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Son /os esperanzos, energíos y ospirociones
de /os niños, niños yióvenes, su enfusiosmo y

voluntad o experimenfar, lo que rnueve a una
sociedod hacia de/onfe.

Kofi Annon

Al final solo conse.varemos oque//o que
omemos, so/o omoremos aquello que

enfendomos, y so/o enfenderemos oquel/o
que nos seo enseñodo con sabiduría.

Bobo Dhium
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PRESENTACIÓN

Lo cortillo de trobojo poro profesores y esiudiontes de nivel iniciolDescubriendo nueslro posCI-
do prehlspanico iiene como objetivo brindor o los moestros olgunos herromientos metodoló-
gicos porc oprovechor en el oulo los recursos que brindon los museos, Ios museos de sitio y los
sitios orqueológicos. En ello el moestro encontroró olgunos consejos poro lo preporoción de lo
visito o estos lugores y veintiocho fichos de octividodes poro ser desorrollodos en lo escuelo.

Hemos preporodo flchos poro el profesor y fichos pcro el olumno. El mcestro encontroró uno
descripción de los objetivos de lo toreo, los posos poro logrorlos y los moterioles necesorios.
Ademós, hemos considerodo informoción extro que creemos úiil: daios bósicos sobre eliemo
que el profesor puede comportir con los niños y niños de ocuerdo c su interés y curiosidod y uno
listo breve de museos y zonos orqueológicos donde se puede observor lo piezo o construcción
que motivc lo ficho..Todo este moteriol puede ser comportido iombién con los podres de fomi-
lio pues hemos preferido un lenguoje sencillo, no técnico, que les permitiró conocejr el tipo de
trobojo que reolizon sus hijos.

Lo cortillo que presentomos es el resultodo de uno experiencio pedogógico de vorios oños
de trobojo sobre el potrimonio culturol en el oulo. Estomos seguros que lo informoción bósi-
co que esie moteriol provee podró ser mejorodo y odecucdo por los moestros. Confiomos,
osimismo, que ol utilizor lc cortillo, los profesores podrón coincidir con nuestro objetivo: logror
uno enseñcnzo mucho mÓs dinÓmico poro que los olumnos desorrollen su personclidod y
odquieron uno mejor comprensión del mundo que los rodeo y, por supuesto, se entretengon
oprendiendo. El morco que ocoge este propósito pedcgógico es lo promoción de oprendizo-
les que oyuden o construir uno ideniidod de poís y o conocer mejor nuestro historio. Creemos
que osílogroremos formor ciudodonos con un rol octivo y responsoble en lo solvoguordo del
poirimonio culturol.

Este moteriol es el resultodo del trobojo en equipo de Corinne Mendiburu, Potricio Vego y
quien suscribe esfe iexto. En nuesiro experiencio pedogógico, los resuliodos olconzodos fue-
ron muchos, el mÓs importonte es hober logrodo un ocercomiento de los educondos o nues-
tro potrimonio culturol, trobojondo óreos de cooperoción y solidoridod entre los niños y niños.
Nuesfro interés es que lo experiencio que presentomos puedc ser comportido y volidodo por
oircs escuelos poro poder construir uno escuelo nuevo con posibilidodes poro formor uno
sociedod codo vez mós justo y feliz.

El gron reto es esiimulor occiones pedogógicos y culiuroles que voloricen y compromeion
o lo comunidod o trovés del rescote de su historio, sus trodiciones y su creoción ortístico. El

frobojo se inicio con nuestros niños y niños mós pequeños, reforzondo en ellos su outoesiimo e
ideniidod colectivos.

Esto publicoción es posible grocios ol opoyo de lo red del ICOM en el 20l l, brindodo con el
propósito de trobojor desde el Museo de Sitio de Pochocomoc con los niños y niños del entor-
no del sontuorio.

Denise Pozzi-Escol
Dkecloro

Museo de Siiio Pochocomoc

F\rólAófolZ-éNry/é
@qKare
q/@d\G
//a@@d\\
N.*Z
osaE-v/era



DESCUBRIENDO NUESTRO PASADO PREHISPANICO

Desde el periodo de cozodores y recoleciores hosto lo llegcdo de los conquistodores espoño-
les, elterritorio de los Andes que hoy se conoce como Perú fue el escenorio del surgimiento de
numerosos culturos odoptodos c los diferentes medio ombientes, desde el litorol morino hostcr

lo frondosc selvo omozónicc, ounque el osentomiento principol de los sociedodes ondinos
estuvo en los montoños y los volles interondinos.

Mieniros que en lo costo peruono -cdemós de oprovechor todos los recursos moríiimos- el

desorrollo de los sucesivos culturos estuvo ligodo ol mejoromiento sostenido del monejo del
riego de los ríos estocionoles, bósico en sociedodes osentodos en un medio desértico, en lo
sierro lo complejidod olconzodo por los estodos e imperios fue lo móximo expresión de so-

flsticodos sistemcs de tributoción que se sostuvieron sobre redes bósicos de cooperoción e
intercombio de trobojo de los etnios conformontes de esos esiodos.

Miles de yocimientos orqueológicos en el Perú son testigos de lo riquezo de un posodo culturcl
que tiene mós de l0 000 cños de ontigüedod. Asimismo, el recuento de plontos y onimoles
utilizodos por los sociedodes prehispónicos es omplio y coloco o los Andes como uno de los

principoles espocios de domesticoción de vegetoles en el mundo entero.

Ademós de este soporie productivo, que evidencio lo voriedod de pisos ecológicos existen-
tes, los culturos peruonos se expreson, en un período finol, en lo grondezo del Tohuoniinsuyo,
surgido sobre lc ocumuloción de experiencios de sociedodes previos.

Aunque cpretodo, esto síntesis nos informo de lo riquezc de nuestrc pcscdo prehispónico. Los

hucccs, los fortolezos, los ciudodelos son vestigio de esto hisiorio exlenso. Tombién lo son los

texiiles, lo cerómicc y lc orfebrerio. En codo uno de estos objetos se fundo lo memorio históri-

co de nuesfro pcís; es decir, constiiuyen nuestro pctrimonio culturol.

El Pctrimonio Culturcl estó compuesto por dos tipos de herencio: los bienes moierioles y los

conocimientos de nuestros ontepcrsodos conservodos en el liempo. Esto quiere decir que, de
un lodo, reconocemos como Potrimonio Culturcl Moteriol todo lo que tiene expresión físico
y es susceptible de ser tocodo o visto, por ejemplo un monumento orqueológico, uno iglesio

o un textil. A su vez, reconocemos tombién el Potrimonio Culturol Inmotericl: los costumbres,
los ritos, los formos de curcr enfermedodes o de cocinor que se tronsmiien de generoción en
generocién. Algunos ejemplos de este tipo de potrimonio son los técnicos textiles de lo islo pu-
neño de Toquile, ios donzos ofroperuonos o lo flesto de morcoción de gonodo que se celebrc
en muchos pueblos de lo sierro peruono.

El Potrimonio Culturcl de nuestro pcís fundomenio nueslrc identidod. Al conocerlo podemos
reflexioncr ccerco de nuestro origen e historio y, simultóneomenfe, comprender lo riquezo
de otros pueblos y culturos. De esto monero, uno propueslo educotivo que oborde el cono-
cimienio del potrimonio es el mejor instrumento poro solvoguordorlo. A su vez, lo escuelo es

el mejor lugor poro inicior lo formoción de ciudodonos conscientes de lo importoncio de su

iegodo culturol, pues los procesos que suceden ol interior del sistemo educotivo son un medio
privilegiodo poro odquirir conocimientos sobre el Polrimonio Culturol y comprenderlo, intelec-
iuol y ofectivomente, como componente imporionte de nuestro identidod.



