
LA CUADRATURA DE LOS DIOSES

RITOS Y TRABAJOS ENTRE LOS CHIPAYAS

Nathan Wach tel*

El extremo del mundo en donde se han refugiado los chipayas, al borde del lago
Coipasa, parece reunir todas las desgracias: la altitud (3.800 metros), el frio, el viento,
la aridez, la sal. Su territorio actual dibuja aproximadamente un rectangulo que se ex
tiende 30 km aproximadamente en direccion este-oeste y 20 km de norte a sud (ver
tig. 1). Pero su parte util se encuentra entre los brazos del rio Lauca, en una franja de
6 a 8 km alrededor de la villa de Chipaya: esta zona comprende la casi totalidad de
sus asentamientoas (0 estancias) dispersos en medio de escasas pasturas de t0i' o de
c0lcha’. Toda la franja meridional del territorio, en una profundidad de 6 a 7 km, es
absolutamente estérilc arenas desnudas que desdibujan los limites inestables del lago
Coipasa, desierto blanco de sal que titila bajo los rayos del sol, donde los hombres se
reducen a minusculos puntos negros perdidos en la angustiante horizontalidad. La sali
nidad decrece progresivamente hacia el norte, pero las margenes oriental y occidental,
desprovistas de agua, son también desoladas.

Refugiados en este medio hostil, los chipayas forman un pequeno énclave en el inte
rior de una vasta zona aymara, y son los ultjmos testimonjos (en tanto que grupo orga
nizado) de la muy vieja etnia uru, que, por otra parte, esta casi enteramente extinta.
Su sistema econémico asocia esencialmente la cria de animales (cerdos, ovejas y lla

mas) con la agricultura reducida practicamente a la quinoa. La pesca y la caza (de aves
acuéticas también), que ellos practicaban antiguamente en gran escala, juegan ahora
solo un rol secundario. Por el contrario, es del agua y de su control de donde extraen
hoy en dia casi toda su subsistencia. Por oposicion a sus vecinos aymaras, los chipayas
se identiiican a si mismos como jas-shoni, es decir hombres del agua
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La sal, cn cfccto, constituyc cl obstéculo principal y la agricultura, como la cria dc
animalcs, depcndcn cscncialmcnte dc la ixrigacién. El tcrritorio chipaya cs atravcsado
por una rcd complcja dc brazos, més 0 mcnos anastomosados, que partcn del rio Lau
ca; la horizontalidad del relieve y las inundaciones de la invemada (encr0—abril) a_cen
tuan su inestabilidad. Incluso las lluvias son irregulares de un aio al 0tr0. Los chipayas
se esfuerzan por regularizar los brazcs de curso mévil del Lauca, tanto en su recorrido
como en su cauda], realizando continues uabajos de drenaje y endicamiento: de forma
tal, que el conjunto de la red hidrogréfica, orientada dentro del territorio 0 en su senti
d0 n0rte-sud, parece actualmentc semi-natural, semi-artificial. Los diques s0n de d0s
tip0s: algunos s0n transversales y cierran l0s canales 0 regulan simplemente el cauda1;_
0tr0s, longitudinales y curvilfneos, retieneri lag0s artiiiciales. El cultiv0 de la quinoa,
cn efecto, s6l0 es posible gracias a la inundacién, durante seis meses, de una parte del
territ0ri0: el agua lava la sal de la tierra y lueg0 es evacuada. El antiguo lag0 se trans
f0m1a asf en un camp0 cultivado, en el cual cada jefe de familia recibe un ciert0 mime
r0 de l0tes (0 tsvis)’. N0 obstante, durante el aio agricola (0ctubre-abril) el suel0 se
empobrece en tant0 la sal sube: el cultiv0 es entonces transferido al af10 siguicnte a
0tr0 terreno, previamente preparado para 0tra faz de inundacién. Se trata, entonces,
de un inteligente sistema de r0taci0n a la vez de l0s camp0s y del agua, puest0 que los
lag0s artiiiciales deben sucederse de forma tal que, cada afio, se prepare un terreno
distinto.

