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Santuario
Descubriendo el
de Pachacamac
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Estimado docente,

Te invitamos a recorrer el santuario junto a tus estudiantes y vivir la experiencia de Pachacarnac, donde
la educación significa encuentro, memoria, descubrimiento, creatividad e identidad.
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Para trabaiar
en el aula

Antes de la visita al Santuario de Pachacamac sugerimos dialogar con los estudiantes sobre sus experiencias
previas.

1.- ¿Alguna vez has visitado el Santuario de Pachacamac?

Relata lo que más recuerdas de la visita.

2.- Si nunca has visitado el Santuario de Pachacamac:

¿Has escuchado hablar del santuario? Cuéntanos lo que has escuchado.

¿Cuál es tu interés al visitar el Santuario de Pachacamac?

¿Sabes qué significa "Pachacamac"? Si no lo sabes, averígualo.
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Para trabajar
en el aula

Conversamos con los estudiantes:

¿Qué idea tienes sobre lo que hace un arqueólogo?

¿Qué preguntas Ie harías a un arqueólogo?

lnvestiga sobre la historia de la arqueología en el santuario de pachacamac.
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El lVlusec de sitic de F¿ehacanrac fue fundario en
1965 por Artu¡rc Jiménez 8orja. Eesde entonces se
enearga de la custodia, investigación y expcsición de
los prineipales mate¡'iales arqueológicos recuperados
en el santuaric" El museo es resptnsable de elabcrar
y mante¡'!er aetualizado el inventarilr de los bienes
muebles e innruebles integrantes elel Palrinrenio
Cultural de la h,larión que se en[uentran ba1'o su tr.t:el¡1,

ordenancjc la infornracién existente para contribuir
cle esta manera a la eonservación de los mismcs y
luehar así contra e I tráfico ilícito de bienes culturales"

La colección consiste en piezas de cerámica de culturas
de diferentes periodos como pcr ejemplo Wari, Ychma
e lnea; así como textiles y ilna impcrtante celeeció¡r
de quipus. LJna de las prineipales píezas expuestas en
el museo es la deiriad Ychnra de Paehacamac, tallada
en madera.

L** pi*xe* d*é &Ss,es*qc *e *t{ir¡
d+ F*,"t:¿ü;11.r{, .j i;.i {i;p11 f¡. -;¡
{*¡}*{i*i}$**€*

Además de la infornracíón histórica y arqueciógica
que contienen las piezas cie I museo de sitio,
poclenros observarlas y analizarlas también desde la
perspectiva de la estética, pues se trata de !mágenes
qLre nos provocan interés, curiosidad y adnriración. f:s

así que sugerimos un ejercicio de lectu¡,a visual ccn
las piezas del museo:

' ':it::i':¡:':'::'i:.¡::': expresamcs lo que sen¡imos anle la
pieza. 5i nos gusta o no y por quré.

- :1i1 
7;o';1: 1.¡ ;;.,¡,,".;;¡;;.* ii, ; C0 nte m p la m OS d eten i d a m e f lte I a

oiez¿ en sus detalle:.
, .l-.:,,:::.':,.; z,:'r.;.t.,t_.¡:.:; en u ncia mos laS fcf mas, ta I nd no,

colores, eliseñas, maleriales y técnica ecn la quc
cree mos que te ha fabricedo la pieza.

. i ;':,i¡,1' ti : :,:'; :,¡:':r: ;:i:; : e I a bo tñ nr os h i póf esi s so b re e i u s o
que habrá tenido la pieza o sobre su signifieailo.

. 'r.,,:.::.'!::.:i::.?.:r: a paftir del análisiS antefiOf, en aula
realizanrcs un ejercieio rje recreaclón. 5e t¡'¿ta de
crear una pintura, un dii:ujo, una esculturd {.r !-rrl

cbjeto inspirados en la eb:ervación cle la ¡:ieza.
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La palabra "quipu", proviene del vocablo quechua
que significa "nudo" y se refiere a un innplemento de
cuerdas anudadas que fue el principal instrumento
para registrar inforr"nación du¡'ante el irnperio lnca.

