
 

 

Un estudio antropológico 
de las fiestas aymaras 

 
 

–Con relación al ciclo agrícola, la sociedad 
comunal y la ecología del altiplano boliviano– 

 

 

Tomo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junko Seto 

 



Tomo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice Tomo II 

Índice Tomo II 

 

 

A) Ortografía del idioma aymara  …………………(A1-A2) 

 

B) Mapas  ……………………………………………(B1-B2) 

 

C) Índice del Tomo I  …………………………….... (C1-C14) 

 

D) Tablas  ……………………………………..……..(D1-D22) 

 

E) Figuras  …………………………………...…...… (E1-E20) 

 

F) Fotografías  …….……………………………..… (F1-F106) 
 

Introducción (F1-2) 

1ªparte   (F3-36) 

2ªparte  (F37-71) 

3ªparte  (F72-100) 

4ªparte  (F101-106) 

 

G) Formas musicales  …….………………………… (G1-G30) 
 

    -Flautas de Pan 

Amijo  (G1-6) 

Phusiri  (G7-15) 

Phusiri-Sulfa  (G16-18)  

Lakita  (G19-20) 
 

    -Flautas Verticales 

Qina qina (G21-22) / Chuqila (G23-24) / Llano wayli (G25) 

      Chunkululu Wayli  (G26-27) / Ch´axi (G27-28) 

      Danza de los mallkus (G29) 

 

H) Bibliografía …….…………………………..…… (H1-H 26) 

 

I) Anexos  …….………………………………………...(I1-I6) 
 1. Danza: Chaxis (Q’ axcha Kamanas) (I1) 

 2. Instrument Cycle in Irpa Chico (I2) 

 3. Fiestas cíclicas del Ayllu Colquencha (I4) 

 

J) Glosario  …….………………………………..…….. (J1-J9) 
 



Tomo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración para la lectura 

Las gráficas (tablas, figuras y ejemplos musicales) han sido 

elaboradas por la autora de la presente tesis, y asimismo, las 

fotografías han sido tomadas por la misma, a no ser que se haga 

mención especial de la fuente. 



Ortografía del idioma aymara 

 

A-1 
 

A) Ortografía del idioma aymara 
 

La ortografía del idioma aymara en las publicaciones, incluidos diccionarios de este 

idioma, no se ha unificado y han coexistido varios sistemas de escritura. En principio, el 

presente trabajo sigue el alfabeto oficial, el cual fue reconocido por el Decreto Supremo 

Nº 20227 (9 de mayo de 1984) por el gobierno boliviano (vid. Layme 1993: 4, Gómez 

2000:6). Pese a ello, en las citas se respeta la ortografía usada por los autores 

respectivos. 

 

 

1. Pronunciación 
 

PUNTOS DE ARTICULACIÓN 

Bilabial Alveolar Palatal Velar Post-Velar 

 

OCLUSIVOS: 

 

 Simples 

 Aspirados 

 Glotalizados 
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ph 

p’ 
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th 

t’ 
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kh 

k’ 
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qh 

q’ 

 

 

AFRICADOS: 

  

 Simple 

 Aspirado 

 Glotalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ch 

chh 

ch’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRICATIVO: 

  

 Laterales 

 Nasales 

 Semi consonantes 

 Vibrante 
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w 

 

 

s 

l 

n 

 

r 

 

 

 

ll 
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y 

 

 

 

j 
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VOCALES 

 

                      i ――――――――――― u 

 

 

                               a 

 

 

fuente: GÓMEZ, B. 2000 Diccionario Básico del Idioma Aymara  

 



Tomo II 

 

A-2 
 

 

 

2. Ortografía y pronunciación del idioma aymara  

y español (castellano) 
 

 

ortografía 

 

pronun 

ciación 

 

 

AYMARA 

 

ESPAÑOL 

 

 

ortografía 

 

pronun 

ciación 

 

 

AYMARA 

 

ESPAÑOL 

 

A  a  A anu aire Ñ  ñ  ɲ ñuñuri ñusta 

B  b  B ― baile O  o  O ― oreja 

C  c  C ― casa P  p  P pacha pan 

CH ch  t∫ chiji chapa PH  ph  ph phusa ― 

CHH 

chh 

 t∫h  chhri ― P’  p’ p? p’iya ― 

CH’  

ch’ 

 t∫? ch’imi ― Q  q  Q qamaqi ― 

D  d  D ― dedo QH  qh  qh qhana ― 

E  e  E ― eco Q’  q’  q? q’uchu ― 

F  f  F ― faja Rr (fuerte)  R ― retrato 

G  g  g,x ― gorro R r (suave)    R qharuru aroma 

H  h  ― hilo S  s  S sata sopa 

I  i  I isi idea T  t  T taypi terreno 

J  j  X jach’a jarra TH th  th thuquri ― 

K  k  K kawki kilo T’  t’   t? t’ant’a ― 

KH  kh  Kh khiti ― U  u  U uta uno 

K’  k’  k? k’usillu ― V  v  B ― vaca 

L  l  L laka lana W  w  W wankara watt 

LL  ll  Λ llaki llama X  x  X luxuta ― 

M  m  M mallku mano Y  y  J yapu yerba 

N  n  N naya nevada Z  z  Θ ― zapato 

 

ch’, k’, q’, t’ : glotalizado 

chh, kh, qh, th: aspirado 
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B) Mapas 

El campo de investigación: Bolivia y el altiplano 
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Tabla I-1.   La variedad y el uso de las papas -un ejemplo- 

(Se basa en las informaciones principalmente de Daniel Luján.) 

 

 La más adecuada,     muy adecuada,  adecuada,  inadecuada 

qhati: papa cocida con cáscara / munta: papas mondas 

 
nombre local características Tipo de 

proceso 
Cocina Nombre científico 

C
h

’u
ñ

u
 

tu
n

ta
 

q
h

a
ti 

m
u

n
ta

 

 

 

 

Luk’i 

 

K’awna luk’i grande, forma de 
huevo, blanca, 

   

 

 Solanum x juzepczukii   3× 

Ch’uqi pito el color oscuro, tanto 
del piel como del 
cuerpo   

      S. x curtilobum 5× 

Puquturu ojos grandes                 ? 

Axawili Pingo larga y delgada      S. x juzepczukii  3× 

 

 

 

 

 

qhini 

 

Chiyara Munta redonda negruzca     S. stenotomum 2× 

Wila Munta otro nombre: 
huaycha 

     S. stenotomum 2× 

Sani Imilla      S. tuberosum ssp. andigena 4× 

Papa Quyu ojos pequeños y 
pocos 

    S. tuberosum ssp. andigena 4× 

 

Holanda grande     S. tuberosum  4× 

Warisaya Esp
ecialm

en
te    

h
arin

o
so

 

      

amarillenta larga y 
delgada 

    S. tuberosum ssp. andigena 4× 

Phiñu larga y delgada     S. stenotomum  2× 

Axawiri morada      S. x ajanhuiri  2× 
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Tabla I-2.  Procesos de conservación  

(Se basa en las informaciones principalmente de Emilio Yujra) 
[  ]: fotografías 
 

A) El método del procesamiento del ch’uñu 

 

Extender las papas en el campo y las dejan congelar: ch’uñu waratataña [I-4] 

↓ 

Helar:   juyphintaña 

(el estado de papas congeladas: luxuta)  

↓  

Pisarlas para deshidratar: ch’uñu takiña                  

↓                          [I-5a] 

Resecar: wañachiña  [I-5b] 

↓ 

Quitar la cáscara pasando las manos frotándolas: qaqsuña 

↓                                                                [I-5c] 

Quitar la cáscara venteándolas: k’uitaña 

 

C) Proceso culinario 

 

1) preparación: remojar en el agua 

-chulluchi：remojar durante 2 a 3 días 

-muraya：remojar durante dos semanas (resulta más tierna) 

2) escurrir suficientemente y espumar 

-hervir el agua nuevo y poner los ch’uñus en ella para cocer.  

 

Dejarlas en el 
agua en un 
costal: 
 

Wayuntaña  
[I-6a] 
 

 

Dejarlas en el 
agua 
directamente 
sin costal: 
 

warantaña 
(menos tiempo) 
 

B) El método 

del 

procesamiento 

de la tunta 

 

→ dejarlas en el 

agua: 

juquña 

↓ 

Congelar de nuevo:  

luxuchaña 

 

 

→ 

 

 

 

Ch’uñu 
takiña 

Ch’uñu mojado 
para cocinar 
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Tabla III-1.    Organización de la fiesta de la Santa Cruz en Chuquiñuma    

puesto función condición, 
clasificación, 
elección etc. 

 

 

Preste: 

   2 parejas 

 

2 parejas y sus 

acompañantes, 

en total 8 

personas 

desempeñan la 

misión del 

preste.     

Representar a la fiesta y realizar los 

acontecimientos de la iglesia católica. 

-nombrar el acompañante (una pareja mayor) 

entre los cumplidos de puestos de la Organización 

de autoridades comunales, para que les instruya el 

trabajo del preste. 

-realizar la misa y la procesión, rogando la 

presencia al sacerdote de la parroquia de Viacha. 

-cada pareja del preste contratan una banda 

musical respectivamente: para acompañar a los 

acontecimientos de la iglesia y al baile de los 

participantes voluntarios en la fiesta. 

-adornar el campanario de la iglesia con banderas 

nacionales y panes para regalar a los k’usillus. 

-invitar a los Amijos al banquete especial “qurpa” 

  

 

-puesto (cargo) 

de uraqita (por 

la tierra) 

 -puesto 

obligatorio que  

todos los 

comuneros 

deben 

desempeñar. 

-la elección de 

preste es 

imprescindible.  

 

Amijo cabecilla: 

 

   2 parejas    

 2 parejas co-

organizan el 

único conjunto 

de Amijo de 

manera 

cooperativa 

Organizar el conjunto de Amijo. 

-formar el conjunto del Amijo, rogando la 

participación a los candidatos comuneros.  

-conseguir un juego del Amijo phusa (flautas de 

Pan de Amijo): alquilar el juego de su dueño. 

-bailar con los Amijos. 

-invitar a los Amijos a comidas y bebidas durante 

la fiesta y también en los ensayos anteriores. 

 

 

Lo mismo que 

arriba 

Pasante:  

 

No existe 

ninguna regla ni 

el número de 

encargados  

Se clasifica en 

dos tipos (a y b) 

   

a) Organizar la comparsa: grupo de danzas 

modernas de tipo urbano (un comunero introdujo 

el pasante en el año 1999)  

-contratar una banda musical, reclutar a los 

participantes de la danza. 

-invitar a los miembros (los músicos y bailarines). 

 

Libre albedrío 

 (no forma parte 

de cargos 

comunales)  

b) Ofrecer la música para acompañar al baile de 

los participantes voluntarios en la fiesta, 

contratando algún grupo musical, incluidos grupos 

del sikuri.  
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Tabla III-2.   Conjuntos de danza o música participante en la fiesta de la Santa Cruz  

 

tipo de 

interpretac

ión 

género instrumento Organización descendencia 

de los 

ejecutantes 

T
em

as 
ocasión 

regular de 

ejecución 
Especie Cualidad organizador Base 

 

danza 

 

danza y 

ejecución 

de flautas 

son 

fusionadas  

Amijo flauta 

de Pan 

      ** 

Propio 

Amijo 

cabecilla 

A ruego: 

 

El 

cabecilla 

ruega la 

asistencia 

  

exclusivamente 

comuneros de  

Chuquiñuma 

P
ro

p
io

 

fiesta de la 

Santa Cruz 

en 
Chuquiñuma 

Qina 

qina 

flauta 

vertical 

      ** 

local 

Qina 

qina 

 

cabecilla 

principalmen

te comuneros 

del pueblo a 

donde 

pertenece el 

conjunto 

fiestas 

patronales de 

mayo a julio 

 

 

Música 

mera 

ejecución 

de la 

música* 

 

acompaña a 

la danza,  

interpreta el 

signo 

musical etc. 

 

banda 

musical 
contratada 

por el 

preste 

 

 

 

cobres 

 

 

 

univer

sal 

preste contrato 

con 

importe 

mediano 

sin 

importancia 

la mayoría 

pertenece al 

pueblo 

u
n
iv

ersal 

  

u
n
iv

ersal 

           

u
n
iv

ersal*
*
*

 

 

 

 

 

sin 

importancia 

en cualquier 

momento 

banda 

musical 

para 

comparsa 
(grupo de 

danza 

moderna) 

pasante 

 

 

contrato 

con  

importe 

alto 

sin 

importancia 

la mayoría 

proviene de 

la ciudad 

grupo 

musical 

como 

sikuri 

etc. 
“Jinamarka” 

“Flor de 

Comanche”  

libre 
albedrío 
flauta de 

Pan, 

instrumentos 

de cuerda, 

eléctrica, 

etc.  

     ** 

local 

o 

univer

sal 

pasante 

 

contrato 

o 

participación 

voluntaria 

sin 

importancia 

 

 

*Los grupos musicales profesionales también interpretan bailando, especialmente en el concierto 

musical. Además, en los últimos años está de moda la interpretación de bandas musicales cuyos músicos 

bailan de manera espectacular o acrobática, sobre todo, cuando existe el jurado calificador. Este tipo de 

coreografía no es imprescindible ni indivisible de la interpretación musical; tampoco es para ofrendar a 

los dioses, sino para llamar la atención del jurado o de los espectadores.  

** El instrumento “propio” implica su singularidad que se transmite solo en el pueblo en cuestión; el 

instrumento “local” implica que se extiende en el altiplano y sus contornos. Por ejemplo, la flauta de 

Pan del sikuri es propia en las zonas altas de los Andes. Pese a ello, el repertorio de los grupos del sikuri 

boliviano no debe tener el origen específico, tampoco importa el lugar donde se interpreta. Aunque el 

sikuri tiene puntos comunes con los conjuntos locales de flautas de Pan, generalmente su música es del 

estilo urbano y popular [véase III.4.2.].  
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Tabla  IV-1  Fiestas y acontecimientos de la época de abundancia en 

Colquencha (año 2002) [véase también el anexo 3] 

: Fiestas móviles  

: Fiestas fijas 

 

Día Fiesta Sentido ritual del acontecimiento 

2 de mayo   Vigila de la Santa 

Cruz 
Conclusión de kamanas 

9 de mayo (jue.) Fiesta de la Ascensión Conclusión de Coroneles 

19 de mayo 

(dom.) 
Fiesta de Pentecostés* Espíritu : clasificación de papas  

25 (sáb.) y 26 

(dom.) de mayo 

Fiesta de la Santísima 

Trinidad 

Actuación “Estrangulación del zorro”: 

predicación de la abundancia del año 

próximo. 

29 (mié.), 30 

(jue.) y 31 (vie.) de 

mayo 

Fiesta del Corpus 

Christi 
Ch’uñu wara: marca el comienzo del 

proceso de ch’uñu. 

23 de junio Vigilia de San Juan Ritual de proliferación de ganados 

24 de junio San Juan Conclusión y relevo de los líderes 

4 (jue.),5 (vie.) y  

6 (sáb.) de julio 

 Ayuno que se realiza con los nuevos líderes 

1 de agosto  Sacrificio para la nueva aynuqa 

14,15 y 16 de 

Agosto 

Fiesta de la Asunta    

(la Asunción) 

Fiesta mayor del 

pueblo con el estilo 

urbano 

Actuación “Wari Katu (Caza de vicuña)”: 

Predicación de la abundancia del año 

próximo. Esta fiesta marca la conclusión 

del proceso de ch’uñu. 

21,22 y 23 de 

Agosto 

Fiesta de la Octava de 

la Asunta 
Actuación “Sata (siembra)”, deseando el 

éxito de la siembra   

*: Se celebra en el pueblo Marquirivi 
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Tabla IV-2   Los conjuntos de danza y/o música que se interpretan en Colquencha 

tipo de 

interpret

ación 

Género instrumento organización descendencia 

de los 

ejecutantes 
 tem

as 

ocasión 

regular de 

ejecución 

D
an

za y
 ejecu

ció
n
 d

e flau
tas so

n
 

fu
sio

n
ad

as 

D
a
n

za
s lo

ca
les 

Phusiri 
  -Phusiri 
  -Phusiri-Sulfa 

 

Flauta de 

Pan 

  P
ro

p
io

 

  

mallku 

mayor 

L
o

s en
carg

ad
o

s d
e la O

rg
an

izació
n
 co

m
u
n
al ru

eg
an

 la 

asisten
cia

 

exclusivamente 

comuneros de  

Colquencha 

p
ro

p
io

 

     

L
a in

terp
retació

n
 y

 la actu
ació

n
 se realizan

 en
 las 

o
casio

n
es d

eterm
in

ad
as en

 las cu
ales se d

eb
e actu

ar sin
 

falta 

 

L
a in

terp
retació

n
 y

 la actu
ació

n
 se realizan

 en
 las o

casio
n

es 

d
eterm

in
ad

as en
 las q

u
e se d

eb
e actu

ar sin
 falta

 

Lakita 

  O
rg

an
izació

n
 d

e lo
s co

ro
n
eles 

 

 

 

principalmente 

comuneros del 

pueblo a 

donde 

pertenece el 

conjunto 

 

 

Tingre Wayli 

       F
lau

ta v
ertical 

 

  

  

Qina 

qina 

*
L

o
cal 

 

 

Chuqila  

Llano Wayli  

Chunkululu 

Wayli 
Pusi   

P’iya 

Q’axcha  Ch’axi 

M
era ejecu

ció
n
 d

e la m
ú

sica
: 

A
co

m
p

añ
a a la d

an
za,  in

terp
reta el sig

n
o

 m
u

sical, etc. 

  

 M
ed

io
*
*
 

Chunchu flauta 

travesera 

M
ay

o
ra 

M
ú

sica
 

Waka waka flauta de 

una mano y 

tambor 

P
asan

te 

Contrato 

con 

importe 

bajo 

 

sin 

importancia  

la mayoría 

pertenece al 

pueblo 

  lo
cal 

Sin*** 

importancia 

Danza de los 

mallkus 

 

 

 

Banda  

musical 

U
n
iv

ersal 

preste Contrato 

con 

importe 

medio 

 p
ro

p
io

 

ocasiones 
determinadas 

en las que se 

debe actuar sin 
falta 

Ch’uta 

P
asan

te 

u
n
iv

ersal 

Carnaval 

Comparsa Contrato 

con 

importe 

alto 

Sin 

importancia: 

La mayoría 

proviene de la 

ciudad  

sin*** 

importancia 

* El instrumento “local” implica que esto se extiende en el altiplano y sus contornos. Aunque la flauta 

de Pan también se difunde ampliamente, cada pueblo suele guardar su propio género y/o afinación. 

** En el caso de la danza de Chunchu, los ejecutantes de los instrumentos musicales no bailan. Sin 

embargo, los bailarines también tocan la “flecha”, formando parte de la música. 

*** Las danzas de Waca waca y de Comparsa se realizan solamente en la fiesta de la Asunta en 

Colquencha. Pese a ello, en otros pueblos o ciudades se bailan cualquier momento con la banda musical 

durante todo el año. Además  en Colquencha la actuación de estas dos danzas no es obligatoria. 
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Tabla VI-1.   Intercambio laboral entre aymaras  

 

cariño 

(yanapa)  

ayuda sin 
contraprestación  

El acto altruista que no obliga a devolverlo.  

Se realiza entre los íntimos.  

ayni  intercambio 
equilibrado de 
trabajo, objetos, 
danzas, entre 
otros.  

El intercambio que obliga a devolver. Lo importante es el 
equilibrio entre prestación y contraprestación.  

Ayni festivo: se intercambia cosas idénticas o equivalentes.  

Ayni laboral: la contraprestación no siempre idéntica de lo 
prestado pero debe de ser equivalente.    

Mink’a Intercambio de 
trabajo por 
dinero y/o 
productos. 

Labor asalariado 

jornal Intercambio de 
trabajo por 
dinero 

Pagar el jornal (un tipo de la mink’a) 

contrato Una suma de dinero a cambio de una tarea en totalidad: 

por ejemplo, el contratista contrata la cosecha de una 
parcela de cultivo y consigue mano de obra necesaria bajo 
su responsabilidad mediante ayni, mink’a etc.  

mitad-mitad 

 

Intercambio de 
trabajo por el 
derecho a 
usufructo de 
tierras 

El dueño de la parcela y el que trabaja en ella, dividen  la 
cosecha a medias. 

maykipa El dueño de la parcela y el que trabaja asignan surcos 
alternos a cada uno y ambos preparan sus semillas.  

waki Intercambio de 
tierra por 
semilla 

El dueño de la parcela prepara la tierra y la mitad del 
abono. El que ofrece la semilla también prepara la mitad 
del abono. Se asignan surcos alternos a cada uno y ambos 
trabajan y cosechan en sus surcos (Carter 1964: 51, Albó 
1985: 35-6). 

a partir Intercambio de 
tierra por la 
yunta 

El dueño de la parcela prepara la semilla y el abono. El 
dueño de la yunta prepara la tierra y cultiva. Parten la tierra 
por la mitad y cada uno cosechan su parte (Carter 1964: 51-
2). 

sataqa Prestar la tierra 
gratuitamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El dueño de un terreno presta algunos surcos a otro 
individuo que carece de tierras desinteresadamente.   
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Tabla VI-2.  Curso de los dones e intercambios  
 Observado en la fiesta de la Santa Cruz (Chuquiñuma) 
 

 

Previo 

Parejas del Amijo cabecilla, nombrado por 
las autoridades comunales, regalan coca, 
dulces y bebidas a los candidatos, para rogar 
su participación en el conjunto de Amijo, 
haciendo una visita de casa en casa. Una vez 
formado el conjunto, invitan a los Amijos a 
comer en sus ensayos.  

