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Resumen
Desde una perspectiva intercultural, este estudio revisa la práctica del tejido como expresión integral de las mujeres en la comunidad altoan-
dina de Acchahuata, en la provincia de Calca, región Cuzco. Este trabajo parte de un enfoque cualitativo, bajo el paradigma interpretativo y 
diseño no experimental. Para este propósito se realizaron entrevistas semiestructuradas a diez mujeres tejedoras. Se empleó el programa 
Atlas ti 7 para la codificación y categorización de las informantes. El resultado de sus redes de representación mostró que el tejido se com-
prende como acto integral, complejo y de elevada conexión con el mundo de lo sensible. El estudio concluye que la fuerza de la educación 
generacional, la existencia de orden social andino, el respeto por los antepasados y la práctica del tejido, siguen marcando las pautas, entre 
los diálogos y las enseñanzas andinas. De este modo, el tejido es un cuaderno abierto a otras generaciones mostrando y compartiendo los 
designios y significado del tejer como libro de la historia social de las mujeres Acchahuata; sin embargo, esto se ha combinado con una 
resistencia a la occidentalización y una perspectiva capitalista que ve en el tejido una forma más de comerciar sin una transmisión de valores 
sociales.
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Abstract
This study reviews from an intercultural perspective the practice of weaving as an integral expression of women in the high Andean 
community of Acchahuata in the province of Calca, Cuzco region. This work is based on a qualitative approach under the interpretative 
paradigm and a non-experimental design. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with ten women weavers. The 
Atlas ti 7 program was used to code and categorize the informants. The result of their representational networks showed that weaving 
is understood as an integral, complex act with a high connection to the sensitive world. The study concludes that the strength of 
generational education, the existence of the Andean social order, respect for the ancestors, and the practice of weaving continue to set 
the tone among Andean dialogues and teachings. In this way, weaving is a notebook open to other generations, showing and sharing 
the designs and meaning of weaving as a book of the social history of Acchahuata women; however, this has been combined with a 
resistance to westernization and a capitalist perspective that sees weaving as just another form of commerce without transmission of 
social values.
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La perspectiva intercultural abraza el dinamismo de las ló-
gicas de los pueblos, sus valores, creencias, costumbres e 
historia social como eje transversal para reconocer sus co-
nocimientos y valores en la sociedad contemporánea (Aman 
2017;  Maldonado et al. 2018), donde el diálogo de los su-
jetos, el intercambio de saberes y la posibilidad de una in-
clusión significativa desde la esencia humana, conlleva a la 
presencia de sujetos antes excluidos (Cuestas 2018; Zahavi 
2021), que hoy forman un legado integral de comprensión 
del mundo decolonial, transformador e inclusivo como esen-
cia (García 2019; Alaica 2018; Villalta 2016).

En el contexto de comprender la interculturalidad como una 
posibilidad de encuentro entre el saber occidental y el saber 
autóctono, ordinario o decolonial (Mignolo y Walsh 2018). 
La travesía de la praxis intercultural en el seno de la aca-
demia sigue siendo una situación en desarrollo (Barreto 
2018; Zahavi 2021). Aún persiste la hegemonía cultural de 
la academia que resiste al intercambio de saberes desde 
una perspectiva andino, originaria y colectiva, pues en Ar-
gentina, México, Chile; Perú y Venezuela, los avances del 
reconocimiento del entramado científico que constituye el 
saber intercultural sigue siendo una tarea inacabada dada 
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la aproximación fenoménica del asunto y la verticidad obje-
tivista lineal de la academia en estos tiempos (Villalta  2016; 
Hidalgo y Cubillo 2017).

Este preámbulo de lo intercultural, se suscribe a la posibili-
dad de comprender el arte de tejer como expresión integral 
del mundo de la mujer Acchahuata, pues esa manifestación 
artesanal se sumerge un mundo de creencias, imaginarios 
colectivos andinos, significados de la convivencia Acchahua-
ta, valores como la andinidad y el reino de los símbolos como 
sistema iconográfico de relevancia en el modo de vida de la 
mujer Acchahuata, hoy el tejar son piezas arqueológicas de 
gran significado por su complejidad en el sentido de la cons-
trucción de los mismos que constituye cada proceso (Arnold 
y Espejo 2019; Arnold et al. 2007; Fischer 2017).

Estos significados se constituyen en su hacer y conviven-
cia, un sistema de vida que se entreteje entre lo filosófico 
y lo simbólico de la comprensión de sus mundos, en cuya 
representación, conlleva al papiro de las ideas inscritas en 
la escritura pallay, horizonte de vida en contacto directo 
con la naturaleza y el cosmos. Juntos son como un canal 
que conecta la eterna existencia, el tren de lo cíclico que 
fluye, no acaba, se hace presente el desarrollo de la mu-
jer y el hombre los niños y niñas, un sistema de vivencias 
permanentes y consistentes de generación en generación 
(Valenzuela 2006).

Una filosofía de vida que abraza como hilos consistentes, 
la complementariedad, el trabajo colectivo y la conciencia 
natural, los sublimes conocimientos proporcionados por ge-
neraciones y la comprensión de los mensajes enigmáticos y 
complejos de la Pacha Mama, de allí, la relevancia de sus 
valores, sistemas psico-socio-ecológicos, una comunidad 
de criterio antropológico transdisciplinar, una poiesis entre 
el hombre, la mujer, la naturaleza-Génesis y el cosmos, la 
suprema conexión de la continuidad de la existencia (Valen-
zuela 2006). De allí, la intención de indagar desde el mundo 
de  mujer Acchahuata, a fin de entretejer las ideas de las 
mujeres andinas, experiencias en un umbral de cientificidad 
fenoménica y hermenéutica, que permita comprender el 
sentido del tejer, como una acción que expresa en sus re-
sultados, hoy expresión de una antropología, historia, arte 
y sociología,  un hecho intercultural que sin duda, es una 
ventana a los designios de lo hermoso, de lo continuo, de la 
ingenuidad amoroso del seno de la natural para la naturali-
dad de su forma de vida (Avellaneda 2012; Jiménez 2011; 
Rosales et al. 2023). 