Figura 1
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Por otra parte, esta rotacion de aguas y tierras es doble, porque se repite en forma
independiente en cada uno de los dos ayllu‘ que componen el territorio chipaya;
Tuanta 0 Manasaya, al este y Tajata 0 Aransaya, al oeste; estas dos mitades de exten.
sion sensiblemente igual, estan delimitadas por una linea norte-sud que atraviesa tam
bién el pueblo (ver croquis Nro. 1). Los chipayas cumplen, generalmente, los trabajos
de irrigacion por faenas colectivas que reunen a los hombres (a veces reemplazados por
sus mujeres) de cada ayllu de su mitad respectiva. Construyen los diques acumulando
chumpas, trozos de tierra extraidos con la ayuda del azadon, hasta un metro de altura
aproximadamente. N0 obstante, jamas los dos ayllu se ayudan mutuamente en este tra
bajo. La dualidad del sistema de irrigacion esta inscripto en su mismo trazado, ya que
cada ayllu dispone de una toma de agua diferente sobre el rio Lauca (la de T uanta en
Taipiuyo esta en la parte superior y la de Tajata en Ajliata en el sector inferior) y nin
gun brazo, a pesar de la complejidad hidrogfaiica, liga las dos redes, que son estricta
mente paralelas. Las aguas de Tuanta y de Tajata se reunen solamente en el sud, en el
lago Coipasa, después de haber sido utilizadas.

Ahora bien, este sistema complejo, donde la agricultura y la ganaderfa se equilibran,
es, en efecto, de data muy reciente. Si bien la caza, la pesca y la recoleccion represen
tan las actividades tradicionales de los urus, y si bien la cria "acuatica" de cerdos se re
monta tal vez a los piimeros tiemposde la época colonial (ciertos documentos de fines
del siglo XVI la sefialan para los urus del Titicaca 0 del Poopo) no sucede lo mismo con
la agricultura. Nuestros informantes mas ancianos recuerdan que eran,en su infancia,
una novedad la técnica de los terrenos inundados y la reparticion de tsvis.

Antes de principios del siglo XX la agricultura no existia en el territorio de los chi
payas: hasta entonces solo cultivaban la quinoa en las margenes del lago, en las dunas
de Ayparavi, en pequefnas cantidades y utilizando una técnica muy diferente (campos
"m6viles" situados detras de las dunas que ellos segufan de acuerdo a los desplazamien
tos de los mismos). Dicho de otro modo, durante los anos que podemos situar hacia
1900 - 1920, los chipayas realizaron una verdadera revolucion economica, de la cual
surge el sistema actual.

Los chipayas muestran asf, a largo plazo, una sucesion de sistemas economicos muy
diferentes, vinculados, sin embargo, por un elemento funda.rnental de continuidad: el
agua. Si bien, en efecto, la préctica de la agricultura de inundacion es tardfa, supone
una experiencia inmemorial de lagos, diques y canales. Por lo tanto, esto implica plan
tear una cuestionx Len qué medida los cambios técnicos han modiiicado las concepcio
nes indfgenas concemientes al trabajo? ;,Cu:i1 es la significacion que le coniieren los
chipayas de hoy en dia? En este sentido, se observa un neto desplazarniento entre el
tiempo de las actividades economicas y aquél de las mentalidades.

De hecho, reducido solamente a sus aspectos técnicos (que hemos estudiado en otra
ocasi6n)S el trabajo no sen’a suliciente para asegurar la supervivencia de los chipayas.
Todavia hoy, debe estar acompanado de una serie de ritos que garanticen su eticacia y
le coniieran sentido. En efecto, la mayoria de las practicas simbolicas que regulan el
ciclo del ario religioso tienen por objeto explicito, manifiesto en grados diversos, evitar
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las desgracias (sequia, inundacion, ctc.) y obtener suerte y prosperidad de los dioses.
Ante la imposibilidad de analizar aqui el conjunto del ciclo, retendremos en especial
los ritos que nos parecen mas directamente ljgados con el tema de la fecundidad. No
obstante, una paradoja nos detiene desde el comienzoz a pesar de que la agricultura es
de introduccion reciente entre los chipayas, esta asociada a un ritual de extraordinaria

riqueza. LPor qué? Hemos observado que estos rituales se desarrollan paralelos, en gran
medida, con un ritual lacustre (vinculado a la recoleccion de plantas acuaticas), que es
ciertamente anterior. Cabe preguntarse en qué medida estos rituales estan calcados de
este ultimo y en qué medida difieren de éste.