Consideromos que los gucrdiones de nuestro legodo histórico somos nosotros mismos, los odul-
tos que hoy'vivimos en el Perú. No obstonte, son los niños y niños y jóvenes los que en elfuturo
se encorgorón de preservor los monifestociones culturoles y difundirlcs. Por eso es fundomen-
iolque oprendon o conocerlos.

Poro presentor lo historio prehispónico del Perú o niños y niños pequeños, hemos preporcdo
un moieriol que resume uno rópido mirodo sobre los diferentes culturcs sin obordcr problemos

de orden cronológico. Se trcto de presentor olgunos corocterísticos generoles que les permi-

tcn conocer los culiuros del Perú prehispónico o pcrtir de olgunos elementos corocterísticos.
Lo selección de piezos se hizo teniendo en cuento diferentes colecciones museísticos y sitios

orqueológicos que se pueden visitor en busco de un ocercomiento o lo vido prehispónico o

trovés de sus monumentos y objetos.

Lcs octividodes se hon orgonizodo en flchos de trobojo independientes, que el moestro pue-
de utilizor sin ningún orden prestoblecido. A irovés de ellos enseñomos o los estudionies de
cucfro y cinco oños los competencios y hobilidodes poro oprender o leer y escribir o portir

de lo presenloción de uno porte de nuestro historio prehispónico. Con lo oplicoción de estos

fichos en el oulo proponemos presentor o niños y niñcs de 4 o 5 oños olgunos elementos de
nuesiro pctrimonio orqueológico e histórico de uno formo lúdico, inculcondo en ellos curiosi-
dod, respeto y coriño por nuestro poscdo. Confiomos que los ciudodonos que procurorón lo

solvoguordo y promoción del potrimonio culiurol de los peruonos en el futuro pueden inicior
su formoción desde muy pequeños pues el contocfo temprono entre los niños y niños y el po-
trimonio es quizós lo mejor mcnero de cultivor uno ciudodcnío respetuoso de nuestro historio
y su legodo.
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LA VISITA AL AUSEO

Lo visito o los museos nos permite presentor nuevos situociones de oprendizoje poro estimulor
los percepciones del niño y desorrollor su sensibilidod. Cuondo se troto de museos de historio
prehispÓnico, sitios orqueológicos o museos de sitio, los recorridos permiten o los niños y niños
conocer uno serie de objetos relocionodos con nuestro pcsodo prehispónico ogrupodos se-
gÚn un guión museogrófico que relociono imógenes, sonidos, objetos, textos y otros soportes,
q diferencio de la educcción formol, que se bcso cosi exclusivomente en textos. Eslo rozón
primordiol hoce que los museos y los zonos crqueológicos fovorezcon un ocercomienio mós
concreto ol Perú prehispónico.

A fln de opiimizor el oprendizoje que puede suscitorse o portir de uno visiio o estos lugores es
preciso cumplir con el desorrollo de tres etopos de trobcjo pedogógico: preporoción de lc
visito en close, reolizoción de lo visito y lo prolongoción de lo mismo en el oulo. Coda etopo
tiene un objetivo y estrotegios deflnidcs.

urante Realización
(En el museo)

Sesiones de lenguaje,
¡ntercambios de ideas
,;'*$ai¿rtus¡u ii

Observación de las
piezas seleccionadas

Búsqueda y
hallazgo de
información
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Antes de visitor el museo es preciso: l. Presentor en close uno serie de moterioles (foios, ofi-
ches, trípticos, etc.) sobre lc exposición que se visitoró. De esto mcnero, los niños y niños irón
mejor preporodos poro descubrir un bien culturol inmueble -el museo- y los moterioles relocio-
nodos con lc muestro. 2. lnformor o los niños y niñcs ocerco del temo o trotor y los diferenies
corocierísticos de la muestro. Por ejemplo, explicorles que verón cerómico, materiol lítico o
textiles y comportir muestros de los mismos. Lo observoción de los moterioles relocionodos con
lo muestro se reolizo en grupo, dioriómente, durcnte los dos semonos onteriores o lo visito, de
modo que los niños y niños odquieron el vocobulorio necesorio, odemós de conocer lcs pie-
zos expuestos.
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En esto primero etopo se trofo de oproximorse o los diferenies elementos, verbolizóndolos, en
un trobcjo de compcrcción que permite desorrollor poco o poco el sentido de lo diferencio-
ción.

Lo segundo eiopo es lo visito cl museo, donde se observon los piezos que fueron presentodos
con onterioridod en el oulo. Se troto de ocerccrse ol objeto o trovés de preguntos, observo-
ción y opropioción. seo esto último o trovés de juegos, comporoción con los objetos que se

vieron previomente en eloulo, lo eloboroción de olgún objeto u otros octividodes.

Por úliimo, en el oulo, luego de lo visito, se deben desorrollor octividodes y ejercicios relocio-
nodos con lo muesiro. Estos deben motivor que lo discusión se reinicie, permitiendo el ofionzo-
miento de los conocimientos odquiridos. Los fichos que preseniomos o continuoción son uno
propuesto poro esto último etopo.

il
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Fícho del ?rafesor

LA LLAAA PREHISPANICA

Objelivo
- Logror uno odecuodo prensión del lópiz.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codo niño y niño
- Lópices de color

Desorrollo de lo octividod
- Conversor ocerco de los piezos de llomos vistos en el museo, en lóminos u otros

imógenes, recordondo sus colores.
- Pintor.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños
- Los llomos fueron uno fuente de diversos recursos: proveíon de corne poro lo

olimentoción;esto se consumío fresco o seco, llomodo chorqui. Su fibrc se utilizobo
poro tejer, su excremenio como combusiible y obono poro lo tierro y sus huesos

eron utilizodos poro lo eloborcción de herromientos y odornos. De su cuero se

" 
hocíon lozos poro omorror los instrumentos de trobojo.

- Los llomos son de diversos colores: blcncos, morrones, grises y negros.
- Duronte Io époco prehispónicc, los llomos fueron criodos como onimoles de

corgo. Pueden tronsportor hosio 75 kilos.

- Son onimoles muy resistentes o diferentes tipos de climos y o los enfermedodes.

¿En qué museos hoy llomos de cerómico prehispónico?
- En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú.

tl



Fícha del olumno

Nombre:

Fecho:

LA LLAAA PREHISPANICA

Coloreo lo llomo prehispónico de ocuerdo o los indicociones:

M: Monón N:Negro A:Amorillo
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Fíchc del profesor

EL ?URUCHUCO

Objetivos
- Seguir lo líneo punteodo.
- Logror uno odecuodo prensión del lópiz.

- Preporor ol niño porc lo escrituro.

Edqd

- 4y 5 oños

Moleriqles
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro ccdo niño y niño
- Lópices de color o plumones delgodos

Desorrollo de lo octividqd
- Conversor ocerco del Puruchuco: tomoño, colores, formos, moierioles y usos.

- Formor pequeños grupos y decoror lo coronc siguiendo los líneos punteodos.

lnformocién que puede comporlir con los niños y niños
- Puruchuco significc cosco emplumcdo o de plumos.

- Cuenton que los vorones de lo époco prehispónico llevobon puruchucos poro
celebror que yo hobíon dejcdo de ser niños y se hcbíon convertido en jóvenes.

- Los curocos lo usobon corrro símbolo de poder.

¿En qué museos hoy puruchucos?