Es la posibilidad de navegar en el océano de lo interpreta-
tivo, de las diferentes lecturas que pueden emerger  en la 
trayectoria de las historias de la mujer de Acchahuata, un 
hecho que concatena con las deidades, lo mágico, lo atrac-
tivo de la multidiversidad de significados, que existen en 

el epicentro del textil andino Acchahuata. Un paseo de un 
pasado que aún está siendo un presente, de una existencia 
cotidiana que se hace visible desde su reflexión originaria 
y andina de la vida, una geometría de significados inclui-
dos en la belleza de sus resultados en los khipus (Micell y 
Crespo 2011; Filloy 2017). Asimismo, se encuentra en los 
tejidos una riqueza simbólica que expresa una estructura 
armónica del mundo andino peruano, allí, se sumergen  sig-
nificados [que establecen] una vinculación entre lo matemá-
tico, la metafísica y [la propia comprensión] cósmica, refle-
jado en el uso de cuadros, biparticiones y cuadripartición, 
asunto que representa mitos, titos y legados de una memo-
ria histórica colectiva, en el que se entretejen  su formas 
comportamiento y su conexión con lo natural, el cosmos, 
y el modo de vida en equilibrio (Ruiz 2002a; Genotte 2020; 
Rodríguez Venegas y Pradenas Ossandón 2023).

El vínculo con la naturaleza y el cosmos está presente como 
medio que proporciona los mensajes interpretados por los 
pobladores expresados en la producción de los telares, des-
de su particular y compleja simbología, un modo de revivir la 
historia del origen, como recuerdo recurrente andino y con-
tada de nuevo a través de este arte (del Solar 2017).

De tal manera, que el propósito del estudio deviene de la po-
sibilidad de comprender el mundo de la mujer Acchahuata 
desde sus tejidos como forma de expresión de su mundo, 
existencia y aporte complejo en la actualidad. Debido a que 
corresponde un aporte significativo en los términos del ejer-
cicio del pensamiento decolonial, desde la intencionalidad 
de mostrar el mundo de los significados del tejido (López 
2018).  Parte relevante de la existencia y convivencia de la 
mujer Acchahuata, en cuya importancia, radica en el con-
tacto directo con su experiencia, vivencias, filosofía de vida, 
en una directa conexión desde su oralidad, su lengua y la 
diversidad de significados que embarga los contenidos ico-
nográficos  del tejar, del pallay y de la propia convivencia.

Aunado a la descripción del tejer de la mujer Acchahuata, 
sus diversas perspectivas de interpretación, de conocer y 
de hacer, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuá-
les significados constituye el tejar como expresión integral 
de la mujer Acchahuata desde la perspectiva intercultural? 
¿Cómo es el mundo de la Acchahuata desde los tejidos que 
realiza y expresa en su oralidad? De esta manera, el obje-
tivo del presente estudio consiste en echar luces sobre la 
perspectiva intercultural y cómo este se expresa en el tejido. 
Para ello, se asume que el tejido es una actividad integral e 
identitaria para las mujeres de Acchahuata. En esa misma 
línea de trabajos, nos proponemos describir el tejido desde 
una dimensión andina e intercultural. Así mismo, pondremos 
especial atención en estos matices a partir de la experiencia 
y la actividad de las mujeres de Acchahuata.
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De ello, representa un esfuerzo de identificar nuevas líneas 
de estudios de los tejidos de mujeres  Acchahuata, al ser un 
contexto amplio de significados y entramados de historia y 
designios de la comunidad Andina. De cierto está, que la 
existencia de otros estudios en el contexto señalado mues-
tra una mirada de la comunidad andina, desde diversos pun-
tos de vista como de interpretaciones que [en] muchos casos 
presentan sesgos de acuerdo a las posturas de investigación 
abordadas (Sánchez 2015; Micell y Crespo 2011).

1. Estado de la cuestión
1.1. El pensamiento colonial y 

el pensamiento decolonial
 El recorrido interpretativo que se busca en el estudio, 

pasa por la convicción de una necesaria reconstruc-
ción o flexibilización de la lógica occidental neocolonial 
(Mignolo y Walsh 2018). Los fines de comprender que la 
mirada de los fenómenos también son parte de una com-
pleja necesidad fenomenológica de hacer ciencia (Fuster 
2019). Desde los designios integrales y complejos del 
mundo de los sujetos, una subjetividad, subjetivizante 
y científica desde una epojé que abre la brecha a una 
lógica de las vivencias, de los mundos no tangibles, pero 
con significados (Knoblauch 2021; Zahavi 2021).

 En donde el pensamiento andino de la mujer Acchahua-
ta, configura un pliego de significados, hechos cohe-
rentes en sus discursos, lejos de la linealidad; antes 
bien, son recursos, dialógicos desde sus realidades y 
concepción de la existencia, el contexto, la deidad, las 
creencias, las emociones, sus valores sentimientos y 
cosmovisión (Avellaneda 2012). En ese sentido, la activi-
dad en el tejar resulta en un recurso liberador de hacer 
conocimiento desde la decolonialidad (Peña 2007; Cues-
tas 2018; Mignolo y Walsh 2018). Es así, que el pen-
samiento andino es seminal-concepción de la génesis, 
pues se sostiene el seguimiento del curso de la vida, en 
un respeto a lo que nace, crece y se reproduce, en ella 
está inmersa una simbiosis entre la naturaleza, la vida, 
lo ritual y lo mágico (Peña 2007; del Solar  2017). En con-
traste con el pensamiento occidental que es causalista, 
una concepción causa y efecto, visión de objeto de los 
fenómenos, por lo que su comprensión del todo es ge-
neral, que está vinculado al conocimiento de las leyes, 
dándose como medio de control o poder sobre las cosas 
(Barreto 2018, Maldonado et al. 2018). 