Examinaremos cuatro series de ritos (agrarios, lacustres, pastoriles y de caza) que
corresponden a cuatro polos, pasados 0 actuales, de las actividades de produccion entre
los chipayas. Estas series se reagrupan de dos en dos (agricultura y recoleccion, por una
parte, ganader1'a y caza, por la otra), segun un orden regido por las categorias del
pensamiento indigena, que combina varios pares de oposicion: alto / bajo, tierra/ agua,
animal / vegetal, doméstico / salvaje, etc. Se trata de un lenguaje donde cada gesto, ca
da ingrediente, aparece cargado con un sentido preciso. g,C6mo descifrarlo? Para escu
char la voz de los ritos, primero conviene seguir un camino descriptivo, meticulosamen
te etnograiico. El cuadro en el que se descomponen permite comprender, poco a poco,
que todos los ritos se articulan entre ellos siguiendo una logica rigurosa y constituyen
un sistema coherente.

I. RITOS AGRARIOS Y LACUSTRES.

El culto que se rinde a las divinidades tutelares de los campos y de los lagos se ase
gura por la intemiediacion de los skalmayakama ("guardianes de los campos" en mi
mero de 4 a 6) y de los jotchmayokama ("guardian de los lagos"): estos cargos se dis
tribuyen cada aho dentro de cada mitad° . En tanto que el guardian de los lagos cumple
una funcion esencialmente ceremonial, los guardianes de los campos (habitualmente
designados con el término de kamayos) proveen otro trabajo efectivo: vigilan el cultivo
a En de evitar, en especial, que sea afectado por los animales después de la siembra7
No obstante, el cargo de jotchmayokama es el que otorga mayor prestigio a quien lo
tiene que pasar.

1. Rims de las siembras

a) La apertura del campo.

Una manana de octubre (elegida segfm los augurios favorables), después de la repar- ·,
ticion de los lotes, los kamayos, en nombre de Ia comunidad, se reninen para solicitar a
los espfritus y a los dioses permiso para sembrar. Acompafiados por su sukachiri (a la
vez oficiante y adivino), se presentan, primero, en la capilla de su mitad (dedicada a
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Santiago del lado Tajuta y a San Geronimo del lado Tuanta); después, se dirigen hacia
el cementerio para ofrecer oraciones y fumigaciones a los ancestros. Luego, van hasta
el terreno de cultivo, en cuyo interior el sukachiri determina el emplazamiento donde
sera edificado el mallku del campo, llamado skalkontavi :éste se situa, generalmente,
en el medio de los lotes suplementarios acordados .a los kamayos. El sukachiri hace
quemar, en dos pequefias copas, el incienso ofrecido a los santos y el copal destinado a
la Pacharnama (Madre Tierra), en tanto que los kamayos reunen la semilla de quinoa
delante del emplazamiento elegido y lo rodean con sus azadas (taquisas), clavadas en la
tierra. Después, un ayudante procede al sacrilicio (vilancha) de una Hama o de una ove
ja donada por el kamayo principal (llamado hospitario). Después de esto, se deja en el
lugar un mojon de tierra. Al dia siguiente, los kamayos comienzan la siembra, dando
as1'la sehal a los otros miembros de su mitad de que pueden sembrar a su vez.

b) El cierre del campo

La siembra ocupa dos o tres semanas. Cuando se termina, los kamayos efectuan los
ritos de cierre del campo. Se trata primero de construir el mallku protector. En el em
plazarnientowpreviamente sefialado, se entierra una espiga de mafz acompaflada de dos
pasterios (especie de panes de azucar), uno de forma cuadrada (mallku), otro de forma
redonda (talla)°. Después, se sacritica un animal provisto por uno de los kamayos. En
este momento se puede edificar el skalkontavi .· se trata de un pequeno cono de tierra
de aproximadamente 80 centfmetros de altura, que tiene un nicho que mira hacia el
este. El monumento es aspeijado con agua bendita y sangre proveniente del animal sa
crificado; después, el sukachiri procede a realizar otras libaciones; extiende sobre el
suelo una pieza de tela sobre la cual dispone 6 copitas (3 hilems y 2 columnas)_que,
ademas de agua, contienen los siguientes ingredientes:

lera. hilera (a partir del este): sebanb rojo (polvo mineral) destinado a los samiris
(término que designa el poder sagrado en general, pero especialmente de connotacion
muy ctonica), a los mallkus y a las virgenes (cada lugar del espacio se reconoce como
protegido por una "virgen");

2da. hileraykulli (maiz negro molido) para los santos y para el skalkontavi;
3era. hileraz Ihxmpaja (maiz blanco molido) ofrecido a la virgen (en general) del

campo, asi como el skalkontavi.
La pieza de tela asf preparada constituye una "mesa"; a su derecha (en relacion con

el este), otra copa contiene el incienso que arde durante toda la ceremonia en honor de
los santos (ver ligura 2).