- El Puruchuco es porte de los colecciones del Museo de Sitio de Puruchuco.

14



Fecho:
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Nombre:

EL PURUCHUCO

Decoro el Puruchuco siguiendo los líneos punieodos.
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Fícho del profesor

LiNEAS QUEBRADAS

Objetivos
- Seguir un comino complejo
- Producir dibujos figuroiivos.

Edod

- 4y 5 oños

respetondo los lími1es

Moterioles
- I fotocopio de lo frchc del olumno poro codo niño y niño
- Lópices de color o plumones delgodos

Desorrollo de lo qclividod
- Conversor ocerco de lo

olgunos cerómicos.
- Irozcr líneos quebrodos

recorrido.

decoroción con líneos quebrodos que se observo en

utilizondo un color distinto codo vez que se inicio el

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños
- Muchos piezos de lo cerómico del ontiguo Perú fueron decorodcs con líneos

quebrodos, por ejemplo Io cerómico Wcri de Ayocucho. El estilo Wori tiene, en
olgunos cosos, líneos quebrodos en los bordes y en el cuerpo. Lo cerómico lnco
tombién presento decoroción de líneos quebrodos.

- Los vcriontes de los diseños de lo cerómico prehispónico permiten o los orqueólogos
identificcr los diferenies culturos o lo lorgo del tiempo.

¿En qué museos hoy lexiiles y cerómico prehispónicos con líneos quebrodos?
- En el Museo Nocioncl de Arqueologíc, Antropologíc e Historio del Perú, el Museo

de Sitio Pcchocomoc, el Museo de Sitio de Puruchuco, el Museo Regionol de lco
y el Museo lncc de Cusco.

16
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Fícha del profesor

LA SERPIENTE

Objetivos
- Producir dibujos figurotivos.

- Seguir un trozo respetondo los límites.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- I fotocopic de lo flcho del olumno porc codo niño y niño

- Lópices de color o plumones delgodos

Desorrollo de lo octividod
- Tomor el lópiz de color o plumón correctomente.
- Logror un trozo continuo de izquierdo o derecho.

lnformoción que puede comportir con los niños y niños

- Lo serpiente es un diseño corocierístico de lc decoroción de lo cerómico Limc

de lo costo centrol del Perú. Aporece en formo de dos serpientes con cobezos
iriongulores que formon un zigzog.

- Aporecen tombién en formo de corono en olgunos diseños de los tejidos Chimú
Inco de Pochocomoc.

- Los significodos que ienío lo serpienie en el ontiguo Perú se osocion ol río, lo vío

lócieo, etc.
- Es un diseño representodo hoce 4000 oños, por lo menos.

¿En qué museos hoy piezos lextiles o cerómicos prehispónicqs con diseños de serpienies?
- En elMuseo de Huoco Pucllono, elMuseo de Siiio Pochocomoc, el Museo Amono

y el Museo de Ancón.
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Fícha del olumno

Nombre:

Fecho:

LA SERPIENTE

Dibujo los serpientes siguiendo lo líneo punteodo de izquierdo o derecho sin levonlor el
plumón.
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Fícho del profesor
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EL ACLLAWASI

Objetivo
- Logror uno odecuodo prensión del lópiz.

Edqd

- 4y 5 oños

Moterioles
- I fotocopio de lo flcho del olumno poro codo niño y niño
- Lópices de color delgodos

Desorrollo de lo oclividod
- Converscr ocerco de los corocierísticos del Acllowosi: ubicoción, tomoño, colores,

formos, motericles y usos.

- Pintor.

- Uno opción es dibujor personojes femeninos (de ocuerdo o los funciones del
Acllcrwosi).

lnformoción que puede comportir con los niños y niños

- El Acllowosi es uno edificcción inco donde vivíon los mujeres dedicodos ol culto
y o lo producción de textiles poro los rituoles. EI de Pochocomoc tiene goleríos,

escoleros, recintos y poiios con vorios estonques que obcstecíon de oguo ol

edrtrcro.

- Tiene lo solidez y simeirío corocterísticos de lo crquitecturo lnco.
- Lo mós ccrocierístico del Acllowosi son sus "ventonos y puertos" en formo de

tropecio, como muestro del clósico esiilo lnco.

¿En qué zono qrqueológico se puede ver elAcllqwosi?
- El Acllowosi es porle de |os ediflcociones que conformon el Soniuorio de

Pochoccrmoc, donde ociuolmente se encuentro en elMuseo de Siiio Pochocomoc.

¿En qué museos hoy informoción sobre el Acllowosi?
- En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú y el Museo

de Sitio Pochocomoc.
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Fícho del ?rofesor

LA PIRATf\IDE CON RA/V\PA

Objetivo
- Logror uno odecuodo prensión del lópiz.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- I fotocopio de lo ficho delolumno poro codo niño y niño
- Lópices de color delgodos

Desorrollo de lq qctividod

- Conversor ccerco de los corocterísticos de lc Pirómide con Rompo: ubicoción,
tomoño, colores, formos. moterioles y usos.

- ldentiflcor los portes de lo ediflcoción: ingreso, potio, rompo, niveles y colles
oledoños.

- Pintor.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- Los Pirómides con Rompo son grondes construcciones que se corocterizon poriener
uno rompo centrol, potios y plotoformcs. Es posible que los potios fueron óreos de

. producción pues se hon encontrodo evidencios de eloboroción de cerómico en
lo Pirómide con Rcmpo I del Soniuorio de Pochocomoc. Otro posibilidod es que
los potios se usoron en los reuniones, duronte los cuoles el curoco debió ubicorse
en lo plctoformo que se encueniro en Io porte superior.

- Estos edificios funcionabon como centros odministrotivos o polocios.

¿En qué zonos orqueológicos se puede ver pirómides con rompo?
- Lo Pirómide con Rompo es porte de los edificociones que conformon elSontuorio de

Pochocomoc, donde ociuolmente se encuentro el Museo de Sitio Pochocomoc.
Se hcn encontrodo dieciséis de estos pirómides en este lugor.

- Otros pirómides similores hon sido encontrcdos en el volle de Lurín, en el sitio de
Ponquilmo, Pompo de Flores y Puruchuco Huoquerones.
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Fícho del olumno

Nombre:

Fecho:

LA PIRATqIDE CON RATqPA

Coloreq lo Pirómide con Rompo.
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Fícho del profesor
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EL DIOS DE LOS BACULOS

Objelivo
- Logror uno cdecuodo prensión del lópiz poro colorecr figuros de bordes mixtos.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codo niño y niño
- Lópices de color delgodos

Desorrollo de Io octividod
- Conversor ocerco de los corocterísticos del Dios de los Bóculos: odornos, otributos

y colores.

- Identificor los portes del cuerpo y los odornos.
- Pintor codo espccio con diferenies colores.

lnformoción que puede comportir con los niños y niños
- El Dios de los Bóculos es uno de los mós importontes divinidodes del mundo ondino

prehispÓnico. Es uno figuro con formo humono cuyos brozos extendidos sostienen
un bóculo verticolen codo mono.

- El Dios de los Bóculos fue representodo en muchos vosijos y iextiles del Perú' 
prehispÓnico. En olgunos cosos, como en lo Puerto del Sol de Tiwonoku, tiene un

cinturón y un tocodo con olos y opéndices similores o royos.
- Aporece en múltiples culturos con olgunos voriociones, en uno lcrgo secuencio

milenorio que se inicio en lo époco Chovín.

