dedican a esta labor.
Cuentan con un local de trabajo donde se capacitan,
y un espacio de venta en la tienda del museo donde
expenden a los turistas bolsos, cartucheras, polos, gorros
y marcadores de libros.

Este proyecto de desarrollo comunitario nos enfrenta al
reto de generar no solo el desarrollo a traves de una
puesta en valor, conservacion y difusion del patrimonio

cultural, sino mas bien apunta a una revalorizacion de
la identidad local que impulse nuevos mecanismos de
trabajo sostenible que permita, al mismo tiempo, una
mejora economica y la conservacion del patrimonio.
Por ultimo, el proyecto representa un espacio de encuen-
tro y aprendizaje entre personas cuyos suenos y aspi-
raciones comunes van mas alia de las diferencias de
edad, conocimientos y capacidades.
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ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

L

comunidad en actividades de limpieza del sitio arqueo-

logico y mejoramiento del entorno.
Gracias al apoyo del Colegio San Silvestre de Lima,
se han realizado trabajos en las escuelas del entorno,
como la instalacion de un espacio verde con riego por
goteo.

A partir de las edificaciones, los objetos encontrados,
los mitos y el entorno que rodea al santuario de Pa-

chacamac, el equipo de educacion ha preparado una
serie de talleres para los ninos y ninas de la comuni-
dad, asi como tambien para las senoras que habitan en
los distritos que colindan con el santuario, ademas de
programar actividades que permiten interactuar con la

>
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Los cultivos prehispanicos
Los Andes fueron uno de los principales centros de do-
mesticacion de plantas y animales en el mundo desde
hace 5000 anos; en la sierra o en la costa se cultivo
algodon, papa, quinua, maizy otros frutos. Estos produc-
tos son hoy ala basicos, tanto en el aspecto alimenticio,
como en la industria y la medicina.

Las excavaciones arqueologicas en Pachacamac han re-

Solanum 4"
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portado presencia de maiz (Zea mois) , pallar (Phoseolus
lunotus ) , frejoles ( Phoseolus vulgorisj , lucuma ( iucumo pou-
terio ) , ajl (Copsicum sp) , asi como algodon (Gossypum
borbodense) usado para la fabricacion de diferentes ti-
pos de vestimentas; mate, para elaboracion de vajilla
como platos y cuencos; totora y junco, para petates y
recipientes o tambien para utilizarlos en la construccion.

Gracias al Programa Cultural del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) se creo en el ano 2011 la "Chacra
de cultivos prehispanicos", parcela destinada a mostrar
el conjunto de plantas nativas en un espacio educativo
en el cual los ninos y ninas de la comunidad participan
activamente en labores de preparacion de la tierra, siem-
bra, aporque, riego, deshierbe, cuidado y cosecha de
los productos.

w
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Conociendo el Santuario
Hay visitas guiadas especialmente dirigidas a los ninos y
ninas, siguiendo temas especificos:

Una visita gira alrededor de la flora y fauna del santuario,
y la observacion de las aves nativas y migratorias. El en-

torno paisajistico de Pachacamac incluye desierto, valle
y humedales. Por ende, las plantas y animales son varia-
dos, y el lugar se constituye en un relicto de vida natural.
Dado que el santuario se encuentra parcialmente cubierto
de arena del desierto, hay aves como el "huerequeque"
( Burhinus supercilioris ) , que habitan en parejas en el lu-

gar, siendo aves que se desplazan por diversos sectores
del santuario. Gallinazos ( Corogyps otratus) , golondrinas
( Notiochelidon cyonoleuca) y haleones peregrinos ( Folco
peregrinus ) son faciles de avistar en el sitio.

Otra ruta conduce a la laguna de Urpiwachaq, humedal
en torno al cual existe un mito de origen prehispanico,
donde hoy acuden aves migratorias, como el perrito [ Hi-
mantopus mexiconus ) , entre otras.

Una tercera ruta lleva al Templo Pintado, e implica la obser-
vacion del templo principal donde seguramente se encontra-
ba la deidad de Pachacamac, para luego realizar talleres

c. M
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con las imagenes del templo y del idolo. El Templo Pintado
contenia disenos de plantas, peces, aves y personajes en
colores alternos rojo y amarillo, delineados en negro.

La Ruta de los Peregrinos, permite el recorrido de un tra-

mo del camino Inca por donde ingresaban los peregrinos
al santuario, y que formaba parte del Qhapaq Nan que
unia a todo el Imperio Inca. Las investigaciones historicas
nos permiten senalar que es por esta ruta que debieron
transitar los espanoles que llegaron al sitio en 1 533, ba|o
el mando de Hernando Pizarro.