El sukachiri toma las copitas de dos en dos, de adelante hacia atrzis, y derrama el
contenido por el suelo, hacia el este, e invoca a las divinidades a las que estan destina
das las ofrendas. Después de estas libaciones, entierra un tchua (pequefio como de una
decena de centfmetros, hecho con grasa de cordero y de llama) al pie del skalkontavi y
otro, en el campo.

Durante este tiempo, las mujeres de los kamayos cuecen en el lugar la came del sa
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crificio, acompanada de quinoa. Por su lado, los hombres proceden al cierre propia
mente dicho del campo: dan una vuelta por la derecha (es decir en el sentido inverso al
de las agujas del rel0j), arrojando kulli y llumpaja, y lo cienan construyendo un cierto
mimero de mojones, también conicos, de aproximadamente un metro de altura. En
este punto las costumbres diiieren en las dos mitades: en Tuanta, los kamayos edifican
una decena de mojones alrededor del camp0;en Tajata, se contentan con distribuir uno
en cada uno de los cuatro angulos. En las dos mitades los mojones se llama ch0c0s,
nombre de un ancestro mftico de los chipayas, Juan Choco. Los mojones son corona
dos con una pequeria botella que contiene agua bendita, sal, kulli, llumpaia, asf como
ramitas de "palma"’; los informantes comparan estos mojones con pastores(f`1gura 3).
Cuando el campo queda "cerrado" de esta forma, los kamayos vuelven al pie del
skalkontuvi, para consumir la comida ritual, 0 alza. Después retornan a la "estancia" del
guardian haspitario. En la casa de este ultimo, se entierra (sobre el lado derecho) un
tercer tchua. Y la ceremonia termina bebiendo, como es habitual, en honor de los san

tos y de la Pachamama.
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De esta forma, los ritos de apertura y cierre del carnpo asocian a los dioses de lo alto
y de lo bajo: el terreno sembrado se llama Tatalyoka, es decir "tierra del cielo". El in
cienso, el agua bendita y el kulli se ofrecen a los santos, duefios de la lluvia, pero el
conjunto del ritual se centraliza alrededor del skalkontavi guardian de los lugares culti
vados y de la Pachamama, madre de la fecundidad. Y, sin duda, los ancestros se ubican
entre el cielo y la tierra y cumplen un rol de mediadores.

c) Vientos y lluvia

Los kamayos se ocupan también de los poderes intermediarios entre lo alto y lo ba
jo: los vientos. Una semana después de la ceremonia de cierre del campo, se retinen en
la casa del hospitario, en el pueblo: en el patio, el sukachiri captura al viento con la
ayuda de un pequeno saco, que, enseguida, es cuidadosamente atado; lo llevan luego
a la capilla de su mitad y lo cuelgan de la cruz del santo "caballero" ofreciéndoles es
tas imprecaciones: " gvas a quedarte aqui tres dias para que no corras mas! ’. Al cabo
de tres dias, descuelgan el saco y liberan al viento

La estacion de las lluvias es inminente o acaba de comenzar. El 30 de noviembre,
dia de San Andrés, protector del rayo (en cierta medida el doble de San Geronimo y
Santiago), los kamayos de la mitad de T uanta ofrecen un sacriiicio delante del peque
no oratorio (silo) dedicado a este santo, que se encuentra en el patio de la capilla de
San Geronimo: le ruegan que asegure una lluvia regular. Durante diciembre, los kama
yos de la mitad Tajata ejecutan el mismo rito delante de la capilla de Santiago.