 

cabecilla→ Amijos 

 

Cariño 

 

 

Víspera 

Las autoridades comunales y los Amijo 
cabecillas ruegan a los prestes la realización 
del banquete qurpa para invitar a los Amijos. 

Los Amijos bailan interpretándo 
principalmente los temas de q’uchu (himnos 
religiosos) en la iglesia y “calvario” (el cerro 
sagrado), para ofrendar su danza a los 
dioses. 

 

 

Amijos → dioses 

 

prestación 

(ayni)  

 

 

Fiesta central 

Los prestes ruegan a los Amijos aceptar la 
invitación del banquete qurpa, manifestando 
su gratitud a estos últimos por su misión. 

Los Amijos aceptan el banquete qurpa e 
interpretar el tema “el himno de 
agradecimiento (Yuspagara Q’uchu)” tras la 
comida.  

 

prestes → Amijos 

 

 

 

cariño 

(devolución 
interina del 
ayni ) 

 

Ultimo día del 
Amijo 

Los Amijo cabecillas invitan a los Amijos al 
banquete qurpa, manifestando su 
agradecimiento a estos últimos por su 
misión. 

Los Amijos aceptan el banquete qurpa e 
interpretar el tema “el himno de 
agradecimiento (Yuspagara Q’uchu)” tras la 
comida. Se concluye toda la actividad del 
Amijo del año. 

 

cabecilla → Amijos 

 

cariño 

(devolución 
interina del 
ayni ) 

Futuro  Los dioses otorgan la abundancia y bendición 
a los comuneros.  

 

dioses → 
comuneros  

devolución 

del ayni  
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Tabla VII-1.      El ciclo anual de las figuras en Colquencha 

  

Mes fiesta Título de actuación 

 

(danza) 

Número de 
Jach’a tata 
(Achachi) 

Número 
total de 

Jach’a tata 
(Achachi ) 
en la fiesta 

Etapa del ciclo 
agrícola 

mayo Santísima 
Trinidad 

Lari Jaychja: 

Estrangulación del 
zorro 

(Qina qina) 

1 

 

1 cosecha 

junio Corpus Christi Ch’uñu wara 

(Phusiri) 

2 

 

2 
poscosecha 
(proceso de 

conservación  de 
la cosecha) 

agosto Asunta Wari katu 

(Llano wayli) 

1 

 

2* 

 
Conclusión del 

proceso de 
conservación  y  

preparación de la 
siembra 

- 

(Phusiri) 

1 

 

Octava de la 
Asunta 

Octava Sata 2 (pareja) 2 Preparación de la 
siembra 

septiembre Exaltación Phusiri Sulfa  2 Unos 

12 a 30 

Inicio de la 
siembra 

Jisk’a Achachi 
(niños) 

(Chunchu) 

10 a 30  

febrero o 

 marzo 

Carnaval Ch’uta Achachi 

(Danza de Ch’uta) 

centenas Unos  

200 

Plena época de 
crecimiento del 

cultivo 

*En la fiesta de la Asunta, las comparsas de Morenada incluyen un personaje llamado <Achachi 
Moreno>, el cual se actúa con varios bailarines. 
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Tabla IX-1.  Uso de tierras para aynuqa en Chuquiñuma: en un sector de pampa y 
parki respectivamente 

(Se basa en las informaciones principalmente del Sr. Daniel Luján)  

 

divisiones 

 

año 

 

Pampa (llanura) 

 

Parki (ladera) 

1 aynuqa papa(luk’i)* papa(qhini)** 

 

2 aynuqa 

cereales andinos(quinua, 
cañahua) 

 cereales occidentales 
(avena, cebada etc.) 

papa consecutiva 
(kutirpu) 

haba, trigo, 

tubérculos secundarios 

(oca, isaña, ulluku) 

papa consecutiva (kutirpu) 

(quinua, cebada: 
inadecuadas) 

3 aynuqa  cebada trigo 

(cebada: inadecuada) 

4 aynuqa  cebada Barbecho 

(pastizal colectivo) 
5-10 

 puruma 

barbecho  

(pastizal colectivo) 

 

*Luk’i : 2n=36 o 60, **Qhini : 2n=24 o 48 

Qinua: Chenopodium quinoa     Cañahua: Chenopodium pallidicaule Aellen 

Oca: Oxalis tuberosa Molina     Isaña: Tropaeolum tuberosus 

Ulluku: Ullukus tuberosus Loz.       

(Sobre los términos científicos, vid. Ochoa 2001(1990))   
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Tabla IX-2.  Uso de las tierras para aynuqa en Colquencha (pampa y parki) 

           (Se basa en las informaciones principalmente del Sr. Emilio Yujra.) 

 
 
   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J 

2001 sata    -    -    -    -    -    -   (-) tultu Phawa 

2002 Phawa Sata    -    -    -    -    -    -   (-) Tultu 

2003 Tultu Phawa Sata    -    -    -    -    -    -   (-) 

2004 (-) Tultu phawa sata    -    -    -    -    -    - 

2005    -   (-) Tultu phawa sata    -    -    -    -    - 

2006    -    -   (-) tultu phawa Sata    -    -    -    - 

2007    -    -    -   (-) tultu phawa Sata    -    -    - 

2008    -    -    -    -   (-) Tultu phawa sata    -    - 

2009    -    -    -    -    -   (-) Tultu phawa sata    - 

2010    -    -    -    -    -    -   (-) tultu phawa Sata 

2011 sata    -    -    -    -    -    -   (-) tultu Phawa 

2012 Phawa Sata    -    -    -    -    -    -   (-) Tultu 

 

 

Sectores de las tierras para aynuqa (en el año de siembra) 
 

 Parki Pampa 

A    2001,  2011 Taraqullu Pusucani 

B    2002, 2012 Wayllamaya Kayukamayu 

C    2003 Uma jalsu Qullu umaya 

D    2004 Phiñuta Jaqijaychikasiña 

E    2005 entre Tarjata – Wakayani Puq’i pata 

F    2006 entre Kalista – Tarjata Wichinkuri 

G    2007 Putawi Ch’ulluni- Collanamarkathakhi 

H    2008 Q’ara Uta Qalasata 

I    2009 Asntoqullu- Mik’aya lindero Sawkaya 

J    2010 Wila wila Ch’uxña qullu 
 

*Los títulos de estos sectores de las tierras de aynuqa suponen ser sus topónimos primordiales. 
Existen sectores que se dividen en un par de subsectores (áreas)- posiblemente se han juntado 
unas áreas debido a la presión demográfico en algún momento anterior-; cada los cuales lleva una 
pareja del kamana como guardia. De tal modo, cada año se designan unos diez kamanas para cubrir 
toda la tierra cultivable (aynuqa). 
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En el propio sentido de la palabra, los términos aymaras <sata> y <phawa> denominan 

los procedimientos técnicos agrícolas respectivamente: 

 

Sata: siembra arando el barbecho y luego, sembrar tubérculos abonando. 

Phawa: Siembra esparciendo granos sin abono en el campo, en el que ya han arado 

hasta el año anterior, y luego acaballonando por una yunta o tractor, para cubrir los 

granos con tierra. 

 

En Colquencha se emplean estos términos para clasificar las funciones de las tierras de 

aynuqa [véase el anexo 1], como indica la tabla IX-2.  

 

 

sata: Primer año de aynuqa…tubérculos (papa, oca, isaña, ulluku) 

-Se cultiva principalmente en la pampa: luk’i,  en el parki: qhini.  

Los tubérculos secundarios (oca, isaña y ulluku) se cultivan sólo en el parki. 

 

phawa: Segundo año de aynuqa… cereales (cebada, avena, trigo, quinua) 

-Se cultiva cebada, por lo general con la siembra precoz para recoger granos. 

-Siembra de papas consecutivas, si hay necesidad (kutirpu: cultivo continúo de 

tubérculos, con arar y abonar). 

 

tultu: Tercer año de aynuqa…sólo cebada 

-Se cultiva con la siembra tardía, cosechar antes de que crezcan los granos, para forraje.  

 

-(-): Cuarto año de aynuqa (Achachi tultu)…se siembra sólo cebada (si hay necesidad) o 

no sembrar (primer año de barbecho). 

 

- : barbecho (puruma); aunque el informante llama al primer año de puruma “pasto” 

porque abunda de pasto, en la tabla aparece reflejado como puruma para no complicar 

la interpretación de los datos. 
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Tabla IX-3.   Términos de división de tierras  

(Se basa en las informaciones principalmente de Emilio Yujra y Daniel Luján) 

 

 

 

 

 

Chuquiñuma 

 

Colquencha 

 

 

 

 

División 

de uso de 

tierras 

Parcela poseída 

particularmente en las 

tierras para la aynuqa 

(bajo el control 

comunal: alternancia de 

aynuqa-puruma) 

Liwas o Qallpa Sayaña o Tablón 

Tierras junto con la 

vivienda, poseídas 

particularmente 

(uso libre: cultivo, 

pastoreo y/o 

construcción ) 

Sayaña 

 

Uyu o Canchón  

[cercado] 
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Tabla X-1  El itinerario de puestos de la Organización de autoridades 
comunales (mallkus) del Sr. Emilio Yujra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

*En Colquencha, más de 10 kamanas existen anualmente, por lo que no pocos comuneros 

asumen este cargo varias veces en su vida. 

 

 

A partir del año 2007 cuando se fundó la Asociación de Adultos Mayores, Emilio Yujra 

desempeña el cargo de presidente de esta asociación de Colquencha, hasta el presente. 

Este cargo no está remunerado, pero no forma parte de la Organización comunal, puesto 

que esta Asociación es la sede local de la Asociación estatal de Adultos Mayores. 

 

-por 18 años… Mallku Mayor  

-por 19 años… Alcalde Escolar 

-por 20 años … Sullka Mallku 

-Para sustituir el cargo de coronel, construyó una casa para ofrecer vivienda 

a profesores.  

-64 años...Jach’a Mallku (2000-2001) 

-Ha hecho el cargo de kamana, varias veces*. 
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Tabla X-2.   Organización de Autoridades Originarias de Colquencha 

 

A) K’uk’u: Organización de Autoridades Originarias 
 

(  ): Denominación femenina (esposa) 

[  ]: Nombre apelativo,  

: Puestos Obligatorios 
 

A-1  Autoridades de abajo (la iglesia de la plaza central)  

Puestos de autoridades comunales  

(cargos) 

Traducción* 

 

Funciones día de 

relevo 

Jach’a Mallku  (T’alla Mama) 

Sullka Mallku  (Sullka T’alla) 

Jach’a Parruku 

Líder 

Líder secundario 

Suplente de 

líderes 

Líder: representante del 

ayllu Colquencha (el líder 

tiene que ser el originario).  

En general, los hombres 

usan poncho negro. 

 

24 de 

junio  

Secretario de Justicia 

[Jach’a Tata (Jach’a Mama)] 

Sullka Justicia 

Jisk’a Justicia [Jisk’a Parruku] 

Juez 

 

Juez secundario 

Suplente de Juez 

Solucionan problemas en 

aynuqa, juzgan delincuentes 

de robo, adulterio, entre 

otros. 

 

1 de 

enero 

Mayordomo  [Santísimo] 

 

Obra 

Secretario de 

iglesia 

encargado de  

iglesia (ujier) 

Encargados de la iglesia que 

se sitúa en la plaza central 

del pueblo. Se encargan de 

los acontecimientos en la 

iglesia de manera práctica.  

 

24 de 

junio 

Coronel (Coronel Mama) 

Jach’a Coronel: 1 pareja 

Taypi coronel: 1 pareja 

 Coronel:   2 parejas 

Encargados de las 

danzas y los ritos 

comunales 

(consta de cuatro 

parejas) 

Los maestros que dirigen 

las danzas y los rituales 

propios transmitidos en el 

ayllu, que constan de 6 

diferentes clases de danza y 

6 aerófonos respectivos.  

Ascensión  

 

(a finales 

de mayo) 

Kamana [Justicia de Campo] 

 Cuando los llama, “Justicia 

 (Justicia mama)” 

Encargado de 

aynuqa (unas 11 

parejas) 

Guardianes de los productos 

agrícolas en el campo de 

aynuqa, desde la siembra 

hasta la cosecha. 

 

Alcalde Escolar Encargados 

Escolares  

Custodia de escuelas. 

Invitan a los profesores, y 

organizan la Fiesta de la 

Patria  

1 de enero 

(entrega de 

llaves) 
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A-2  Autoridades de arriba (Pata iglesia: la iglesia de arriba) 

Puestos Traducción* Funciones día de 

relevo 

Jach’a Mallku 

Sullka Mallku 

 

 

Santísimo 

Líder 

Líder 

secundario 

 

Encargado de 

iglesia 

Representantes de la Iglesia de 

la Colina.  

 

 

Secretario de la Iglesia de la 

colina 

 

Fiesta  

de la 

Exaltación  

 

14 de 

septiembre 

 

Postillón 

     Posta [Jach’a Tata] 

     Taypi Walija 

     Chana Walija 

Consta de  

3 parejas 

también 

pueden ser 

solteros. 

Suben a la colina para realizar la 

plegaria de ayuno (para pedir la 

bendición y fertilidad del 

campo), cada jueves, por turnos. 

A cada pareja le toca una vez 

cada tres semanas.  

 

 

 

B) Los puestos de las Fiestas 
 

-Mallku mayor: Organizador de la danza con flautas de Pan “Phusiri”, realizada en tres 

fiestas patronales (una pareja para cada fiesta patronal: en total  tres parejas) 

 

-Mayora [cabeza femenina]: Organizan los rituales y las danzas en las cuatro fiestas 

patronales. Generalmente se toman a las mujeres solteras de edad madura o viudas. 

 

 

 

Puestos Sustitutivos: puede sustituir los puestos (cargos) de la Organización de 

autoridades comunales (no obligatorios) si se desea, por estos: 

 

-Preste: Representante de las fiestas patronales (encargándose especialmente de la 

misa y la procesión): el número de los puestos anuales de preste es de 

nueve en total, en 5 fiestas patronales celebradas en Colquencha. 

 

-Pasante: Organizador de danzas modernas acompañadas por la banda musical, así 

como la realización de las bandas eléctricas, para la fiesta de la Asunta 

(Fiesta mayor de la Santa patrona del pueblo). 
 

 

* La traducción en español de cada puesto (e. g. Líder, el secretario de iglesia) es realizada por la 

autora, concibiendo la función de cada puesto. 
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Tabla X-3    Organización de Autoridades Originarias (Mallkus) de 

Chuquiñuma  

 

A) Organización de Autoridades* 
 

 

 Las dos columnas son de la misma Organización con otro nombre 
 

(●: Puestos Obligatorios) 

Mallkus Originarios** Sindicato Agrario 

Mallku  

Sullka Mallku  

Sullka Mallku 

Jalja Mallku  

●Yati Kamani 

 

Agricultor  

General =Secretario General  

Secretario de Relación 

Secretario de Acta 

Justicia (Juez) 

●Alcalde Escolar (3 parejas) 

 (Encargados Escolares)  

Agricultor 

 

●Kamana (2 parejas): encargado de la protección de los productos del campo de aynuqa. 

●Mayordomo (secretario de Iglesia): Encargados de la Iglesia Convirtió en cargo el año 

2003. 

 

B) Los puestos las Fiestas 

●Preste (2 parejas): Representantes de la fiesta de la Santa Cruz (3 de mayo). 

●Amijo cabecilla (2 parejas): organizan las danzas con flautas de Pan de la fiesta de la 

Santa Cruz. 

●Organizador: organizan la Fiesta Patria (2 parejas). 

 

 

 

*) Eligen las autoridades comunales (mallkus) por votación alrededor del 21 de junio (el 

llamado año nuevo aymara) y toman posesión en enero. El mandato es de un año. Por lo 

general, los hombres usan poncho de wayruru en público (a rayas rojas y negras). 

**) A mediados de los años 1990, se dirigió a aymarización de las designaciones de las 

autoridades comunales (columna izquierda). Pese a ello, siguen vigentes las 

designaciones anteriores del Sindicato Agrario (columna derecha). 
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Tabla X-4   Funciones de los mallkus de Chuquiñuma 

 

(Se basa en las informaciones principalmente del Sr. Daniel Luján) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla X-5   El itinerario estándar de mallkus de Chuquiñuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kamana 

2. Organizador de la Fiesta Patria  

3. Preste 

4. Amijo cabecilla 

5. Alcalde Escolar 

6. Secretario de Acta (Sullka Mallku) 

7. Secretario de Relación (Sullka Mallku) 

8. Justicia o General  

       ↓ 

Cumplido de cargos: 

Reconocido como Pasado o Puchucado, cualificado para ser acompañante 

(instructor para el preste) y Aqarapi (líder del Amijo: danzas con flautas de Pan: 

sólo hombres)  

........................... 
Este esquema es del proceso estándar de mallkus, de acuerdo con la información del Sr. 

Daniel L. No incluye el mayordomo, que recientemente convirtió en el puesto obligatorio.  

 

-Celebrar la asamblea mensualmente (su asistencia es obligatoria para todos los comuneros, 

incluso emigrantes; sancionan a los ausentes)  

-Asistencia a la asamblea semanal de la Federación de sindicatos agrarios de la Provincia 

Ingavi (en su capital Viacha). 

-Administración del sistema de aynuqa y organización de los rituales. 

-Organización de obras colectivas públicas (construcción de edificios de Escuela, etc.) 

-Organización y asistencia a las fiestas, rituales, ritos y acontecimientos públicos y 

familiares. 

-Designación y nombramiento de los puestos de autoridades comunales. 

-Resolución de problemas, conflictos, por mediación, entre otros. 

-Decisión de permiso de concesión de tierras en la Comunidad. 

-Custodia de las escuelas (Alcalde Escolar). 

-Concertar las negociaciones exteriores (introducción de energía eléctrica, solicitud de ayuda 

económica etc.) 
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Tabla X-6    Autoridades Cívicas de Colquencha 

 
 
A) Central (Municipio de Sexta sección Colquencha): con remuneración 

 
Puestos asumidos unipersonalmente (no por la pareja) 

 

-Alcalde o Alcaldesa   [mandato de 5 años]: 1 persona 

-Concejal [mandato de 5 años]: 5 personas 

-Secretario de alcaldía (nombrado por el alcalde) [mandato de 5 años] 1 persona 

-Comisario [mandato de 1 año] 

-Intendente [mandato de 1 año]: 1 persona 

-Portero 

 
 

B) Puestos sin remuneración  

-Corregidor territorial: 1 persona en el ayllu Colquencha 

-Registro civil 

 

-Junta de vecinos: 3 a 5 personas por zona llamada “comunidad” (Colquencha se divide 

en las 7 zonas o “comunidades”) 

-Juntas educativas: 3 a 5 por escuela (existen tres escuelas) 

 

 

C) AMIPROCAL (Asociación de la explotación minería de caliza) 
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Tabla XI-1.   Itinerario del Carnaval de Colquencha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso panorámico del Carnaval en el año 2002 

Jueves 31 de enero: Día del Compadre (El Carnaval del año 2002 fue temprano y el 

día del Compadre cayó antes de la fiesta de la Candelaria). 

Febrero 

Jueves 7: Día de la Comadre –Ritual de multiplicación de ganados en la cabaña 

Sábado 9: Sacrificio ritual en la cantera 

Domingo 10: Fiesta del domingo del Carnaval –Danza de la Q’axcha y Ch’utas; el 

grupo de Q’axcha de Marquirivi tiene la costumbre de bailar en este día en 

Colquencha.  En el año 2002 se introdujo el desfile llamado “entrada”. 

Lunes 11 <Jisk’a Anata (Carnaval Pequeño)>: Ritual en la aynuqa –los kamanas 

bailan llevando los productos envueltos del tejido a las espaldas. Los intérpretes de la 

flauta ch’axi también bailan cargando a las espaldas los productos repartidos del 

kamana. Todos van a la sede de la Organización comunal donde los mallkus acogen 

a los kamanas. 

Martes 12 <Jach’a Anata (Carnaval Grande)>: Se celebra el ritual en la sede de la 

Organización comunal y la danza de los kamanas en la plaza central. Al mediodía, 

los líderes (jach’a mallku, sullka mallku, y jach’a parruku) arrojan las frutas (k’uk’u) 

que representan los mallkus, regalándolos a los participantes. Luego, en su sede 

acogen a los kamanas y bailan con el acompañamiento de la flauta ch’axi. Por la 

tarde los kamanas junto con sus séquitos bailan en la plaza central, congregándose 

más de quinientos participantes cargando los nuevos productos a las espaldas. 

Miércoles 13: Los encargados de la Justicia (jach’a tata, sullka justicia y jisk’a 

justicia) arrojan las frutas llamadas k’uk’u. Luego, en la sede el juez (jach’a tata) 

obsequia con un látigo a cada kamana. 