5i blen conocernos sobre los quipus a partir de la
expansién lnca, el qLlipu es anterior a los lncas y se

continuó urtilizando durante la Cclonia. Los españoles,
que conocieron este sistenra tras la conquísta elel

territorio que ahora es Perú, relatan que la inforrnacíón
contenida en los quipus incluía datos estadístieos
relacionados con el registro cje censos, la contabilidad
tributaria y otras inforn-¡aciones numéricas sinrilares"
Los funcionarios encargados de reg¡strar y leer los
quipus enan ios quipucamayac.

Según algunos estudiosos:

. El quipu podría ser ccnsiderado un sistema de
escritura en el sentido más amplio cje esa palabra:
un conjunto de señales visuales (o táctiles)
ordenadas para oLrtener signifi caelos.

. El quipu es un sisterna de registro tridimensional.
A diferencia de la escritu¡'a, la información se

trensrnite táctilmente, a través cle torcer, combinar
colores y anudar los cordeles.

{-,* *,stp'we*{,wffi de{ qili#t$

Todo quipu posee una cuerda principal de la que
penden una o nrás euerdas colgantes, estos son
los que porta¡"I los nudr:s. A menudo las euerdas
colgantes pcseen cuerrjaE subsidiarias. l-ers cuipus
ha¡r sido confeccionados en algodón o en la¡ra. En

algunos casos combinan anrbos materiales.

Y,n 1974, durante labores de ampliación del circuito
turístico de Fachacarnac, se halló dentro tie una
estructura de adobes un envolto¡'io de cuerc que
contenía una serie de quipus acompañadcs de
ofrendas cc¡mo el spondylus. El lugan dei hallazEo es

conocido hoy conro "la Casa de los Quipus".

l!
I tt

QuipLrcamayoc en una imagen de Guamán Poma de Ayala



PARTES ilE UN QUIPU
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Taller de Quipus en el santuario de Pachacamac.



Para trabajar
en el aula

Antes de la visita al Santuario de Pachacamac, realizamos un ejercicio de lectura visual con los estudiantes,
utilizando ilustraciones y fotografías del santuario. De esta manera, los preparamos para trabajar con las
piezas del museo de sitio.

En el museo organizamos a los estudiantes en pequeños grupos. A cada grupo le encargamos analizar, de
acuerdo a los pasos de la lectura visual, una pieza.

Luego en el aula los estudiantes intercambian sus análisis, producto de la lectura visual. Finalmente,
proponemos una actividad para recrear las piezas con las que cada grupo trabajó.

Si nuestro interés se centra en los quipus, Ies pedimos a los estudiantes que investiguen más acerca de los
quipus prehispánicos y que recreen un "quipu de la memoria".

En este "quipu de la memoria" los estudiantes pueden registrar las fechas más importantes de sus historias
personales, como su nacimiento o el de sus padres y abuelos; la fecha de una mudanza, cuando sus padres
vinieron a Lima o la fecha de formación de su pueblo. Luego, al unir todos estos "quipus de la memoria"
personales, habremos formado un gran quipu que representa la memoria colectiva de nuestra aula.



3, Memoria y tradición oral
en Pachacamac
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El Santuario de Pachacarnac ha sidcl el centro de
peregrinación prehispánico más importante de la

costa ceniral. En aquel entonces, liegaban personas
de rjiferenles regiones y culturas para realizar sus
cfrendas e intercambiar productos. Fstas eufturas
estaban ír']t¡mamente vinculadas a la naturaleza, la

agricultura y sus e iclos. Por este motivc, muchas de las

ofrenCas halleCas en el santuario contienen semilias y
hacen refereneia a los alimentos.

La práctica de la ofrenda o "pagc" a ia tierra continúa
viva en las cultu¡'as andinas ancestrales. Esle es un
ritual en el que agradecenros a la tierra, entre otros,
por los a¡imentos y nos conectamos con la naturaleza.