En la region de Chipaya, las lluvias se concentran durante los meses de enero y fe
brero. Estos meses se destacan por una intensa actividad ritual: durante este perfodo
son adorados la mayorfa de los mallkus, y el ciclo, en su conjunto, culmina con la fies
ta de Torremallku (la torre de la iglesia), en Carnaval. Describiremos aquf nada mas
que las ceremonias donde los kamayos y el jotchmayokama cumplen un rol central.

2. Las tres "novenas"

El cielo comienza con una serie de novenas que, en realidad, duran en total l2 dias.
Dos "pequenas novenas" de 6 dias se desa.rroUan simultaneamente en las dos mitades,
en honor de San Geronimo en T uanta y de Santiago en Taiata. Después, las dos mita
des se reiinen en la iglesia del pueblo para celebrar una "gran novena" de 6 dias igual
mente, en honor de Santa Ana. Se trata de solicitar a los santos protectores que conce

dan a los chipayas una lluvia suticiente, pero no excesiva.
Supongamos que estarnos en la mitad Taiatu. La “pequefna novena" comienza el

primer jueves de enero: el alcalde, eljotchmayokama, los kamayos y los pasantesu de
Santiago y de Felipe se retinen en la capilla de Santiago (la de su mitad). Se ofrecen dos
sacrificios: uno, por el a.lca.lde; el otro, por el jorchmayokdma, delante del oratorio si
tuado en el patio. Después, el pequeno grupo se dirige a la extremidad de la l1'nea norte
de los silos, hasta el pequefno templo de Santiago. EI sukachiri entierra su baston sagra
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do delante del silo, del lado del este, derrarnando, sobre el monumento, un poco de
sangre proveniente de los sacrificios y prepara una mesa de 36 copitas para cumplir el
rito de las libaciones. Después de esto el grupo vuelve al pueblo, ala capilla de Tajata;
el alcalde se arrodilla delante de seis niios, tres muchachos y tres ninas, y les dirige sus
suplicas a t`1n de obtener un aio feliz y fecundo. Luego, sale al patio, se arrodilla delan
te del oratorio y da tres vueltas, siempre de rodillas, rogando al mismo tiempo a San
tiago para que haga llover.

Al dia siguiente, viemes a la mariana, todos los miembros de la mitad se reunen a su
vez en la capilla, y repiten el mismo ritual; supljcas a los nirios y tres vueltas de rodi.l1as
alrededor del oratorio, dirigiendo siempre los ruegos a Santiago. Después, consumen
juntos la comida sagrada o alza (la carne proviene de los sacriiicios del dia anterior).
Los .cuatro d1'&S siguientes el alcalde y el gmpo que lo acompaha repiten la misma cere
monia en la capilla; y el ultimo dia de la "novena" (el sexto) repiten otra vez el sacrifi
cio de dos animales (ofrecidos esta vez por los pasantes de Santiago y de Felipe) y tam
bién la ofrenda de libaciones al ultimo silo de la fila norte.

Recordemos que todo este ritual es doble, porque durante este tiempo se celebra si
métricamente otra "pequefla novena" en la otra mitad, en Tuanta.

Sigue luego la "gran novena" (de 6 dias igualmente) que reune al conjunto del pue
o y reproduce el modelo precedentemente descripto, pero esta vez en la iglesia co

mun a las dos mitades”. Los sacrificios son ofrecidos por los dos alcaldes y, en este ca
so, son doce niftos (tres muchachos y tres ninas de Tuanta, tres muchachos y tres niias
de Taiata) que se reunen para recibir las suplicas. La "gran novena" termina un lunes y
al dia siguente los chipayas consumen todos juntos el alza ritual.

3. Las tres tistie.

Ahora comienza el ciclo de los ritos lacustres y agrarios propiamente dichos, en los
cuales los protagonistas son el jotchmayokama, por una parte, y los kamayos, por la
otra. Celebran una serie de tres tisrie (de risins, adorar), que tienen lugar durante tres
jueves sucesivos para el jotchmayokama y tres sabados para los kamayos.

