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Resumen

Recientes excavaciones arqueológicas en el santuario arqueoló-
gico de Pachacamac, valle de Lurín, Costa Central del Perú, per-
mitieron identificar un denso basural del período Inca (Siglos 
XV-XVI) que contenía una importante cantidad de elementos 
relacionados a la actividad textil: husos, piruros, ovillos, espa-
das, estacas y peines, entre otros que permiten visualizar la ca-
dena operativa que se realizaba en el santuario de Pachacamac. 

Palabras claves: Costa Central, Pachacamac, basural, instru-
mentos textiles, algodón, cadena operativa

Abstract

Recent archaeological investigations in the archeological site 
of Pachacamac (Lurin Valley, Central Coast of Peru) allowed us 
to identify a dense Inca garbage dump (XV-XVI centuries) that 
contained an important amount of textile artifacts: spindles, 
piruros, balls, swords, stakes and combs, among others that al-
low to visualize the textile operational chain that was carried 
out in Pachacamac. 

Keywords: Central Coast, Pachacamac, garbage dump, textile 
instruments, cotton, operational chain.

h

El sitio

Pachacamac se encuentra ubicado en la Costa Central del 
Perú, a 30 kilómetros al sur de Lima, está emplazado en 
el límite del desierto, colindante a una serie de humeda-
les de agua dulce, el litoral y el valle del río Lurín (Fi-
gura 1). Se trata de un extenso sitio arqueológico identi-
ficado como un afamado oráculo andino en el siglo XVI 
donde acudían peregrinos de distintas regiones para pe-
dir favores a las deidades. El lugar era atendido por sa-
cerdotes quienes recibían a los peregrinos para atender 
sus pedidos a cambio de ofrendas. En el siglo XVI había 
sido incorporado al imperio inca y poseía una adminis-
tración indirecta a través de gobernantes locales adscri-
tos al imperio. Sin embargo, los incas establecieron en 
el lugar una serie de edificaciones administrativas y re-
ligiosas. A pesar de ello los sacerdotes al parecer mante-
nían cierta independencia y eran respetados.
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Pachacamac, posee un área de 450 hectáreas con una 
larga ocupación desde el período Intermedio Temprano 
(200 - 600 d.C.) al Horizonte Tardío (1470-1533 d.C.). 
A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el lugar se 
encontraba anexado al imperio inca mediante el camino 
de la costa y con la sierra a través del camino transver-
sal costa sierra denominado Xauxa-Pachacamac. El lu-
gar presenta tres murallas que delimitan los principales 
sectores, la primera muralla incorpora a los templos de 
mayor importancia: el Templo del Sol, el Templo Pintado 
o Templo de Pachacamac así como el cementerio Uhle y 
el Templo Viejo, la segunda muralla al área administra-
tiva y de espacios públicos y calles donde se ubican las 
pirámides con rampa y la tercera muralla constituye el 
acceso principal con una amplia zona de recepción para 
recibir a peregrinos. Pachacamac (Figura 2) cuenta con 
templos, edificaciones administrativas, plazas, cemente-
rios, calles, depósitos y grandes acumulaciones de deshe-
chos producto de la vida cotidiana del afamado santua-
rio que, en las principales festividades, recibía y atendía 
a peregrinos de distintas regiones. 

Los textiles en Pachacamac

En Pachacamac, los textiles han sido reportados en con-
textos funerarios, ofrendas y entre los restos de basurales 

de diferentes épocas, desde el período Horizonte Medio 
(600-1100 d.C.) Intermedio Tardío (1100 – 1470 d.C.) 
y Horizonte Tardío (Inca) (11470-1533 d.C.), destaca el 
uso de algodón y una amplia variedad de técnicas texti-
les (Figuras 3 y 4). 

En el mundo andino, los tejidos han formado parte de 
la vida tanto para el abrigo, así como cumpliendo un 
rol fundamental en la vida ceremonial de las sociedades, 
pero también fueron elementos de identidad regional. La 
textilería fue una actividad económica de primer orden 
y constituyo también una forma de tributo. Las variadas 
técnicas textiles que se conocieron sirvieron de base para 
una amplia gama de usos.