&s***x*s:c3$ * **ser* *pfe'emSe

Antes de la visita alTemplo de 5ol :e encuentra la zona
reservada hcy para las ofrendas. Previa coordinacién
eon el musec, poderncs realizar una ofrenda, siempre
y cuando haya más de un adulto para dirigir la
activ¡iiad.

Con la intención de aproxlrrarnos a las c¡;lturas cuya
vida se basa en la agricultura, sugerimos que se realice
una ofrenda con alimentos prehispánicos como:
pallar, frijol, lúcuma, papa, yuca, maí2, camote, etc.
Tanrbién proponerytos el uso de la hoja de coca, agr:a
florida, palo santo, etc. Para embellecer la ofrenda se
pueden traer flores ama¡'illas e inciensos.
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Le histori¿ d* Cavillera y Cunir*ya Wiracocha es uno ir
los ¡rítcs nrás in:portanies ¡scei*d*s a Faehaeamac.

ffiñ rn$s**r$* S* $ms $s$*s de ffm*fu***sx:e**

A,liá lelcs y har* {iempo, cuan¡l* lr:s Cicses ve geban
por el munCa lomanrJo a vcluntad ..listintes a¡larirl)
eia:, sl-¡ceCió l* que vcy a ccnlar.

euniraya Vi¡"ae*cha er¿ e! dlcs creader de todas las

.csas y su pcd*r alcanzaba a l*ejcs lcs hombres. Cc¡'l
que solo l* ¡'r"r¿n¡lara, se ejeculaban inrneCi;tarnen-
te andenes, aeueduet*s, fertalezes, palaeio:, til jlrü¿s.

Fcrc ta¡n!:ién €r; aslille y !:romist;; le gu:lab; a*.¡!e,
cer en lcs puebles ecr¡to un rniserable para burlarse
de lcs ctrcs dicses e ielolcs. 5e veslía de and:'ejos ;'
anCab¡ tan sucic y d*serra¡:ado que sin reccnocerl¡,
lc ilamairan "piojo:o".

[n;quel ti*nrpo, en un fértil valle ele la sierra, vivía
la bellíslrna Cavillaca. TcCos lc: dioses !; desc:ban
como espüsa.5in e rnbargc, e lla no ace ptaba a rr:Fgu-
no, le gustaba andar libre y altanera como una vicuña"
[ra sin duda la n'lás r: rgullosa Ce l¡s eliosas.

A,un sabienc{o que Cavillaea ne entregaba su eorazó¡-l
a los dicses ni a los hon"lbres, Cuniraye se enamc¡ré
perclidanrente Ce e lla. El "piojoso" encontró l; lnane-
ra Ce darle un hijc sltyrl: se ccnvirtió en pájaro y se
posó en la copa de un lueumo, bajo la eual eaviilaca
estaba tej:endo. Fe hó su sirniente elentre de ¡,¡lr¿ sa-
brosa lúcuma e hizo que esta {ayera a los pie: de ea-
viliaca. Ella la recogió, y después de con¡erla *xclamó:
"¡Qué rica frutal".

l\ueve meses n'lás tareje, eavillaca parió un vilron.;ro.
Lo crió sin saber cónno lo había eoneebido ni quién
era el padre. iJn [:uen Cía pensé: "Mi hijo ya tiene un
año y no puedc seguir sin ecnocer a su padre. Voy a

teunii a los dioses para averiguario.'

Tan prr:nto los áicses se enterarori elel propósirc cle

Cavillaca, se presentaron ccn sus mejore: repas. Tc

dos deseaban ser el elegido. Cuniraya también asisrió,
harapiento y sucio eomo de costunrbre" favili¡ca ies

anunció:

" L¡rs i:e re¡;nide¡ *guí para sabcr q*iitn cs cl pacin:

de mi hi,!o"..