 Finalmente, esta investigación se realiza desde una 
perspectiva etnográfica y con valores émicos (Alvarado 
2023; Guber 2016). De este modo, se reconoce nuestro 
punto de enunciación y las desigualdades y diferencias 
que nos distancias con las entrevistadas. Esta distancia 
debió ser ponderada de manera que reconocemos po-
tenciales sesgos desde nuestra posición como personas 

externas a la comunidad. En ese sentido, la participación 
dentro de la comunidad se vio facilitada por la actividad 
de Pallay en el área. Esta es una iniciativa creada por 
Alejandra Rivera y Marcelo Henríquez, quienes facilita-
ron la realización de entrevistas. Así mismo, la práctica 
y la estancia de investigación, se pudo participar acti-
vamente en las actividades cotidianas. En acuerdo con 
las entrevistadoras, se optó por mantener el anonima-
to para así evitar tensiones por algunas afirmaciones 
brindadas. Sin embargo, las conversaciones sobre su 
agencia y subjetividades permitió reconocer su posición 
sobre su propio quehacer (Huarcaya 2015). Del mismo 
modo, las participantes reconocieron nuestro interés en 
conocer con honestidad su trabajo y el valor que este 
tiene para ellas. Así, buscamos romper con ciertos es-
tereotipos sobre la construcción del tejido social en las 
sociedades andinas.

1.2. Una mirada desde el pallay peruano
 Los pallay son la forma de expresión sellada en los te-

jidos y el arte de la población Andina, considerado en 
palabras de Valenzuela (2006), “la superestructura del 
pueblo quechua”, un grupo de símbolos, colores, que re-
presenta los significados de una cultura andina , donde 
se matiza pensamiento, lenguaje, lengua y figuras par-
ticulares de su sistema de expresión autóctono (Alaica 
2018). En el que se hace necesario la deconstrucción 
del pensamiento occidental, para una aproximación 
de sus saberes, formas de vida y filosofía de pueblo 
(Garoca 2021).

 Su belleza y complejidad de significados, demuestra el 
carácter decolonial de su existencia, el valor genuino 
de sus formas de expresar, la grandiosa convicción de 
mundo desde el bien común, una ecología de las ac-
ciones y del pensamiento (del Solar 2019). Hecho un 
universo amplio por descifrar, en el que, se acontece la 
significancia de la Pacha Mama (Cuestas 2018), como 
sujeto y objeto universal de todos, en el que se abriga 
el pueblo andino y lo expresa desde las semblanzas de 
sus simbologías del contexto natural, cósmico y huma-
no (Valenzuela 2006; Hyland 2017; Valle Sánchez 2022).

 Desde esta perspectiva, comprender los tejidos desde 
la significancia del pallay, implica adentrarse en primer 
orden en una mirada general de los diversos pallay que 
conforma el Ande peruano (Alaica 2018).Tanto mujeres 
como en hombres, como una manera amplia en que se 
comunican sus habitantes, las cuales resulta prudente 
mencionar algunas clases pallays en Cahwaitiri, como 
Rosas Pallay, la Llama ñawi, Llama sillu y otros (Babb 
2018). Entre otros detalles, se enuncia el uso de los 
hilos, en urdimbre que conforman los hilos verticales 
y la trama, nombre que lleva los hilos horizontales 
(Valenzuela 2006).



190

DIÁLOGO ANDINO Nº 75, 2024 El tejido como expresión integral del mundo de la mujer Acchahuata...

1.3. Una antropología andina peruana
 El recorrido del hombre y la mujer andina a lo largo de su 

convivencia con la naturaleza, el cosmos y consigo mis-
mo, muestra la amplia conciencia colectiva y ecológica 
que poseían los mismos desde sus inicios y en que aún 
se conserva en la actualidad (Sánchez 2015).Una forma 
de resistencia del hacer y ser, liberada de toda relación 
de poder (Curatola 2016).En la sociedad Andina el uso de 
la Llama y la Apala conformaban el transporte, la lana y 
provisión de proteína, en los tejidos está presente, como 
icono representativo de sustento de la vida social, los 
elementos asimétricos de su trabajo agrario configura 
una lógica ecológica y de complementariedad, una vi-
sión antropológica que aún se hace presente y ha sido 
referente al sistema de sistema agrarios de la moderni-
dad en algunos casos (del Solar 2019; Peña 2007).

 Su sentido de la razón viene dado desde el sentir y la 
contemplación, en que se hace presente la comprensión 
de la realidad desde sus sentidos, una relación inter-
pretativa que ha sido explicada, desde una perspectiva 
eurocéntrica, desde concepción de la vida racional vis-
ta en los griegos, donde existe la triangulación mirar, 
contemplar teorizar, esta última asumida como la “per-
cepción de la vida” (Peña 2007). Ante esta perspectiva, 
nos interesa ofrecer otras maneras de explicar un tanto 
la iconografía y la red semántica de los significados de 
los colores usados en ella, pues en la población andi-
na, reina todo criterio de acción en el contacto con la 
naturaleza en y con la observación y la contemplación 
(Usandizaga 2018). En ese sentido, el recorrido hacia la 
selección de temas e íconos responde a saberes propios 
de las mujeres andinas.

 Dentro de los saberes encontrados en la convivencia an-
dina, subyace el método complejo de la interpretación 
de los recursos de Pacha Mama, el universo, el cosmos, 
un vínculo inseparable en que se basan, con el propósito 
de tomar decisiones entorno al tiempo, el clima y el tra-
bajo agrícola, así como también, observando el compor-
tamiento animal, la floración de la plantas, encontrando 
en el lenguaje silencio de la naturaleza contenido para 
predecir sequías, lluvias, tormentas y otros (Stensrud 
2016; Peña 2007; Salas 2016).

1.4. La iconografía andina peruana 
y los tejidos de Acchahuata

 Representa en su esencia un lenguaje visual derivado 
de las imágenes y formas que representa la iconogra-
fía andina, un entramado de historia y significados que 
tienen entre sí, un amplio campo de compresión e in-
terpretación del mundo andino peruano, en el que se 
puede encontrar el sello de su orden social, estético y 
cultural, así como sus formas del pensamiento, desde la 
dinámica de sus calores, la deidad, la religiosidad entre 

otros. Es por ello, que el sentido iconográfico encierra la 
posibilidad de encontrar los significados de los iconos de 
la sociedad andina (Ruiz 2002b).