Las especiales condiciones climáticas de la costa pe-
ruana permitieron su preservación ya sea en tumbas 
como parte del ajuar funerario, ofrendas y tejidos uti-
lizados con fines utilitarios. En la costa se utilizó prin-
cipalmente la fibra del algodón y en menor grado la fi-
bra de camélido.

Los trabajos de Max Uhle en Pachacamac identifica-
ron un cementerio de mujeres en la primera plata-
forma del lado sur del Templo del Sol (Uhle 2003, Tiba-
lli 2010), de acuerdo a Uhle, los entierros incluían finos 
tejidos de fibra de camélido de estilo inca planteando 
de que se trataba de entierros de mujeres sacrificadas 

Figura 1. Vista general del santuario de Pachacamac, plaza de los peregrinos, sector de los templos, al fondo el litoral. Foto Archivo 
Museo Pachacamac (MSPAC).
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o probablemente acllas. Los trabajos de Tiballi indican 
que efectivamente gran parte de los tejidos asociados a 
este contexto serían de manufacturas incas y elaboradas 
íntegramente de fibra de camélido mientras que otros te-
jidos constituyen productos donde se combinan con las 
tradiciones locales en las cuales prima el uso del algodón. 

Si bien con anterioridad en Pachacamac solo se ha-
bían reportado tejidos terminados pertenecientes a 
vestimenta, paños y envoltorios diversos en contexto 

Figura 2. Vista aérea del santuario de Pachacamac.  Foto archivo MSPAC.

Figura 3. Tejido estilo Ychma en técnica de brocado, Santua-
rio de Pachacamac. Colección Museo Pachacamac. Foto Archivo 
MSPAC.

Figura 4. Textil estilo inca en técnica de tapiz. Procedente del 
palacio de Taurichumpi, Pachacamac. Foto Rommel Angeles.
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funerario o como ofrendas en edificaciones, a la fecha 
no se conocía si la producción textil se realizaba en el 
ámbito del santuario. Más aun en el sitio existe un Ac-
llawasi excavado en los años 40 donde se realizarían ac-
tividades textiles (Van stan 1967:131). Los informes de 
las excavaciones efectuadas en el Acllawasi no indican 
evidencias de este tipo de actividades por lo que los re-
cientes hallazgos permiten brindar información sobre las 
actividades textiles que se desarrollan en el santuario.

En el patio frontal de la pirámide con rampa 13 se iden-
tificó la quema (durante el período colonial) de un con-
junto de fardos funerarios del período inca que incluían 
finos tejidos de estilo Ychma, estas evidencias indican 
que durante el imperio inca las tradiciones locales se 
mantuvieron a pesar de la imposición inca (Abad et al. 
2019). 

Los hallazgos de ofrendas de materiales relacionados 
a la actividad textil son recuperados en Pachacamac, 
una ofrenda es hallada en la portada de la pirámide con 
rampa 3, siendo un conjunto de husos de madera pin-
tados (Figura 5), no contienen algodón asociado o fibra 

de camélido y se observa que no fueron utilizados. Otra 
ofrenda es hallada en la esquina noroeste de la segunda 
muralla, una ofrenda relacionada a la actividad textil se 
trata de un envoltorio de tela de algodón de color crema 
de forma rectangular que envolvía una faja de lana de es-
tilo Inca Ychma y dos ovillos de hilos de algodón de co-
lor crema y azul (Figura 6).

El Museo Pachacamac cuenta con una colección de más 
de 2500 especímenes destacando taparrabos, paños, bol-
sas, tocados y túnicas principalmente de estilo Ychma y 
en menor proporción de estilo inca (Angeles 2011).

Recientes investigaciones

En el marco del Programa de Investigación y Conserva-
ción del Santuario de Pachacamac 2015-219 dirigido por 
Denise Pozzi-Escot se realizaron excavaciones arqueoló-
gicas en el tramo oeste de la calle Este-Oeste a fin de po-
der identificar una probable ruta de acceso desde las ca-
lles al sector del Acllawasi. 