Jueves 14: Fiesta central del Carnaval en Marquirivi –el grupo de Q’axcha de 

Colquencha visita Marquirivi, devolviendo su prestación de la misma danza por el 

ayni. 

Sábado 16  <Yapu Laki>*: Se celebra el ritual que marca el comienzo de labranza 

(roturación) de la próxima aynuqa (parki), en la cual se reúnen los mallkus tanto de 

Colquencha como de Marquirivi, realizando ch’allas. 

Domingo 17: Fiesta en la plaza central (danza de Q’axcha y de Ch’uta). Ritual de 

multiplicación de ganados (familia Yujra). 

Lunes 18: <Tentación>: Conclusión del Carnaval realizada en Machacamarca; 

<Yapu Laki> en la próxima aynuqa (pampa). 

----------- 

*Los días del ritual <Yapu Laki> –tanto del parki como de la pampa– se cambian 

dependiendo del año; son fijados por los mallkus entre dos semanas a partir del día de la 

Comadre. 
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Tabla XII-1.    Representaciones visuales en las fiestas de Colquencha 

: Representación realizada por todos o casi todos los intérpretes  

: Representación realizada por unos intérpretes  

─: Ningún intérprete 
  

mes Abril mayo junio y agosto agosto      Septiembre febrero o 

marzo 

danza 

 

elementos 

Qina 

qina 

 

Chuqila 

 

Phusiri 

 

flauta de 
Pan 

Lakita 

 

flauta de 
Pan 

Llano 

Wayli 

 

Chunkululu 

Wayli 

Phusiri-Sulfa Q’axcha 

Primer

a mitad 

Segunda 

mitad 
principal división 

*Muru 

lluch’u y 

mitones  

─  ─     ─ ─  

Flor de 

plumas 
─        ─  

Tela 

blanca 
─ ─    ─   ─ ─ 

Pechugera
semicircular 

─ ─ ─       ─ 

Otros 

elementos 

de 

vestuario 

 

 

Piel de 

jaguar 

Piel de 

vicuña 

Punqaya 

chujña 

puntani 

(punta 

verde) 

 accesori

os para 

mujeres, 

gafas de 

sol 

 

El vestuario de 

la segunda 

mitad incluye 

la tela blanca 

como una 

falda; 

accesorios para 

mujeres. 

Janq’u 

punqaya 

(blanca) 

Sin 

punqa

ya  

Wichi wichi 

(bolas) 

Actuación 

ritual y 

otros 

elementos 

Marca el 

comienzo 

de la época 

de 

abundancia  

Estrangul

ación del 

zorro 

 

 

Marca el 

comienzo y 

el final  del 

proceso de 

ch’uñus.  

Octava 

Sata 
(siembra 

mimética) 

Wari 

Katu 

(caza 

de 

vicuña) 

“Alasita” 
(siembra 

mimética en 

miniatura) 

 

Marca el final de la 

época de 

abundancia y el 

comienzo del 

nuevo ciclo 

agrícola 

Las 

autoridades 

arrojan las 

frutas k’uk’u 

agricultura cosecha                                         proceso del ch’uñu                                                                                                  crecimiento 

*Muru lluch’u es un gorro sin orejera pero con cabellera rizada de mujeres; suele llevarse junto 

con los mitones sin dedos (los intérpretes de las flautas, la figura enmascarada del Jach’a tata 

de <Wari Katu>, y los bailarines del Chunchu). 
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Figura  I-1  Estructura de las flautas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flautas con el canal de insuflación  

Flautas sin el canal de 
insuflación  

boquilla 

la flauta de Pan 

La flauta Ch’axi 
(Danza de Q’axcha) 

embocadura de pico 
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Figura I-2  Variedad de tubérculos (1)  

[Las especies cultivadas en la familia Yujra de Colquencha, recogidas en el año  

2004, dibujadas en septiembre del mismo año por la autora (Junko Seto) ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chuqi pito 

negro [luk’i] 

 

 

Luk’i [luk’i] 

 

Chuqi pito 

blanco 

[luk’i] 5x 
 

Papa Quyu 

[qhini] 4x 

 

Sulimana 

[qhini] 

 

Ch’iji Munta 

[qhini] 

Holanda [qhini] 4x 

S. tuberosum 
Ssp. andigena 

Ch’iyara imilla 

[qhini] 2x 

S. stenotomum 
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Figura I-3  Variedad de tubérculos (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wila Munta 

[qhini] 2x 

S. stenotomum 
 

 

Ph’ara 

[qhini] 

Manco Malle 

[qhini] 

Janq’u Munta 

[qhini] 

 

Sacampaya 

[qhini] 

 

Qurana 

[qhini] 

 



Tomo II 

 E-4 

 

Figura I-4  Variedad de tubérculos  (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras especies de tubérculos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch’iyara Axawiri 

 

Janq’u Axawiri 

 

Axawiri 

[qhini] 
 

 

 

Ch’asca Papa 

[qhini] 

 

Piñu  

[qhini] 

 

Apilla (oca) 

[Oxalis tuberosa] 

Isaña 

[Tropaeolum tuberosum] 
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Figura II-1   Musiñu (Mohoceño)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II-2   Qantu  
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Figura II-3  Los conjuntos de flautas de Pan de Colquencha  

[Véase también la figura IV-3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Las flautas de Pan de los tres conjuntos son dibujadas a la misma escala. 
-Cada conjunto tiene sus propios tonos (escalas musicales respectivas).  
 
 
 

 

 a) Phusiri 
 ira (8 tubos) y      
 arka (8 tubos) 
 son    
 isomorfas 

 

Ch’ili     liku        mala      jach’a 

 arka ira   arka ira    arka  ira     arka  ira                            

1 pareja    2 parejas     1 pareja     1 pareja 

  arka ira    arka ira    arka  ira    arka   ira  b) Phusiri-Sulfa  
ira (7 tubos) 
arka (8 tubos) 
 

arka  ira   arka  ira     arka  ira 

 
  c) Lakita 
   ira (8 tubos) 
   arka (7 tubos) 

ch´ili       mala       tayka 
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Figura III-1   Amijo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Santo 

Flecha 

mariwaka 

Amijo Phusa 
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Figura III-2    Amijo Phusa (Flautas de Pan del Amijo) 

 

 

           ira  (con calabaza)                arka 
 

       

 

aqarapi  santuario 

liku  aqarapi   liku  santuario 

   Ch’ili  ira   Ch’ili  arka 
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Figura III-3  Espacio del banquete “Qurpa” (1997)  
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Figura III-4    La caza del Cóndor  
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Figura IV-1  Figuras simbólicas del mallku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda arriba: la figura del cóndor enfrente de la prenda tejida de la comida 
para explicar la prioridad de los mallkus (líderes). Izquierda abajo: la figura que 
indica la asignación rotativa de la Organización de autoridades comunales. 
Derecha: El vestuario de los autoridades comunales (Fuente: ARUWIYIRI 
1993:21). 
 

 

 

La figura muy difundida del líder con la cabeza del cóndor que representa el 
liderazgo de autoridades aymaras (Fuente: “Ullana” 1992 (izquierda) y “Breve 
Antología de la Poesía Aymara” 1994 (derecha), La Paz: Radio San Gabriel).  
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Figura IV-2   El espacio ritual frente a la iglesia  

 

 

 

_________  ____________________________       

  

 

 

                                     

                                                           __       __ 

                                

       

 

_________          

 

 

  

          

                            

 

            

_________                                               ___________ 

                                               

                                                              

_________        _______________________            ___________ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de la 
plaza central 

-Plaza 15 de 
agosto- 

Espacio ritual 

 

←ayuntamiento 

campa
nario 

ayuntamiento 

iglesia 
(capilla) 

Av. La Paz 

Fotografía: 
Baile en el 
espacio ritual 
frente a la 
iglesia   
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Figura IV-3  Ejecución del Phusiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) arriba: La ilustración de un ejecutante del Phusiri del pueblo Machakamarca; su vestuario 
se caracteriza por la faja que cruza la espalda, de un hombro a la axila opuesta.  

b) abajo: Las flautas de Pan del Phusiri no varía mucho entre los tres pueblos del ayllu 
Colquencha. 
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Figura IV-4  Posición fundamental del Phusiri  

 

 

(blanca: ira/negra: arka)        

 

       Jach’a            mala       ch’ili ira 

                               
 

delante 

 

                               
             1º liku           2º liku       ch’ili arka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV-5   Posiciones de los conjuntos de flautas de Pan 

             (el Phusiri y la Lakita)  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                        Phusiri       Lakita                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Casa de la 

sede de la 

Organización 

de autoridades 

comunales 

e

n

t

r

a

d

a 
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Figura V-1 

<Esquema>: La transición del ritual del relevo del líder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo: 24 de junio                                                                      Final: 25 de junio  

(Situación normal)                                                                            (Situación normal) 

 

                

    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación anormal 
 

Ritual de transición 
<Ambigüedad> 

 
-Aparición de dos 

parejas del líder con el 
mismo uniforme 

Ritual de 
separación 

 

-El líder saliente 
visita al nuevo líder 
-vestir el uniforme a 

nuevo líder 

Ritual de 
reincorporación 

 
-El nuevo líder visita 

al líder saliente 
(Otros rituales como 
Anthapi, Residencia) 
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Figura V- 2   : El espacio ritual del sacrificio “barbichu” de agosto:  

                    Wayllamaya -la aynuqa (parki) de Colquencha del año 2002- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedras de 
demarcación 

Piedras de 
demarcación  

Tejido ritual 

Las autoridades femeninas  

Las autoridades masculinas 

El horno hecho 
de piedras 

Dirección hacia el 
nevado Illimani 

 

Espacio de la 
interpretación 
del  Llano Wayli 
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Figura V-3 

 <Esquema>: Espacio ritual del sacrificio de agosto, “barbichu” 

 

 

 

 

: Piedras de demarcación 

                Angelitos 
 

 

 
Área sagrada donde 

presentan las 
deidades 

 

 
Área intermedia 

 
 

 
Área para el público 

 

-Espacio  de la ejecución 
del  sacrificio 

-Espacio donde se colocan 
las figuras “Qala Achachi” 

-Espacio donde presentan 
las autoridades comunales 

-Espacio para la oblación 
de ofrendas (el horno) 

-Varas de mando 

-Bandera nacional 

-se interpreta el “Llano 
Wayli” 

-Preparación de ofrendas 
“misa” 

-La comunión (comer la 
carne de los animales 
inmolados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

































 





























 
←                                                                                                             Los maestros                                                            →                                                                                                                                                                                                  
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Figura VI-1.  El ayni ternario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ayni devolución sustitutiva 

 (banquete Qurpa) 

 

    Dioses 

 

 

 

               AMIJO PRESTE 
2) devolución interina 
(banquete QURPA): 
Bendición de dioses 

2´) Himno de 
agradecimiento 

1) ayni prestación 
(Danza de Amijo) 

Anuncio de la 
Abundancia del 

año próximo 
(frutas y refrescos) 

3) ayni devolución 
(Abundancia del 

año próximo) 

Pueblo Chuquiñuma 
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Figura VIII-1 

 <Esquema>: Características de actividades en torno a la siembra y 
su orden temporal 
 

Octava sata Siembra real  

(se puede cosechar verdaderamente ) 

 

En el patio de la iglesia  

(2ºdía de la fiesta) 

↓↓ 

En el patio de la casa del 

preste 

 (3ºdía de la fiesta) 

 

Espacio 

sagrado 

 

↓↓ 

 

Espacio   

secular 

En el patio de la iglesia 

<Octava sata>  

(agosto) 

[Cosecha: febrero] 

↓↓ 

En el campo real (aynuqa) 

(octubre en adelante) 

[Cosecha: abril en adelante] 

 

 

Espacio 

sagrado 

 

↓↓ 

 

Espacio 

secular 

 

siembra mimética:  

tipo de organización de los  rituales  

Actividad individual o familiar 

<Octava sata> 

En el patio de la casa del 

preste 

(agosto) 

↓↓ 

<Alasita> 

En el cerro sagrado 

(septiembre) 

 

Nivel 

comunal 

 

↓↓ 

 

Nivel 

individual 

 

En el cerro sagrado  

<Alasita> 

(septiembre) 

↓↓ 

En el campo real 

(octubre en adelante) 

 

Espacio 

sagrado 

(arriba) 

↓↓ 

Espacio   

secular 

(abajo) 
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Introducción 

F-1 
 

Fotografías Introducción (1): Chuquiñuma   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Iglesia de Chuquiñuma 

La zona central de 
Chuquiñuma con una 
Iglesia, escuela, cancha y 
cementerio (este lado) 

Casa de la familia 
Luján 
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Fotografías Introducción (2): Colquencha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cerro sagrado 
y su iglesia 
(Iglesia de 
arriba) 

a) izquierda: El 
pueblo y las 
serranías inter-
altiplánicas al 
oeste del 
pueblo. 

d) abajo: Zona pastizal de 
las serranías 

B) abajo: Plaza central y la iglesia de abajo  

c) arriba: El 
pueblo y la 
llanura al 
noreste del 
pueblo con 
la nevada 
Illimani 

e) Casa de la 
familia Yujra 
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Fotografías I-1  Papas y ch’uñus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) arriba: Cosecha de papas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) izquierda Ch’uñus cocidos con motes (maíz desgranado y cocido: los granos 
pequeños amarillentos) que se sirven en el banquete de la fiesta en Chuquiñuma  

c) derecha: Ch’uñus y tuntas ambos cocidos que se sirven sobre la prenda tejida en el 
acontecimiento comunal (Colquencha) en el espacio ritual frente a la iglesia. 
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Fotografías I-2   Alimentación de la familia Luján 

 

 

a) “Iwisa (oveja) Merienda”: Comida en el patio de casa de la familia Luján después de un rito 
de la fertilidad de los ganados en el Carnaval   [26 de febrero de 2001]  

 

 

 

b) izquierda: “Mamita” en la cocina *29 de  mayo de 1997+   
c) derecha: Cocinar el plato de ullku cardo (potaje de papalisa) en el patio  [29 de mayo de 
1997] 
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Fotografías I-3   Alimentaciones típicas en el altiplano   

 

 

 

  

c) arriba: Recoger Qhachu ch’uñu por la mañana [8 de mayo del año 1997] 
 

a) izquierda: k’ispiña [29 de  mayo de 1997]               b) derecha: Waja [30 de mayo de 2003] 
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Fotografías I-4  El método del proceso de conservación (1) 

 

a) Extender las papas [Colquencha, 19 de junio de 2006] 

 

b) Papas extendidas [Chuquiñuma, 10 de mayo de 2001] 
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Fotografías I-5  El método del proceso de conservación (2) 

 

a) arriba: Ch’uñu takiña: 
Deshidratar los ch’uñus pisándolas  
[Colquencha, 13 de mayo de 2003] 
 

b) derecha: Secar ch’uñus quitando la cáscara 
[Colquencha, 24 de junio de 2003] 

 

 

c) abajo: Secar ch’uñus 
[Colquencha, julio de 2003] 
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Fotografías I-6  El método del proceso de conservación (3) 

 

a) arriba: Wayuntaña (proceso de la tunta: dejarla en el agua en un costal) 

 

                                                 

b) derecha:   
Ch’uñus almacenados. Se 
ven los años escritos como 
“2002”, “98”y “97”.   
Estos costales son sólo una 
parte limitada de los 
ch’uñus almacenados en 
este depósito. 
 
[Machacamarca, agosto de 
2002] 
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Fotografías I-7  Rituales de ch’uñu 

 

 

b) izquierda: Primera prenda tejida (puro ch’uñu) [Machacamarca, 19 de noviembre de 2007] 

c) derecha: Segunda prenda tejida (Ch’uñu, papa, ají, carne, refrescos) [Machacamarca, 19 de 
noviembre de 2000] 

 

 

a) izquierda: 
  En el centro de papas 
extendidas, se colocan 
sal y ají.  
[Chuquiñuma, 21 de 

julio de 1997] 

 

d) izquierda:  
Un rito denominado 
“Ch’uñu wara”  en Marquirivi. 
 
[Marquirivi 3 de mayo de 

2001] 
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Fotografías I-8  Cosecha y conservación de granos  

 

a) Los productos cosechados (no tubérculos), amontonados para dejar en la helada y  el  frío 

en el campo  [Chuquiñuma, mayo de 2003] 

 

 

b) Trillar los cereales apaleándolos [Chuquiñuma, 23 de julio del año 1997] 
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Fotografía I-9   “Almanaque del Pueblo Aymara” 

 

 

Fotografías I-10  Ch’alla (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecha: Ch’alla al comenzar la interpretación 
de la flauta de Pan de la danza de Amijo 
[Chuquiñuma]. 

 Abajo: Ch’alla al comenzar el ensayo de la 
danza de Amijo: esta anciana es su organizadora 
(cabecilla) [Chuquiñuma, 14 de abril de 2001].  
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Fotografías I-11  Ch’alla (2) 

 

 

 

a) derecha: Un vaso con hojas de coca y alcohol. Esta 
botella es del alcohol “puro” de 96 grados (900cc), 
imprescindible para realizar la ch’alla. 

b) abajo: La Ch’alla, al comenzar una actuación ritual, 
realizada por las autoridades comunales. [Colquencha, 
agosto de 2002]. 

 

 

c) abajo: La Ch’alla al 
comenzar la siembra de 
los tubérculos en  
Chuquiñuma [20 de 
octubre de 1997] 
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Fotografías II-1   Flauta de Pan con segunda hilera  

 

 

 

 

 

 

Segunda hilera  
(tubos abiertos) 
 

Primera hilera: 
(tubos cerrados) 
 
(tubos abiertos) 
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Fotografías III-1   El Amijo 

 

 

a) arriba: El Amijo de Chuquiñuma  
[Chuquiñuma, 3 de mayo de 1997] 
 
 

b) derecha:   Aqarapi (Sr. Benito) 
[Chuquiñuma, 3 de mayo de 2003] 

c) abajo: El Amijo de la comunidad Irpuma  
[Festival  en Chuqinayra, 15 de mayo de 1995]    
 

 

Amijo 
(Santuario) 

K’usillu 
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Fotografías III-2  Amijo Phusa (la flauta de Pan del Amijo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) arriba: Amijo Phusa (instrumentos)  
-Ira: 4 tubos con un pulu (calabaza) 
-Arka: 3 tubos 
 
b) derecha: aqarapi (parte de ira más grande)   

 

c) abajo (izquierda y derecha) La interpretación 
de la flauta de Pan del Amijo (aqarapi). 
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Fotografías III-3   Iglesia de Chuquiñuma y el Amijo 

 

 

a) arriba: 
Campanario 
[5 de mayo de 2001] 
 

                                                                                           b) arriba: Iglesia de Chuquiñuma 

 

 

c) derecha: 
Los Amijos en  
La capilla.  
[4 de mayo de 2003] 

 

 

 

 

 

 

 

d) derecha: 
Procesión  
[3 de mayo de 2003] 
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Fotografías III-4    Banquete “Qurpa” 

a) abajo: Comienzo del qurpa: El ayudante (extremo derecho) camina vaciando la comida del 
bolsón. [3 de mayo de 2003] 

 

 
b) arriba: Los K’usillus que comen el segundo plato. 