 Una cosmovisión explicada en la incertidumbre de hu-
mano, la presencia del sacerdote católico que genera 
los Dioses, en cuya forma argumentativa de compren-
sión del mundo, sostiene la simbiosis del carácter hu-
mano y cósmico, la invención de los Dioses, implicó una 
forma de comprender desde el diálogo con la divinidad, 
la razón del bienestar, la abundancia, pero también del 
dolor y la angustia. Ese hilo comunicacional trajo con-
sigo, la necesaria representación en imágenes o arte 
de diferentes formas que eran expresadas a través del 
trabajo artesanal de los habitantes (Ruiz 2002; Alaica 
2018; Borea Labarthe 2017; Alvarado 2023). Dentro de 
una aproximación interpretativa de los iconos andinos, 
se señala el dibujo de Joan Santa Cruz Yamqui Pacha-
cuti, titulado Salcamayhua del altar central Coricancha, 
del siglo XVI, en este representación simbólica existe un 
entramado de significados que se configura la relación 
de las diversas imágenes que le conforman, evidencia 
su creencia, una trilogía del mundo, conformada por el 
hanan ‘arriba’, kay ‘aquí’ y uku ‘abajo’, estos que en su 
esencia conforman una unidad (Ruiz 2002a). 

 Dentro de los otros símbolos o imágenes inscritas en 
el dibujo señalado, subyace el Kauri, Yacumama, Sa-
chamama, todos estos muestran la deidad, el personaje 
de su deidad, la serpiente de fuego y agua, que implica 
una relación del ser-unir, el símbolo del árbol, transfor-
mación del mundo de arriba en arco iris, símbolo de 
la vida a la naturaleza y los colores como símbolo de 
florecimiento (Ruiz 2002a). Todo lo descrito, así como 
la existencia de una geometría armónica configura una 
comprensión entre los elementos mágicos y la existen-
cia terrenal (Castillo et al. 2019). El carácter intercul-
tural en los tejidos de la mujer Acchahuata, se hace 
manifiesto en la diálogo de lo cultural, lo existencial, lo 
mágico y lo andino, un universo en el que convergen los 
significados de su existencia, convivencia modo de ver 
el mundo, su creencias y valores, el componente inter-
cultural es parte del hilo conductor del tejido interpreta-
tivo en constituye a la construcción del proceso del tejar 
(Aman 2017). 

 En los tejidos se contempla el mundo de los significa-
dos, desde la simbología de los pobladores, el color y la 
armonía geométrica de sus construcciones (Desrosiers 
2013). En los diseños más geométricos se presenta una 
vinculación con los conteos, el pensamiento matemá-
tico, así como la presente resistencia de mantener los 
mismos de generación en generación a pesar de las in-
tenciones de la modernidad y el mundo del pensamiento 
occidental (Barnard et al. 2016). 
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2. Paradigma de interpretación:  
alcances metodológicos 

Para la presente investigación se asume el paradigma inter-
pretativo, dado que se busca comprender e interpretar el fe-
nómeno de estudio desde el punto de vista de la experiencia 
de los sujetos, adentrarse en el mundo de los mismos (Co-
rreira 2019). Este asunto está vinculado al objetivo general 
en el que se busca comprender la perspectiva intercultural 
del tejar como expresión integral del mundo de la mujer Ac-
chahuata. Así mismo, se asume un enfoque cualitativo, mo-
tivado a que el mismo, está relacionado por la intencionali-
dad paradigmática y dado a que éste presenta en su esencia 
la posibilidad de estudiar un fenómeno a partir de la postura 
de los sujetos de investigación (Pérez 2018), como lo es en el 
caso del tejido de la mujer de Acchahuata.

En este mismo orden de ideas, se asume un diseño etno-
gráfico, donde a partir de las experiencias de los sujetos de 
investigación, se busca interpretar, describir y comprender 
el mundo de los mismos desde sus formas de creencias, 
cultura valores y otros (Guber 2016). Se aplicó el procedi-
miento de interpretación de los discursos de los sujetos, en 
este caso de los informantes claves. Atendiendo al criterio 
de permanencia exhaustiva de las expresiones de los suje-
tos (Ferraresi 2015). De tal manera, que desde el punto de 
población y de muestra, se asumen 10 informantes claves, 
cuyo criterio de selección viene dado por la experiencia de 
vida y tiempos ejercidos desde el tejar. Dentro de las téc-
nicas de recolección de datos se tiene la encuesta y el ins-
trumento una entrevista en profundidad, este instrumento 

permite encontrar el universo del lenguaje y de la expresión 
de las ideas y experiencias, los elementos significantes del 
tejido de la mujer Acchahuata, su vivencia y el modo de ver 
su existencia y mundos (Durán 2019). De allí, que se puedan 
desarrollar los objetivos como: Describir la perspectiva in-
tercultural del tejar como expresión integral del mundo de la 
mujer Acchahuata y develar el mundo de la mujer Acchahua-
ta desde los tejidos que realiza y expresa en su oralidad. 

Para el desarrollo investigativo como tal, se procedió a rea-
lizar distintos encuentros con la comunidad Acchahuata, 
donde se acercó tanto a los elementos discursivos, como a 
su sistema de creencias y formas de trabajo. Para ello, se 
realizaron tres encuentros previos a las entrevistas, donde 
se interactuó con las distintas mujeres Acchahuata. Cada 
una de las entrevistas fue realizada en quechua, para mayor 
comodidad de las entrevistadas y para evitar que se per-
diera el sentido de las mismas. Sin embargo, se reconoce 
que el hecho de transcribir y traducir al español, fue una 
limitante dentro de la investigación. Procuramos atender 
matices discursivos, así como elementos paralingüísticos 
que permitan una identificación cercana a la intención de 
las entrevistadas.

Para el proceso de análisis de la información obtenida, se 
asume la aplicación del software Atlas Ti, para el proceso de 
construcción de redes semántica para el caso de las diferen-
tes notas crudas de acuerdo a los informantes, y generar así 
una red semántica general que permita comprender el fenó-
meno de estudio. Estos resultados, serán expresados en re-
des semánticas con su respectiva interpretación al respecto. 