Figura 5. Ofrenda compuesta por 22 husos de madera pintados, hallados en el ingreso de la pirámide con rampa 3. Período Ho-
rizonte Tardío. Foto archivo Museo Pachacamac.
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Las excavaciones tuvieron como objetivos, definir la ex-
tensión de la calle Este-Oeste, su filiación temporal y cul-
tural; contrastar si esta calle correspondió a la ruta final 
de acceso sur al edificio inca Acllawasi; y definir si fue 
una ruta de acceso a la Plaza de los Peregrinos en época 
Inca. La zona presentaba en superficie una alta densidad 
de basura prehispánica.

Entre el 2016 y 2018 se llevaron a cabo excavaciones ar-
queológicas en el Acceso Sur del Acllawasi - ASA (Fi-
gura 7).

Las excavaciones revelaron un extenso basural del pe-
riodo inca que se definía por el tramo final de la calle 
Este-Oeste. La variedad de restos incluye cerámica, ve-
getales producto de consumo provenientes del valle bajo, 

Figura 6. Ofrenda procedente de la esquina noroeste de la Segunda Muralla de Pachacamac compuesta por un envoltorio de tela 
de algodón conteniendo una faja estilo Ychma Inca de fibra de camélido y dos grandes ovillos de hilos de algodón. Período Hori-
zonte Tardío. Foto archivo Museo Pachacamac.
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entre los que sobresalen maíz, lúcuma, pacae, guayaba, 
ciruela del fraile, etc.; también una gran variedad de mo-
luscos de playas arenosas y rocosas, siendo los recurren-
tes las machas y choros; además de restos de camélidos 
jóvenes y tiernos con evidencias de cortes; y una gran va-
riedad de fragmentos de fina vajilla de estilos del Hori-
zonte Tardío (Figura 8). Todo este material estuvo aso-
ciado a desechos de mate (algunos con tapa y algodón 
en su interior), materia prima para la elaboración de hi-
los y textiles y una gran diversidad de artefactos para la 
elaboración de tejidos.

Dentro de los materiales recuperados han sido identifi-
cados husos de madera, piruros de cerámica, ovillos de 
hilos algodón, conos de algodón preparados para el hi-
lado e incluso una pequeña banda de tapiz en proceso de 
elaboración (Figura 9), así ́como artefactos relacionados 
al uso de telar: estacas, espadas de telar, illahuas, etc.

El tipo de material asociado incluye abundante fragmen-
tería de cerámica del estilo inca e Ychma tardío, abun-
dantes restos de huesos de animales, de vegetales y de 
conchas marinas producto del consumo alimenticio, ar-
tefactos de madera y una serie de elementos vinculados 
a la actividad textil.

En el 2016 se excavaron cuatro unidades contiguas (1D, 
1G, 2A y 3C), de cinco (5) metros cuadrados cada una, 
donde se evidenciaron un total de doce (12) capas ar-
queológicas, sumando aproximadamente 140 m3. Se re-
gistraron once (11) elementos arqueológicos.

En el 2017, con el objetivo de definir las ocupaciones in-
feriores y la filiación temporal de la calle Este-Oeste, 
siendo excavado dos unidades de 5 x 5 metros (1E y 1H) 
y profundizando la excavación en 1D y 1G. Logrando de-
finir ocho nuevas capas arqueológicas y dos muros. Así 
como, siete (7) elementos arqueológicos.

En el 2018, se continuó con esta investigación excavando 
tres unidades de 5 x 5 metros (4A, 4B y 4C). Se han de-
finido en total once (11) capas arqueológicas, algunas de 
las cuales corresponden a grandes acumulaciones de ba-
sura o restos de consumo.