¿En qué zonos orqueológicos y museos hoy represenlociones del Dios de los Bóculos?
- En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú, el Museo

Municipol de Huoco Moleno, Museo Regionol de lco, y en lo portodo del edificio
del Museo Nocional de lo Culturo Peruono.
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Fícho del olumno

Nombre:

Fecho:

EL DIOS DE LOS BACULOS

Coloreo codo espocio con diferentes colores.
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Fícho del profesor

LA /U\UÑTCN CHAN CAY

Objetivo
- Desorrollor elsentido de lo observoción.
- Trobojor con diferentes moterioles.
- Conocer olgunos elementos de lo culturo Choncoy.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- Telo, lono, sorbetes y pegomento
- Pinturo poro telc, plumones delgodos y pinceles

Desorrollo de lo aclividod
- Describir uno muñeco chcncoy: odornos, moterioles, formos y colores.

- Eloboror uno muñeco choncoy siguiendo los posos descritos o coniinuoción:
Elcuerpo
- Recortor 2 rectóngulos de telo de ló x I I cm.
- Pintorlos con diseños choncoy.
- Colocor popel entre ombos telos y pegor los bordes poro formor el cuerpo.
[o cobezo

Recortor 2 mediolunos de Z x B cm y dibujor el rostro.

- Cortor muchos trozos de lono de lB cm.
- Colocor popel entre los mediolunos y pegor los bordes poro formcr lo cobezo.
- Pegcr los trozos de lono en lo porte superior de lo cobezo.
!qs extremidodes
- Corior los sorbetes en trozos pequeños poro los brozos y medionos poro los

piernos.

- Pegor brozos y piernos ol cuerpo de lo muñeco.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- Los muñecos choncoy representon hombres y mujeres en octividodes cotidionos
y rituoles.

¿En qué museos hoy muñecos choncoy?
- En el Museo Amono, el Museo Nocionol de Arqueologío. Antropologío e Historio

del Perú y el Museo Lcrco.



Fícho del olumno

Nombre:

Fecho:

LA AUÑECA CHAN CAY

Eloborq uno muñeco choncoy siguiendo los posos:

- Recorto pedozos de telc: 2 en formo de rectóngulo y 2 en formo de escudo.
Decórolos como el modelo.

corto frozos de lono poro el cobello y pégolos en lo telo en formo de escudo.

Corto los sorbetes en 4 y pégolos como brozos y piernos.
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Fícho del ?rofesor

EL TOCADO DE ?LUTV\AS

Objelivos
- Desorrollor el sentido de lo observoción.
- Trobojor con diferentes moterioles.
- Conocer los tocodos.

Edod

- 4y 5 años

Molerioles
- Globos de cumpleoños
- Popelde periódicos usodos
- Gomo
- Témperos

- Pinceles

- Plumos noturoles de diferentes colores

Desorrollo de lo ociividod
- Describir los elementos de un tocodo: moierioles, formos, colores y odornos.

Conversor ocerco de sus usos.

- Eloboror un tocodo siguiendo los posos descritos o coniinuoción:
l. Recortor muchos trozos de popel periódico de 20 x 30 cm.
2. lnflor un globo de cumpleoños y pegor los trozos de popel encimo hosto cubrirlo.
3. Dejorlo secor.

4. Cortor el globo y guordor lo porie redondo.
5. Pintorlo y dejorlo secor.

ó. Decoror lo porte superior con plumos.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños
- Los plumos exóticos provenientes de ierritorios lejonos eron el privilegio de pocos

hobitontes prehispónicos. Por eso, los tocodos de plumos se hon encontrodo en
los entierros de goberncntes importontes.

- Lo formo de peinorse y odornorse lo cobezo disiinguío lo pertenencio o un grupo
étnico.

¿En qué museos hoy locodos de plumos?

- En el Museo Nocionol de lo Culiuro Peruono y el Museo de Sitio de Puruchuco.
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Fícho del olumno

Nombre:

Fecho:
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EL TOCADO DE ?LUTqAS

Eloboro un tocodo siguiendo los posos:

- Recorto trozos de popel periódico.

- Inflo un globo de cumpleoños y pego los irozos de popel encimo.
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Cuondo hoyo secodo, reviento el globo y guordo lo mitod redondo. Decórolo
con pinturo y plumos.
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Fícho del profesor

EL COLLAR DEL SEÑOR DE SIPAN

Objetivos
- Creor con diversos moterioles.
- Conocer lo vestimento de los outoridodes prehispónicos

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- Fideos coditos (34 por niño) y fideos oriios (30 por niño)

- Hilo de pescor, gonchillo poro oseguror el collor y pinturo dorodo

Desorrollo de lo octividod
- Observor imógenes del collor del Señor de Sipón o evocor los corocterísticos

del mismo después de Ic visito ol museo o del trobojo en el oulo. Comenlor sus

corocterísticos de color, formo y moterioles.
- Formor grupos pequeños poro irobojor.
- Eloboror un collor siguiendo los posos descritos o continuoción:

l. Pintor todos los fideos con lo pinfuro dorodc y dejor secor.

2. Cortar un trozo de hilo de pescor de 45 cm cproximodomenfe y ensortor los

fldeos coditos en é1.

. 3. Corior tres trozos de hilo de pescor de l5 cm cproximodomente y ensortor los

fideos oritos onudondo los extremos poro que no se suelten.

4. Anudor codo sorio de fldeos oritos ol collor de fldeos coditos, como extensiones

verticoles colgontes del collor.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- El Señor de Sipón fue un gobernonte del ontiguo pueblo Mochico que hobiiobo
lo región de Lcmboyeque.

- En lo tumbo del Señor de Sipón se encontroron odornos, joyos, emblemos y trojes

muy finos, que muestro lo riquezo y esplendor de los hobitontes mochicos.

- Un equipo de crqueólogos peruonos, liderodos por Wolier Alvo, recuperó lo

primero tumbo intocto del Señor de Sipón.

¿En qué museo estó el collqr delseñor de Sipón?

- Todos los piezos encontrodos en lo tumbo del Señor de Sipón se encuentron en el

Museo Tumbos Reoles de Sipón, en Lomboyeque.
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Fíchc del olumno

Nombre:

Fecho:

EL COLLAR DEL SEÑOR DE SIPAN

Elqboro un collor siguiendo los posos:

- Pinto los fideos con pinturo dorodo.

B#= €p
Ensortc los fideos mós grondes en un trozo de hilo de pescor y ponle el gonchillo.

gQ-
Ensorto los fldeos mós pequeños en hilo de pescor y omónolo bien. Formo tres
sorios de fldeos pequeños.

gQ*w
Une los sorlos de fideos mós pequeños ol collor.
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Fícho del ?rofesor

EL UNKU

Objelivos
- Reconocer lo diversidod de moterioles y recursos poro lc expresión plóstico.
- Conocer corocterísticcs propios del ornoto de los culturos prehispónicos.
- ldentiflcor lo vestimento del curoco.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- Telo o popel croft de 120 x ó0 cm por olumno, según lo tollc
- Pinturo poro telo o popel de diferentes colores
- Pinceles

- Sellos o moldes con diseños prehispónicos poro estompor

Desorrollo de lo octividod
- Describir los corocterísticos de un unku, observor imógenes y/o evocor lo visfo en

el museo.

- Dlsponer los moierioles sobre uno meso, invitor o lo niños y niños o observorlos y
reflexionor sobre su posible uso.

- Dibujor lo ubicoción del cuello del unku y hocer un corte en V.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- Unku es el nombre quechuo que se les dcbo o las túnicos de lono o olgodón,
cortos y lorgos, utilizodos como ccmiso por el hombre en el Perú prehispónico.