" Y* acy *interrurnpió el pioj*s*.

e¡¡villaca ablié lcs ojos as*mbradas, perc 5¡ ¡¡¡x¡i;:.r
er¡ lan granC* ql¡e nü le rreyé y csnlinüó:

t*s riijc que qucria sabcr qu!ón cs *l padre de rni

hijo y la mej*r f*rnna de averiguarfó e$ quc su hijo,
sangre de su sangre, lc reconozce

Y cjieiendo esto, puso ai pequeñc en e | :ue le.

lll niñc fu* galeane"io de dios en di¡s ha:ta que se de-
t*vc y levanió la viEla frente a! r"inicc rnise r;ble: í.ur:
raya Víracoe ha, e i pio;osc.

eavill*e¡, he rida en su orguilo, te mó en lrrazes al ninc.

- ¡Jamás me easaré coil un hembre tan vil, e$espre"

eiable y sueio! * cxclan:t, rnicntras huía" No via que
en ese mismo instante, üuninaya ee h*bía r:onvertido
cn cl más fienrnoso de les diss**; tarnpoeo alean¿ó
a s¡n ¡$ que le eleeía, r*splandeeient* esn slt mento
,.t^"^.¡^.uvt tuv,
- eaviliaea, señora mía, e!ete¡"rte. lltlira ¡mi b*Nl*ua y r"ni
J:-. "--ililuId,

ldc hubc easo" eavill¿ea sE fi¡e eon su hijc a e uestas.
Cunireya ccmenzó a seguirla, pensande: "Ti*ne quc
verme para que sepa quien soy." De proniü s{: t,()txi
(orr(irr viejo tó:rr.i<:ry ie pregiinto:

- l'{er¡'nen¡¡ eándcr, ¿has visto $}asar e la más bella
eie las mujere$ ecn un ninito en t¡rezos?
- Aeabo de vel.la -respondié el ave". Si te apuras
puecles cneontrarla hajando ese eeryo"
- Tendrás larga vida, ns¡lle cóndor *le dijo tuniraya,
agradeciCo-, Te alimentarás eon la earne de lss me"
jorcs anirnales dc la eordiNlera. Y *! alguion sc atreve
a rnatant*, sea quien s*a, morirá.

Y ternrinado rje clecir estc, Cuniraya se alejó ¡:or el

e;nino que el cénder le habí; inejieaelc. Despues de
largo trajín, se topó con un zoi'rino y !e pregunté:

l6





- Hermano zorrino, ¿has visto pasar a la más bella
de las mujeres con un niñito en brazos?
' Nunca la vas a encontrar -respondió el animal-.
Está demasiado lejos.
- Por desalentarme .le dijo Cuniraya, furioso., sólo
podrás caminar durante la noche. Porque el cuerpo
te apestará tanto, que los hombres te perseguirán en
el día.

Cuniraya reanudó el camino en busca de su amada.
Luego de subir y bajar varios cerros, se topó con un
puma y le preguntó:

- Hermano puma, ¿has visto pasar a la más bella de
las mujeres con un niño en brazos?
' Ella se fue por esa trocha -le contestó el puma, fi.
jando sus grandes ojos en la quebrada.
- Tú serás amado por los hombres *le dijo Cuniraya,
agradecido-. Tanto, que cuando mueras ellos usarán
tu cabeza como máscara en las fiestas.

El dios encontró señas de Cavillaca en la quebrada,
pero no logró alcanzarla. Triste y desconsolado, se
sentó a la orilla del río.

Cuando se agachaba para beber un poco de agua,
vino un lorito. Cuniraya le preguntó:

- Hermano lorito, ¿has visto pasar a la más bella de
las mujeres con un niño en brazos?
- ¡Huy! -exclamó el lorito., No sé por dónde se ha
ido, Debe estar demasiado lejos. No creo que la en.
cuentres.
- Tú volarás chillando -le dijo Cuniraya, enojado..
Gracias a tus chillidos, los hombres te van a des.
cubrir cuando quieras comer de sus sembríos y te
espantarán. Así vas a vivir, pues: padeciendo.