La excavación y el estudio de los materiales nos ha 
 permitido definir y confirmar la extensión de la calle 
Este-Oeste hacia su extremo Oeste, la cual estuvo deli-
mitada por elevados muros (1 y 2) de piedras y adobes. 
Aún no ha sido esclarecida la hipótesis de que a través 
de esta ruta se accedía al Acllawasi. 

Figura 7. Ubicación del área de excavación, sector oeste del santuario de Pachacamac. Foto archivo MSPAC.
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Si bien esta calle se construyó en el Horizonte Tardío, 
como se evidenció con las excavaciones del 2017, también 
se acumularon grandes cantidades de basura del mismo 

periodo. Estos desechos nos han demostrado la gran va-
riedad y cantidad de productos vegetales y malacológicos 
que se consumieron en el Horizonte Tardío. Además, que 
se tuvo acceso a productos de diferentes zonas del valle, 
lomas y humedales, también a diferentes playas areno-
sas y rocosas. Se aprovechó también la carne de camé-
lido como lo evidencian los restos de huesos y las huellas 
de corte, que según la investigación debieron ser criados 
en el sitio por la presencia de un mayor número de es-
pecímenes cuya edad osciló entre joven-tierno y joven. 

Los restos de consumo se asocian a vajilla muy fina como 
platos decorados y aríbalos inca, donde se sirvieron ali-
mentos y se transportaron bebidas. Otro dato por con-
siderar es que los desechos muestran una gran cantidad 
de artefactos textiles, sustentando que la textilería de-
bió ser una actividad productiva importante en el Hori-
zonte Tardío en Pachacamac. 

Aún no queda claro dónde se habrían realizado las activi-
dades de consumo que produjeron este inmenso basural, 
ni en qué época se empezó a conformar. Por su cercanía 

Figura 8. Acceso sur al Acllawasi, perfil estratigráfico. Elaboración Janet Oshiro/Rommel Angeles.

Figura 9. Textil procedente de las excavaciones de la pirámide 
con Rampa 13, Ychma Tardío. Foto Archivo MSPAC.
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a la Plaza de los Peregrinos, podría tratarse de los dese-
chos de grupos de peregrinos. Se requieren de fechados 
de materiales del basural para aclarar dichos cuestiona-
mientos. Si bien no se han realizado fechados a las mues-
tras, el estudio morfo funcional y estilístico nos ha brin-
dado una aproximación cronológica y la filiación cultural 
de los desechos del basural.

La zona presenta una sucesión de capas de acumulación 
de deshechos en buen estado de conservación, destacan 
fragmentos de cerámica (Figura 10), restos vegetales, 
material óseo animal, material orgánico y restos de con-
chas, producto del consumo humano y que fue deposi-
tado en el lugar de manera sucesiva.

Se han identificado 19 capas de basura que abarca desde 
el período Intermedio Tardío (Siglos XIV-XV) la ocupa-
ción inca (Siglos XV-XVI) y el abandono producido en el 
siglo XVI-XVII durante el período colonial relacionado 
principalmente a las reducciones españolas y el traslado 
de las poblaciones locales a los nuevos pueblos instaura-
dos por los españoles. 

La estratigrafía señala que las capas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
se asocian a materiales del período Horizonte Tardío 
cuando el dominio inca se hace presente en Pachacamac 
(Figura 11), siendo el referente principal la cerámica Inca 
que incluye platos, ollas y aríbalos, así como cerámica de 
estilo Ychma Tardío y Chimú inca correspondiente a los 
siglos XV y XVI.

Las capas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 presentan exclusivamente 
cerámica de estilo Ychma en sus fases finales pudiendo 
ser asignadas a los siglos XIV y XV (Figura 12).

Los materiales relacionados a la producción textil datan 
principalmente del período Horizonte Tardío, es decir, al 
momento del dominio inca en Pachacamac. La muestra 
procede de un basural por lo tanto se trata de materiales 
que han sido desechados luego de su uso. En ese sentido 
los husos de madera mayormente se encuentran incom-
pletos o rotos, los piruros de cerámica aparezcan rotos 
y los otros materiales habrían sido desechados luego de 
su uso cotidiano.