 

 

 

                    
          Pareja del                 
     acompañante 

Amijos 

Pareja del    
   preste 

↑Aqarapi 

c) derecha: Yuspagara q’uchu 
Los Amijos interpretan arrodillándose.  
(Se ve la carne cruda en el paño de comida) 
 
[Las fotografías b y c son tomadas el 3 de mayo de 1997] 
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Fotografías III-5  Las figuras del Amijo: Cóndor y K’usillu 

 

 
 

 

 

b) arriba: <Puesta del Cóndor> [5 de mayo de 2001]    

 

 

c) abajo: Campanillas del Cóndor 

a)  izquierda: 
 <Caza del Cóndor> 

d) arriba: Cóndores y K’usillus 
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Fotografías III-6   Fiesta 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

e) abajo izquierda: Danza de Qina qina 

f) abajo derecha: Baile en el patio del colegio 
[3 de mayo de 1997] 

 

a) izquierda: Conjunto de sikuri  
[3 de mayo de 2003] 
 

b) abajo: Comparsa de Kullawa 
[3 de mayo de 2003] 

 

 

c) izquierda: una pareja 
del preste con sombreros 
del ayni 
[3 de mayo de 2003] 
 

d) abajo: Un puesto de 
dulces 
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Fotografías III-7   Wayñu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) arriba: Nuevos organizadores de la fiesta del año 
próximo con un broche de banderilla nacional [6 de 
mayo de 2001] 

b) izquierda: Las autoridades femeninas con una parte 
del vestuario del Amijo para bailar el “Wayñu” [6 de 
mayo de 2001] 

 

c) <Wayñu>: baile con las autoridades comunales  [3 de mayo de 1997] 
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Fotografías III-8   Soplar y Rezar en los ritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) arriba izquierda y b) arriba derecha: un rito <Waca wawa> 
[Mollojahua,11 de mayo de 2001] 
 

 

  

 

d) abajo: Soplar el humo de incensario hacia un tejido 
ritual con los  costales en miniatura en la fiesta de 
Pentecostés [Marquirivi, 3 de junio de 2001]. 

c) arriba: Exhalar hacia una ofrenda 
para la Pachamama en un rito de 
agosto [ Chuquiñuma, 2 de agosto 
de 1997] 
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Fotografías III-9   Música de la región Norte de Potosí 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) arriba: Concierto del grupo profesional “Norte Potosí” en 
la ciudad de La Paz. Su música representa el modo popular 
con una mezcla de varios instrumentos musicales: 
instrumentos de cuerda (guitarra y charango), la quena 
(flauta vertical) y la voz. [Casa de la Cultura en La Paz,  5 de 
julio de 1991] 

b) Interpretación del grupo de Jula jula frente a la iglesia en la región Norte de Potosí para 
la fiesta con el tinku (pelea ritual) [23 de septiembre de 1997] 

 

 

c) Luzmila Carpio 
(Cantante 
profesional al estilo 
norte-potosino) 
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Fotografías IV-1 La época de abundancia -familia Yujra en Colquencha- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cosecha de la cebada forrajera que forma la figura de 
una casa 

Cosecha de papas 

Cosecha de la cebada 

Papas extendidas para el proceso del ch’uñu 
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Fotografías IV-2  Los mallkus  (autoridades comunales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
d) abajo: Los mallkus de Colquencha en su sede (cabildo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) abajo: La pareja del Jach’a mallku 
(líder) de Colquencha 

 
b) arriba: Los mallkus alrededor del dosel con el guión del 
preste y “los arcos” (regalos gigantes) de la casa del 
preste en la fiesta de Colquencha. 

c) derecha: Los mallkus de Chuquiñuma. 
Los tres hombres se visten con un poncho 
de wayruru (rayas rojas y negras)  



Fotografías 1ªparte 

F-25 

 

 

Fotografías IV-3  Las iglesias de Colquencha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) derecha y b) abajo: Iglesia de arriba 

c) derecha: Los tres postillones en su retiro en la 
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de 
septiembre). 

d) abajo: Iglesia de abajo que se sitúa en la plaza 
central [3 de febrero de 2004] 
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Fotografías IV-4     Los coroneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

c): La danza de Q’axcha con la flauta Ch’axi 

a) La danza de Chunkululu Wayli con la flauta Pusi P’iya 
(cuatro orificios) 

b) derecha: La danza de Lakita 
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Fotografías IV-5    Los mallkus y la fiesta de la Ascensión 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) arriba: La danza de Qina qina organizada por los coroneles en la 
fiesta de la Ascensión. 
  [Colquencha, 9 de mayo de 2002]. 
 

b) arriba: Los mallkus (autoridades comunales) en su lugar habitual 
alrededor de la entrada de la iglesia. 
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Fotografías IV-6   El retiro de los coroneles y la concesión de ayni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) izquierda: una pareja, saliente del 
coronel está recibiendo el ayni (cajas de 
cervezas y panes [29 de mayo de 2003] 

b) abajo: Un coronel saliente interpreta 
la flauta de Qina qina [29de mayo de 
2002]. 

c) arriba: El grupo de Qina qina organizado por los coronel salientes [Colquencha, 29 
de mayo de 2003] 
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Fotografías IV-7    La Danza de los mallkus (ayllu Colquencha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) izquierda: La pareja del jach’a mallku 

[Colquencha, 21 de agosto de 2001 en la 
fiesta de la Octava de la Asunta] 

b) arriba: La pareja del sullka mallku en la 
fiesta de la Santísima Trinidad [Colquencha, 
25 de mayo de 2002] 

c) derecha y d) abajo: Danza de 
los mallkus en la fiesta de la 
Octava de la Asunta  
[Colquencha, 21 de agosto de 
2001] 



Tomo II 

F-30 

 

 

Fotografías IV-8    La danza de Chuqila y la fiesta de la Santísima Trinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) arriba: una pareja del coronel (niño y su madre) con el vestuario de la danza de Chuqila. 

b) izquierda arriba: El piel de vicuña con adornos incluido un racimo artificial de uvas  

c) abajo: La procesión de la fiesta de la Santísima Trinidad; los cuatro prestes llevan su guión 
(estandarte); entre los mallkus con poncho negro,  él que está a la derecha extrema lleva una 
vara llamada “wara alta” 

 [las tres fotografías son tomados en Colquencha, 26 de mayo de 2002].  
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Fotografías IV-9     Lari Jaychja (Estrangulación del zorro) 
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Fotografías   IV-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

a) izquierda: Los 
K’usillus de Micaya 
[3 de mayo de 2001] 
 
 
b) abajo: Una kamana 
con serpentinas en el 
Carnaval en 
Chuquiñuma, 1999. 

 

 

c) izquierda: 
Colocar 
serpentinas a los 
cultivos (oca), en 
el Carnaval en 
Chuquiñuma, 1999 

 

d) abajo: La danza 
de Qarwani 
(Chuqila) 

[Santiago de 
Huata, 3 de mayo 
de 1995]  
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Fotografías IV-11  El ritual en la fiesta de la Santa Cruz en Marquirivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) izquierda: Los K’usillus trepan al 
poste llamado “wara alta” con 
unas peras atadas en las ramas de 
eucalipto, colocadas en el extremo 
superior del poste [Marquirivi, 3 
de mayo de 2001] 

 

b) abajo: Un tejido ritual junto con 
un camión de juguete que carga  
las peras; se coloca al lado de 
“wara alta” *Marquirivi, 1 de mayo 
de 2001]  
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Fotografías IV-12    La fiesta del Corpus Christi y el Phusiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) izquierda: 
 “Corpus Phusiri” en 
la posición 
fundamental. La 
persona con un 
bastón que va entre 
dos filas de los 
ejecutantes es la 
figura de Jach’a tata 
(anciano o 
antepasado) 
[Colquencha, 31 de 
mayo de 2002] 

 

 

 

 

c) La pareja del mallku mayor 

b) abajo: Los Phusiris invitados a 
un banquete por el mallku mayor. 

d): Comida del Phusiri en la plaza  e) arriba: Los padres del mallku mayor que 
invitan al banquete a los Phusiris 
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Fotografías IV-13    “Ch’uñu wara” (Colquencha, 29 de mayo de 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           d) arriba: Ch’uñu wara con los mallkus  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

a) arriba: Los encargados de la 
iglesia con “Ch’uñu wara. 
b) derecha arriba: Sacrificio 
c) abajo: Jach’a tata con un 
tambor en miniatura  

e) arriba centro: En el centro del “Ch’uñu wara”, se ven la sal y el ají. 
 f) derecha: Ch’uñu wara con los encargados del alcaldía. 
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Fotografías IV-14   La Fiesta del Corpus Christi  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) derecha: “Wayñu 
(baile en la sede de 
las autoridades 
comunales)” con el 
Phusiri [31 de  mayo 
de 2002] 
 
 b) abajo: Los 
mallkus  alrededor 
del dosel en el  
patio de la casa del 
preste [15 de junio 
de 2001] 

d) abajo: La pareja del mallku mayor en la fiesta 
final “Anxata” *15 de junio de 2001+ 

c: abajo: El grupo de la Lakita con su “Ch’uñu 
wara” *29 de mayo de 2002+ 
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Fotografías V-1   San Juan 
 

“Phichhaña (hoguera)” de San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El rito de relevo de los líderes (Colquencha, 24 de junio del año 2002). 

c) abajo izquierda y d) abajo derecha: La pareja del líder principal saliente ayuda a la pareja 
del entrante a vestir la ropa oficial de la pareja del líder.  

      c                                                                                    d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Izquierda y b) derecha 

Phichhaña (hoguera) de la noche del 23 de junio 
del año 2002 
 

a 

b 
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Fotografías V-2  San Juan: el rito de relevo de los líderes (Colquencha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    a 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
b                                                                                                                                                            c 

b) arriba izquierda y c) arriba derecha: los mallkus entrantes que se reúnen en la sede de la 
Organización de autoridades comunales, llamada “cabildo o cabelito”. EL niño que está al 
borde izquierdo de la fotografía b) es uno de los cuatro coroneles. Su lado está el otro coronel, 
le siguen los tres jueces –jisk’a justicia, sullka justicia y jach’a tata (Secretario de justicia)-; este 
último con poncho negro está al lado del líder principal (jach’a mallku), le sigue el líder 
segundario (sullka mallku: está en el centro de la fotografía c), y le sigue el suplente de líderes 
(jach’a parruku); le siguen los dos coroneles y los encargado de la iglesia que no se ven en las 
fotografías. Las mujeres líderes tampoco se ven en estas fotografías pero todas están 
presentes al este lado, sentándose en el suelo. [a), b) y c): 24 de junio del año 2002] 
 

 

  

a) izquierda:  
Las dos parejas 
del 
Jach’a mallku 
(líder principal) 
del ayllu 
Colquencha –
saliente y 
entrante con el 
mismo vestuario 
uniformado–  se 
arrodillan y rezan 
juntos en el patio 
de la casa del líder 
entrante, mirando 
hacia este. 
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Fotografías V-3  Preparación de la nueva aynuqa  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                a 

 

 

 

 

 

                    b                                                                                c 

 

d) El ritual del sacrificio “barbichu” para la nueva aynuqa:  
Dos figuras antropomorfas, una bandera nacional y unas varas clavadas en la tierra, en 
el centro del espacio ritual sacrificio de agosto en Colquencha [1 de agosto de 2002] 
 

                      d 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Roturación de la nueva 
aynuqa (la tierra cultivable) 
 
a) derecha, b) abajo izquierda 
y c) abajo derecha:  
Juan Luján prepara la nueva 
aynuqa en Chuquiñuma, 
roturando con una yunta.  
[28 de Mayo de 1997] 
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Fotografías V-4  El ritual del sacrificio “Barbichu” de agosto en Colquencha  

 

 

 

 

 

 

 

 

    a 

 

 

 

                                                                                                     b 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) izquierda: los mallkus saludan al animal sacrificio.              
 
 

 

 

         

a) izquierda y b) abajo  

Los maestros con 
poncho beige preparan 
las <misas> (ofrendas 
como comida para las 
deidades). 

 d 

d) derecha: Los maestros queman 
las misas en un horno sencillo 
hecho de piedras. 



Fotografías 2ªparte 

F-41 

 

 

Fotografías V-5  El ritual del sacrificio y la interpretación de Llano Wayli 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    a 
a) arriba: La interpretación de Llano Wayli por los coroneles y los demás participantes en el 
espacio ritual del sacrificio en la nueva aynuqa del año 2002 (Wayllamaya). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          b 

 

 

 
b) arriba: una parte de las cuatro parejas del coronel con las figuras antropomorfas. 
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Fotografías VI-1  Reciprocidad  
[Véanse también las fotografías: III-6c, IV-2b, IV-6, IV-14d] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) derecha: Cosecha 
de la cebada como un 
caso del intercambio 
de mano de obra 
(ayni, mink’a y 
cariño). [Colquencha, 
27 de mayo de 2002] 

 

b) izquierda:  

Danza de Qina qina por los 
comuneros de 
Chuquiñuma, realizada en 
la fiesta de San Isidro en  
Mollojahua, para la 
devolución del ayni de la 
misma danza en 
Chuquiñuma.  
[Tomada el 9 de mayo de 
1997 en Mollojahua] 

 

c) derecha: recepción del 
ayni (véase la fotografía 
IV-6-a  también) 
En la plaza principal, una 
pareja (saliente del 
coronel) está recibiendo 
el don por el ayni: una  
docena de cervezas  (en 
la caja roja) y  panes.  
El hombre del borde 
izquierdo es el anotador 
del ayni, encargado por 
la pareja.  
[29 de mayo de 2003, 
fiesta de la Ascensión en 
Colquencha] 
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Fotografías VI-2     El ayni festivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↑a) 18 de septiembre de 2001, Colquencha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 e 

c) izquierda:  
Una pareja del 
organizador de Phusiri 
(mallku mayor) con 
billetes del ayni 
[Machacamarca, Ayllu 
Colquencha, 18 de 
noviembre de 2001].   

d) arriba: una pareja 
del preste con 
sombreros de ayni 
[Chuquiñuma, fiesta 
de la Santa Cruz: 3 
de mayo de 2003]. 
 
 
 
e) izquierda: una 
parte de las 
participantes en la 
fiesta de la Asunta 
con el sombrero 
celeste de ayni  
[Colquencha, 15 de 
agosto, 2002] 

a) izquierda y b) abajo: Danza de las autoridades salientes  cargando los dones por 
el ayni de sus parentelas o amigos; a) Postillón (fiesta de la Exaltación); la manta 
cargada a las espaldas también es el don por el ayni [18 de septiembre de 2001].  

b 

c 

 

b) Los jueces en su fiesta de retiro en el año nuevo 
gregoriano (1 de enero),  [Colquencha, 2002]. 
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Fotografías VI-3  Kuichi (arco) por el cariño 

 
                         a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                                        
 
                                                                                    c 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) 22 de agosto de 2001 (fiesta de la 
Octava de la Asunta) El arco más 
pequeño es de numerosos billetes. 
  
b) 18 de septiembre de 2001 (fiesta 
de la Exaltación, con los postillones 
jinetes) 
 
c) 15 de agosto de 2001 (fiesta de la 
Asunta)   

 

Kuichis (arcos) son 
un don por el 
cariño  
(sin obligación de 
contraprestación) 
al preste de las 
fiestas patronales, 
por parte de su 
yerno u otros 
parientes 
cercanos. 
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Fotografías   VI-4  

 

Relación Casera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comida abundante del ritual Ayuno 

 

 

 

 

 

 

 
 
   c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       d 
 

c) izquierda y d) abajo: La comida de los 

mallkus en el espacio ritual frente a la iglesia 

de abajo en Colquencha, después de la 

oración de ayuno [tomada el 18 de abril de 

2003, en el ayuno de la Semana Santa]. 

 

  

a) abajo y b) derecha: La compraventa entre 

las “caseras” en el mercado de La Paz, 

capital metrópoli de Bolivia. 

 

 

Cada pareja de 18 puestos 
de las autoridades 
comunales (mallkus) 
prepara la sopa con 
mucho tropiezo y se 
invitan mutuamente; cada 
uno tiene que comer 18 
platos de sopa.  
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Fotografía    VI-5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Panes y frutas en el altar de Todos los Santos –se dedica a los difuntos Juan Luján y 
Juana Aguilar– [Chuquiñuma, 2 de noviembre de 2006] 
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Fotografías VII-1  Fiestas bajo la influencia urbana 
 

Banderines de la fiesta de la Asunta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tamaño: 21.4 x 15.4 cm 
 
 
 

 
Fiestas Patrias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos casos -a y b- son organizados por la misma pareja  
(el primogénito de Emilio Yujra y su esposa). 
 

b) derecha: 
La invitación de la 
pareja del 
pasante de la 
comparsa de la 
danza Morenada 
“Nueva Imagen”, 
realizada para la 
fiesta de la Asunta 

en el año 2003. 
 
 

a) Izquierda: Invitación de la pareja del preste para la 
fiesta de la Virgen de Asunta (2005) [Aunque las 
tipografías de esta tapa se mezclan: “PRESTES” y 
“PASANTES”, en el contenido (segunda página) se 
aclara correctamente que “PRESTES DE LA VIRGEN 
DE ASUNTA DE LA LOCALIDAD COLQUENCHA”]. 

b) tamaño: 
25 x 17 cm 
cmcm 

 

 

c) izquierda y d) arriba: La fiesta patria 
de Chuquiñuma [2 de agosto de 2003]. 

 

 

 

d 

c 

 

e)  16 de julio de 2006 
f)  6 de agosto de 2002 

Abajo (e y f): Las fiestas patrias de 
Colquencha. 
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Fotografías VII-2  La fiesta de la Asunta (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) Izquierda: La imagen de la Virgen de 
Asunta. 
 

b) abajo: una pareja de la comparsa de 
la danza de “Inka Mayu”  
[Colquencha, 15 de agosto de 2002] 

 

c) abajo: La danza Waka waka 
[Colquencha, 15 de agosto de 2002] 
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Fotografías VII-3  La fiesta de la Asunta  (2): Comparsa Morenada y su banda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) arriba: La comparsa de 
Morenada con su banda 
que actúa en la “entrada” 
frente al palco de los 
jurados [Colquencha, 14 
de agosto de 2006]. 

b) arriba: La famosa banda “Chasquis”, que 
acompaña a la comparsa de Morenada, hace un 
llamamiento ante los jurados. Dado que se 
tardan unas horas en llegar todas las comparsas 
a la plaza central (al lado de la iglesia),  
atardece  [Colquencha, 14 de agosto de 2003]. 
 
 
 

c) arriba: La interpretación de la 
banda “Chasquis” acompañando la 
danza de Morenada  

d) izquierda: La pareja del pasante 
(organizador) de la comparsa de 
Morenada baila en el desfile llamado 
“entrada”.   

[las fotografías c y d:  Colquencha, 
14 de agosto de 2003] 
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Fotografías VII-4  La fiesta de la Asunta  (3): Llano Wayli  
[Colquencha, 15 de agosto de 2002] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) izquierda: Las flautas de Llano Wayli. 
Mediano (mala o yuqa: hijo) y grande 
(tayka: madre). 

b) abajo: El tambor de la danza de Llano 
Wayli. 
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Fotografías VII-5   La fiesta de la Asunta (4): Wari katu I  
[Colquencha, 15 de agosto de 2002] 

                                          a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c) abajo: La mayora 
(encargada) de la 
actuación <Wari katu>  

d 

 

a) derecha:  
El Jach’a tata 
(centro) busca 
la vicuña (wari) 
disecada. 
 
b) abajo:  
Los K’usillus 
escondidos  con 
la vicuña   

d) arriba: Jach’a tata atrapa la “vicuña” 
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Fotografías VII-6  La fiesta de la Asunta  (5): Wari katu II  
                                                                            [Colquencha, 15 de agosto de 2002] 

a 
  
                                                                                        b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                d 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

a) arriba: El Jach’a tata  enmascarado realiza 
la ch’alla en el espacio de la actuación ritual 
<Wari katu>. 
 
b) derecha: Las mujeres (coronel mamas y 
dispensas) adornan la vicuña, capturada por 
el Jach’a tata, con la banderilla, pasancalla, 
entre otros.   

c) izquierda: Los encargados de la iglesia bendicen 
la vicuña con el humo de incensario en el espacio 
ritual frente a la iglesia. 
 
d) abajo: Los k’usillus soplan el humo de incensario 
hacia la vicuña en frente de la iglesia. 
 

c 
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Fotografías VII-7  La fiesta de la Octava de la Asunta (1) 
 [Colquencha, 22 de agosto de 2001] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

c) abajo: Los participantes de la actuación ritual 
<Octava Sata> van de la casa de la mayora al 
escenario.  
[La fotografía: en la plaza principal de Colquencha,  
22 de agosto de 2001] 

a) derecha: Procesión con la 
imagen “Octava Mama”. 
 

b) abajo: Un intérprete de la 
Lakita y su esposa en el 
vestuario de “dispensa”. 
 

wara (barra) alta 
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Fotografías VII-8  La fiesta de la Octava de la Asunta (2)  
En el patio de la iglesia de abajo de Colquencha, 22 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) arriba e izquierda (ampliación): Procedimiento 
ritual ante la siembra [22 de agosto de 2001]. 

 

b) abajo: el Jach’a tata realiza una adivinación de la 
siembra llamada “Jakhuña (contar)”, y muestra su 
resultado al público [22 de agosto de 2002].  
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Fotografías VII-9  La fiesta de la Octava de la Asunta (3) 
En el patio de la iglesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) arriba: La siembra tradicional que 
precisa una yunta y tres personas: 
satiri (uno que abre el surco), 
encargado por el  Jach’a tata, iluri 
(una que pone la semilla), por la 
Jach’a mama y wanuri (uno que 
abona), por el K’usillu en el patio de la 
iglesia [22 de agosto de 2001].  

 

b) derecha: En el espacio ritual frente 
a la iglesia (en la plaza central de 
Colquencha), la Jach’a mama sirve la 
sopa en los platos y los K’usillus los 
llevan para invitar a las demás 
personas presentes. 
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Fotografías VII-10  La fiesta de la Octava de la Asunta (4) 
En el patio de la casa del preste. 23 de agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) izquierda: Los K’usillus llevan unas ramas de 
arbusto, de la casa de la mayora al escenario de 
la actuación ritual <Octava Sata>. 

b) abajo: Siembra en el pequeño “campo” en el 
patio de la casa del preste.  

c) arriba: Los K’usillus “plantan” unas 
ramas de arbusto llamado chua chua 
en el pequeño “campo”. 

d) derecha: Tras plantar las ramas, 
uno de los K’usillus se disfraza de 
kamana (guardia de la aynuqa) y 
realiza sus rituales. 
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Fotografías VII-11  La fiesta de la Octava de la Asunta (5) 
En el patio de la casa del preste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

c) abajo: EL último proceso de la actuación 
ritual <Octava Sata>: “cosecha”, realizada 
por las figuras enmascaradas: los K’usillus, 
el Jach’a tata y la Jach’a mama. 

a) izquierda: Las coronel mamas 
ponen algodón como si fuera 
flores, llamado chimpu sobre las 
ramas plantadas.  
 
b) abajo: Los bailarines (los 
intérpretes de la flauta de Pan, 
incluidos los coroneles, las coronel 
mamas y  dispensas) bailan 
rodeando “el campo florecido”. 
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Fotografías VII-12   Figuras aymaras: Jach’a tata (Achachi) (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Izquierda: Jach’a tata 
de Phusiri [15 de agosto 
de 2003, Colquencha]. 