3. Resultados y discusión

Figura 1
Red semántica origen del tejido de la mujer Acchahuata
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El tejido de la mujer Acchahuata se presenta en su génesis 
desde el sentido generacional, el ser, la herencia cultural, 
andino de sus antepasados, abuelos, madres e hijas, refie-
re una conexión con la divinidad, la deidad, lo mágico y lo 
trascendental de la vida, en una comprensión del mundo y 
su transformación, como una expresión concreta que es con-
siderado además un pallay, forma de escritura que expresa 
la jerarquía comunitaria, considerado el resultado la contem-
plación del otro, la naturaleza y sus formas de vida (Déléage 
2017). Tal como lo señala una de las informantes:

Es mi sustento y me ayuda a vivir. El tejido tiene también que 
ver mucho con el nivel o el orden de los miembros en la co-
munidad, tiene que ver con la autoridad también. Las auto-
ridades usan ponchos o tejidos más grandes, mas importan-
tes, más representativos y más vistosos que otros…” ,“mi 
ser, mi costumbre y lo hago desde que recuerdo…”, “Es mi 
vida. Con eso me visto, además me da de comer y también 
alrededor del tejido gira todo…” ,“más grande el traje o el 
poncho es sinónimo de autoridad”, “En las lliqlla o  kipunas 
que usamos para cargar las tenemos también bordadas con 
diferentes pallays. Mis padres y abuelos, usaban el tejido 
también para hacer sus pagos a la tierra, como entrega a la 
pachamama o diferentes festividades, ofrendas de todo tipo. 
Toda gira en torno al tejido. Cuando salgo de casa, me siento 
con las mujeres y conversamos, cantamos mientras tejemos. 
Cuando voy a pastar también estoy tejiendo o a veces me 
pongo a hilar. Hay que tener concentración porque no hay 
materiales, sino que todo viene de la cabeza y la conexión 
que tengamos con Dios o lo que querramos representar, los 
apus, lo que nos rodea, lo que queremos decir…” (EMM-
M21M1; MJTM21M2)

En este mismo orden de ideas, se considera un sustento 
de vida, que deviene de una educación antigua, con rigor 
técnico diferencial de acuerdo a la comunidad, en el que 
se entreteje el silencio como forma de concentración y co-
nexión con la andinidad, que permite expresar un sentir, un 
arte y el sentido de progreso de sí mismo. Del mismo modo, 
se reconoce que el tejido es una sustancia compartida que 
mantiene a las mujeres interconectadas. Hoy en día tras el 
fenómeno de la transculturización, la inclusión de la iglesia 

como institución y el pensamiento occidental, se considera 
un recurso de producción de dinero, como sustento familiar, 
al que se le ha agregado significados a través del poder 
evangelizador de los sujetos. Estas afirmaciones se expre-
san en el siguiente testimonio:

Mis antepasados creían en el agua en otros dioses, 
antes si, ahora no…” “Estar aquí me hace feliz. Me 
alegro porque mi familia está bien de salud y porque 
Dios está entre nosotros. Para mi dios es el inicio de la 
vida...” “Es la representación de una cruz dentro de una 
caja y lo hago en agradecimiento al todopoderoso…” 
“A veces por vergüenza ya no se hace en la ciudad. 
Tengo temor que se pierda esto. No quiero que se pier-
da esta costumbre. Mis hijos tienen ya quince años y 
son hombres. Ellos no tejen, pero si pushkan: me ayu-
dan a deshilachar la lana. Algunos varones saben ha-
cerlo, pero como la mayoría se dedica a la chacra y no 
tienen tiempo, por eso no se ocupan”. Uso picaflores, 
llama, mariposa,vizcacha, monitos, alpacas, búhos, 
taruca (venado) (zoomorfo), La flor (diseño fitomorfo), 
árbol. Uso también la ch´aska que es una estrella, es 
el planeta Venus (diseño astral), Papel pica (diseño 
geométricos) También uso mucho el qenqo, en quechua 
q’inqu, A veces también al inca. La t’ika también bordo 
mucho...” (JQMM21M3)

Una relación de ideas que conlleva a comprender al tejido de 
la mujer Acchahuata, como una actividad de carácter gene-
racional, andino, mágico, que es considerado a su vez como 
un pallay en el que se expresión la relación amorosa entre 
el contexto y su existencia, donde se encuentra la naturale-
za, los paisajes, los animales sus diversos comportamiento, 
colores y formas, que son elemento de lectura desde la con-
templación para la mujer Acchahuata. Es un entramado de 
significados en el que se encuentra el orden jerárquico de la 
comunidad, la concepción del mundo y sus formas de trans-
formación, el agradecimiento a la Pacha Mama como medio 
y sustento, así como el lenguaje mítico que es leído a través 
de los ancestros para la comprensión del comportamiento 
social desde la lectura del canto de un sapo, el color del 
cielo entre otros. Es en concreto un lienzo del sentir, ser y las 
vivencias de la población Acchahuata.
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Figura 2
Red semántica simbología del tejido de la mujer Acchahuata

En términos de las representaciones simbólicas que acobija 
el tejido de la mujer Acchahuata, se pudo interpretar que el 
uso de figuras diversas asociadas a su contexto, cultura y 
creencias forman parte de una herencia generacional que 
se hace presente en la construcción de los mismos (Déléa-
ge 2017), el componente simbólico viene a ser un modo de 
escritura considerados pallay, por los significados que im-
plica el uso, la técnica y el color, como complemento de la 
diversidad semántica derivada de riqueza del quechua y la 
interpretación desde la conexión con sus ancestros:

La gallina y corazones. Los corazones representan al 
amor…”, “montañas y una representación de los cami-
nos, eso es lo que más me gusta hacer. También hago 
sapitos, cóndor, perrito, lagartija…”, “más caxas que 
es como una estrella…”, “búho, para que me proteja, 
también tengo todo lo otro que me rodea. Como un pico 
también con un lado para arar. Una lampita aiyachu...”, 
“Cóndor, búho, llama, águilas, mariposas, pescados, 
escudo (representación del escudo de Perú), me gusta 
más tejer el condorcito, águilas porque aquí hay cón-
dores y águilas. También hago perritos, en si me gustan 
tejer animales. Todos los animales de la comunidad 
me gustan tejer. El búho también, la llama, caballos”, 
“Canto más que nada. Urpipas takil(lanpunin, pacha-
lla illarimuqtin, sach´apas maywikunpunin, wayralla 
wayrarimuqtin. Chaychuya manaqa ñoqallay simiywan 
willaykuyman”.  (DMMM21M8) 