a) La tisfle lacustre

Sigamos al iotchmayokama de la mitad Tuanta. Después de la "gran novena", el
miércoles, se dirige a su estancia, acompahado por su mujer; los dos llevan sombreros
negros. El jotchmayokama, ante todo, hace degollar un cordero en sacrificio, después
se consagra a los preparativos de la fiesta. Se trata esencialmente de fabricar 300 tchuas,
que son pequenos conos hechos con grasa cruda de llama, de cordero y de cerdo, a la
cual se agregan numerosos ingredientes: fragmentos de papel dorado y plateado, un po
co de azucar, copal, pasterios redondos (rojos y verdes), maiz blanco y negro molidos,
y granos de coca. Estos tchuas son divididos en tres categorfas de 100 unidades cada
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una: se plantan dos plumas de flamenco en el vértice de los primeros; dos plumas de
loro, sobre los segundos; dos briznas de k’0a13 sobre los terceros. Se preparan igual
mente los ingredientes que seran ofrecidos en libaciones (ceremonia de las mesas) al
d1'a siguiente. Por la tarde el mismo miércoles, el jorchmayokama, acompaiado por un
oticiante llamado laime" , se presenta ante el mallku Abiadoro: le presenta el conteni
do de las mesas y ofrece en forma de fumigaciones una mezcla de grasa de llama, de
copal y de k’0a, a la cual agrego un pasterio que lleva la imagen de una pokarals . Ense
guida, se aleja del mallku para ir a recoger plantas acuaticas (kiwi, ska, waillas, etc.);
luego de esto, vuelve a su casa en la estancia. Delante de su puerta, a la derecha, hace un
fuego con una mezcla de guano y de "romero", después consume el alza del sacrificio
realizado por la manana. Y, hasta tarde por la noche, bebe abundante alcohol en honor
de los mallku y de los lagos y al mismo tiempo mega para asegurar el crecimiento de
las plantas acuaticas.

El jueves a la manana el jotchmuyokama, el oficiante y sus esposas se dirigen hacia el
mallku principal de su mitad, el Chunkirini. Igual que el dia anterior, delante de su ca
sa, el guardian de los lagos prepara un fuego de guano y de romero, despues adoma el
monumento con dos bolsas ceremoniales de coca: la del hombre contiene una pequena
botella de alcohol puro, 351, como dos pasterios representando una pokara ("para los
maIIkus"); la de las mujeres contiene una pequena botella llena de vino y dos pasterios
redondos ("para las virgenes de los lagos"). A continuacion, se lleva a cabo la ceremo
nia propiamente dicha. El Iaime sacrifica una llama y roc1'a la sangre sobre elmallku.
Luego, planta su baston sagrado delante del monumento y dispone dos piezas de tela,
la mas grande a la derecha, la otra, mas pequeiia, ala izquierda: la primera tiene 36 co
pitas, dos mas gra.ndes adelante y otras dos detras; la segunda lleva 12 cubiletes mas
otros `dos adelante. El laime llena con chicha (o en su defecto con agua) todos los reci
pientes y les agrega los ingredientes apropiados. Delante de las mesas, a la derecha, se
encuentra un "ca1iz" donde se quema incienso. La disposicion, el contenido y el desti
no del conjunto son los siguientes (ver la figura 4).

A) Mesa grande:

1) Las dos copas situadas delante de la mesa contienen pasterio con la tigura del
santo "eaba1lero", previamente molido; se derraman para pedir al cielo (Ararpacha) el
permiso para cumplir el rito.

2) Las tres primeras lineas horizontales estan destinadas a los santos en general
(igualmente englobados bajo el término deAra1pacha):

a) hilera 1: las seis copitas contienen incienso as1' como plumas de tchutchi (peque
no péjaro con plumas negras que vive en los tolares) para pedir la lluviag

b) hilera 2: las seis copitas contienen kalkelimpi (papel plateado) y kolkewanterilla
(papel plateado mas grueso) también para obtener la lluvia;

c) hilera 3: las seis copitas contienen korelimpi (papel dorado) y korewanterilla (pa
pel dorado mas grueso) para evitar el rayo.
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3) Las tres ultimas series horizontales estan destinadas a los poderes ctonicosc

a) hilera 4: las seis copitas reciben negrolimpi (polvo mineral negro) y kolkata (briz—
nas de maderas amarillas) para rogar a las vfrgenes que aparten el rayo;

b) hjlera 5: las seis copitas reciben kenalla (piedra negra) para rogar a los “mallkus
de las montaJias" (Tatalsabaya, Hatchakollo) que aseguren una lluvia regular;

c) hilera 6: las seis copitas se frotan con muIlu‘° verde para pedir a los "mallkus
lacustres" (Olla Olla, Sacasacani) también una lluvia regular.