 

d) abajo: Los Ch’uta Achachis en el Carnaval de Colquencha [10 de febrero de 2002] 

b) abajo: Trenzas 
del Jach’a tata de 
Phusiri [14 de 
junio de 2001, 
Colquencha].   

 

c) arriba:  
Cóndor -Achachi 
de Chuquiñuma 
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Fotografías VII-13   Figuras aymaras: Jach’a tata (Achachi) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) derecha: Jach’a tata de Phusiri-Sulfa con  
la máscara hecha de yeso; acaricia una 
muñeca en la fiesta de la Exaltación.  
[Colquencha, 14 de septiembre de 2001] 
 
 

b) abajo: Jach’a tata de <Wari katu> (danza 
de Llano Wayli) con la máscara hecha de 
malla, igual a la del Ch’uta Achachi  [fiesta 
de la Asunta de Colquencha, 2002] 

 

d) abajo: Jach’a mama y Jach’a tata en la <Octava Sata> de Colquencha [23 de agosto de 2002] 
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Fotografías VII-14   Figuras aymaras: K’usillu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

c) izquierda: <Octava Sata> de Colquencha 
d) abajo: <Octava Sata> de Marquirivi   
El K’usillu actúa como si fuera el hijo de los 
protagonistas enmascarados (Jach’a tata y 
Jach’a mama)  

a) derecha: K’usillu de Chuquiñuma 
b) abajo: K’usillu de Colquencha 
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Fotografías VIII-1   Fiesta de la Exaltación (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

b) arriba: La iglesia de arriba con los 
intérpretes del Phusiri-Sulfa. 

c) izquierda y e) abajo derecha: Los 
postillones que están retirándose.  

a) arriba: Subida al cerro sagrado “Gloria Pata”  

d) abajo: Las cruces de la Iglesia de arriba 
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Fotografías VIII-2   Fiesta de la Exaltación (2) Phusiri-Sulfa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

a) izquierda: Phusiri-Sulfa que baila en el 
recinto de la iglesia de arriba. [14/sep/2001] 

b) abajo: Un intérprete del Phusiri-Sulfa 
(posición de la flauta: jach’a-arka) con 
janq’u-punqaya (ornamento de plumas de 
ñandú) y las dos figuras enmascaradas 
Jach’a tatas del mismo grupo. 

 
 

c: abajo: <División> del Phusiri-Sulfa 
[14 de septiembre de 2001] 

d) abajo: “Wila Irpa”. Los diez intérpretes del Phusiri-Sulfa se ponen la punqaya y dirigen a la 
pareja del preste a la iglesia de abajo, manteniendo la posición fundamental [14/sep/2001]. 
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Fotografías VIII-3   Fiesta de la Exaltación (3) Phusiri-Sulfa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) arriba: El banquete especial llamado “cariño” 
para los componentes del Phusiri-Sulfa, invitado por 
su organizador (mallku mayor) [16 de septiembre de 
2001]. 

b): derecha: Los neófitos del Phusiri-Sulfa reciben 
una ch’alla, derramándoseles cerveza en su cabeza, 
manos y tambor, por parte de los demás miembros 

del grupo [15 de septiembre de  2001]. 

c) abajo: Tras el banquete especial, los del Phusiri- 
Sulfa interpretan el tema de agradecimiento sin 
tambor ni baile [16 de septiembre de 2001]. 



Tomo II 

 

F-64 
 

 

Fotografías VIII-4   Fiesta de la Exaltación (4)  

 

Procesión  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Danza de Chunchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) izquierda; La procesión de la iglesia de arriba: 
Dos hombres cargan la imagen del crucificado de 
“Exaltación Tata (El Señor de la Exaltación)” [14 de 
septiembre de 2001]. 

b) abajo; La procesión de la iglesia de abajo: Los 
participantes se llevan su propia imagen en 
miniatura [15 de septiembre de 2001]. 

 

 
 

c) izquierda: Una pareja de la danza de 
Chunchu; sonando la “flecha” (un tipo 
de instrumento de percusión)  [14 de 
septiembre de 2001] 

d) abajo: El grupo de la danza de 
Chunchu frente al edificio de 
ayuntamiento. La mujer de frente con 
el sombrero de fieltro es la 
organizadora (mayora) del grupo. 
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Fotografías VIII-5   Fiesta de la Exaltación (5) Chunkululu Wayli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a) izquierda y b) abajo: los coroneles 
con la flauta Pusi P’iya para la danza 
de Chunkululu Wayli; el vestuario 
(poncho rojizo) se pone en  la primera 
mitad de la fiesta de la Exaltación. 

c) izquierda y d) abajo: 
los intérpretes del 
Chunkululu Wayli con el 
vestuario que se pone 
en la segunda mitad de 
la fiesta de la 
Exaltación. 
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Fotografías VIII-6   <Alasita> en la colina            [18 de septiembre de 2001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) abajo y b) derecha: el sembrado en 
miniatura <Alasita> en la colina. 

e) abajo: La <Alasita> terminada. 

 

 c) arriba y d) abajo: 
El proceso de la 
“siembra” con las 
ramas, sobre las 
cuales se colocan 
serpentinas de papel. 
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Fotografías VIII-7   <Alasita>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) derecha:  
Las piedras montadas 
representan “casa” y 
las piedras planas 
amontonadas en ella 
son “monedas”, para 
el ritual <Alasita> en 
el cerro sagrado; se 
ven unas casas, como 
maquetas  en 
miniatura, 
compradas en la feria 
urbana de “Alasita” 
en La Paz. 

          La feria de Alasita en la ciudad de La Paz  
 
           Fuente de estas dos fotografías  b (abajo) y  c.  
           (derecha): Blog metropolitano de La Paz- Bolivia  
           (http//lapaz.metro-blog.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

d) derecha:  
El “Eqeqo” simboliza la feria urbana de 
Alasita. Esta figura mide unos cuarenta cm; 
carga la casa, el coche, los alimentos, una 
máscara, las flautas y billetes, entre otros. 
Ésta y los demás objetos en miniatura de la 
fotografía son de la colección de la autora.  

c 

b 
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Fotografías VIII-8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) derecha: Un saliente del 
postillón está bailando 
cargando los dones por el ayni, 
alrededor de la iglesia de 
arriba.  

b) abajo: la fiesta del retiro de 
las autoridades de arriba 

 [18 de septiembre de 2001] 

 

 

 

c) abajo: <Octava sata> con una 
yunta de bóvidos de juguete en 
Marquirivi (La fiesta de la Octava 
del San Agustín)  
[5 de septiembre de 2001]  
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Fotografías VIII-9  Nacimiento Sata: 24 de diciembre   

[Véanse también las fotografías XI-1, XI-2 y XI-3 (3ª parte)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) izquierda: Los ganados (bóvidos) 
hechos con barro, colocados en la 
capilla de la iglesia de abajo de 
Colquencha [24 de diciembre 2001]  

b 

d 

f 

b) arriba: seccionar una dehesa cuadrada 
 
c) izquierda: Creación de miniaturas en la 
cocina de casa Luján. 
[24 de diciembre de 2000] 

d) abajo: Las figuras en miniatura de 
barro, bendecidas con mistura 
 [25 de diciembre de 2000].  
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Fotografías VIII-10    Ayuno (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

a) derecha: 

El maestro 
enseña a los  
“Angelitos” el 
modo de las 
oraciones. 

b) y c) abajo: 

El aprendizaje 
de la oración 
de rodillas.  

[28 de 
septiembre de 
2002] 

 

d) abajo: La oración antes de la comida en el espacio ritual frente a la iglesia de abajo 
[28 de septiembre de 2002] 
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Fotografías VIII-11  Ayuno   (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) derecha y b) abajo: Las 
parejas de los mallkus acercan al 
tejido ritual, mirando hacia la 
iglesia, rezan de rodillas 
quitándose el sombrero, una 
tras otra, en el espacio ritual 
frente a la iglesia de abajo; 

Los niños están desempeñando 
el papel de “Angelitos”.  

Los hombres con poncho beige y 
gorro verde son los maestros 
(celebrante ritual aymara) 

 

 

c) derecha: Oración 
llamada “estación”: las 
parejas de los mallkus 
forman un círculo y dan 
una vuelta de rodillas 
hacia la izquierda en el 
mismo sitio.  
[Las fotografías a, b y c: 
29 de septiembre de 
2002]. 
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Fotografías IX-1   procedimientos de la siembra: Sata y Phawa  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Izquierda: Sata con la 
yunta en la aynuqa del 
1ºaño (parki) 

Realizada por la familia 
Luján.  

[20 de octubre de 1997] 

 

b) abajo: Sata con el 
tractor en la aynuqa del 
1ºaño (pampa) 

Realizada por la familia 
Yujra y la Mamani.  

[20 de noviembre, 2010]  

 
 

c) abajo: preparación del arado de la 
yunta [30 de noviembre de 2007]. 

  

d) abajo izquierda: esparcir las semillas (granos de cereales) 
e) abajo derecha: remover la tierra (acaballonar) para cubrir los granos 
 [30 de noviembre de 2007]. 

Phawa 

Sata 
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Fotografías XI-1   <Nacimiento> de Colquencha  (24 de diciembre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) abajo: La escena de 
“Nacimiento” con los 
ganados (bóvidos) hechos 
con barro, junto con una 
figura del Niño Jesús, 
colocada en la iglesia de 
abajo de Colquencha 
[24 de diciembre 2001]  

b 

 

 

 

Flauta Ch’axi 
 
a) derecha, y  b) abajo: La 
interpretación de la flauta ch’axi 
en el Nacimiento  
[24 de diciembre de 2001] 

c) abajo: Las flautas ch’axi 
remojadas en el cubo. 
[Colquencha, 2 de febrero de 
2002: Fiesta de la Candelaria] 

Cubo para remojar 
las flautas 
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Fotografías XI-2  <Nacimiento Sata> de Chuquiñuma (1): 24 de diciembre  
 

Todas las fotografías de esta página son tomadas el 24 de diciembre del año 2000, aunque 
la fecha de las fotografías no está grabada correctamente (grabada por la hora japonesa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) arriba y d) 
izquierda: Creación de 
miniaturas en la 
cocina de la casa 
Luján [24 de 
diciembre de 2000].  

a) arriba: Seccionar una 
dehesa cuadrada. 

b) izquierda: Hacer acopio 
de barro en el lago. 
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Fotografías XI-3  <Nacimiento Sata> de Chuquiñuma (2): 25 y 27 de 
diciembre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d 

e 

f 

c) abajo: “Sembrar” las 
figuras en miniatura a la 
tierra [27 de diciembre de 
2000]. 

 

 

a) izquierda: Las figuras 
bendecidas con confeti (mistura) 
secándolas. 
[25 de diciembre de 2000]  
 
b) abajo: “Sembrar” las “tierras” 
cuadradas encajándolas en el 
cerro. 
[27 de diciembre de 2000] 
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Fotografías XI-4   Juramento de los mallkus entrantes en el Año Nuevo 
 (Provincia Ingavi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

a) Reunión para el Juramento de los mallkus entrantes  
de la comunidad Hilata Arriba, en el salón en Viacha, 
provincia de Ingavi [7 de enero de 2001]. 

Arriba: El látigo 
llevado por los 
mallkus; tradición 
típica de la provincia 
Ingavi  

 

 

b) izquierda: Misa de 
Juramento en la 
Iglesia de San Agustín 
en la ciudad de 
Viacha. Las palmas 
son llevadas por los 
kamanas  
[7 de enero de 2001]  
 

c) derecha:  
Los mallkus 
entrantes visitan 
la casa de Luján 
en Chuquiñuma  
[14 de enero de 
2001]. 
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Fotografías XI-5    Aporcado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) izquierda: Pichaña: aporcar pasando la 
yunta entre los surcos.  
 

b) abajo: Qawaña: aporcar con una 
liwkhana –un tipo de azada. 
[2 de febrero del año 2002] 

c) abajo: Fumigación en la aynuqa 
del 1ºaño (Taraqullu). 
[15 de febrero de 2002] 
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Fotografías XI-6    El kamana (Chuquiñuma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) derecha: 
Una caseta del 
kamana de 
Chuquiñuma. 
 

 

 

b) izquierda: La kamana (mujer) y  
c) abajo: el kamana reciben la 
bendición (serpentinas, confetis Y 
flores) en el Carnaval. 
En la bolsa de plástico hay varios rollos 
de serpentina. 
 
[Chuquiñuma, 2 de marzo del año 2001] 
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Fotografías XI-7  El kamana de Colquencha y la fiesta de la Candelaria (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) derecha: La parte 
superior de la misma 
Novena de la 
fotografía(a), en la 
fiesta de la Candelaria 
del año 2004, con un 
par de pequeñas 
botellas  (alcohol y 
vino tinto) colgadas 
del cruce con las 
palmas. 
 
c) derecha abajo: La 
parte superior de la 
Novena, en el 
Carnaval 2004 (igual 
que la fotografía (a), 
aumentados unos 
elementos, más que 
el momento de la 
Candelaria: la 
bandera blanca, 
serpentinas, un 
membrillo, entre 
otros.  

 

 

a) abajo: Una caseta sagrada 
del kamana llamada 
“Novena” de Colquencha en 
el Carnaval del año 2004 

 

 

d) arriba: El kamana rezan frente a la Novena. 
 
e) izquierda: El kamana trae unas plantas del 
producto inmaduro de la aynuqa a su cargo. 
 
[Las fotografías d y e son tomadas en Colquencha 
el 2 de febrero del año 2004] 
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Fotografías XI-8  El kamana de Colquencha y la fiesta de la Candelaria (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) izquierda: El kamana y su séquito 
van de la aynuqa hacia el pueblo, 
llevando los productos inmaduros. 
 

b) abajo: El grupo del kamana 
(derecha) llega al espacio ritual frente a 
la iglesia, donde los mallkus (izquierda) 
lo reciben.  Ambas partes se acercan 
arrodillándose [2 de febrero de 2004].  

 

c) y d) abajo: Los 
productos traídos de las 
tierras de aynuqa, 
expuestos sobre la mesa 
en la capilla. 

e) arriba: Enseñanza del lugar de 
origen de los productos.  
[Las fotorafías c, d y e son 
tomadas el 2 de febrero de 2002]  
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Fotografías XI-9   La danza de Ch’uta 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Colquencha 
 

Chuquiñuma 

b) arriba, 
c) derecha:  
Chuquiñuma, 3 
de marzo del año 
2001 
 
c) izquierda, 
d) abajo: 
Colquencha, 10 
de febrero, 2002 

 

 

a) abajo: Chuquiñuma, 20 de 
febrero del año 1999 

 



Tomo II 

 

F-82 
 

 

Fotografías XI-10     La figura Pepino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

 

 

a) arriba: Ch’utas y Pepino. 
Chuquiñuma, 20 de febrero de 1999 
 
b) izquierda y c) abajo: Pepino. 
Chuquiñuma, 3 de marzo de 2001. 
 
Todas las fotografías son tomadas 
en el Día del Puente en Chuquiñuma 
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Fotografías XI-11   La danza de Q’axcha (1)    Colquencha 

Estas fotografías son tomadas en Colquencha el 10 de febrero de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

  

 

d) abajo: Una pareja de los coroneles 

b) izquierda: El 
tambor tocado 
con dos palos 

 

c: 
Whichi 
whichi  

a 
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Fotografías XI-12     La danza de Q’axcha (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d 

e 

f 

 

 

a) derecha: El grupo 
de Q’axcha del 
pueblo Marquirivi 
que visita a 
Colquencha a bailar 
como la prestación 
del  ayni. [10 de 
febrero de 2002] 
 
 
 
b) derecha: La danza 
de Q’axcha en la 
fiesta final del 
Carnaval: 
<Tentación> en 
Machacamarca [9 de 
marzo de 2003] 
 
 
c) abajo: Las parejas 
del coronel que 
están dirigiendo el 
grupo de Q’axcha de 
Colquencha. 
[10 de febrero de 
2002] 
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Fotografías XI-13     Jisk’a Anata (Carnaval Pequeño: lunes) -1- 

Estas fotografías son tomadas en Colquencha el 23 de febrero de 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

a) derecha: El maestro prepara la 
canasta atando con un cordón. 
 
b) abajo: El maestro quema incienso y 
echa su humo sobre los productos 
(cebada). 

 

 

c) abajo  izquierda: La kamana y los Angelitos que recogen los nuevos productos.  
d) abajo derecha: El kamana que va a cargar los productos enrollados  con una tela verde. A 
su lado se ven las dos canastas preparadas. 
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Fotografías XI-14  Jisk’a Anata (Carnaval Pequeño: lunes) -2- 

Estas fotografías son tomadas en Colquencha el 23 de febrero de 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) izquierda: La pareja 
del kamana con panes 
del ayni, junto con los 
Angelitos en el 
espacio ritual en la 
aynuqa. 
 
b) abajo: Los 
participantes bailan 
tocando la flauta 
ch’axi, cargando  los 
nuevos productos 
repartidos por el 
kamana en su aynuqa 
encargada. 

c) abajo izquierda:  
La kamana con una canasta 
colgada del cuello, cargando 
la cebada a sus espaldas,  
junto con las Angelitas con 
panes del ayni.  
 
d) abajo derecha: La pareja 
del kamana y su séquito se 
dirigen al pueblo cargando  
los productos a las espaldas. 
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Fotografías XI-15  Jach’a Anata (martes del Carnaval): fiesta en la plaza central 

12 de febrero del año 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) derecha: La pareja del 
kamana y su séquito 
entran en la plaza 
central bailando. 
 

b) abajo Cada grupo 
dirigido por la pareja del 
kamana establece su 
posición  en un rincón 
de la plaza central.  

 

 

 

c) derecha: La pareja del kamana con una Angelita en su 
posición en un rincón de la plaza central. 
 

d) abajo: Los bailarines pertenecen a un kamana; bailan 
cargando los productos de la aynuqa a su cargo. Los temas de la 
flauta ch’axi son de las papas o de la cebada, conforme a la 
aynuqa a la que pertenecen los bailarines. 
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Fotografías XI-16 Miércoles del Carnaval (sede de la Organización comunal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

a) arriba: Las canastas 
pequeñas del kamana, 
colocadas sobre la mesa en el 
espacio ritual frente a la iglesia 
[12 de febrero de 2002] 

b) arriba: La pareja del kamana 
y su maestro visita la sede de las 
autoridades comunales. La niña 
a la extrema derecha tiene un 
cuaderno para contabilizar los 
regalos por el ayni [miércoles 13 
de febrero de 2002]. 
 
c) derecha: El mismo lugar de la 
fotografía b, con la pareja del 
juez (jach’a tata y jach’a mama) 
[12 de febrero de 2002]  

d) arriba y e) derecha: El 
kamana con un látigo 
regalado por el juez (jach’a 
tata) [25 de febrero de 2004] 
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Fotografías XI-17   Ritual de multiplicación de ganados en Colquencha 

Domingo 17 de febrero de 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) izquierda: Los 
participantes 
bailan de la 
mano. 
 

d) arriba: 
Gregoria tararea 
agitando la fruta 
vaciada con los 
trozos de orejas 
y la botella de 
alcohol. 

a) derecha: Preparan el 
ritual con dos botellas 
de gaseosa, pasancallas, 
un par de membrillos, 
entre otros sobre el 
tejido ritual. 
 
b) abajo izquierda: 
“casamiento de ovejas” 
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Fotografías  XI-18 Rituales del Carnaval de la familia Luján de Chuquiñuma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

c) izquierda, d) abajo izquierda y e) abajo derecha:  
El ritual de multiplicación de ganados.  
[Lunes, 15 de febrero del año 1999] 

a) derecha: Adornan la casa con flores, globos, 
pétalos, confetis y serpentinas, entre otros  
[Lunes, 15 de febrero de 1999]. 
 

b) abajo: La familia visita el cementerio para 
adornar y bailar [Martes, 16 de febrero de 1999]. 
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Fotografías XI-19     Carnaval de Chuquiñuma (1)  <Día del Kamana> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a 

 

b) abajo: percusionista 
con un chal para 
mujeres. 

c) abajo: El pinkillu y su 
tambor con los dos palos 

d) arriba: 
El líder 
(jach’a 
mallku) 
con un 
chal para 
mujeres. 
 
e) 
izquierda: 
La danza  
de pinkillu.  

Las fotografías del 
Carnaval son tomadas 
el viernes, 2 de marzo 
del año 2001 en 
Chuquiñuma. 
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Fotografías XI-20 Carnaval de Chuquiñuma (2) <Chaka: Día de Puente> 

[Véase también fotografías XI-9 y XI-10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) derecha: Familia Luján hace una 
ch’alla al pasar el puente cerca de su 
casa [20 de febrero del año  1999]. 
 
b) abajo: El puente escogido y 
adornado con globos y serpentinas, 
para el Carnaval del año 2001 [3 de 
marzo del año 2001].  

c) arriba: Danza de 
Ch’uta. 
 

d) abajo: Interpretación 
del Musiñu (Mohoceño) 
que acompaña la danza 
de Ch’uta [sábado 3 de 
marzo del año 2001]. 