Cuniraya se alejó del río y se topó con un halcón, que
estaba parado en una roca. Le hizo la misma pregunta.

- Sí, la he visto -le respondió el halcón.. lba corrien.
do hacia el mar con un niño en brazos. Si te apuras
lavasaaalcanzar.
- Tú vas a ser muy feliz -le dijo Cuniraya, agradeci.
do-. Almorzarás picaflores y comerás toda clase de
aves deliciosas. Cuando mueras, los hombres te ve.
nerarán.

Cuniraya se alejó a prisa. Tenía grandes esperanzas de
encontrar a la altiva Cavillaca. A lo largo del camino,
bendecía a los animales que le daban noticias alen-
tadoras y maldecía los que lo desanimaban. Después
de subir y bajar muchos cerros, llegó a la costa, a la
playa de Pachacamac. El corazón se Ie destrozó cuan-
do vio las dos islas. Y comprendiendo lo ocurrido no
pudo evitar un amargo quejido:

. ¡Ayayay! ¡Cavillaca y mi hijo se han convertido en
islas!

Así habían sucedido las cosas: como su orgullo no le
permitía aceptar al "sucio" Cuniraya como marido, Ca-
villaca prefirió internarse en el mar y transformarse en
isla junto a su hijo.

Hoy en día, frente a la playa de Pachacamac, püede
verse dos islas. Una grande, otra pequeña: madre e
hijo. La arrogante Cavillaca y el descendiente de Cu-
niraya Viracocha.

*Relato extraído del libro El misterío de las islas de
Pachacamac y otros relatos, llustrado por Gredna
Landolt, Ediciones Peisa, 1984.

Este relato fue adaptada del capítulo ll del libro
Dioses y hombres de Huarachirí, traducida por José
María Arguedas y editado por el Museo Nacional de
Antropología, Arqueología e Historia y el IEP en 1966.
El texto original fue recogido por Francisco de Ávila,
extirpador de idolatrías, en la región de Huarochirí
alrededor de 1598.
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Para trabaiar
en el aula

Leemos y recordamos de la historia de Cavillaca y las islas de Pachacamac. Sugerimos volver a contar la

historia en la cima del Templo del Sol, frente a las islas de Pachacamac.

Nos preguntamos: ¿por qué lugares pasaron Cavillaca y Cuniraya en su carrera? ¿existe un camino que une
la sierra con la costa? lnvestigamos sobre la red de caminos ancestrales Qhapaq Ñan y en especial sobre el

tramo Xauxa-Pachacamac.

En el aula: reflexionamos sobre la importancia de nuestra tradición oral y creamos un collage a partir de la

historia de Cavillaca y las islas de Pachacamac, Debemos tener en cuenta:

. Los paisajes y el entorno natural del camino entre las alturas de Huarochirí y Pachacamac (el recorrido que
hacen Cavillaca y Cuniraya). Pensamos en los colores de los paisajes, las formas de Ios cerros, la vegetación,
dibujamos los personajes que aparecen en el relato, etc.

Para elaborar una arpillera con la historia de las lslas de Pachacamac:

La arpillera es un arte que cultivan muchas mujeres, en especial de la región sur de Lima. Una de ellas es la
señora Olga Audante, vecina de Pachacamac que hace años crea sus arpilleras inspirada en los paisajes y
escenas de la vida cotidiana de la costa, sierra y selva del Perú.

Antes de elaborar la arpillera con la historia de las islas de Pachacamac, recuerda que puedes hacerla cosida y
bordada o pegando retazos de tela, como un collage. Necesitamos:

. Un soporte que puede ser un retazo de tocuyo u otra tela con trama tupida.

. Retazos de telas de colores, texturas y calidades diversas.

. Hilo, aguja o goma y tijera.