- Se confeccionobo o pcriir de dos pcños cosidos. Teníon oberturos loteroles poro
los brozos y en el porte superior poro el cuello.

- Los hoy de diferente colidod. Toscos o cbosco y los unkus finos, llcmodos cumbi.

¿En qué museos hoy unkus prehispónicos?

- En elMuseo de Sitio Pcchccomoc, el Museo Nocionolde Arqueologío, Aniropologío
e Historio del Perú, elMuseo Amono, elMuseo Lorco; el Museo Municipolde Huoco
Moleno y el Museo Regionol de lco,
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Fíchc del olumno

Nombre:

Fecho:

EL UNKU

Elqboro un unku siguiendo los posos:

- Extiende lo telo o el popely recorio el cuello.

Decoro el unku uiilizondo pinturo y sellos.
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Fícho del ?rofesor
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EL BRAZALITE INCAICO

Objetivos
- Creor utilizondo diversos moterioles.
- Estimulor el desorrollo de lo creotividod.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- Lóminos de oluminio u hojoloio de 5 cm de oncho por B cm de lorgo, con los

bordes doblodos
- Lopiceros, lópices, plumones, etc.
- Superficie bose poro el repujodo (por ejemplo: esponjo duro)

Desorrollo de lo oclividod
- Formor grupos de 5 o ó niños y niños.

- Observor imógenes y/o evocor los brozoletes visios en el museo. A portir de ello,
describir los corocterísticos de un brozclete.

- Explicor el procedimiento del repujodo.
- Elegir olgunos formos prehispónicos (formos geométricos, onimoles prehispónicos.

líneos, etc.) usuoles poro repujor.
- . Dorformo cilíndrico o lo lómino de oluminio de ocuerdo oltomoño de los muñecos

de los niños y niños.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- Los ortesonos del ontiguo Perú fueron grondes orfebres y dominoron diversos
técnicos poro trobojor el oro, lo ploto y el cobre. Fobricoron collores, oretes,
brozoletes y muchos objetos mós.

- Los brozoletes son lóminos recortodos y doblodos, los mós eloborodos tienen
diseños geométricos grobodos (repujodos).

- Los ornomentos de oro y ploto resoltobon elestotus del personoje que los portobo.

¿En qué museos hoy brozoleles prehispónicos?
- En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Hisiorio del Perú, el Museo

de Oro, el Museo Nocionol Tumbos Reoles de Sipón y el Museo Arqueológico
Nocionol Bruning en Lomboyeque.

34



Fícho del olumno

Nombre:

Fecho:
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EL BRAZALETE INCAICO

Repujo diseños prehispónicos sobre lo lómino de oluminio.

Doblo los exlremos en formo de brozolete.



Fícho del profesor

EL CURACA

Objetivos
- ldentificor los funciones de un curoco.
- Estimulor el interés por lo historio prehispónico.

Edod

- 4y 5 oños

Mqterioles
- Unku

- Brozolefe inco
- Collor del Señor de Sipón

- Tocodo de plumos

Desorrollo de lo octividod
- Vestir todos lcs piezos que conformon lo vestimento del curcco: unku, brozolete,

collor y tocodo.
- Conversor ocerco de los corocterísticos de lo vesiimento de un jefe prehispónico.

- Visitor el Templo del Sol del Sontuorio de Pochocomoc, Puruchuco u otros ceniros

orqueológicos con lo vestimento puesto.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- Los espoñoles trojeron del coribe lo polobro "cocique" poro designor ol jefe de
un grupo pero, en el ontiguo Perú, lo polcrbro que designo cl jefe es "curcco".
Este representobo o su grupo onte lc outoridod y ero el encorgcdo de reccbor el

tributo de su comunidod poro entregorlo ol Estodo.

- El curoco se distinguío del común por uno vestimento mós rico en odornos y de
moyor colidod.

¿En qué museos o zonos orqueológicos puede enconirorse informoción ocerco de los

curocos?
- En el Museo de Sitio Puruchuco y el Museo Nocionolde Arqueologíc, Antropologío

e Historic del Perú.
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Fícho del olurnno

Nombre:

Fecho:

EL CURACA

Viste todos los prendos de lo veslimenlo del curocq que hos hecho en close: Unku,
tocodo, brozolete y collor.
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Fíchc del ?rofesor
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¿quÉ rs L0 quE BROTA?

Objetivos
- Descubrir lo reloción entre los seres vivos mostrondo octitudes de respeto y cuidodo.
- Observor lo tronsformoción de los elementos de lo nolurolezo.
- Conocer el crecimiento de uno plonto prehispónico.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- Semillcs de pollor, olgodón y oguo
- Vosos descortobles y etiquetcs

Desorrollo de lq oclividqd
- Conversor sobre los pollores: formos, colores, iomoños y plcrtos que se preporon en

bose o este insumo. Continuor lo conversoción hoblondo sobre los represeniociones
del pollor visios en el museo.

- lnicior el cultivo de uno semillo de pollor siguiendo los posos o continuoción:
1. Pegor lo etiqueto con el nombre del niño en codo voso.

2. Poner un poco de olgodón dentro de ccdo voso y colocor el pollor cubriéndolo.
3. Echor un poco de oguo en codo voso.

4. Establecer un progromo de observoción del crecimienfo del pollor, conversondo
ocerco de su tronsformoción, el crecimiento, los portes de lo plonto, etc.

lnformoción que puede comportir con los niños y niños

- Los pcllores son un cultivo muy oniiguo en el Perú, iguol que los colobozos. Se hon

encontrodo reslos en Corol, Kotosh y Huoco Prieic, grupos humonos que oún no

hcbíon oprendido o hocer cerómico, ounque yo conocíon lc ogriculturo, lo iextilerío
y lo orquitecturo de templos.

- Se hon hollodo representociones de pcllores en lc iconogrofío de diversos culturos
prehispónicos: Nosco, Chcvín, Cupisnique (culturc cosieño influenciodo por Chcvín
y precedenie de Moche) e lnco.

¿En qué museos se pueden enconlrqr piezos con representociones de frejoles, pollores u otros

plontos prehispónicos? ¿En qué cenlros hoy informoción sobre elcrecimiento de los plonlos?

- En el Museo de Hisiorio Noturol de lc Univerisdod Nocionol Moyor de Scn Morcos, el

Centro de lnvestigoción de Zonos Áridos (CIZA) de lo Universidod Nccionol Agroric
Lo Molino, el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú, el

Museo de Siiio de Puruchuco, el Museo Regionol de lco, el Museo Lorco y el Museo

Arqueológico Nocionol Bruning.
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Fícha del clurnno

Nombre:

Fecho:

¿qUÉ TS LO QUE BROTA?

Cullivq un pollor siguiendo los posos:

- Coloco olgodón en el voso descortoble y ponle uno eiiquetc con tu nombre.

Colocc un pollor en el voso y cubre el pollor con un poco de olgodón.

Agrega un poco de oguo en el voso"

eGe2Ú
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Fícho del ?rofesor

UN HUERTO DE ?LANTAS PREHISPANICAS

Objetivos
- Aprender los nombres de olgunos plontos prehispónicos.

- Observor lo tronsformoción de los elementos de lo noturolezo.

Edod

- 4V5oños

Molerioles y equipos
- Semillos de coiguo, zopollo, moízv otros plontos prehispónicos

- Áreo de iierro preporodo pcro lo siembro y herromientos de jordinerío

- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codc niño y niño

- Corteles con los nombres de los culiivos

Desorrollo de lq octividod
- Observor los formos, colores y tomoños de los semillos y nombrorlcs.
- Hocer hoyos en lo tierrc utilizondo los herromientos o los monos.