I 
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Fotografías XI-21  Yapu laki (Colquencha), Uraqi laki (Chuquiñuma):  

Ritual del levantamiento de la veda de roturación de la nueva aynuqa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) derecha: Comida para el 
ritual “Uraqi Laki” en la 
próxima aynuqa de 
Chuquiñuma 
 [6 de marzo del año 2001]  
 
b) abajo: Una parte de las 
autoridades que se reúnen 
para el ritual “Yapu Laki” en la 
próxima aynuqa de 
Colquencha. 
 [16 de febrero del año 2002] 
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Fotos XI-22   Carnaval de Colquencha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unos chicos masculinos disfrazados 
de mujer participan en la fiesta del 
Carnaval en Colquencha. 
  
[Domingo 10 de febrero de 2002] 
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Fotografías XII-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) derecha: Qantu del pueblo Niño 
Corin (Charazani, zona Kallawaya): 
una danza artística de los quechas 
[1993]. 
 
b) abajo izquierda: Wayli Mayor 
del pueblo aymara Taraco [2001]  

 

d) arriba derecha: 
Chuqila del pueblo aymara 
Santiago de Huata [3 de mayo de 
1995]. 
 

e) izquierda: Juan Luján adivina 
mediante las hojas de coca 
 [4 de agosto de 1997]. 

c) arriba 
derecha: 
Danza de pinkillu 
en el Carnaval 
del pueblo 
quechua, Cala 
cala, Norte de 
Potosí [1996] 
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Fotografías XII-2  Expresiones visuales aymaras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

d) arriba: Danza de Ujusiri (los que tosen 
ligeramente) o Siwsiw (susurro) [8 de 
agosto de 1995 en el Festival Autóctono 
realizado en Rio Seco en la ciudad de El Alto 
de la metrópoli. 

a) derecha: Qina qina del pueblo 
aymara Turrini (fuente: CDIMA 
2003: 43). 
 

b) abajo izquierda: Danza de 
Qina qina del pueblo Cohana 
actuada en la Festividad Virgen 
de Carmen en la ciudad de El 
Alto de la metrópoli [13 de julio 
de 2002]  
 

c) abajo derecha: 
Un caso de la combinación 
(pachin) de los dos colores rojo y 
blanco (Danza de los mallkus). 

pachin 

c 
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Fotografías XII-3    Vestuarios diferenciados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a) izquierda: Un 
intérprete de 
Chuqila [26 de mayo 
de 2002] 
 

b) derecha: 
El Jach’a tata que 
dirige la actuación 
<Ch’uñu wara> 
 [29 de mayo de 
2002] 
 

 
c) abajo: Los 
K’usillus de 
Marquirivi [3 de 
mayo de 2001] 
 

d) derecha arriba:  
Phusiri-Sulfa  
 
e)derecha: 
<División> del 
Phusiri- Sulfa 
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Fotografías XII-4    Tocados cefálicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

a) arriba: 
Phusiri con la 
punqaya 
verde:“Chujña 
Puntani” 
 

b) derecha: 
Phusiri- Sulfa 
con la Janq’u 
punqaya: 
blanca 

c) izquierda: Llano Wayli 

d) abajo izquierda: Chunkululu 
Wayli con el muru lluch’u 
debajo de la flor de plumas.  

e) abajo: Q’axcha 

f) derecha: Lakita 
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Fotografías XII-5   Tela blanca: uniforme de los intérpretes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) izquierda: 
Los Amijos de 
Chuquiñuma [3 de mayo 
de 1997] 
 
b) abajo derecha: 
Los intérpretes de la 
danza Chunkululu Wayli 
de Marquirivi 
[5 de junio de 2001] 
 

 

 

 

 

c) izquierda: Espaldas del intérprete del Phusiri de 
Colquencha [16 de agosto de 2001]. 
 

d) abajo: Los intérpretes del Phusiri de Machacamarca 
[18 de noviembre de 2001] 
 
Carnaval 
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Fotografías XII-6   Las máscaras 

 
 
 
Agosto 
 

a) izquierda 
Jach’a mama  
[Octava de Asunta 2001] 
 

b) derecha: 
Jach’a mama y Jach’a tata 
[Octava de Asunta 2002] 
 
 
 
Septiembre (siembra) 
 
c) izquierda 
Jach’a tata del  
Phusiri-Sulfa 
[Exaltación 2001] 
 

d) derecha: 
Chunchu 
[Exaltación 2001] 
 
 
 
 
 
Febrero- Marzo 
(crecimiento) 
 
e) izquierda 
Pepino 
[Carnaval 1999] 
 
 
 
 
 
 
 
f) izquierda 
Ch’uta  
[Colquencha 2002]  
 

g) derecha: 
Ch’uta  
[Chuquiñuma, 1999] 
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Fotografías XIII-1  Rituales de la Cosecha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) arriba: Paqallqu: Siete frutas 
del valle, realizado en la Semana 
Santa [Colquencha, 29 de marzo 
de 2002]. 

b) arriba derecha y c) derecha: 
La pareja del kamana y su 
séquito en su espacio ritual con 
la caseta llamada Novena, 
realizando un ritual para 
finalizar su misión [Colquencha, 
2 de mayo, 2002]. 

d) abajo: Dos k’usillus cosechan 
en los sembrados de la aynuqa 
sin permiso del dueño 
[Colquencha, 2 de mayo de 
2002]. 
 

 

 

 

 



Tomo II 

F-102 
 

 

Fotografías XIII-2  Cosecha en Chuquiñuma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
a) derecha: Cosecha 
de papas de la familia 
Lujan [25 de mayo de 
1997] 

b) abajo derecha: 
Cosecha de papas de 
la familia Lujan [22 de 
abril de 2001] 

En Chuquiñuma la 
cosecha de papas 
precede a la de la 
cebada. 

 

 

c) abajo izquierda: Siega de la cebada [6 de mayo de 1997],   d) abajo derecha: Granos cosechados 
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Fotografías XIV  Invención del Ritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) derecha: Evo Morales en la ceremonia en 
Tiwanaku en 2006  [21 de enero de 2006] 
Fuente: La Razón (22 de enero de 2006). 

 

b) abajo: Ceremonia en Tiwanaku en 2010.  
Evo Morales, acompañado por una mujer 
mayor,  recibe los bastones de mando, de 
un niño y una niña  [21 de enero de 2010] 
Fuente: Extra (22 de enero de 2010).  

d) arriba: Ceremonia en Tiwanaku [21 de enero de 2010]         Fuente: El País  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Morales/recibe/bendicion/lideres/religiosos/B
olivia/elpepuint/20100121elpepuint_16/Tes 

 

 

c) abajo: 
Bandera 
Wiphala 
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Fotografías XV -1 Villanueva del Campo           [12 de mayo de 2008]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d 

e 

 

  

a) Izquierda, Plaza mayor con la iglesia parroquial de San Salvador.  
b) derecha: la ermita del Cristo del Humilladero. 
 

 

c) derecha, d) media:  
Camino a la ermita. 
e) abajo: ermita de la 
Virgen de Valdehunco  
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Fotografías XV-2  Romería del Pentecostés   [12 de mayo de 2008] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) Izquierda: b) derecha 
arriba, c) derecha: 
Procesión  
d) derecha abajo: Virgen 
de Valdehunco 
 e) abajo: El Castro de los 
Casares 
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El Amijo: forma musical de la interpretación 

 

 

1. Forma 

La interpretación del Amijo está dirigida por los Aqarapis (parte de ira más grande) 

[figura.III-2 y fotografías III-1b, III-2b y c] con sus contrapartes de santuario (parte de 

arka más grande). Estos determinan el siguiente tema que van a tocar y para indicarlo, 

suelen tocar el comienzo del tema, más que avisarlo verbalmente
1
. 

 

Al comenzar la interpretación, el Aqarapi sopla su pulu (calabaza hueca atada a las 

phusas de la parte de ira): “fuu, fuu, fuu, fuuuu…”, siendo como el preludio. Otros 

ejecutantes de parte de ira también le siguen. 

 

A continuación, se interpretan tres frases (cada frase se repite dos veces) 

reiteradamente: se puede expresar como AABBCC (las letras A, B, C representan cada 

frase o unidad de melodía). Estas tres frases concluyen con el mismo patrón con cuatro 

tonos (fa-re-do-re). 

 

La frase C comienza con un diálogo entre pulu (ira) y arka; los de ira soplan el pulu y 

los de arka contestan soplando su phusa con tonos determinados como: 

 

 pulu [ira] –sol [arka] – pulu [ira]  –re [arka]. 

 

Este diálogo es el mismo, en la frase C de todos los temas. 

 

Las tres frases se repiten muchas veces (por lo menos diez veces) como AABBCC 

AABBCC AABBCC…
2
. Y a la señal del Aqarapi (por ejemplo, alzan su lanza 

agitándola), van dirigiendo el tema hacia la coda (tukuya), parte final como un tipo del 

                                                           
1
 Aunque cada tema tiene su título, los títulos no son bien conocidos y cuando indican el título, 

suele generar confusión al no comprender qué tema corresponde al título indicado. 

2 Esta forma musical de la repetición de tres partes AABBXAABBX… se difunde ampliamente 

en el altiplano (X suele ser CC pero el número de C varía dependiendo del género etc.). Pese a 

ello, al entrar en el mundo quechua, departamento de Potosí, se suele interpretar sólo dos partes 

como sigue:   AABBAABBAABB…según nuestra investigación y los datos grabados. 
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epílogo musical. La coda es la misma en todos los temas del Amijo de la comunidad 

Chuquiñuma
3
. El último tono es tocado por los del arka; a este tono los del ira 

superponen el toque de pulus.  

 

Hasta la coda se interpreta bailando (caminando o girando). Los Cóndores también 

bailan agitando sus campanillas. Pese a ello, en la coda todos suspenden el paso y los 

Cóndores aletean agitando las campanillas. Podemos resumir la forma del Amijo como 

sigue: 

 

 

(La señal del comienzo)                    (la señal de la conclusión) 

Pulus   AABBCCAABBCCAABBCC…→  coda (tukuya)  arka: el último tono 

                                                             ira: pulus 

campanilla de Cóndores--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2.  Los instrumentos [figura III-2] 

La flauta de Pan de Amijo (phusa o Amijo phusa) está hecha de carrizo (Arundo 

donax), caña gruesa, y no lleva la segunda hilera. La parte de ira consta de cuatro 

tubos y una calabaza (pulu), mientras que la parte de arka consta de 3 tubos; los tonos 

de las dos partes son alternados. Su estructura es singular: una ira corresponde a dos 

arkas. No obstante, el número de ejecutantes no es determinado y el conjunto se 

organiza de modo flexible. Generalmente unos 15 a 30 ejecutantes componen el 

conjunto que conlleva tres tamaños de relación octava.  

 

 

3.  El repertorio (wayñu y q’uchu) 

El repertorio del Amijo se clasifica en dos categorías: wayñu (bailable) y q’uchu 

(himno religioso). El primero incluye unos temas arreglados de canciones populares 

                                                           
3 La melodía de la coda (tukuya) difiere un poco entre los cinco pueblos que heredan el género 

del Amijo: Irpuma, Tonco-pujio, Chacoma, Chojña-pujio y Chuquiñuma.    
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como “Ojos Azules”, “Wari wawita (cría de vicuña)” y “Cacharpaya del carnaval 

(introducido en el año 2001)”
4
. El himno religioso incluye dos temas de “Quqa Cruz 

(la Cruz del árbol)”, “San Felipe” y “Yuspagara Q’uchu (el himno de 

agradecimiento)”; este último se interpreta exclusivamente después del banquete. 

 

En este repertorio, solo el tema de “Yuspagara Q’uchu” se interpreta de manera 

excepcional. Se toca tres veces y cada vez incluye la coda (tukuya) como sigue: 

 

        AABBCC coda AABBCC coda AABBCC coda. 

 

Además de ello, solo este tema se interpreta sin bailar, suspendiendo el paso y 

arrodillándose. Los Cóndores también se arrodillan y asimismo, los K’usillus lanzan 

sus lazos agarrándolo por las dos manos. 

 

Excepto este tema de agradecimiento, el Amijo generalmente se interpreta bailando. 

Cuando comienza la primera parte (AA), dan vuelta a la izquierda en su sitio, alzando 

sus lanzas y al repetir la misma melodía (segunda A entre AA), dan una vuelta a la 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
4 Otros temas son: “Tema para preste”, “Chicóndor” “Q’axcha” (“Q’axcha” es un género de 

danza tradicional de flautas verticales que se interpreta en otros pueblos, incluido Colquencha). 
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Amijo Ejemplo musical [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chili 

Liku 

Escala de Amijo        iraarka 

aqarapi 

santuario 

 aqarapi                       santuario 

liku ira                          liku arka 

Ch’ili ira                        ch’ili arka 

 

Yuspagara Q’uchu (Himno de agradecimiento) 
 

Aclaración sobre las notas:  
 
La melodía de las notas musicales es 
del diapasón del liku, 
representándose todos los diapasones 
de los tres tamaños de la  flauta de 
Pan de Amijo (No se transcriben todos 
los diapasones paralelos).  

: ira 
: arka 
: pulu  

 

 



Amijo 

Forma Musical 

G-5 
 

Amijo Ejemplo musical [2]: Q’uchu 

 

Q’uchu (himno religioso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Felipe 

Preludio con Pulus: parte de ira 

 arka      pulus (ira) 

Pulus (parte de ira) 

 

Quqa Cruz 

arka           pulus (ira) 

La última vez va a la CODA 

: ira 
: arka 

: pulu 

 

La última vez va a la CODA 
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Amijo Ejemplo musical [3]: Wayñu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pulus (parte de ira) 

Wari Wawita (Cría de vicuña) 
 

 

Q’axcha 

Pulus (parte de ira) 

arka         pulus (ira) 

: ira 
: arka 

: pulu 

La última vez va a la CODA 

 

La última vez va a la CODA 

 

arka        pulus (ira) 

 

 

 



Phusiri 

Forma Musical 

 

G-7 
 

 

El Phusiri: forma musical de la interpretación 

 

 

 

 

1. Forma 

La interpretación del Phusiri está dirigida principalmente por dos ejecutantes del 1º liku 

(ira y arka), a los cuales ayudan los ejecutantes del jach’a (la flauta de Pan más grande). 

De tal modo, generalmente los del 1º liku determinan el siguiente tema que van a 

interpretar y para indicarlo, suelen tocar el comienzo del mismo, más que avisarlo 

verbalmente; luego, para comenzar la interpretación, los del 1º liku percuten sus 

tambores. Los del jach’a suelen intervenir en este proceso.  

 

Todos ejecutantes percuten sus tambores antes de comenzar el tema, acelerando la 

velocidad, y repitiéndolo varias veces. Luego, al comenzar el tema, sólo los del 1º liku 

soplan una frase corta como preludio, en el medio de la cual comienzan a acompañarla 

con sus tambores; Este preludio es el mismo en todos los temas.         

 

La interpretación de la melodía comienza con la parte de ira. A continuación, se 

interpretan tres frases reiteradamente (cada frase se repite dos veces): se puede expresar 

como AABBCC  AABBCC… A la señal de conclusión (generalmente el 1º liku ira da 

esta señal), se acelera la velocidad, repitiendo la frase de la parte final dos veces (DD: 

en esta frase las dos partes ira y arka soplan alternativamente); A continuación, se 

interpreta una frase corta y lenta como una coda (epílogo) sin toque de tambores (dicha 

parte final y la coda son las mismas en todos los temas del Phusiri de Colquencha).  

 

Luego, igual que el preludio, todos ejecutantes percuten el tambor acelerando la 

velocidad, repitiéndolo por unas veces. Podemos resumir dicha forma de los temas del 

Phusiri como se cita a continuación: 
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(La señal de comienzo) 

Percutir los tambores 

↓ 

Preludio (interpretado sólo por el 1º liku) 

↓ 

AABBCCAABBCCAABBCC…. 

↓ 

DD (parte final) 

↓ 

CODA (sin tambor) 

↓ 

Percutir los tambores. 

 

Entre ellos, C y D son variaciones de B, de tal modo, se puede expresar como: C=XB´, 

D=YB´ (X y Y son los mismos en todos los temas).  

[B´ representa una variación de la frase B.] 

  

Según los ejecutantes, las partes A, B, C se pueden llamar qallta (comienzo), taypi 

(medio) y tukuya (final). Sin embargo, los significados de estos términos no son muy 

explícitos; el preludio también puede llamarse como qallta, así como la coda se puede 

llamar tukuya. Pese a esta ambigüedad, nos llama la atención que los ejecutantes tienen 

conciencia de que cada tema del Phusiri consta de tres partes. 

  

Excepto el preludio y la coda, el ritmo de la melodía que se sopla con la flauta de Pan se 

marca con el toque regular de tambor. Los diez ejecutantes soplan la flauta de Pan 

tocando el tambor simultáneamente. Por lo que observamos, existen seis temas que 

tienen dicha forma de estructura e interpretación. Entre ellos, uno lleva el título de 

“Wila irpa (llevar los cirios)”.  

 

Aparte de estos seis temas, se interpretan dos temas que no comparten la mencionada 

forma: el “Alwa (alba)” es una frase corta para “pedir licencia” a los dioses, que se 

interpreta sólo en la madrugada al comenzar la danza; se ejecuta con tambores pero sin 

danza.  
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El otro tema irregular es el de agradecimiento “yuspagara (gracias)” que se interpreta 

sin bailar ni tocar el tambor, sólo después del banquete especial. Su estructura es ABD, 

con las frases prestadas de otros temas pero sin repetición
1
.  

 

 

2.  La danza 

Existen casos en que los ejecutantes del Phusiri interpretan deteniendo su paso, 

formando la posición fundamental, especialmente frente a la iglesia. Sin embargo, en su 

mayor parte, los Phusiris interpretan bailando; caminan a pasos cortos, al compás del 

ritmo que es marcado por el toque de tambor. Las dos figuras del anciano Jach’a tatas 

(o Achachis) también bailan caminando a pasos cortos, moviéndose libremente entre los 

ejecutantes, tocando su cuerno alargado de vez en cuando. La pareja del mallku mayor 

(organizador del Phusiri) también baila del mismo modo, llevando una jarra de licor 

respectivamente. Las esposas de los ejecutantes también suelen participar en la danza, 

girando en su sitio enérgicamente.  

 

Cuando se comienza la primera parte (primera A), dan vuelta a la izquierda en su sitio, 

al repetir la misma melodía (segunda A entre AA), dan una vuelta a la derecha. Esta 

coreografía está muy difundida en los pueblos aymaras, incluido el caso del Amijo de 

Chuquiñuma. Otras danzas locales (e.g. Qina qina y Chuqila) también se bailan con esta 

coreografía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 Observamos un caso en que se interpretó el tema del “Alwa” en vez del tema de 

agradecimiento después del banquete.   

 

Phusiri en la posición fundamental 
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3. Los instrumentos  

La flauta de Pan (phusa) del Phusiri está hecha de la caña brava (Gynerium Sagittatum) 

y consta de ocho tubos. La estructura del conjunto de Phusiri entraña cuatro tamaños en 

relación octava (la diferencia de tono de una octava corresponde a la duplicación de la 

longitud del tubo). Las flautas de dos partes (ira y arka) son isomorfas, aunque se 

completa la melodía de manera complementaria por dos partes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colquencha, nos informan que existen unos juegos de las flautas de Pan del Phusiri 

que se guardan con sus dueños. Entre ellos, un juego incluye las flautas de Pan con 

segunda hilera salvo las del tamaño más pequeño (ch’ili). En el otro juego, sólo las 

flautas de dos pares de liku llevan la segunda hilera. La segunda hilera de los tubos en el 

caso del Phusiri son del mismo tamaño de los tubos principales pero sus dos lados son 

abiertos. Se utiliza el juego que el organizador (mallku mayor) pueda alquilar. 

 

 

 a) Phusiri 
 
 ira (8 tubos) y 
 arka (8 tubos) son 
isomorfas 

       Ch’ili       liku        mala         jach’a 

arka ira   arka ira    arka  ira     arka  ira     

1 pareja    2 parejas     1 pareja     1 pareja 

  arka ira    arka ira    arka  ira    arka    ira  
b) Phusiri-Sulfa  
 
ira (7 tubos) 
arka (8 tubos) 
 

-Las flautas de Pan de los dos conjuntos son dibujadas a la misma escala. 
-Cada conjunto tiene sus propios tonos (escalas musicales respectivas).  
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Por otro lado, el Phusiri que se interpreta en la fiesta de la Exaltación difiere del Phusiri 

de otras dos fiestas (la fiesta del Corpus Christi y de la Asunta), que se designa también 

“Sulfa”. En este Phusiri-Sulfa se utilizan otros tipos de la flauta de Pan; la ira con 7 

tubos y la arka con 8 tubos –con tonos alternativos–, sin segunda hilera. Se hallan 

también otros puntos peculiares, como veremos más adelante  [G-16]. 