Principales hallazgos

La cantidad total de artefactos inventariados es de 366 
especímenes. Los artefactos más recurrentes son los ins-
trumentos relacionados a la producción textil, como hu-
sos y piruros decorados, peines y agujas de espinas de 
cactus, fragmentos de fibra, ovillos y madejas de hilos de 
algodón y fragmentos de textiles. También se puede iden-
tificar un número considerable de artefactos de madera 
(tapones); adornos, cuentas y dijes de conchas de molus-
cos y semillas; sandalias de fibra vegetal y cuero y figu-
rinas escultóricas y fragmentos de cerámica diagnóstica.

En las unidades 1, 2 y 3 (temporada 2017), las capas 15, 
11 y 10 respectivamente son los que presentan mayor 
cantidad de artefactos. Corresponden principalmente a 
instrumentos textiles: husos decorados, peines, agujas de 
espinas de cactus, piruros decorados de cerámica y se-
paradores de hilos de óseo animal. (54 especímenes: 45 
husos, 2 instrumentos textiles, 4 piruros y 2 ovillos). En 
esta muestra sobresalen unas vértebras de camélidos con 

Figura 10. Figurina de cerámica estilo Negro pulido. Horizonte 
Tardío. Capa 5. Acceso Sur al Acllawasi (ASA) Foto Rommel 
Angeles.
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Figura 11. Acceso Sur al Acllawasi, perfil estratigráfico. Foto Janet Oshiro.
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presencia de pigmentos, mates y tapas de mates que sir-
vieron como recipientes y una sonaja elaborada en base 
a totora y semillas (Cuadro 1).

En la unidad 4 (temporada 2018) las capas con mayor 
cantidad de artefactos son la capa 5 con 167 y la capa 8 
con 66. La cantidad total de artefactos inventariados es 
de 267 especímenes. El 55% de los artefactos de este 
grupo corresponden, principalmente, a instrumentos tex-
tiles, tales como, husos decorados, peines, agujas de espi-
nas de cactus, piruros decorados de cerámica y separado-
res de hilos de óseo animal. (147 especímenes: 77 husos, 
27 instrumentos textiles de madera y hueso, 26 piruros, 
9 peines y 8 agujas) (Cuadro 2).

La cantidad de restos de instrumentos textiles en las ca-
pas de basura tanto de las unidades 1, 2 y 3; así como, 
los de la unidad 4, nos permiten suponer que los grupos 
culturales asociados a estos desechos serían especialis-
tas en la elaboración de textiles. 

En cambio, los artefactos que se han registrado en la 
capa 15, y que no corresponden a un estrato de basura, 
estarían asociados a los fardos disturbados que se han 
registrado por debajo del piso de la calle.

Figura 12. Cerámica Ychma tardío. Inicios del Horizonte Tar-
dío. ASA. Foto Rommel Angeles.

Cuadro 1. Instrumentos textiles de la muestra por capas (unidades 1, 2 y 3).
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Evidencias de textil

Dentro de las 17 capas de deposición de basurales, resal-
tan las capas 4, 5, 8, 9 y 10 por presentar mayor concen-
tración de artefactos textiles (Cuadro 3).

De acuerdo con las evidencias se observa que existe no 
solo una gran concentración de instrumentos textiles, 
sino que también estás abarcan fases de la cadena opera-
tiva de la producción textil. Para nuestro análisis se con-
sideran los artefactos completos y solo aquellos fragmen-
tos que sean identificables en su forma original.

La producción textil implica una serie de procesos con-
secutivos que dan pie a la manufactura de un tejido en 
menor o a gran escala, iniciándose con la obtención de 
la materia prima (siembra y cosecha del algodón, o la 
crianza y esquila de lana del camélido), seguido con la 
limpieza, hilado, teñido, ovillado y por último llega a las 
manos del tejedor o tejedores que darán la conforma-
ción del tejido deseado (Rivera; Espejo y Condarco 2014). 
Toda esta cadena productiva en la manufactura del tejido 
no es desarrollada de manera individual, si no al pare-
cer es llevado a cabo por diversas manos con habilidades 

distintas (Rivera y Vargas 2013), permitiendo un pro-
ducto de calidad.