El ultimo circuito conduce al Templo del Sol (edificio cons-
truido por los Incas en el Siglo XVI, y a la observacion de
las islas de Pachacamac, contando el mito de su apari-
cion en el mar.

La contabilidad incaica: Los quipus
Los Incas crearon un sistema de registro basado en cuer-
das anudadas donde guardaban informacion contable,
llamado "Quipu" (nudo en quechua). Esta informacion era
manejada por los "quipu camayoc", existiendo diversos ni-
veles jerarquicos, desde los que guardaban la informacion
en los ayllus (grupos locales), en las localidades, en las
provincias, hasta llegar al maximo nivel estatal.
En Pachacamac se han descubierto una serie de quipus
que expresan las labores administrativas que realizaban
los Incas en el santuario, probablemente contabilizando
las ofrendas o productos y servicios prestados por los sub-

ditos que llegaban hasta el sitio, y quizas de esa forma
se hacian censos.

Un quipu presenta cuerdas y nudos ordenados, en los
cuales las unidades son representadas en la parte infe-

rior, luego las decenas, centenas y milenios. La posicion
indica la cantidad representada, asi como el numero de
nudos o vueltas que posea el nudo.

Se trata de introducir de manera ludica al alumno en
el conocimiento del quipu incaico; para ello se elabora
en cuerdas modernas uno similar al prehispanico, apren-
diendo a graficar fechas importantes: 1470, fecha de la
llegada aproximada de los Incas al santuario, o 1533,
fecha de la llegada de los espanoles a Pachacamac.

PARTES DE UN QUIPUNUDO LARGO

NUDO SIMPU PARA DICENAS / CENTENAS / MIUARES

1 CUIRDA PRINCIPAL

2 CENT!NAS

UNIDADES
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El idolo de Pachacamac
El idolo encontrado en 1938 en las graderias del Tem-
plo Pintado, representa, con toda probabilidad, al dios
Pachacamac. Se trata de un madero tallado en tres sec-
ciones: la parte superior representa dos personajes pa-

rados y opuestos que se distinguen por su tocado y su
vestimenta.

La parte media contiene una sucesion ordenada de ima-

genes en seis secciones consecutivas, que tal vez refiere
una narrativa de la cosmovision de esta deidad. Final-
mente, la tercera seccion es un vastago sin decoracion
que permitiria ai madero ser hincado en la tierra de forma
vertical. Uno de los personajes se relaciona con el maiz,
ya que Ileva representaciones de este en el pecho, y un
tocado en forma de plumas.

El segundo Ileva representaciones de cabezas de anima-
les a manera de zorros.

Luego de la visita al museo, los alumnos tallan la imagen
del idolo en diferentes soportes, usando replicas de ma-
dera.

El Templo Pintado y el taller de iconografia
En 1938, durante las labores de limpieza emprendi-
das en el Templo Pintado, se descubrio que las grade-

rias ubicadas en el frente norte estaban profusamen-
te decoradas con disenos en colores rojo, amarillo,
negro y celeste, distinguiendose disenos de aves de
cerfil, peces en movimiento, plantas y personajes. A
a fecha la gran mayoria de esos disenos han desa-

parecido.

Hoy el Templo viene siendo conservado, y se reali-
zan analisis de sus disenos y pigmentos. Sabemos
que existian otros sectores del santuario que utili-
zaban los mismos pigmentos rojo, amarillo y negro
con pintura mural, pero eran espacios de uso res-
tringido.

A partir de los colores y disenos representados en el Tem-
plo Pintado, los ninos pintan sobre tocuyo los disenos
relacionados a las deidades de Pachacamac, o recrean
escenas de acuerdo a su creatividad.



Las ofrendas
Una actividad importante consiste en que los ninos conoz-
can las tradiciones andinas, tales como las ofrendas a la
Pachamama, importante ceremonia en el mundo andino
actual, en la cual se ofrece a la tierra pequenas ofrendas
para garantizar buenas cosechas, o desear buen tiempo
para los cultivos, compartiendo con las deidades alimen-

tos y objetos, asf como brindando con la tierra chicha
de jora, bebiaa elaborada en base a maiz. En nuestros
talleres, los ninos llevan frutos, caramelos, granos y pedi-
dos para ofrecerlos.