Asimismo, durante el proceso del tejido, como parte de una 
práctica andina, el canto se manifiesta como forma de co-
nexión con la divinidad, sin embargo, desde el proceso de 
transculturización que impone el pensamiento occidental, 
se ha venido sustituyendo el canto originario, por cantos 
evangelizadores, derivados de una formación social desde 
la iglesia en la comunidad, en el que se pudo observar en 
algunos caso un sincretismo y potencial dualidad entre el 
sistema de creencia andino y  formas institucionales como la 
iglesia, aspecto que muestra el rostro de procesos coloniza-
dores dentro del pensamiento occidental. Dicho esto, luego 
de quinientos años de interacción es difícil tener una dife-
renciación clara entre qué es lo propio y qué lo extraño. Aquí 
también es necesario diferenciar y ser críticos con  nuestra 
voz como analistas y la de las actoras. En ese sentido, el 
modo en que se categorizaron  estas formas culturales res-
ponde a otros intereses estratégicos. Esto no quiere decir 
que no exista arte indígena, pero quizás antes que prestar 
atención primara a las prácticas culturales en sí mismas, 
habría que prestar atención a cómo el producto artístico es 
presentado de esta forma:

“Es la representación de una cruz dentro de una caja 
y lo hago en agradecimiento al todopoderoso”. (JQM-
M21M3) “Antes creíamos más en la naturaleza, en 
los apus pero la iglesia católica nos hizo cambiar de 
ideas…Estar aquí me hace feliz. Me alegro porque 
mi familia está bien de salud y porque Dios está entre 
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nosotros. Para mi, Dios es el inicio de la vida” (LCS-
M21M10) “Me gusta cantar huaynos mientras tejo. 
Canto también canciones evangélicas o canciones que 
escucho en la radio…     (…) “llévate, llévate a este 
tu hijo, que no sabe trabajar. Llévate, llévate a este tu 
hijo que no sabe hacer nada”. [El énfasis es nuestro]. 
(AMMM21M11)

Este mundo de simbología del tejido de la mujer Acchahua-
ta, se evidencia el uso estrellas, la luna, el cielo, la flor, los 
caminos entre otros como medios de interpretación en su 
formas de vida, esto derivado de una profunda ejecución 
de la práctica de la contemplación y en ella la observación, 
para así tomar decisiones en términos de  la agricultura, 
periodo de siembra, de cosecha, el uso de las plantas como 
recursos para la salud y como medio de generación del co-
lor, un saber andino que aún se mantiene y forma parte de 
la esencia de la mujer que lo expresa en su tejido:

“A veces hago caminos chuecos porque a veces nos tor-
cemos a lo largo de la vida. Y lo represento en mi man-
to. Tejeré hasta que me muera, cuando yo llegue estaré 
ahí, en el cielo”. (VMCM21M12) “Los dibujos que se 
representan es lo que tengo y lo que es importante para 
mí. Por ejemplo, aquí tengo un búho, para que me pro-
teja, también tengo todo lo otro que me rodea. Como un 
pico también con un lado para arar. Una lampita aiya-
chu. [el énfasis es nuestro]”. (FQMM21M13).

Estos hallazgos, permiten interpretar como el contenido 
de una cultura andina, sigue presente en la conciencia de 
las mujeres Acchahuata a pesar de las imposiciones de la 
iglesia católica, mediado a una resiliencia de sus vivencias, 
valores, creencias y principios arraigados en su ser, es parte 
de su vida, dirección activa de su forma de convivencia y 
existencia. A pesar de intentos presentes de una formación 
colonial y hegemónica muestra sus rostros en diversos mo-
mentos de los relatos.

Figura 3 
El color y sus significados en el tejido de la mujer Acchahuata
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La relación amorosa que llevan las mujeres de Acchahuata 
con la naturaleza desde el inicio del proceso del tejido, de-
nota el universo de significados que contiene su modo de 
ser, hacer, conocer y transmitir sus saberes, el lenguaje de 
los colores es parte esencial en la interpretación de sus an-
cestros y la práctica esencial que define, sus emociones del 
momento, la semántica de un mundo natural abierto que se 
dinamiza y transforma constantemente, una relación simbió-
tica  recurrente que demuestra la complejidad de su cultura:

“El azul va vinculado al cielo, el amarillo, la luz del 
sol, todo lo que irradia, los sueños, los deseos”(EMM-
M21M6). “Uso mucho el blanco porque ayudan a pre-
dominar más ese color. La rosa me gusta hacerla por su 
belleza, es linda, me gusta mucho hacerla. El celeste es 

cielo… mi conocimiento y desarrollo con el arte. Esto 
tiene un valor sentimental, más que el dinero. [el énfa-
sis es nuestro]”. (MHTM21M7)

Existe un vínculo mágico entre el color la naturaleza y la 
forma, estos elementos en la conciencia de las informantes 
claves, muestra un panorama que se entreteje en sus valo-
res y creencias el respeto de sus ancestros, el significado 
del lenguaje sublime de un árbol, una flor, de los caminos, 
el cielo, el sol, la luna, una mirada con perspectiva espiritual 
trascendental, en donde se hace presente un canal mítico 
que se une para la comprensión de eventos existente y por 
ocurrir, es medio integral, que les permite una convivencia 
sana y de respeto con el medio, con su contexto.