Pero la obtención de un producto con las características 
deseadas tanto en calidad, estandarización y un valor 
simbólico agregado, la especialización es esencial den-
tro de la producción (Costin 2001), siendo necesaria la 
presencia de la cadena productiva como parte estructu-
ral de la producción artesanal.

Cadena operativa de la producción textil

Desde una perspectiva etnográfica Arnold y Espejo 
(2013) reconstruyen la cadena operativa de una de las es-
feras productivas más importantes en los Andes, la pro-
ducción textil. Sus análisis permiten dar un acercamiento 
a un campo nuevo, principalmente a la función del telar 
o instrumento textil empleados en cada etapa de la ca-
dena operativa en el proceso de elaboración de un tejido, 
aunque ella misma aclara el riesgo existente al aplicar el 
presentismo etnográfico al pasado, pero considera que 
este tipo de clasificación sistemática de los instrumentos 

Cuadro 2. Instrumentos textiles de la muestra por capas (unidad 4).
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textiles pueden apoyar de manera significativa a replan-
tear el papel de la producción textil en la sociedad pre-
hispánicas (Arnold y Espejo 2013).

Una parte fundamental de la cadena operativa de la pro-
ducción textil y sus características se plasman en un mo-
mento determinado en los desarrollos tecnológicos pre-
sentes en los telares e instrumentos del textil disponibles 
para los productores (Arnold y Espejo 2013) estos desa-
rrollos dependen en parte de las redes de acceso de cada 
comunidad de la práctica textil, a la materia prima, y del 
conocimiento vigente en cualquier período, tanto en el 
pasado arqueológico e histórico como en la actualidad. Lo 
que estaría constituyendo una relación directa del cono-
cimiento aprendido, representado en los artefactos tex-
tiles para la producción textil en las manos de especia-
listas o con conocimientos específicos en una parte de la 
cadena operativa.

La cadena operativa de la producción textil (Arnold y Es-
pejo 2013) se dividen en tres procesos y cada una sub-
dividida en diferentes actividades, donde cada actividad 
presenta instrumentos específicos y únicos, permitiendo 
la elaboración de un textil (Cuadro 4).

Cuadro 3. Distribución de la frecuencia de artefactos textiles identificables por su forma.

Cuadro 4. Cadena operativa
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Procesamiento de la materia prima

Dentro de los materiales recuperados durante las exca-
vaciones en el acceso sur del Acllawasi, se encontraron 
gran cantidad de semillas de algodón, algodón en su es-
tado natural y copos de algodón, lo cual nos indicaría que 
existe un procesamiento de la fibra, siendo el algodón el 
elemento esencial en la producción textil (Figura 13), a 
diferencia de la fibra de camélido del cual es poca la evi-
dencia. Una vez obtenida la fibra es necesario el cardado 
y peinado de las fibras para la limpieza selección y unión 
de las fibras, dentro de los hallazgos existen 14 peines, 
tipo A y B. (Figura 14)

Los peines de tipo A, se encuentran compuestos por púas 
de madera pulida e hilos de algodón y/o pelo de camé-
lido, las cuales se entrelazan sujetando las púas de ma-
dera y formando diseños geométricos. Presentan cordón 
superior a manera de lazo.

Los peines de tipo B, compuestos por sartas de espinas 
de cactus entrampadas por cañas e hilos de algodón, que 
amarra transversalmente entre espina y espina para su-
jetarlas a las cañas.

El proceso del hilado se encuentra representado en la 
muestra con 74% de los hallazgos. Los husos hallados 
en el acceso sur del Acllawasi, presentan característi-
cas similares, todas ellas elaboradas de madera alisada, 
la mayoría con doble punta alargada presenta una lon-
gitud media de 147 mm y un diámetro medio de 3,7 mm. 
(Figura 15).