 

En cualquier conjunto con las flautas locales, incluido el del Phusiri cuyas flautas de 

Pan son custodiadas y poseídas en conjunto, los tambores son poseídos y guardados 

particularmente. 

 

 

 

4.  Otras características del Phusiri 

Dichas formas del Phusiri del pueblo Colquencha son compartidas, en mayor parte, con 

los Phusiris de otros dos pueblos del ayllu Colquencha; el Phusiri en la fiesta de la 

Santa Cruz de Marquirivi y el Phusiri de la fiesta de la Virgen de Remedios de 

Machacamarca. Pese a ello, se observan unas diferencias en los elementos detallados 

como la frase del preludio y de la coda, así como el vestuario –la forma de ponerse la 

faja y la tela blanca–, entre otros.  

 

Con estas diferencias se pueden identificar tanto los temas como los vestuarios entre los 

pueblos que comparten el mismo género de la danza de Phusiri. Esto coincide con el 

hecho de que generalmente los ejecutantes del Phusiri son del mismo pueblo; en otras 

palabras, los intérpretes son originarios del pueblo, dado que en el ayllu Colquencha los 

forasteros masculinos no pueden incorporarse. Por otro lado, en otros conjuntos con las 

flautas locales, existen varios casos en que los residentes de pueblos colindantes 

participan mutuamente. 
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Phusiri Ejemplo musical [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Phusiri 

 

Ch’ili 
Liku 
 
Mala 
Jach’a 

 
 
 
 

 
 

Vila Irpa (Llevar las velas)  

(PRELUDIO: Sólo 1º Liku) 

Percutir los tambores acelerando la velocidad, 
repitiéndolo por unas veces 
 

CODA 

Percutir los tambores acelerando la velocidad, repitiéndolo por unas veces 

Aclaración sobre las notas:  
 

La melodía de las notas musicales es del diapasón del liku, representándose todos 
los diapasones de los tres tamaños de la flauta de Pan de Phusiri. 
(No se transcriben todos los diapasones paralelos).  
 

: ira 
: arka 
: tambor 
 

Sin tambor 

La pareja del 1ºLiku conduce la 
percusión de los tambores 
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Phusiri Ejemplo musical [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuspagara (agradecimiento) 
 

Se interpreta sin toque de tambor 

 
 

 
 
 

a) Yuspagara sobre el motivo del tema II 

b) Yuspagara sobre el motivo del tema III 
 

CODA 

CODA 

(PRELUDIO: Sólo 1º Liku) 

 

(PRELUDIO: Sólo 1º Liku) 
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Phusiri Ejemplo musical [3] tema II 

 

Coleccionado el 14 y el 15 de junio, el 14 de agosto del año 2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ira 
: arka 
: tambor 
 

Percutir los tambores acelerando la velocidad, repitiéndolo por unas veces 

(PRELUDIO: Sólo 1º Liku) 

 

Sin tambor 

 

Percutir los tambores acelerando la 
velocidad, repitiéndolo por unas veces   
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Phusiri Ejemplo musical [4] tema III 

 

Coleccionado el 14 de junio del año 2001, el 29 de mayo del año 2002 

(Ch’uñu wara), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Percutir los tambores 

acelerando la velocidad, 
repitiéndolo por unas veces 
 

: ira 
: arka 
: tambor 

Percutir los tambores acelerando la velocidad, repitiéndolo por unas veces 
 

CODA 

 

(PRELUDIO: Sólo 1º Liku) 

 

Sin tambor 
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Phusiri- Sulfa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La danza del Phusiri-Sulfa difiere del Phusiri–“Corpus Phusiri” y “Asunta Phusiri”–, 

en la flauta de Pan, la estructura de los temas, el vestuario y el color del ornamento con 

plumas (punqaya). No obstante, el Phusiri-Sulfa también tiene puntos en común con el 

Phusiri: la estructura del conjunto que consta de diez intérpretes, con cuatro tamaños de 

flautas de Pan de relación octava (jach’a, dos parejas de liku, mala y ch’ili); la posición 

fundamental [fotografía arriba, figura de la página G-10]; y todos los intérpretes soplan 

la flauta de Pan tocando el tambor simultáneamente. 

 

Los tonos de las flautas de Pan del Phusiri-Sulfa son alternos, repartiéndose entre la 

parte del ira (7 tubos) y la de la arka (8 tubos), de manera complementaria.  

Por lo tanto, la escala total consta de 15 sonidos, casi el doble que la escala del Phusiri –

cuyos ira y arka son isomorfos (8 sonidos).  

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de esta extensión de escala, el movimiento melódico resulta más dinámico. 

Esto implica también que la longitud relativa de la flauta es más corta que la del Phusiri 

conteniendo sonidos más agudos; asimismo, dado que no se añade ningún tubo de la 

 

 

Escala de Phusiri-Sulfa [diapasón del liku]: arka   ○: ira 

(El tono más bajo (el tubo más largo) de ira  no se utiliza para la interpretación) 
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segunda hilera, los sonidos son más claros y ligeros. Además, su velocidad es más 

rápida que la del Phusiri; también se sopla rápida y repetidamente, creando una 

atmósfera precipitada, como si nos impulsara. 

 

 

En los temas bailables (wayñus) del Phusiri-Sulfa se interpretan tres frases 

reiteradamente, igual que los temas del Phusiri (AABBCCAABBCC…). Entre ellas, la 

parte CC es la misma en todos los temas. Hallamos unos temas en los que la segunda 

melodía BB es una copia de la primera (AA), bajando paralelamente con intervalo de 

cuarto. No se halla un preludio especial, salvo el toque de tambor como una señal de 

inicio. La coda (epílogo) también es muy simple: soplar el tono final siete veces 

precipitadamente y se percuten los tambores en conclusión. Por lo que observamos, 

existen ocho temas bailables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phusiri-Sulfa  Ejemplo musical [1] 

 

tema II  (Coleccionado el 15 de septiembre de 2001) 

180 

tema I  (Coleccionado el 15 de septiembre de 2001) 
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Phusiri- Sulfa  Ejemplo musical [2]  

 

El tema llamado “Paso de calle” se interpreta en las calles, marchando. Su ritmo 

marcado por el toque regular de tambor marca el ritmo de la marcha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, existen por lo menos tres himnos religiosos (q’uchu) que se interpretan en la 

procesión y otras ocasiones religiosas; generalmente se acompaña con el toque de 

tambor, salvo que se interpreten como tema de agradecimiento –sin tambor–. El ritmo 

de los himnos es más lento que los temas bailables. 

 

 

 

 

<Paso de calle> (14 y 15 de septiembre de 2001) 

100 

 

Q’uchu  (el 15 de septiembre del año 2001-procesión-) 

 82 
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Lakita –Ejemplo musical [1]– 

 

La escala de flautas de Pan de Lakita se complementa con tonos alternados de ira (8 

tubos) y arka (7 tubos). Los tres tamaños de relación octava componen su estructura. No 

obstante, no siempre puede completarse el conjunto con los tres tamaños, puesto que 

cada flautista participa libremente con su flauta de tamaño preferido. La mayoría de los 

flautistas tocan simultáneamente su tambor, igual que el Phusiri. El conjunto de la 

Lakita no tiene un número límite de participantes y no solamente sus tambores, sino 

también sus flautas son poseídas particularmente, por lo que puede ser un grupo muy 

numeroso. 

 

La interpretación de Lakita comienza a la señal del toque de tambor, generalmente por 

los coroneles. La estructura del repertorio de la Lakita se puede expresar como 

AABBCC AABBCC… Entre ellos, la segunda melodía BB es una copia de la primera 

melodía (AA) bajando paralelamente con intervalo de quinto. La última melodía consta 

de una frase pequeña fija (X) con una frase de B. Por lo tanto, podemos sustituir CC (la 

tercera parte) por XBXB; en consecuencia, también podemos expresar la estructura total 

como AA BB XBXB. La Lakita se interpreta creando una atmósfera alegre. 

 

A una nueva señal, se culmina repentinamente y para terminar se sopla la flauta de Pan 

con un solo aliento, moviendo la boca de derecha a izquierda, con tonos ascendentes 

siendo un tipo de glissando(resbalar), y se percuten los tambores en conclusión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakita –Ejemplo musical [1] – 

 

Escala de Lakita 

 El tono más bajo (el tubo más largo) de 
ira generalmente no se toca 

 

Esta escala es del diapasón de la “mala” (mediano) 
representándose todos los diapasones de los tres tamaños 
de la flauta de Pan de Lakita (No se transcriben todos los 
diapasones paralelos).  

 
 
 

Ch’ili              mala               
tayka 
  

arka   ira          arka        ira             arka         ira 

 

Un coronel 
que porta la 
flauta de  Pan 
de Lakita 
(mala-arka) 
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Lakita –Ejemplo musical [2] – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

: ira 
: arka 
: tambor 

Percutir los tambores acelerando la velocidad 

 

 

CODA 

 Percutir los tambores acelerando la velocidad 

CODA 

CODA 

Percutir los tambores acelerando la velocidad 
 

Aclaración sobre las notas: La melodía de las notas musicales es del diapasón de la “mala”, 
representándose todos los diapasones de los tres tamaños de flautas de Pan (No se transcriben todos 
los diapasones paralelos).  

Lakita Tema 1 

Lakita Tema 2 
 

Lakita Tema 3 

tambor 
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Qina qina  –Ejemplo musical [1]– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flauta de Qina qina (o Qinalas) es una flauta vertical sin canal de insuflación, de 

unos 50 cm. de longitud con seis orificios en la parte frontal. Según los ejecutantes, 

existe también una flauta de Qina qina cuya longitud es la mitad (unos 25cm) de la 

anterior, aunque esta investigación no ha llegado a verla.  

 

La estructura del repertorio de la Qina qina se puede expresar como AABBCC 

AABBCC…. La transición de C a A se marca con un patrón de tonos descendentes, 

siendo un tipo de portamento (transición suave de una nota a otra). Se suele emplear 

este mismo patrón también en la conclusión de cada frase. Las melodías sencillas se 

marcan con el toque moderado de tambor. 

 

 

 

 

 

 

 

CODA 

: tambor 

Al finalizar la interpretación del tema, se 
repita la parte “C” unas 3 a 5 veces 

 Qina qina (Chuquiñuma) (coleccionado el 9 de 1997) 

 

Danza de Qina 
qina por los 
comuneros de 
Chuquiñuma 
(devolución del 
ayni) en  la fiesta 
de San Isidro en 
Mollojahua, 9 de 
mayo de 1997 
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Qina qina  –Ejemplo musical [2]– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

: tambor 

Qina qina (Colquencha) Tema 2 (30 de marzo de 2002) 

 

Qina qina (Colquencha) Tema 1 (30 de marzo de 2002) 
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Chuqila (Colquencha) –Ejemplo musical [1]– 

 

La flauta de Chuqila es de un solo tamaño que mide unos 45 cm de longitud, con seis 

orificios delanteros y uno trasero. Ante unos veinte ejecutantes de la flauta, una o dos 

personas tocan su tambor (wankara). Igual que en el caso de Qina qina, el tambor de 

Chuqila consta de dos cueros con un resonador (charchu) y es relativamente pequeño. 

También se toca con un solo palo; a veces lo toca un K’usillu. 

 

La estructura del repertorio de Chuqila se puede expresar como AABBCC AABBCC… 

Su melodía es de estilo fluido y más elegante que la de Qina qina. Al contrario de este 

último, la transición de las frases de Chuqila se marcan con un patrón de tonos 

ascendentes, como si brincaran. El toque enérgico de tambor hace el estilo vigoroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuqila Tema 1 (26 de mayo de 2002) 
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Chuqila (Colquencha) –Ejemplo musical [1]– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Chuqila Tema 2 (26 de mayo de 2002) 

 

El niño que 
desempeña el 
cargo de coronel 
interpreta la 
flauta de Chuqila 
con el pico (canal 
de insuflación) 
añadido para su 
fácil ejecución. 
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Llano Wayli (Colquencha) –Ejemplo musical– 

 

La flauta de Llano Wayli es una flauta vertical sin canal de insuflación, con seis orificios 

delanteros y uno trasero, que consta de tres tamaños: la flauta grande (tayka, que 

significa madre), la mediana (mala) y la pequeña (chuñu o ch’uli). La longitud de la 

flauta pequeña es la mitad de la grande (relación octava), y la de la mediana es dos 

tercios de la grande (relación quinta). No obstante, casi todos los intérpretes tocan la 

flauta grande. La flauta de Llano Wayli no tiene un nombre especial y conlleva tres 

tamaños; dada esta circunstancia, se observa que esta flauta se llama phusa, igual que 

las flautas de Pan. Por ejemplo, “tayka phusa” designa la flauta grande. 

 

Ante unos veinte flautistas, una o dos personas acompañan con el tambor, tocándolo con 

un solo palo. La estructura del repertorio de Llano Wayli es singular, en la cual se 

repiten sólo dos frases como AABBAABBAA…cada frase termina con el mismo tono 

alargado. A la hora de terminar la interpretación, una nota sencilla marca la culminación. 

La melodía suena elegante y suave, sin mayor salto ni animación. El toque de tambor 

que marca la melodía también es moderado. La estructura que consta sólo de dos frases 

(AABB) se halla sólo en dos géneros en Colquencha: el Llano Wayli y la flauta ch’axi 

que se interpreta en la época de crecimiento de los productos, especialmente en el 

Carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llano Wayli en el sacrificio 
ritual  “barbichu”, celebrado  
el 1 de agosto de 2002  

Llano Wayli en la 
actuación ritual “Wari 
Katu” en la fiesta de la 
Asunta, celebrado el 15 
de agosto de 2002  
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Chunkululu Wayli (Colquencha) -Ejemplo musical– 

 

El conjunto de Pusi p’iya –denota cuatro orificios, en la lengua aymara– consta de dos 

tamaños de flautas: grande –tayka (madre) – y pequeña –mala–.La tayka de esta flauta 

es la más larga entre las flautas verticales sin canal de insuflación que se tocan en 

Colquencha: mide alrededor de 75 cm de longitud (casi igual a la flauta ch’axi con el 

canal de insuflación). Para tapar los orificios, es necesario alargar la mano al máximo. 

La longitud de la mala es dos tercios de la de la tayka –es decir, más aguda que la larga 

(tayka) con la relación de quinta–. Generalmente se tocan las flautas de dos tamaños, 

con la misma pulsación, interpretándose como quintas paralelas (dos voces mueven 

paralelamente con el intervalo de quinta). Una o dos personas tocan su tambor 

relativamente pequeño con un solo palo. El estilo de los temas de Chunkululu Wayli da 

una impresión elegante y cómoda. 

 

La estructura del repertorio de Chunkululu Wayli también se puede expresar como 

AABBCC AABBCC…  La parte CC es la misma en todos los temas. La coda (epílogo) 

con una frase simple también es la misma en todos los temas del género. 

 

Tema 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

70 

70 
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Arriba: Los intérpretes de la flauta ch’axi que tocan 
el tema de la Cebada (Caña Mistiza) en el Carnaval. 

 

 

 

Izquierda, arriba 
derecha y derecha: La 
danza Q’axcha con la 
flauta ch’axi en el 
Carnaval. 

 

 

 

Chunkululu Wayli con 

la flauta Pusi P’iya 

Flauta Ch’axi 
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Ch’axi (Colquencha) –Ejemplo musical– 

 

La flauta ch’axi está hecha del árbol llamado tacamayo, partiendo una rama 

longitudinalmente en dos, se cala el interior y por último se unen de nuevo, enrollando 

las dos partes con cintas. 

 

La flauta ch’axi tiene seis orificios delanteros: la más grande (tayka) mide unos 75 cm 

de longitud, mientras la mediana (mala) mide dos tercios de la tayka. Según los 

comuneros, existe la más pequeña –la mitad de la tayka–, aunque esta investigación no 

ha llegado a verla y se toca interpretando una sola melodía –paralelamente entre tayka y 

mala– con la relación de quinta. 

 

Por lo que observamos, la estructura del repertorio tocado con la flauta ch’axi 

generalmente consta de dos partes: AABBAABB…, igual que en el caso de la danza de 

Llano Wayli. Entre las partes A y B se interpreta una pequeña melodía intermedia. Su 

estilo es elegante con el ritmo moderado, aunque el toque precipitado del tambor con 

dos palos produce un ritmo muy enérgico. La flauta ch’axi se toca durante la época de 

crecimiento de los productos, desde el mencionado ritual de sacrificio para atraer la 

lluvia (noviembre) hasta el Carnaval (febrero o marzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 Dulce Mama (Papas de qhini) 

 

Tema 2 Caña Mistiza (Cebada) 
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Danza de los Mallkus (Colquencha) –Ejemplo musical– 

 

Las dos parejas del líder, jach’a mallku (líder principal) y sullka mallku (líder 

segundario) bailan la Danza de los mallkus frente a la entrada de la iglesia, con 

acompañamiento de la banda interpretada por unos cinco músicos locales. En las cinco 

fiestas patronales anuales en Colquencha, se baila esta danza seis veces, con la misma 

música que es muy alegre con una estructura de AABBCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Danza de los mallkus, interpretada por una banda musical 
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Anexo 1                                                               [Fuente: CDIMA 2003: 23-24] 

DANZA: CHAXIS (Q’AXCHA KAMANAS) 

Provincia: Aroma  

Comunidad: Colquencha 
 

Historia, significado y características de chaxis  
Empezamos a tocar chaxis en 24 de diciembre, o sea, en la fiesta de Navidad, fecha en 

que utilizamos greda para hacer o fabricar nuestros animales como la vaca, las ovejas y 

otros animales que tenemos en el medio geográfico y estos pequeños animales hechos 

de barro necesitan ser ch’allado es por esta razón que también se empieza el qhachwawi. 

Posteriormente en 31 de diciembre esperamos el Año Nuevo occidental bailando 

q’axchas y tocando qhachwawis. Desde esta fecha se baila en las siguientes fiestas: en 

tres Reyes, rey Baltasar, Rey Caspar, rey Melchor que los tres se hacen tres noches 

consecutivas, para esta circunstancia elegimos a la persona joven para que nos pueda 

guiar. Existe la costumbre de que se hacen toros de legía o llujt’a; a las cholitas se le 

compraba con un puñado de confites en cada qhachwawi. 
 

En la noche del primero de febrero que es la víspera de la Virgen de Candelaria todos 

los Kamanas tienen la obligación de ir a sus respectivos aynuqas (sata. phawa y t’ult’u) 

de ir a ver la producción del año para traer luego a la comunidad, para que ellos sepan 

cómo va a ser la producción del año, hacen llegar primero a la iglesia donde hacen la 

respectiva ch’alla al puquturmama, ispañamama, wilkaparmama y otros productos de la 

región utilizando al vino y untu. Más tarde tiene la costumbre de bailar en qhachwawi 

bailando la música de los chaxis. Luego inmediatamente llega la fiesta de Compadres, 

fecha en la cual también bailamos en un qhachwawi, hasta a la semana siguiente llega la 

fiesta de la Comadre, día en que se acostumbra realizar la k’illpha o willk’i a nuestros 

animales (oveja, vaca, etc.) en lugares donde están siendo cuidados (cabañas). Son estas 

fechas en que la música del chaxi es practicada como expresando la alegría para los 

humanos y a para los animales. 

 

Cuando llega el Anat domingo, todos los comunarios ya bailan utilizando sus 

vestimentas típicas del chaxi. Al día siguiente, Lunes Jisk’a Anata, todos también de 

manera familiar van a los aynuwas para ir a wilk’ir sus chacras poniendo los ququs 

grandes y adornamos a la vez con serpentina coloreando así anuestros sembradíos. Más 

tarde empezamos a bailar, los jóvenes con ponchos y bufandas blancas y las cholitas 

con aguayos blancos. Esta fecha amanecen en la montaña; el día martes hacen bailar al 

Mallku, T’alla Mama, Sullka Mallku, Sullka T’alla, Párroco y al Jach’a Alcalde y su 

esposa. Este día es muy bonito, porque todas las autoridades llevan por costumbre de 

preparar gran cantidad de lujmas y ququs para echar hasta la distancia donde la fuerza 

permita arrogando hacia las personas que están mirando la fiesta y los mismo el día 

miércoles de Ceniza, pero este día es el turno de las autoridades en el Cabildo. 
 

Finalmente llega el domingo de Tentación, día en que hacen los pobladores como un 

especie de cacharpaya al carnaval hasta el siguiente año. 
 

Autores: 

Conjunto Chaxis 21 de noviembre 1999 
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Anexo 2                                             [Fuente: Buechler 1980:358-9 (Appendix A)] 

Instrument Cycle in Irpa Chico 
 

 

  In Irpa Chico, a community situated on the altiplano 30 kilometers south of La Paz, the 

annual cycle of musical instruments was more complex. 

 

  Starting on November 29, the eve of Saint Andrew’s day, pinquillos were played by 

Irpa Chico merchants traveling to the temperate valleys near La Paz for pears. Tarkas 

and pinquillos ware also played during the nocturnal dances of adolescent boys and girls, 

the kachua, and during the annual change of the community authorities which took 

place at this time. The tarka was played when too much rain was falling, as its hoarse 

sound was considered to attract dry spells. On the other hand, if rain was scarce, the 

clearer sound of the pinquillo was relied upon to attract rain. This instrument was also 

employed to prevent frosts. Before agrarian reform, kachua dancers who failed to 

follow the correct usage these two musical instruments were punished by community 

authorities. 