Figura 4
Red semántica perspectiva intercultural del tejido de la mujer Acchahuata

La perspectiva intercultural, se aprecia en la génesis del 
saber Inca y la forma como sigue presente en la concien-
cia de la mujer Acchahuata, en donde se entreteje la sim-
bología del contacto interpretativo de lo natural, el color y 
la divinidad, en el que, además, demarca un orden social 
definido por sus riquezas culturales, andinos, roles en su 
sistema de convivencia, costumbres y tradiciones. En cuya 
filosofía de vida transcurre el sentido del mundo, el espacio 
y la transformación, que subyace en una dialógica del ser, 
el pallay y la Andinidad. Pero que se ve atentada invadida 

por la hegemonía del pensamiento occidental, la presencia 
de la iglesia, que impulsa una deconstrucción de la esencia 
de la vida Acchahuata, representando una posible dualidad, 
en una especie de desaparición de la concepción del todo y 
el desarrollo de un entendimiento de un dios todo poderoso 
que oprime al pecador, una cultura del miedo como respeto 
y adoración. Así mismo un encuentro de dos sistemas true-
que  y la monetización del tejido, migración cultural que se 
hace presente en la actualidad.
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Figura 5
Red semántica general del tejido de la mujer Acchahuata

Desde la perspectiva integral de la presentación de la red 
semántica general, conformada por todas las anteriores eti-
quetas, se evidencia la riqueza de significados encontrados 
en el universo de las experiencias de los informantes claves, 
en este sentido como un eje transversal se entreteje la pers-
pectiva intercultural en el tejido de las mujeres Acchahuata, 
donde se conecta abstracciones del mundo, el pensamiento 
de la complementariedad, la totalidad, el universo y su len-
guaje, la naturaleza, la simbiosis  de todos los elementos 
que conforman el medio ambiente  terrenal y espiritual, una 
mítica de la convivencia que abraza las respuesta al enig-
ma del valor genuino de la  andinidad. De modo tal que, 
entender que la génesis del tejido remonta a una dinámica 
generacional, con procesos de aprendizaje desde la contem-
plación , la convivencia familiar  y el contacto con la madre y 
la abuela  quienes  por costumbres ejercen  el tejar, además, 
que el proceso de construcción de mismos, se comprende 
como acto integral, complejo y de elevada conexión con  
mundo de  lo sensible, intangible, las memorias de la lucha, 
las victorias, una secuencia de criterio de reciprocidad de lo 
existencial y lo terrenal (Baeza 2021; Macedo-Janto 2021).

El grado de sensibilidad observacional que pasa a la con-
templación, lleva un recorrido de lo simbólico y los significa-
dos, un acto hermoso expresado en los pallay, una forma de 
escritura inmersa en el tejar, en el que interactúan colores, 
animales, flores, caminos y técnicas que le hacen auténti-
cos lienzos de los designios teóricos construido en desde su 
realidad. Una perspectiva intercultural en cuya dialógica del 

sentido del tejido, conjuga, una filosofía de vida, un orden 
social, un complemento existencial entre lo mágico, lo glo-
rioso y lo extraordinario, desde los horizontes de la memoria 
histórica de sus habitantes, un asunto que bien no es recuer-
do, sino que sigue siendo una existencia permanente de lo 
originario (González Carrasco y Carrasco 2020).

4. Discusión
Si bien Gadamer no hace de forma explícita un análisis in-
tercultural, se piensa que este puede ser dado, puesto que 
fue una de sus inquietudes, posterior a Verdad y método. 
Sin embargo cuando este no tomaba en cuenta la filosofía 
oriental, en cuanto a que esta era negada, es cuestionable 
si el mismo puede hacer realizar o tener una perspectiva que 
permita la experiencia intercultural (Gracia 2017). Por ello, 
se piensa que por el contrario, se debe salir de la tradición 
propia, para pasar a un comienzo nuevo, revitalizar la tra-
dición humanista que permita revalorizar incluso la cultura 
occidental hacia su pasado (Rocha 2010). En este sentido, 
Habermas (1987) plantea que un problema común es el de 
darle valor en exceso a la cultura propia hasta esconder sus 
patrones de violencia que han sido perpetuados a lo largo de 
la historia, por ejemplo.

Los textiles andinos son considerados elementos con di-
versidad de cualidades, en donde el tejido de la mujer Ac-
chahuata confluyen, las creencias, los mitos, las historias de 
vida, de lucha y de existencia, donde se vinculan además 
estado social y valores estéticos (Arnold y Espejo 2019; 
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Genotte 2020; Fischer 2011).  Así mismo, el tejido implica 
una actividad cotidiana que ha transitado de generación en 
generación y preserva en su construcción la ciencia y la an-
dinidad en cada uno de los procesos que implica el acto de 
construcción del tejer, la mujer y el hombre peruano (Des-
rosiers 2013; Avellaneda 2012; Barnard 2016; Babb 2018).

El tejido conjuga las diversas concepciones del mundo, la 
existencia y la relación con el mundo terrenal- la naturaleza 
y la divinidad en que se relaciona una visión politeísta con 
los ancestros, y el conjunto de significados que involucra el 
comportamiento de la naturaleza y su influencia en aconte-
cimientos del contexto actual del poblador. Es así, la rele-
vancia en el hecho de la visión de la muerte como hecho de 
continua transformación, la vida y la muerte un continuo de 
vida, que puede trascender en otras existencias como los 
animales y las rocas, una filosofía de la vida continua, que se 
transforma en el transitar de los planos celestiales, un  modo 
de seguir existiendo como ente esencial de conexión entre 
lo andino y lo terrenal, expreso en rituales, compresión de la 
realidad y las formas de vida de la comunidad Acchahuata 
(del Solar  2017; Huarcaya 2015), (Barnard et al. 2016; Filloy 
2017). En este mismo orden de ideas, investigaciones como 
la de Rueda (2015), expresan que el universo de símbolos 
y significados que acoge el desarrollo y la construcción del 
tejar, se conjuga como iconográfica de rasgos de belleza y 
conexión con el equilibrio de la vida, la naturaleza y la astro-
logía, además de del hermoso sentido amoroso de lo ritual, 
lo mágico y la naturaleza, en ella, se encarna las enseñanza 
del ejercicio cotidiano de la población andina. 