El 30% de los husos hallados presenta decoración: pin-
tados con bandas y líneas horizontales en colores que va-
rían entre el rojo, blanco y negro, pero también, aunque 
en una menor cantidad, encontramos husos con decora-
ción mediante el pirograbado y también con un extremo 
tallado (Figura 16).

La presencia de husos con piruros o volantes unidos es 
mínima, pero se observan husos envueltos con fibras al-
godón sin hilar, las cuales servirían para asegurar el pi-
ruro o volante al huso.

Más del 90% de los hilos enrollados que se encontraron 
en los husos son de fibra de algodón, de una sola torsión, 
con predominancia en torsión Z, cuyo grosor varía en-
tre 0.3 y 0.5 mm. (hilos finos) todas en color natural en 
color blanco, marrón y crema sobresaliendo este último.

Figura 15. Husos de madera procedentes de la capa 5. Acceso 
Sur al Acllawasi. Foto Rommel Angeles.

Figura 13. Ovillos de algodón en color natural procedente del 
Acceso Sur al Acllawasi. Foto Rommel Angeles.

Figura 14. Peines tipo A y B, capa 5. ASA. Foto Janet Oshiro.
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Se han hallado un total de 48 piruros, elaborados en ce-
rámica, siendo el 80% de cocción reductora (negro pu-
lido) y el 20% en cocción oxidante, las cuales se en-
cuentran decoradas con diseños pintados o mediante 
incisiones con pintura en los diseños en colores crema y 
rojos, generalmente representando diseños geométricos 

básicos, líneas, escalonado, zigzag hasta representación 
de aves, así como piruros tridimensionales con repre-
sentación de ave. La longitud media de los piruros es de 
13mm y un diámetro de 12mm (Figura 17 y Cuadro 5). 

Figura 16. Husos pintados procedentes de la capa 5. Acceso Sur 
al Acllawasi. Foto Rommel Angeles.

Cuadro 5. Distribución de los instrumentos textiles empleados en el procesamiento de la materia prima.

Figura 17. Conjunto de piruros de cerámica procedentes de la 
capa 5. Acceso Sur al Acllawasi. Foto Rommel Angeles.
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Proceso de elaboración del textil

Contempla la elaboración para asegurar cierta estan-
darización de estos productos (el urdido, el tejido y el 
acabado).

Instrumentos para el tejido: según el tipo de tejido que 
se pretende elaborar se podría emplear un telar en espe-
cífico. La evidencia de concentración de estacas sugiere 
el uso del telar horizontal (cuatro estacas) (Figura 18). 
Los telares de estaca sirvieron para elaborar tejidos de 
formato más grande y generalmente con decoración es-
tructural. Este tipo de telar se usa en la actualidad para 
la elaboración de mantas en técnica de cara de urdim-
bre en la sierra del Cusco y en Puno, así como en Bolivia 
(Patron y Angeles 2012).

Objetos auxiliares como palos travesaños, lizos (palos 
separadores de urdimbres), hilo sostenedor, palillos 
(separadores de hilos de color), prensador y lanzadera 

(presentan embobinado del hilo a lo largo), también for-
man parte de las evidencias halladas en las excavaciones 
del Acceso sur del Acllawasi (Figuras 19 y 20).

El último proceso consiste en el acabado del tejido, en 
unir los paños, cosido de detalles finalizando con darle 
la forma si en caso fuera vestido., para ello se emplea el 
uso de agujas de diversos tipos como espinas o de metal 
(Figura 21). En las excavaciones se lograron recuperar 
32 agujas de espinas y 1 de metal, además de otros frag-
mentos de espinas (Cuadro 6).

Planificación de los diseños y composición del color 

La planificación consiste en el uso de modelos físicos 
para copiar un patrón en el tejido, consisten en palos 
delgados con secuencia de colores, usados para replicar 
diseños donde se contempla el color del hilo la cantidad 
y la dirección, aunque existe muy poca evidencia dentro 
de los hallazgos, solo se recuperó un ejemplar en buenas 
condiciones, evidenciando el uso de este tipo de instru-
mento en la confección de un tejido.