La Irnea de tiempo
La historia del Peru prehispanico se remonta a miles de
anos. Representor esos anos y el proceso historico es
dificil, por ello se recurre a elementos de la historia que
han caracterizado a cada uno de esos momentos, pues
son los que, por el momento, resumen el largo recorrido
historico del Santuario.
Para ello, los alumnos escogen elementos de las culturas
identificadas por los arqueologos a traves del tiempo
y los plasman en una larga hoja de papel que repre-

senta siglos de nuestra historia. Pueden representor, por
ejemplo:

» Cultura Lima: la arquitectura de adobitos o una
ceramica Lima

» Cultura Wari: El idolo de Pachacamac
» Cultura Ychma: una piramide con rampa
» Cultura Inca: El Templo del Sol, el Acllawasi o un

aribalo Inca
* Investigaciones en Pachacamac: Max Uhle en 1 896
» Restauracion del Acllawasi: Julio C. Tello en 1940
» Inauguracion del Museo de sitio: Arturo Jimenez

Borja 1965

El mito
Pachacamac es un espacio sagrado, sobre el cual discu-

rren historias, leyendas y mitos que subsisten en documen-

tos y en la memoria colectiva. Un conocido mito sobre el
origen de los peces y de los atributos de los principals
animales andinos, donde interaction dioses y diosas, fue
recopilado en la sierra de Lima. La diosa huyendo llega a
Pachacamac, se arroja al mar con su hija y se transforma
en las islas que hoy pueden verse en el litoral.
El mito es trabajado mediante un libro objeto en el cual
los alumnos representan, recortan y pintan pasajes del
mito.

El santuario de Pachacamac continua siendo un espacio
de culto, por lo que su conservacion para las generacio-

nes futuras es un reto para los investigadores que trabajan
hoy en el.

frtianoj 0*1 Lo.rjuu.
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ACTIVIDADES EN EL CAMPO

TALLERES OBJETIVOS RESULTADOSMETA

Reconocer las plantas
prehispanicas, observer la
transformacion de su crecimiento y
conocer la tecnologia prehispanica
utilizada para la agricultura.

Ninos aprendieron y
reconocieron los cultivos
prehispanicos, y participaron en
el proceso agricola en el jardin
prehispanico

Talleres realizados
con el asesoramiento
respectivo.

TALLER DE CHACRA
PREHISPANICA

Conocer la cosmovision del mundo
andino para respetar las costumbres
sagradas que se sigue practicando
en santuario.

Alumnos recorrieron la ruta que
usaron los antiguos peregrinos y
participaron en la preparacion
de una ofrenda.

Talleres realizados
para la sensibilizacion
de los alumnos

TALLER DE
OFRENDA O
PAGO A LA TIERRA

Recorrer y conocer los diferentes
momentos de desarrollo constructive
del santuario de Pachacamac.

Ninos conocieron los
principales templos, piramides y
accesos al santuario.

VISITAS ESPECIALES
GUIADAS Visitas realizados

Sesiones desarrolladas
para reconocer
los materiales y
procedimientos de
elaboracion.

Reconocer los materiales de
construccion del santuario y
reconocer las tecnicas de la
elaboracion de un adobe.

Alumnos participaron en la
elaboracion de adobes, y
colaboraron en la conservacion
de muros en el santuario.

TALLER DE
ELABORACION DE
ADOBES

4
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TALLERES COMPLEMENTARIOS

TALLERES RESULTADOSOBJETIVOS META

Conocer los metodos contables y
su relacion con la administracion
incaica. Observar y aprender como
se elaboran los quipus.

Taller realizado para
ilustrar al alumno el
uso del quipu

Alumnos elaboraron quipus con
fechas historicas del santuario.TALLER DE QUIPU

Conocer el significado de la
iconografia realizada por los
antiguos peruanos en el santuario
de Pachacamac.

Alumnos recrearon las imagenes
(iconos) de los objetos hallados
en el santuario de Pachacamac,
y las reprodujeron en tela .

Talleres realizados
con el asesoramiento
respectivo.

TALLER DE
ICONOGRAFIA

Alumnos elaboraron un
material didactico ( tinea de
tiempo) donde identificaron
las diferentes ocupaciones
culturales del santuario.

Ordenar datos cronologicos
y periodos de las culturas
desarrolladas en el santuario de
Pachacamac.

TALLER DE LINEA DE
TIEMPO Sesion desarrollada

Conocer las diversas formas y
disenos de las vasijas de ceramica
que hay en el museo de sitio de
Pachacamac. Saber las tecnicas
de manufactura y reconocer su uso
ritual o utilitario

Sesiones desarrolladas
dirigidas por una
artesana especialista
en ceramica.

Ninos reconocieron la materia
prima (arcilla ) y elaboraron una
vasija escultorica inca, con la
tecnica del modelado.

TALLER DE
CERAMICA

Cultivar el interes en los mitos o
leyendas que hay en el entorno y
fomentar la lectura.

Ninos elaboran un libro sobre
la leyenda de Cavillaca y
Cuniraya

TALLER DE LIBRO
Sesiones realizadas

POP-UP
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