Pasos:
. Primero dibujamos la escena completa en la tela de soporte.
. En otro soporte, dibujamos los objetos y personajes, elegimos las telas y las cortamos.
. Cosemos el paisaje sobre la tela de soporte (cerros, árboles, campos, cielo, etc.)
. Aparte cosemos los muñecos de los personajes (les podemos poner un poco de algodón de relleno).
. Realizamos los acabados.
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Pachacamac se ubica en el valle bajo de Lurín, en

un marco paisajístico donde se coniugan de farma
especial la planicie aluvial que se encuenw bajo

cultivo y el cauce del río; al oeste los humedales y la
orilla de playa del litoral marino, en cuyo horizonte

se perfilan las islas de Pachacamac; al narte un
amplio tablazo desértico que culmina en una

elevación que se proyecta de forma contundente en

la desembocadura del valle."
José Canziani.

Quienes han visitado el Santuario de Pachacamac
pueden constatar que este monumento arquitectóni-
co se encuentra estrechamente vinculado a sus diver-
sos ecosistemas y a sus distintos paisajes. Así, en este
lugar privilegiado por la diversidad de ecosistemas, la

vida también es abundante. Por este motivo, propo-
nemos como tema educativo los cultivos prehispáni-
cos y los animales del santuario.

*bser:vnsÉ&n del paÉEnje

Como una actividad específica durante la visita edu-
cativa a Pachacamac proponemos la observación
del paisaje. Tomemos en cuenta que caminar por los

senderos, entre los monumentos, es una experiencia
corporal y sensible para "ir descubriendo" este lugar.

Sugerimos que los estudiantes observen detenida-
mente el paisaje, lo describan y narren las sensaciones
que les transmite. La idea es que la acción de caminar
deje de ser una aclividad agotadora, desprovista de
sentidos y pase a ser una rnanera de tener experien-
cias vitales en Pachacamac.
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Para trabaiar
en el aula

En elaula identificamos los problemas más graves que afectan elecosistema del Santuario de Pachacamac. Uno
de los problemas ambientales más notorios del entorno, es la formación de basurales en la desembocadura
del río Lurín.

Sugerimos elaborar con los estudiantes un proyecto para sensibilizar y cambiar hábitos de consumo y
organizar jornadas para limpiar la desembocadura del río Lurín. Algunas de las actividades pueden ser:

. Organizar una excursión a la desembocadura del río Lurín para recoger y luego reciclar residuos plásticos.

. Realizar campañas para disminuir nuestro consumo doméstico de plástico: hacer las compras en una
canasta, reusar las bolsas y botellas de plástico, usar nuestra taza, vaso y plato en vez de vasos, tazas y
platos de tecnopor, etc.

. Campañas para sensibilizar a la población sobre el impacto del plástico en nuestro medio ambiente.
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Para trabaiar
en el aula

Reflexionamos sobre la importancia alimenticia y cultural de nuestros cultivos prehispánicos. A partir de estas
reflexiones pueden surgir actividades diversas. Sugerimos algunas:

' Elaborar un proyecto de Huerto Prehispánico en nuestra escuela. Seguir todas las etapas de preparación,
cuidado y mantenimiento de los cultivos.

. Investigar sobre los cultivos prehispánicos: su uso histórico, sus características naturales, sus usos
contemporá neos, recetas, etc.

. Organizar ferias gastronórnicas con platos elaborados en base a los cultivos prehispánicos. Esta feria puede
repetirse con la intención de revalorizar estos alimentos.
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La llama y la alpaca fueron los animales nrás inrpor-
tantes para el hombre andino prehispánico, y su do-
mesticación debió enrpezar en el sext¡r milenio antes
clel presenle; las evidencias más antiguas del proce-
so de domestlcación provienen de las excavaciones
dirigidas por Danidle Lavallée en el abrigo roccso de
Telarmachay en ..Junín"

La llama era utilizada principalmente como animel de
carga, lo que facilitaba los viajes de largas distarrcias,
ya que conno productcra de fibra y carne su rol era se-

cundario. f-1ay claras referencias de los cronistas scbre
la connotación ceremonialde la grasa de ll¿ma qire. ai

quemarse con la coca, pern, itía ver ei fr"¡turo. /rl con
trarie¡ de ia llanra, la alpaca lue criada principalrnenie
por su fibra utiliz¿da e n la fabricación cle tejidos.