4) Las dos copas de atras de la MCSE grande:
a) la de la derecha esta llena de alcohol puro al que se le agrega kulli y una moneda

de un peso. Esta destinada a los samiris con el fm dc obtener el crecimiento de las pas
turas y la fecundidad del ganado.

b) la de la izquierda contiene vino, Ilumpaja, y una moneda de un peso tarnbién.
Se la ofrece a las virgenes, en general, para que concedan el crecimiento de las hierbas
acuaticas.

B) Mesa pequena:

l) Las dos copas de adelante de la mesita:
a) la de la derecha, que contiene alcohol puro y sebario verde, se ofrece también a

los samiris para los pastos de todas clases y para la fecundidad del ganado.
b) la de la izquierda, con vino y sebario rojo, se destina a las vfrgenes "para su \

alma";

2) Las hileras 1 ( ma1'z atchird, de dos colores, molido) y 2 (ma1'z kenalla, gris, moli
do) se ofrecen al Ciclo para obtener lluvias y nubes;
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3) La hilera 3 (ma1'z uma, amarillo, molido) pide también lluvias y nubes a los
mallkus cercanos y lejanos;

4) Las hjleras 4 (mafz suka, rojo, molido) y 5 (llumpaja) se ofrecen a las virgenes
para pedirles que aseguren el crecimiento de todas las pasturas, secas y acuaticas;

5) La hilera 6 (kulli), por filtimo, se ofrece a los mallkus para que los lagos tengan
suficiente agua y para que los pajaros acuaticos pongan huevos en abundancia.

Si sc mira ahora la mesa grande en sentido "vertical", las 36 copitas forman 3 filas
de seis pares cada una. La de la derecha se atribuye a Santiago; la del medio, a San Feli
pe y la de la izquierda, a San Geronimo. El laime inicia las libaciones esparciendo los
recipientes sobre el suelo, delante del baston sagrado. Los toma siempre de a pares co
menzando por la rrlesa grande en el siguiente orden (de adelante hacia atras, es decir,
de este a oeste):

1) las dos copas delos santos "caba1leros" adelante de la mesa grande;
2) los seis pares de copitas de la t`1la vertical de la derecha (Santiago), de adelante

hacia atras;

3) el Iaime vuelve hacia adelante para esparcir los seis pares de copitas de la fila ver
tical del medio (San Felipe);

4) vuelve otra vez adelante para ofrecer los seis pares dc copitas de la fila vertical de
la izquierda (San Geronimo);

5) las dos copas de los samiris y de las vfrgenes de atrés de la mesa grande;
6) los dos cubiletes de los samiris y de las vfrgenes de adelante de la mesita;
7) los seis pares de cubiletes de la mesita;
Una vez terminadas las libaciones, el laime retira el baston sagrado, lo enarbola en

su mano derecha y.t0dos los asistentes dirigen suplicas al Cielo, a los mallkus, a los sami
ris, a la Pachamama y, al mismo tiempo, enumeran los nombre de las plantas acuaticas.
Después, cl jotchmayokama ubica tres pelotas de hierba trenzada (pit) al pie del mall
ku, su sombrero, a la izquierda y el del laime, ala derecha. El oficiante agita una cam
panita en esa direccion, ruega a los pajaros que pongan huevos y les pide perrniso para
recogerlos. Finalmente, el iotchmayakama ofrece al mallku, para que la suerte lo
acompaie, una comida de mafz (alza) preparada con anterioridad.

El laime y el jotchmayokama pueden alejarse ahora del Chunkirini. Se dirigen con
sus esposas hacia el mallku Estebani situado lejos, hacia el sud, a unos diez kilometros.
Es una caminata penosa a través de lagos y terrenos inundados, con el agua hasta la cin
tura, muchas veces. Mientras caminan, cl jotchmayokama lleva una copa donde arde
kba mienfras el laime se encarga de todos los demas objetos rituales. Cuando llegan al
malllcu Estebani, repiten los mismos gestos y rucgos: fumigaciones de guano y de ro
mero, ofrenda de sangre (proveniente del sacriiicio del Chunkirini), libaciones de las
mesas, llamada con la campanita.