- Colocor semillos codo l5 cm. y cubrirlos con un poco de tierro.

- Colocor los corteles con los nombres de codo plonio según su ubicoción.
- Regor los plontos regulcrmente según sus necesidodes.
- Estoblecer uno rutino de observoción de 2 veces por semono poro estudior

" y describir los combios, introducir nuevo vocobulorio, completor lo toblo de
observoción con notos o dibujos.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- En el oniiguo Perú se domesticoron muchos vegetoles, que oún hoy son consumidos
por nosotros, pcr ejemplo lo coiguo, el frejol, el zopollo o el olluco; y frutos, como lo
ciruelo, el pocoe, lc lúcumo y lo guoyobo.

- El ojí tombién es uno plonto prehispónico conocido en muchos voriedodes. Debió

servir poro oderezor los olimentos.

¿En qué museos hoycerómico prehispónico querepresento semillosyplonlos prehispónicos?

- En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú, el Museo de
Sitio de Puruchuco, el Museo Regionol de lco, el Museo Lorco y el Museo Arqueológico
Nocionol Bruning.

¿En qué museos hoy cullivos prehispónicos?

- El Museo de Sitio Pochocomoc y lo Huoco Pucllono tienen jordines de plontcs

prehispónicos.
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Fícho del olumno

Nombre:

Fecho:

UN HUERTO DE ?LANTAS PREHISPANICAS

Complelo lo lqblo de observoción con nolos o dibujos.

¿Cuánto mide? ¿Qué apareció? ¿Qué cambió?

Día 1

Día2

Día 3

Día 4

Día 5
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Fícho del profesor

EL CREC U\IENTO DE UN PALLAR

Objetivos
- Reconocer el ciclo de crecimiento de uno plonto.
- Conocer los portes de uno plonio.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles y equipos
- I fotocopio de Io ficho del olumno poro codo niño y niño
- Tijeros, pegomento. popel o cortulino tomoño ,A4

Desorrollo de lo oclividod
- Conversor ocercc de lo tronsformoción de Io semillo en plonio: el crecimiento, los

portes, eltiempo, etc.
- lndicor c los niños y niños los posos <r seguir poro resolver ei ejercicio:

l. Cortcr los imógenes de lo ficho.
2. Ordenorlos según el orden cronológico observodo ol cultivor los semillos.

3. Cuondo estén seguros, pegor los recuodros en orden sobre uno hojo de popel

o coriulino.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- Algunos de los cultivos prehispónicos que sirvieron de olimento o los ontiguos
peruonos son yuccs, pCIpos, colobozos, moí2, chirimoyo, comote, pollores, etc.

- Los culturos mós ontiguos utilizoron moterioles orgónicos poro dor consistencio cl

borro con el que construícn los templos. Los crquéologos pueden determinor qué

comío esto genie estudiondo los restos vegetoles encontrodos en sus excovociones.
- Lc ventojo de los leguminosos, como el pollor y el frejol, y los colobozos y zopollos

es que crecen con mucho focilidod sin necesidod de mucho cuidodo. Por eso,

estos olimentos eron muy comunes en lo dietc de los ontiguos peruonos.

¿En qué museos se puede ver represenlociones de semillos y plontos prehispónicos?

- En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologíc e Historio del Perú, el Museo

Regionol de lco, el Museo de Sitio de Puruchuco, el Museo Lorco y el Museo

Arqueológico Nocionol Bruning.

¿En qué museos hoy cultivos prehispónicos?

- El Museo de Sitio Pochocomoc y lo Huoco Pucllono tienen jordines de plcntos
prehispónicos.
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tícha del profesor

LA PLANTA DEL PALLAR

Objetivos
- Logror unc cdecucdo prensión del lópiz.

- Conocer los portes de uno plonto.

Edod

- 4y 5 oños

Moierioles y equipos
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codo niño y niño

- Lópices de color o plumones delgodos

Desqrrollo de lo octividod
- Conversor ocerco de los corocterísticos de Io plonto del pollcr de ccuerdo o

lo experiencio de siembro (en el huerto o en vosos): los colores, el tomcño, los

texturos, los formos, el ciclo de vido, etc.
- ldentificor los portes de lo plonto en lo ficho.
- Pinior.

lnformqción que puede comportir con los niños y niños

- El pollor fue muy importonte poro olgunos culturos del Perú prehispónico. Es un

" cultivo bósicomente costeño.
- Los Mochico lo dibujoron y pintoron en representociones gróficos simbólicos que

hoy podemos ver principolmente en su cerómico.

¿En qué museos se puede ver represenlociones de frejoles, pollores y olros plonlos
prehispónicos?

- En el Museo Nocionol de Arqueologío. Antropologío e Hisiorio del Perú, el Museo

Regionol de lco, el Museo de Sitio de Puruchuco, el Museo Lorco y el Museo

Arqueológico Nocionol Bruning.

¿En qué museos hoy cultivos prehispónicos?

- El Museo de Siiio Pochocomoc y lo Hucco Pucllono tienen jordines de plontos

prehispónicos.
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Fícha del olumno

Nombre:

Fecho:

LA PLANTA DEL PALLAR

Coloreo lo plonto delpollor.
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Fícho del profesor

LA LONCHERA

Objetivos
- Conocerolimentosprehispónicos.
- Reconocer lo diversidod de recursos vegetoles prehispónicos.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- Alimentos: popos, choclos o comote (soncochodo o en hojuelos); quinuo o

kiwicho (en hojuelos); chicho;concho; entre otros

- Llicllo o monto con diseños ondinos

Desorrollo de lo oclividod
- Nombror y describir brevemente los olimentos troídos: cuóndo se comen, con qué

olimentos se sirven, sus sobores, olores, texturos, eic.
- Disponer todos los olimentos sobre lo monio poro comportir.
- Motivor o los niños y niños o comportir sus olimentos y conversor ocerco de sus

sobores.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

- En elontiguo Perú lo olimenioción se bosobo en dos producios cloves: el moíz y lo

popo. Estos productos se complementobon en olgunos ocosiones con corne de
comélido y cuy.

- Existen odemós múltiples cultivos o frutos de menor importoncio que tombién eron

consumidos, como moní, zopollo, polto, yuco, chirimoyc,lÚcumo, frejol, pollor. etc.

¿En qué museos hoy represenlociones de qlimenlos o de escenos de olimentoción?
- En el Museo de Sitio de Puruchuco y el Museo Nocionol de Arqueologío,

Aniropologío e Hisforio del Perú.

PREHISPANICA
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Fícho del alurnno

Nombre:

Fecha:
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LA LONCHERA PREHISPANICA

Poro comportir uno loncherq prehispónico puedes iroer olguno de los siguientes
olimentos:

- Beb'idos: refresco de morocuyó, chicho morodo, ponche de quinuo

Frutos y posires: chirimoyo, pocce, helodo de lúcumc, dulce de kiwicho

Bocoditos solodos: monítostodo, concho, hojuelos de popo, yuco o comote.

IreJJ¿)
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Fícho del ?rofesor
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?RE?ARATqOS UN PURÉ

Objelivo
- Conocer uno preporociÓn en bose o un olimento prehispÓnico.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles y equipos
Tozones

Tenedores y cuchoros
Popos soncochodos
Leche
Montequillo
Sol

Desorrollo de lo oclividod
Conversor ocerco de los plotos que se preporon con popos.

lndicor o los niños y niños los posos o seguir poro preporor el puré:

L Pelor los popos soncochodos y ponerlos en un tozón.