En general el hombre anclinc aproveché al rnáximr:
los servicios de ios caméliclos, elaborando inclusive
con los huesos, linos inslrumentos de pesca (arpo-
nes), así conro aEujas y otras herrarnientas para la

textilería. Por últimc, el excremento ("takya") era un
exeelente combustible"

ffiñ e*sp *ñ'h Fe{fue{*ffir&{

El cuy es un pequeno roedor oriundo de los Andes.
En el abrigo de Tequendama en Colornbia se han en-
cc¡ntrado evidencias de lo que podría haber sic{c el
proceso de domesticación del cuy. 5e lo cría funda-
mentalrnente para aprcv€char su carne.

Está considerada como una especie tra<Jieir:nai, pro-
pia de nuestras serranías y fue criado y ccnsurnidc
desde hace rnás de 2000 años. En alguncs entierros
de momias preincas e incas se han eneontracjo restos
de cuyes, esto eviclencia que su crianza y consumo fue
rnuy ímportante i:ara la potrlación del Antiguo Perú.
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Comúnnrente se cree que el perro sin pelo era el único can don'réstieo criado en tiempos prehispánicos" Esta

creencía no es cierta, pues los antiguos peruanos cclnvivían er:n diversas razas de perros, síenejo la del perro sin
pelo una más. Este perro llegé a Pachacamac en el periodo linal de la época Mr:che y aún no se har-¡ hallado restos
de esta raza en el santuario. Lo que sí se han encontrado son vestigios arqueológicos de perros prehispánicos con
pelo. A continuación presentamos los dibujos realizados por el artista plástico Luis Tokuda de las investigaciones
del perro con pelo hallaCo en Fachacamac.
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Para trabaiar
en el aula

Reflexionamos sobre nuestra convivencia, afectos y cuidados de nuestros animales domésticos. A partir de
esta reflexión podemos elaborar actividades como:

. lnvestigación sobre el uso histórico de estos animales. Podemos indagar sobre las rutas de las caravanas
de llamas por los caminos del Qhapaq ñan.

. Entrevistas para recuperar con nuestros padres, abuelos y parientes saberes sobre el cuidado de los
animales domésticos y sus enfermedades.

. Finalmente, a partir de estas investigaciones, podemos organizar campañas de sensibilización sobre el
cuidado de los animales domésticos y las enfermedades que transmiten al ser humano.
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El Santuario de Pachacamac es un lugar desde donde
se puede observar una gran variedad de aves: cerní-
calos, halcones y, con rnayor frecuencia, el gallinazo
de cabeza roja, común en esta zona. Si caminamos
por la zona monumental, nos podemos encontrar
con los huerequeques, en la huerta podemos ver el
vuelo del colibrí y del turtupilín. De la misma mane-
ra, surcan el cielo de Pachacarnac, las golondrinas, las

lechuzas y las aves marinas y migralorias. Algunas es-
pecies migratorias atraviesan el territorio peruano y
otras migran in¡ercontinentalmente.

En nuestro país existen nrás de 1790 especies de aves
que han venido adaptándose a los diversos ecosiste-
mas y climas del Perú.
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Para trabaiar
en el aula

Conversamos sobre la importancia que las aves pueden tener para el ecosistema y el impacto que sufren c:,,"
la contaminación.

Relacionamos la observación de aves en Pachacamac con las representaciones de aves que hemos encontraós
en las cerámicas, tallados y en los tejidos que se encuentran en el museo de sitio.

. ¿Qué importancia tienen las aves?

. Describimos cómo eran representadas las aves en los tallados, textiles y cerámicas del museo de sit,'s.

. Creamos nuestras propias representaciones de aves.
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