 

  Two weeks before Candlemas (February 20) the llaquita panpipes (11- and 12-tubed 

instruments) appeared, while the tarka playing ended. To their accompaniment, children 

went out into the fields to harvest the quinoa and potatoes from grains and tubers which 

had escaped the harvesters’ attention during the previous year. Produce from such seed 

matures earlier than seed sown during the regular sowing season and is ready for 

harvesting at this time. The llaquita also accompanied the imillani dance, which 

featured adolescent girls (imillas), representing potatoes in general and potatoes of the 

imilla varieties in particular
1
. 

 

  Both llaquitas and pinquillos, which also continued to be heard, ceased to be played 

after Palm Sunday. On Easter Sunday the tarkas reappeared for the last time. The kena- 

kena [a beakless seven- holed flute] announced the time for harvesting barley and 

quinoa. It was played in the evenings of the first days of harvest. The chokela, a similar 

but thinner and shorter flute, appeared at the same time. They continued to be played 

until the end of the harvest. 
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  On the day oh Holy Cross, the julu julu* (a very simple panpipe with three and four 

tubes) made its first appearance. In prereform times, julu julu players would accompany 

the new alcalde de campo** [a community member in charge of making bonfires 

against hail and frost in order to protect the crops] during the ceremonies making the 

annual change of alcaldes de campo. Julu julus and ch’iri, another type of panpipe, 

were employed during the first days of the potato harvest. The ch’iri dance resembled 

the imillani. Small girls danced in it, representing the variety of potatoes of the same 

name. The ch’iri potato plant is smaller than the imilla, plant which may explain the use 

of smaller girls than in the imillani. In June the chokela accompanied a vicuña hunting 

dance; this was the month of vicuña hunting, since apparently vicuñas were easier to kill 

during this month of extreme cold and drought. For Saint Peter (June 29) the waca waca 

[a three –holed whistle, which accompanies a dance simulating a bull fight] and the 

chuncho [a six-holed transverse flute which accompanies a dance imitating tropical 

forest tribes] were played, and the llano [a panpipe] accompanied divinations designed 

to predict the following year’s potato harvest. 

 

  In July, still another panpipe, the sicuri, appeared and continued into August. With the 

end of vicuña hunting in mid-September, the chokela disappeared. At this time the pusi 

p’iya [a long four-holed beakless flute] appeared. This instrument was played on the 

first Sunday in October, the day of the Rosary. Peasant families from a vast area 

assembled on a hill near a chapel and ritually planted miniature parcels of land with 

little branches and paper flowers, symbolizing different crops. The pusi p’iya marked 

the end of the cycle. In November, a particularly dry month, no instruments were played 

in Irpa Chico, after which a new cycle began. 

 

NOTE 

1. The mature girls probably also represent the maturation of this crop taking place at 

this time, a crop which, like all tubers, is considered a female crop.  

 
Notas nuestras 

*Amijo 

**kamana 
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Anexo 3  

Fiestas cíclicas del ayllu Colquencha   
(Las fiestas destacadas en negrita son las fiestas patronales con procesión. Las fiestas 

señaladas con un asterisco son las fiestas mayores respectivas de cada pueblo) 
 

 

 Colquencha Marquirivi Machacamarca 

Mes Fiestas/    

rituales 

Flautas/  

danzas 

Fiestas/  

rituales 

Flautas/   

danzas 

Fiestas/   

rituales 

Flautas/  

danzas 

 

Mayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El retiro de los 

kamanas 

 

 

 

 

Fiesta de 

Ascension: 

-El retiro de los 

coroneles 

 

 

 

Fiesta de la 

Santísima 

Trinidad 

-Nuevos 

coroneles 

-Lari Jaychja 

(Estrangulación 

del zorro) 

 

Fiesta del 

Corpus Christi 

 

-Ch’uñu wara: 

marca el nicio del 

procesamiento de 

ch’uñu.  

 

San Juan 

-Phichhaña 

(hoguera) 

 

 

 

 

 

 

Qina qina 

(Tingre 

Wayli o 

Ch’ixi) 

 

 

 

 

Chuqila 

 

 

 

 

 

 

 

Phusiri 

Lakita 

 

 

 

 

 

 

El retiro de los 

kamanas 

Fiesta de la 

Santa Cruz: 

-Qarwa qarwa 

(ritual de la 

llama, con dos 

personajes 

enmascarados 

que representan 

las llamas ) 

-ritual de 

roturación 

-Ch’uñu wara 

 

Fiesta de 

Pentecostés 
(Espíritu):  

-marca la 

selección 

(pallaña) de la 

cosecha: se 

clasifica la 

cosecha según 

el destino: 

semilla, 

ch’uñu, 

consumo 

directo, entre 

otros 

-Marcar los 

asnos 

 

 

 

 

 

 

 

Phusiri 

Flauta con 

una sola 

mano 

Qina qina 

 

 

 

 

 

 

 

Danza de 

Waka waka 

(flauta con 

un solo 

mano) 

 

Chunkululu 

Wayli 

 

 

 

 

 

 

 

 

El retiro de 

los kamanas 
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Julio 
 

 

 

Agosto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 
 

 

 

 

-El rito de relevo 

de los líderes 

-Ayuno 

 

-Fiesta de La Paz 

(16 de julio) 

 

-barbichu 

(sacrificio ritual 

en la aynuqa): 

preparación de la 

siembra 

-Fiesta Patria      

(6 de agosto) 

 

*Fiesta de la 

Asunta 

-Wari Katu 

-Entrada  

 

 

 

 

 

Fiesta de la 

Octava de la 

Asunta 

-Octava Sata 

 

Fiesta de la 

Exaltación 

-El retiro de las 

autoridades 

comunales de 

arriba 

-Alasita (siembra 

en miniatura) 

 

Sata Qallta 

Ayuno (para el 

inicio de la 

siembra) 

 

 

 

 

 

 

 

Llano Wayli 

 

 

 

 

 

Phusiri 

Lakita 

Llano Wayli 

Waka waka 

Comparsas 

con la 

banda 

musical 

 

 

 

Lakita 

 

 

 

Phusiri-

Sulfa 

División 

Chunkululu 

Wauli 

Chunchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fiesta Patria    

(6 de agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fiesta de 

San Agustín 

-Wari Katu 

 

Fiesta de la 

Octava de 

San Agustin 

-Octava Sata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llano Wayli 

Comparsas 

con la 

banda 

musical 

 

 

Lakita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fiesta Patria   

(6 de agosto) 
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Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 
 

 

 

 

Febrero 
 

 

 

 

 

Todos los Santos 

 

 

Los rituales de 

sacrificio para 

atraer la lluvia 

en los cerros 

(Llallagua y 

Parca)  

 

Sata tukunta 

Ayuno (Ayuno al 
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Achachi o “Jach’a tata (en Colquencha)” 

Estos términos denotan “anciano” y/o “antepasado”. Son personajes que bailan 

con los grupos de flautas locales, dirigiendo su actuación ritual. 

 

Achachila 

El espíritus tanto de los antepasados como de los cerros. 

 

Alasita (actuación de la siembra en miniatura en el cerro sagrado) [Colquencha] 

La siembra ritual a escala pequeña. Este término aymara que denota 

“cómprame” es bien conocido en Bolivia, como la denominación de la Feria 

anual de miniaturas. 

 

Amijo [Chuquiñuma] 

Un género de danza realizada en Chuquiñuma, compuesto por los ejecutantes de 

flautas de Pan, las figuras del Cóndor (Achachi) y las figuras enmascaradas de 

K’usillu. El término “Amijo”, que deriva de “amigo”, denota estos componentes, 

y a la vez, su actividad. Esta última también se denomina “Julu julu”, el cual es 

un término genérico. 

 

Anchanchu (o Lari lari) 

Uno de los espíritus malignos que causa la enfermedad o la muerte; implica la 

música, igual que la Sirena. 

 

Anthapi [Colquencha] 

Concentración de los componentes del Phusiri o de la Lakita (danzas con la 

flauta de Pan), en la casa de su organizador pasando la noche en vela. Se realiza 

también para el rito de la entrada en función del nuevo líder (24 de junio), en el 

que la pareja del líder entrante convoca a todas las autoridades comunales en su 

sede invitándolos a un par tanto de platos de sopa, como de botellas de alcohol, 

para consolidar la unidad del equipo de liderazgo. 
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Apacheta: Divinidad de montículo. 

 

Aqarapi [Chuquiñuma] 

Los que tocan las flautas denominadas “aqarapi”: la parte ira más grande. 

Dirigen la ejecución del Amijo con sus contrapartes (Santuarios). Los Aqarapis 

deben ser designados entre los cumplidos de puestos de la Organización de 

autoridades comunales. 

 

Arco (kuichi: arco iris en la lengua aymara) [Colquencha] 

Regalo para los prestes de las fiestas patronales por el cariño de sus parientes 

íntimos. El “arco” está hecho de madera cubierta de tela, que alcanza hasta tres 

metros de altura; en su cara, se cuelgan numerosos objetos: panes, frutas, 

conservas, billetes, dulces, mantas, jofainas y tinas, entre otros [capítulo VI]. 

 

Asunta (la “Virgen de Asunta”) [Colquencha] 

Santa patrona del pueblo Colquencha, cuya fiesta se celebra el 15 de agosto, día 

festivo de la Asunción de la Virgen María al cielo en el calendario litúrgico. En 

Colquencha “la Asunta” se considera como si fuera el nombre propio de la 

virgen. 

 

Awayu: Prenda tejida. 

 

Ayllu 

El término <ayllu> no se puede definir con un significado aplicable en toda la 

región andina, dada la enorme variedad dependiendo de la región; como el 

término <grupo>, es un concepto complejo con una amplia gama de significados. 

“Toman forma del grupo o clan de posesión de tierras cuyos miembros se unen 

en rituales y se encuentran bajo un conjunto de autoridades (Rasnake 1988: 49-

51). El caso del ayllu Colquencha actual se puede considerar como una 

comunidad agrícola que consta de tres pueblos, en la cual se comparte una parte 

de territorio y de los rituales, así como la organización comunal. 

 

Ayni 

Intercambio recíproco difundido en toda la sociedad aymara, que entraña no 

solamente el intercambio laboral, sino también el cambio de bienes, incluidos 

objetos simbólicos que se regalan en las fiestas y los rituales; a este último 

designamos como “el ayni festivo” en el presente trabajo. <La contraprestación 

equivalente> es la característica distintiva del ayni y cualquier ayni tiene la 

cualidad simétrica con los movimientos interactivos. El ayni festivo se confirma 

mediante contabilidad, para asegurar la contraprestación equivalente. 
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Aynuqa 

Tierras cultivables bajo control comunal del sistema de barbecho sectorial 

colectivo (sistema de aynuqa): se determinan la rotación de cultivos y la 

alternancia de las dos fases de la tierra: cultivable (aynuqa) y descanso-pastoreo 

(puruma), tierras que deben ser trabajadas conforme al calendario agrario anual 

de la comunidad. 

 

Ayuno: Plegaria ayunando toda la mañana. 

 

Cañahua: [Chenopodium pallidicaule]  

Pseudocereal originario de la zona alrededor del lago Titicaca. 

 

Ch’alla 

Un acto ritual similar a la libación. Consiste en derramar 

una copita de bebida alcohólica (mejor junto con unas 

hojas de coca), o un poco de bebida del vaso, o bien a 

veces derramar la sangre del animal sacrificado, para 

ofrecer a la Pachamama y otras divinidades. 

 

Ch’axi  

Una flauta con el canal de insuflación. En Colquencha, sus danzas son 

coordinadas por los coroneles. Véanse G27-G28. 

 

Chuqila 

Una danza con la flauta vertical sin canal de insuflación. En Colquencha, es 

coordinada por los coroneles. Véanse G23-G24. 

 

Chunkululu Wayli 

Una danza con la flauta vertical sin canal de insuflación, llamada Pusi P’iya que 

denota cuatro orificios. En Colquencha, es coordinada por los coroneles. Véanse 

G26-G27. 

 

Ch’uñu 

Papas procesados mediante la congelación y la deshidratación, 

para conservarlas a largo plazo. La mayor parte del ch’uñu es 

procesado por las papas de la categoría de luk’i. 
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Ch’uñu wara (extender ch’uñu) 

La actuación ritual interpretada como una parte de la danza de Phusiri, en la 

fiesta del Corpus Christi que marca el comienzo del proceso de conservación de 

las papas convirtiéndose en ch’uñus.  

 

Ch’uta: Personaje enmascarado típico del Carnaval aymara. 

 

 

Comparsa 

Grupo de danzas modernas de tipo urbano, acompañado por la banda musical. 

 

 

 

 

 

 

Coronel (un puesto de la Organización de autoridades comunales de Colquencha) 

El puesto de responsabilidad del coronel, asignado a cuatro parejas, se 

especializa en la actuación y la coordinación de los seis géneros de danzas y de 

los ritos comunales. 

 

Danza de los mallkus [Colquencha] 

En la víspera de las fiestas patronales los líderes 

(parejas del jach’a mallku y sullka mallku) bailan 

frente a la iglesia. Véase G29. 

 

Iluri 

Persona que deposita la semilla en el surco 

que se encargan generalmente las mujeres. 

 

Isaña (o isañu): Tropaeolum tuberosus. 

 

Kallawaya  

Célebres curanderos herbolarios y ambulantes, habitantes de la región 

montañosa llamada Kallawaya, al noreste del lago Titicaca (provincia Bautista 

Saavedra del departamento de La Paz (cantón Charazani). 

 

 

 
www.entradasfolkloricas.com 

 
www.fmbolivia.com.bo 
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Kamana (Justicia de campo/ misa campo) 

Un puesto de la Organización de autoridades comunales, 

desempeñado por las parejas, que se encarga de la 

protección de los productos de la aynuqa (los sembrados), 

desde la siembra hasta la cosecha. 

 

 

K’ispiña  

Una especie de galletas hechas de quinua molida, tostada y 

cocida a vapor [fotografía I-3a]. 

 

Kunturmamani: Espíritu protector del hogar. 

 

K’uk’u: Frutas que representan los mallkus (autoridades comunales) [Colquencha] 

 

K’usillu:  
Personaje con máscara de tela que caracteriza  

las fiestas aymaras. 

 

 

Kutirpu: Tubérculos sembrados consecutivamente. 

 

Lakita: Una danza con la flauta de Pan. Véanse G19-G20 [Colquencha]. 

Los coroneles organizan esta danza bailando con sus flautas y tambores. 

 

Lari Jaychja (Estrangulación del zorro) 

Una actuación ritual celebrada con la danza de Chuqila, en la fiesta de la 

Santísima Trinidad en Colquencha [IV. 2.3.] 

 

Liwkhana:  

Un instrumento de trabajo agrícola parecido a la azada 

 

Llano Wayli 

Una danza con la flauta vertical sin canal de insuflación.  

En Colquencha, es coordinada por los coroneles. Véanse G25. 

 

Lluch’u: gorro tejido con orejeras 
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Luk’i (puquturu mama) 

Una de las dos categorias de las papas: son aguanosas que tienen el sabor fuerte 

y menos “ojos”, para que se transformen en ch’uñus y tuntas, y se cultivan en el 

llano (pampa). La categoría de luk’i corresponde a Solanum. juzepczukii 

(triploide) y S. curtilobum (pentaploide); se cultiva en una zona muy limitada del 

centro y sur de los Andes Centrales, alrededor del Lago Titicaca, aprovechando 

su característica de la resistencia al frío y a la helada (Yamamoto 1982: 749).  

 

Mallkus  

Autoridades comunales. Generalmente son asignados a las parejas (matrimonios). 

 

Mallku mayor 

Una pareja del organizador del Phusiri: uno de los puestos que componen la 

Organización de autoridades comunales [tabla X-2 (B)]. 

 

Mayora 

Puestos desempeñados por las mujeres solteras o viudas designados entre ellas. 

 

Muru lluch’u: Gorro sin orejera pero con cabellera rizada de mujeres 

 

Oca: Oxalis tuberosa 

 

Octava Sata: Actuación ritual de la siembra [Colquencha] 

 

Pachamama: Madre Tierra divinidad aymara más importante. 

 

Pasancalla: Tostado de maíz. 

 

Pasante: Organizador particular de la danza (comparsa) o la música. 

 

Pechugera: Un adorno semicircular con unos espejos bordados. 

 

Pinkillu: Flautas verticales con canal de insuflación. 
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Phusiri 

Una danza con la flauta de Pan, caracterizada por el ornamento gigante de 

plumas de ñandú (punqaya), Véanse G7-G15. [Colquencha] 

 

Phusiri-Sulfa  

Una danza con la flauta de Pan, caracterizada por la punqaya blanca, 

interpretada en la fiesta de la Exaltación. Véanse G16-G18. [Colquencha] 

 

Postillón (un puesto de la Organización de autoridades comunales de Colquencha) 

Las parejas de postillón suben al cerro sagrado para realizar la oración de 

“Ayuno” cada jueves pidiendo la bendición. 

 

Preste 

Un puesto de responsabilidad, desempeñado por una pareja, como representante 

de la fiesta patronal. Su misión primordial es organizar los acontecimientos 

litúrgicos (la misa y la procesión). 

 

Punqaya 

Ornamento de plumas de suri (ñandú: Rheidae) que los ejecutantes de 

flautas de Pan de Phusiri colocan en sus cabezas [fotografías IV-12]. 

 

Qala Achachi (Achachi de piedras) 

Un par de figuras antropomorfas hechas de piedras 

colocadas en el espacio ritual de “barbichu” (1 de 

agosto) [capítulo V]. 

 

Qhachu ch’uñu (ch’uñu helada) 

En medio del proceso del ch’uñu, las papas antes de la deshidratación. 

 

Qhati: las papas cocidas sin pelar. 

 

Qhini (Dulce mama) 

Una de las dos categorias de las papas: son harinosas y sabrosas, que tienen 

muchos “ojos”; se consumen sin transformarse en ch’uñus y se cultivan en la 

ladera (parki). 

 

Qina qina: Una danza con la flauta vertical. Véanse G21-G22. 

 

 



Tomo II 

J-8 

 

Q’axcha: Una danza con la flauta ch’axi. 

 

Quinua [Chenopodium quinoa] 

Pseudocereal originario de la zona alrededor del lago Titicaca. 

 

Qurpa (apústul): El banquete especial [Chuquiñuma]. 

 

Q’uchu: himno religioso. 

 

Satiri  

El término “sata” se deriva del verbo sataña que denota sembrar a mano (no 

derramando la semilla). Quien realiza la sata se denomina “satiri”. 

 

Saxra: Espíritu maligno identificado con el diablo. 

 

Tari: Prenda tejida ritual. Tari para colocar coca: coca tari. 

 

Tunta: Papas procesadas emblanquecidas mediante el proceso de 

 dejarlas en el agua. 

 

Ulluku 

Papalisa (Ullucus tuberosus) es una planta de la familia de las baselláceas. Se 

consumen sus tubérculos. 

 

Uraqita (por la tierra) 

El cumplimiento de los puestos de autoridades comunales es una obligación para 

los que poseen tierras. 

 

Waja 

En abril o mayo, en el campo de la cosecha, cuecen las papas recién cosechadas 

con bostas caldeadas y tierras, haciendo un horno provisional de tierra. 

 

Waka waka 

La danza de las vacas o de los toros, también se denomina Waka 

Tuquri o Waka Tinki. Se bailan con los bailarines disfrazados de 

toros, acompañados por la flauta de una sola mano y el tambor, 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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tocados simultáneamente. El modo de esta danza varía 

dependiendo de la región y el gusto del coordinador. 

 

Wanuri: El encargado del abono para la siembra de tubérculos 

 

Wayk’a  

La sopa de ají. En las fiestas en Colquencha, las autoridades 

comunales suelen invitar a esta sopa a los participantes. 

 

Wallqipu 

Una pequeña bolsa tejida a mano colgando del cuello, para 

llevar hojas de coca y un botellín de alcohol para realizar 

una ch’alla. 

 

Wari katu (caza de vicuña):  

Una actuación ritual que acompaña a la danza de Llano Wayli. Wari significa 

vicuña, mientras que “katu” es el radical del término katuña que denota no 

solamente <pescar, cazar>, sino también <fecundar, copular los mamíferos>. En 

efecto, en esta actuación ritual hallamos los dos significados. Por lo tanto, 

empleamos el término local <Wari katu> sin traducir en el presente trabajo. 

 

Wayñu 

Varía su significado, que depende del contexto y región; en los pueblos 

investigados, el wayñu denota temas bailables o una danza con las autoridades 

comunales en las fiestas. 

 

Wayruru: a rayas rojas y negras, denotación derivada de un grano bicolor. 

 

Yatiri (sabio aymara) 

Yatiri es “especialista religioso, adivino. Practica su profesión en particular 

mediante el uso y el análisis de las hojas de coca” (Berg 1985:211). 

 

Yungas: zona subtropical andina 

 

Zarcillos 

El pendiente de flecos hechos de hilos de lana que se pone 

en la oreja de los ganados como un crotal (arracada). 

 
 

 

 