2. Prensor los popos usondo un tenedor.

3. Agregor un poco de leche y moniequillo.

4. Condimentor con soly servir.

lnformoción que puede comporlir con los niños y niños

de popo tiene como ingrediente principol este tubérculo oriundo de losEl puré

Andes.

Hoy mós de 300 voriedodes de popo: huoyro, omorillo, blonco, etc.

Lo popo es tronsformcdo en chuño cuondo se congelo o lo iniemperie, de esto

monero se puede conservor por mucho tiempo'

¿En qué museos hoy represenlociones de qlimenlos o de escenos de olimentoción?

En el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Hisiorio del PerÚ y el Museo

de Sitio de Puruchuco.

¿En qué museos hoy cullivos prehispónicos?

El Museo de Sitio Pochocomoc y lo Huoco Pucllono tienen jordines de plontos

prehispónicos.



Fícha del alumno

Nombre:

Fecho:

?RE?ARATqOS UN PURÉ

Preporo un puré siguiendo los posos:

- Pelo los popos y ponlos en un iozón

Prenso los popos con un tenedor.

Vierte lo leche en el recipiente y mezclo.

Agrego montequillo y sol.
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Fícho del ?rofesor

ELABORACIÓI\ PE ADOBES

Objetivos
- Eloboror odobes.
- Conocer iécnicos de construcción prehispÓnicos.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- Mezclo de tierro y pojo
- Recipientes grondes

- Un molde de modero de formo rectongulor poro codo niño y niño

- Uno espótulo pequeñc poro codo niño y niñc

Desorrollo de lo oclividod:
Primero sesión

- Cbservoción de lo preporoción de lo mezclo hecho por el moestro o un odulio
que conozco el procedimiento.

Segundo sesión

- Revisor el vocobulorio del temo.
- Ccdo niño debe de iomor un poco de lo mezclo, llenor poco o poco su molde

" y dejorlo secor.
- Socor el odobe del molde con lo cyudo de un odulio y dejorlo secor.

- Repetir lo operoción hosto que codo niño iengo 5 o ó odobes porc ediflcor un

muro "prehispónico".

- Cuondo el muro estó seco, se decoro con motivos prehispÓnicos.

lnformoción porq comportir con los niños y niños

- El uso del borro fue muy expondido en los Andes del Perú, sobre todo en lo zono

coslero donde los lluvios son nulos o escosos.

- Los odobes prehispónicos tuvieron diferentes formos o lo lorgo del tiempo, desde

los odobes hechos o mono que oún conservon lo huello de los dedos que los

fobricoron, hosto odobes relotivomenie grondes hechos con molde.

¿En qué museos y zonos orqueológicos se puede ver construcciones de odobes?

- En el Sontuorio de Pcchocomoc, el Museo de Siiio de Puruchuco y en lo Huoco

Pucllono.
- En los zonos orqueológicos Moteo Solcdo, Túcume, Chon Chon, Huoco Coo Viejo

y Huoco Rojodo de SipÓn.
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Fechc:
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Nombre:

TLABORACIÓIT PT ADOBES

Eloborq odobes siguiendo los posos:

- Coloco lo moso en el molde.

- Poso uno espótulo poro oploncr.
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El odobe estó listo poro secorse y utilizorlo en Io construcción.
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ticho del profesor

LAS CERATqICAS PREHISPANICAS

Objetivos
- Contor del 1 ol 4.

- Agrupor 4 elementos.

Edod

- 4y 5 oños

Mqterioles
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codo niño y niño

- Plumones delgodos de colores

Desorrollo de lq octividod
- Describir los corocterísticos de los cerómicos prehispónicos (o cerómicos octuoles)

o portir de lo observodo en el museo: tomoños, formos, usos, temperoturo, colores,

diseños, peso, etc.
- Explicor qué significo encerror.

- Explicor que se debe de contor 4 cerómicos y encerrorlos con un círculo. (Se

recomiendo combior de color codo vez que se encierron 4 elementos.)

lnformoción poro comportir con los niños y niños

Uno formo de distinguir uno culturo del ontiguo PerÚ es conocer su cerÓmico, pues

codo culturo produjo formos y diseños distintos.

- Los orqueólogos bcscn sus invesiigociones en el onólisis de lc cerómico poro sober

o qué culturo pertenecen los restos que estÓn estudiondo.

¿En qué museos hoy colecciones de cerómico?
- En todos los museos de orqueologío del Perú hoy colecciones de cerÓmico.

Tombién en el Museo de Arte de lo Universidod Nocionol Moyor de Son Morcos, el

Museo de Arie de Limo, elMuseo Lorco y elMuseo Nocionolde lo Culturc Peruono.
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Fícha del alumnc

\ombre:

techc:

LAS CERAAICAS PREHISPANICAS

Encierrq los cerómicos en grupos de 4.
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Fíchc del profesor

LOS OBJETOS DEL TqUSEO DE SITIO DE ?URUCHUCO

Objetivos
- Asocior número y contidod.
- Contor del I ol 5.

- Reconocer los números del I ol 5.

Edqd

- 4y 5 oños

Moteriqles
- I fotocopicr de lo ficho del olumno poro codo niño y niño

- Lópices de color o plumones delgodos

Desorrollo de lo octividod
- Describir los diferentes tipos de objeto que formon lc colección del Museo de Sitio

de Puruchuco: puruchuco (gorro de plumos), porros, momios, quenos, quipus, eic.
- Proponer ol niño que odivine lo consigno.
- Explicor lo noción de unir.

- Contor codo uno de los objetos y unir codo grupo con el nÚmero que le

corresponde.

lnformoción pqro comportir con los niños y niños

- El Museo de Sitio de Puruchuco fue crecdo en l9ó0 por Arturo Jiménez Borjc. Es el

primero en su género en el Perú.

- Albergc uno importonte colección de lo époco lnco procedenie del Polocio

de Puruchuco principolmente. Hoy fordos funerorios, quipus, cerómicos, ontorcs,

instrumentos de orfebrerío, iejidos con odornos de plumos y ploto.

- Hoy en dio cuento con uno "huoco" poro niños y niños.
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Fícha del aiumno

Nombre:

LOS OBJETOS DEL MUSEO DE SITIO DE ?URUCHUCO

Une codq grupo de objetos con el nÚmero que le corresponde.
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Fícha del profesor

LOS PERSONAJES PARACAS

Objetivos
- Contor del I ol ó.

- Agrupor ó elementos.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- I fotocopio de lo flcho del olumno poro codo niño y niño

- Plumones delgodos de colores

Desorrollo de lo oclividod
- Describir los corocterísticos de los montos porocos o portir de lo observodo en el

museo: tomoños, formos, usos, colores, diseños, personojes, etc.
- Expliccr qué significo ogrupor.
- Explicor que se debe de contor ó personojes y encerrorlos en un círculo. (Se

recomiendo que el niño combie de color codo vez que encierre ó personojes.)

lnformqción poro comportir con los niños y niños:

- Los montos porocos son conocidos como los tejidos mós finos y soflsticodos de
todos los culturcs prehispónicos.

- Lo culturo Porocos dominó diversos técnicos de textilerío, utilizondo olgodón y

lcrno de comélido

¿En qué museos hoy colecciones de lextilerío Porocos?

- Museo Regionol de lco, Museo de Arqueologíc y Aniropologío de io Universidod

Nocioncl Moyor de Son Morcos y el Museo Nocionol de Arqueologío, Antropologíc
e Historio del Perú.
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Fícho del olurnno

Nombre:

Fecha:

LOS PERSONAJES PARACAS

Encierro los personojes en grupos de ó.
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Fícho del pr ofesor

EL qUIPU INCAICO

Objetivos
- Asocior los números o su escriturc.
- Contor del I ol 10.