Figura 19. Espada para el tejido, elaborada a partir del hueso de camélido. Capa 9. Acceso Sur al Acllawasi. Foto Rommel Angeles.

Figura 20. Instrumento de hueso “raki” destinado para apre-
tar los hilos en el telar. Capa 5. Acceso Sur al Acllawasi. Foto 
Rommel Angeles.

Figura 18. Estacas de madera con un extremo aguzado. Capa 
5. Acceso Sur al Acllawasi. Foto Rommel Angeles.
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Los instrumentos textiles recuperados en la excavación 
muestran una clara presencia de la cadena operativa 
en la producción textil que se viene desarrollando en 
Pachacamac.

Algunas aproximaciones

La presencia de artefactos textiles en el santuario de Pa-
chacamac posiblemente debió responder a una produc-
ción artesanal necesaria para la administración incaica. 
D´Altroy (2015) opina que el estado incaico organiza la 
producción de los artesanos con el fin de poder enfati-
zar la eficiencia de su labor y estandarizar la calidad, 
donde los artesanos bajo la administración incaica pro-
ducirían excedentes de productos esenciales para el fun-
cionamiento de las instituciones estatales y para satisfa-
cer las necesidades de sus poblaciones en crecimiento y a 
las élites locales sometidas (D’Altroy 2015). Además, Mo-
rris y Thompson (1970) plantean que en Huánuco Pampa 
el estado inca viene desarrollando una producción textil 
a través de los artesanos locales a modo de tributo. Lle-
gando a esta conclusión por el abundante instrumental 
textil recuperado en el acllawasi, donde posiblemente 
esa producción textil presenta los estándares cusqueños, 
y para ello tuvo que procurar una atención cuidadosa a 
la producción.

Cuadro 6. Distribución de los instrumentos empleados en el proceso de la elaboración del textil.

Figura 21. Conjunto de agujas de espinas de cactus destinadas 
para el proceso final del tejido. Capa 5. Acceso Sur al Acllawasi. 
Foto Rommel Angeles.
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El contexto de basural del período incaico de donde pro-
ceden los instrumentos y materia prima relacionada a 
la actividad textil de Pachacamac, indica que al menos 
un grupo de personas al interior del santuario, se dedi-
caban a la actividad del hilado y elaboración del tejido, 
siguiendo la secuencia de la cadena operativa. Dada la 
ubicación del basural, se trata de actividades que pro-
bablemente se desarrollaban en el área nuclear del san-
tuario y que la actividad textil identificada no se vincu-
laría a tejidos de alta calidad o a tapicería inca sino a la 
elaboración de tejidos de algodón propios de la sociedad 
ychma, cultura local que ocupa el santuario de Pachaca-
mac principalmente entre los siglos XII al XVI.

Entre los materiales analizados evidencian una cadena 
operativa de la producción textil desde fibra de algodón, 
husos y piruros destinados al hilado, travesaños del telar, 
estacas relacionadas al telar destinado a elaborar la tela 
y finalmente peines de madera e instrumentos de huesos 
destinados al trabajo final de la pieza textil. 

Concerniente a la materia prima se aprecia una predo-
minancia en utilizar el algodón nativo de color crema o 
pardo y en pocos casos se han hallado hilos teñidos. A 
diferencia de la fibra de camélido resulta escasa y ello 
concuerda con su uso limitado a secciones de algunas 
prendas donde se utiliza esta fibra de forma específica 
en bandas o diseños puntuales (Patron y Angeles 2012). 

Los textiles incas reportados en Pachacamac están siendo 
elaboradas en fibra de camélido, pero resulta ser bastante 
escasas en el contexto excavado asociado al Horizonte Tar-
dío, cuando los incas se establecen en el santuario. Proba-
blemente la producción local de algodón se mantuvo y los 
finos tejidos inca solo eran utilizados con fines de ofrenda 
o para la elite administradora del santuario. 
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