En este hilo conductor de la simbología, los significados y 
la forma de vida de la mujer y del hombre Acchahuata, se 
adiciona el ensamble entre el saber generacional, afectivo, 
en el que se entreteje un transitar intercultural (Aman 2017).
Que sigue siendo un diálogo de lo andino, la familia y las 
diversas generaciones, un intercambio de saberes y lógicas 
ecológicas complementarias (Alaica 2018). Que a la luz de 
la modernidad y la postmodernidad sigue allí presente, en 
la esencia en el ágape de lo tradicional y las costumbres 
(Usandizaga 2018; Cuestas 2018; Filloy 2017; Curatola 2016). 
Es por ello, que, desde el mundo de la semántica andina , el 
conocimiento es una esencia sublime del saber tradicional y 
de la ciencia de la vida con el universo y la naturaleza.

5. Conclusiones
Adentrarse en el universo de la mujer Acchahuata permitió 
conjugar la complejidad de los significados del tejido, com-
prendiendo sus mundos como el diálogo entre la lógicas de 
sus convivencias, valores, andinidad, rituales e historicidad 
generacional, de allí, que cada uno de los informantes claves 
mostraron la belleza de la naturalidad en la construcción del 
tejar, en el pallay  como un modo de escritura en el tejar, que 
se entreteje entre la enseñanza de la familia, la andinidad 

y la magia de los significados de la organización social, sus 
rituales y conducción del ejercicio comunitario a la luz del 
lengua de la naturaleza y el universo.

Asimismo, el tejido se comprende como un lienzo que se 
inicia con el permiso del aporte de la naturaleza en el ci-
clo de beneficio mutuo, la selección de los hilos, embarga la 
estructura social y la experiencia sexuada socialmente. Di-
cho de otro modo, el hombre es responsable del proceso de 
selección de lana para los hilos. No obstante, quien ejerce 
todo el proceso del tejido es la mujer: la madre, la abuela y 
la hija. Allí, se relacionan las emociones y la andinidad, con 
la práctica de los Apus, cantos que le permite esa relación 
de amoroso respeto con sus antepasados. El sentido geomé-
trico del uso de los hilos, el cruce, los movimientos para ello, 
el disfrute del tiempo en la construcción de símbolos como 
flores, animales y caminos, son el resultado de una integral 
sensación del saber, del conocer y de los beneficios del co-
nocimiento del tejido en la actualidad, asumir que cada color 
es una representatividad de las emociones, de situaciones 
históricas y de rituales, hace complejo y de gran valor el en-
tramado semántico que constituye el mismo.

No obstante, describir la expresión integral del  mundo de la 
mujer Acchahuata, implica entender que presenta una pers-
pectiva intercultural, dado al sentido de complementariedad 
y secuencia existencial que representa su desarrollo, ade-
más del diálogo de generaciones e intercambio población 
que hace del tejar un producto diverso de acuerdo al lugar 
donde se construye, pero que sigue siendo un recurso cultu-
ral, artístico, filosófico, en el que se expresa, la complejidad 
del color, los animales, las flores, los elementos de la natu-
raleza la montañas, los caminos y otros.

Sin embargo, esta perspectiva intercultural también se asu-
me en el protagonismo y la inclusión que ha significado el 
tejido en el contexto del sistema posmoderno, neocolonial, 
en cuyo pensamiento hegemónico sigue siendo una ame-
naza a la permanencia del tejar como esencia propia del 
mundo de la mujer Acchahuata. Pero en palabras de los su-
jetos informantes, ha representado un cambio importante, 
en términos del valor económico, y los beneficios que les 
proporciona como sustento para la familia. Esto es parte del 
proceso mercantilista o capitalista que ha hecho que, si bien 
esto sea parte de un pueblo originario, tenga un valor mone-
tario simple debido a que representa una artesanía, por lo 
que, si bien se tiene más trabajo, es comúnmente la mujer 
quien lo realiza, teniendo innumerables tejidos por realizar. 
Esto también puede verse cuando se evalúan los materiales, 
que, si bien ya no proceden de una producción doméstica, 
siguen representando la andinidad, cambiando el algodón, 
que requiere de más jornadas de trabajo para procesar, por 
los materiales que ofrece comúnmente el mercado.
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Otro aspecto comprendido es el papel de la iglesia en la co-
munidad Acchahuata, cuyo proceso hegemónico dogmático, 
se ha visto en la dualidad de las creencias, hoy se eviden-
cia un dilema entre su esencia de vida desde la andinidad, 
la divinidad y los rituales, que se ha visto desplazada, por 
una ritualidad occidental, creencia de un ser todopode-
roso, “Dios”, construido en proceso de evangelización, 
que ha transculturizado  sus cantos y significados entre el 
sistema terrenal y espiritual. Por esto piensan que la iglesia 
ha tratado de dejar sin la cultura andina  a la comunidad, 
imponiendo su visión, pero esta ha resistido y ha aprendido 
a convivir con su cultura y con la occidentalización eclesial, 
de forma cercana.

De modo, tal que el mundo de la mujer Acchahuata desde 
los tejidos que realiza y expresa en su oralidad, hoy día si-
gue resistiendo a los intentos de la hegemonía occidental, 
en esta oportunidad incluso en el desarrollo de la educación 
urbana, desligada del contexto rural, que desmitifica los 
significados de la esencia cultural , y atenta en el interés 
de las nuevas generaciones en la continuidad por el tejido. 
Referente a este punto, muchas jóvenes no están interesa-
das en aprender a tejer o a ejercer la práctica referente a 
este, porque piensan que limita sus posibilidades a la vida 
en la ciudad, a pesar de que existen, por el contrario, muje-
res blancas o mestizas que quieren aprenderlo, como una 
forma también de conectar con los ancestros, por lo que se 

ven dos perspectivas opuestas hacia el mismo fenómeno. 
No obstante, la fuerza de la educación generacional, de la 
existencia de orden social andino, el respeto por los ante-
pasados y la práctica del tejido, sigue marcando las pautas, 
de los diálogos entre andinos , el equilibrio complementario 
y ecológico entre la relación de amor con la naturaleza, es, 
un cuaderno abierto a otras generaciones los designios y 
significado del tejar como el libro de vida de la comunidad 
Acchahuata.
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