- Reconocer los números del I ol 10.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles:
- I fotocopic de lo ficho del olumno poro codc niño y niño

- Tijeros

- Pegomento
- Popel crepé

Desorrollo de lq octividod
- Conversor ocerco de los quipus vistos en el museo: moterioles, colores, formos y

USOS.

- Contor del I ol l0 con diferentes objetos y luego leer lo cifrc osignodo o codo
cuerdo del quipu.

- Formor boiitos de popelcrepé y pegorlos en codo hilo delquipu según lo confidod
señolodo.

lnformoción poro comporlir con los niños y niños

- Aunque se ho escrito mucho sobre los quipus como un sistemo de registro norrotivo,

lo cierto es que lo moyorío de ellos tuvieron un uso conioble.
- Los quipus son de olgodón, consisten de uno cuerdo principolde donde cuelgon

cuerdos secundorios, donde se ubicon los nudos de monero ordenodo dentro de
un sistemo decimol.

- Servíon poro contor y registror dotos cuoniitotivos poro servicio de los gobernontes

del Tohuontinsuyo.

¿En qué museos hoy quipus?

- En el Museo de Sitio Pochocomoc,.el Museo de de Sitio de Puruchuco y el Museo

Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del PerÚ.
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Fícho del clumno

Nombre:

Fecho:

EL OUIPU INCAICO

complelo lq cifro representodo en codo cuerdo delQuipu de pochocomc¡c.
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Fícho del pr ofesor
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EL qUIPUCATqAYOC

Objetivos
- Representcr un recorrido simple.

- Fijor lo otención visuol.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codo niño y niño

- Plumones delgodos de colores

Desorrollo de lo oclividod
- Conversor ocerco de los quipus visios en el museo: moterioles, colores, formos y

USOS.

- Morcor el recorrido con el dedo.
- Irazor el recorrido con un plumón.

lnformoción poro comporlir con los niños y niños

- El quipucomoyoc erc el especiolisto que leío lo informoción en los quipus. Ero uno

suerte de "contodor" pÚblico olservicio de los gobernontes.

Ero un funcionorio muy imporionie de lo odministroción incoico pues el monejo

de los quipus permitío conlobilizor lo que estobo guordodo en los olmocenes

estotoles y hocío posible controlor los tributos de los poblociones.

¿En qué museos hoy quipus?

- En el Museo de Sitio Pochocomoc, el Museo de Sifio de Puruchuco y el Museo

Nocionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú.
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Fíchc del alumno

l'.lomk¡re:

Fecho:

EL qUIPUCAI'\AYOC

Encuentrq el cqmino y oyudo ol quipucomqyoc o encontror su quipu.
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Fícho del ?rofesor
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LAS LINEAS DE NASCA

Objetivos
- Representor un recorrido simple.

- Fijor lo otención visuol.

- Exploror el espocio.

Edod

- 4y 5 oños

Molerioles
- I fotocopio de lo ficho del olumno poro codo niño y niño

- Plumones delgodos de colores

Desorrollo de lo octividod
- Conversor ocerco de los líneos de Nosco: ubicoción y representociones. Si no se

hcn visitcdo los pompos de Nosco, se recomiendo presentor diversos fotos de los

líneos ontes del ejercicio.
- Morccr el recorrido con el dedo.
- Ircszor el recorrido con un plumón.

lnformoción poro comportir con los niños y niños

-. Los líneos de Nosco se ubicon en los pompos desérticos de Jumono, lngenio, Son

José. Estcs fueron eloborodcrs por io culturo Nosco y teníon fines ostronómicos y

ceremonioles.

¿En qué zonq orqueológico se encuentron los Líneos de Nqsco?

- En los pompos de Nosco, región lco.

¿En qué museos hoy informoción sobre los líneos de Nosco?

- En el Museo Regioncl de lco, elMuseo Morío Reiche en Nosco y el Museo Nocionol

de Arqueologío, Antropologío e Historio del PerÚ.

62



Fechc:
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Nomh¡re :

LAS LINEAS DE NASCA

Encuenlro el comino y oyudo ql mono o hollor o lo oroño.
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Fícha del prafesor

LOS CURACAS

AI

Objetivos
- Reolizor unc serioción de 5 elemen'ios por iomoño.
- Comporor objeios según su tomoño.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- Ficho delclumno
- Tijeros

- Pegomento
- Pcpel o cortulincr tcmoño ,A4

Desorrollo de lo oclividod
- Colorecr lcs figuros del curoco y recortorlos.
- Ordenor los curccos por orden de lomoño.
- Pegor sobre uno hojo en orden crecienie: del mós pequeño ol mós gronde.
- Se recomiendo contor lc historic de lo conquistc de Guorco y el curccc de

Puruchuco o los niños y niños mientros se llevo c cobo el ejercicio.

lnformsción pqrq comportir con los niños y niños

- Los curocos eron los jefes de los comunidodes en el Perú prehispónico.

¿En qué museos hoy piezos de curocos u otros jefes prehispónicos?

- En el Museo de Sitio de Puruchuco, el Museo Tumbos Reoles de Sipón, el Museo

Sicón y el Museo Nccionol de Arqueologío, Antropologío e Historio del Perú.
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Fícho del ?rofesor

EL UNKU INCAICO

Objetivos
- Reproducir un diseño.

- Desorrollor el sentido de lo observoción.
- Fijor lo oiención visuol.

Edod

- 4y 5 oños

Moterioles
- Reiozos de telos de 2 colores cortodos en cuodrodos de 3x3 ó 4x4 cm
- Tijeros, pegomenio y cortón o cortulino tomcño A4

Desqrrollo de lo octividod
- Describir los corocteristicos de un unku, observor imógenes y/o evocor lo visto en

el museo.

- Proponer c los niños y niños lo eloboroción de un unku incoico con retozos de telo
de dos colores.

- Dejor o los niños y niños orgonizor y diseñor su unku.

- Uno vez logrodo el poso previo, morcor el cuello del unku con un trozo en V y
pegor sobre el cortón los cuodrodos de telo, formondo un unku.

lnformoción poro comporlir con los niños y niños

- Los unkus fueron hechos con uno técnico porticulcr: se tejío uno solo piezo y se

usobon muy pocos costurcs pcrc diseñor lo prendo. Los unkus son uno piezc tejido
doblodo en dos con costuros loteroles que dejon oberturo poro los brozos.

- Los unkus de lo costo eron cortos y se usobon con tcporrobo o foldellín. Los chimú
y los moche vestíon osí.

- Los incos usoron unkus lorgos. Sobre el unku llevobcn uno montc llomodo llicllc

en el troje femenino y yocollo en el mosculino. Esto monto se usobo de disiintcs

formos: oiodo sobre los hombros, o lo cinturo, en bondolero o envolviendo el

cuerpo.

¿En qué museos hoy unkus?

- En el Museo de Sitio Pochocomoc, elMuseo Nocionolde Arqueologic, Antropologío
e Hisiorio del Perú, el Museo Amono, el Museo Lorco, elMuseo Municipol de Huoco

Mcleno y el Museo Regionol de lco.
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Fícho del clumno

Nombre:

Fechc:

EL UNKU INCAICO

Elqboro un unku siguiendo los posos:

- Doblo Io hojo en dos y hoz un pequeño corte en el medio.

Trozo uno cuodrículo.

Recorto popeles de color rojo, negro y blonco.

Pego los popeles en el orden correspondiente.

ffi rolo

I negro
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