Luego, el grupo retoma su camino en direccion al norte, hacia el Chunkirini. Duran
te este regreso, a lo largo de todo el itinerario, el iotchmayokama y cl laime entierran
en cada lago los 300 tclwas preparadas el dia anterior, invocando cada vez cada acci
dente topograiico por su nombre. A manera de intercambio, recogen hierbas acuaticas
y todos los huevos que puedan encontrar. Cuando llegan, Fmalmente, al Chunkirini, le
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prescntan su rccolcccién y lc dan las gracias por sus favorcs. Finalmcntc, llcgan a la cs
tancia del jotchmayokama para consumir la comida ritual (alza) y, como dc costum
bre, todos vclan bcbiendc hasta tardc cn la nochc.

Los ritos lacustres que acabamos dc dcscribir admitcn cicrtas variantcs. Rcsumimcs
las costumbres llcvadas a cabo cn la mitad Tajata (solo rclcvamos las difcrcncias signi
ficativas que, por otra parte, son mfnimas). El jotchmayokama sc conforma aqui con
un solo sacrilicio que se realjza cl miércoles en su estancia, ocasion en la que se recogc
la sangre para los ritos del dia siguicnte. El juevcs, en compariia del laime, y con sus
respectivas esposas, dan la vuelta a casi todos los mallkus de su mitad. Se dirigen direc
tamente hacia el mallku del extremo sud, Kiliminti. Se hacen los mismos ritos que en
Tuanta .· fumigaciones, libaciones de las mesas, ofrenda de la sangre. Luego, retoman la
marcha hacia el norte, a través de los lagos, enterrando los tchuas y recogiendo huevos
y pastos acuaticos. Se presentan ante el mallku Josellave (el mas importante de Tajata)
donde se repite el mismo ceremonial. Mientras que el jotchmayokama permanece en
Josellave, el luime se presenta al mallku Kemperani, a unos 800 metros de allf; luego,
se retine con su compafnero. El grupo se dirige entonces hacia Markakollo, divinidad
ctonica analoga a los mallkus, pero femenina. Finalmente, todos llegan a la estancia pa
ra consumir el alza y dedicarse a beber.

Las variantes referidas a la ceremonia de las mesas son particularmente interesantes,
ya que permiten, por cpmparacién, deslindar el signjficado de los ingredientes ritualesz
éstos, como se ha visto mis arriba, se combinan; mantienen as1’ una red de relaciones y
su lenguaje tiene también sus reglas. Indiquemos, por ejemplo, la variedad descripta
por los informantes de Taiata para la risrie lacustre. El rito solo posee aqui una mesa de
36 copitas mas dos copas adelante, dos copas atras y, finalmente, dos cubiletes, que no
se ubican sobre la misma mesa y estan destinados a los samiris. La disposicion, el con
tenido y la adscripcion de todos estos elementos estan indicados en el siguiente cua
dro :

DesdmuriosReeipientes Contenido

dos copas
de adelante

lra. hilera

2da. hilcra

3ra. hilera

4ta. hilera

Sta. hilera
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chicha + incienso Ararpacha (Cielo)
+ luria dc santos

caballeros

santos caballeroschicha + incienso

+plumas de tchuchi

chicha + kolkewanterilla Ararpacha (Cielo)
+ kolkelimpi

chicha + korewanterilla Ararpacha (Cielo)
+ korelimpi

Ararpacha (Cielo)chicha + negrolimpi

Propoaito de In ofrenda

perrniso, bendicion y
lluvia

lluvia

plantas acuéticas

plantas acuéticas

nubes

y Pachamama (madre+ tachajtchajni
tierra)

Lauca mallkuschicha + kulli + kata agua

y vrrgenes



6ta. hilcra

2 copas dc
atxés

2 cubilctcs

a paxtc

chicha + llumpaja +pii·'na vfrgcncs mallkus agua, plantas acuéticas

dcrccha: chicha + llumpaja Ararpacha y Pacha.ma.ma agua
izquicrda: chicha + kulli Lauca plantas actuéticas

sam ms bendiciénalcohol puro
fccundidad+ anis + copal + korclimpi

+mataka + scbaxio de 12

colorcs

b) La tisnelagraria.

El viernes de la misma semana, al dia siguiente de la time lacustre, los kamayos,
guardianes de los campos, se preparan para celebrar su propia risrie (la misma palabra
se utiliza en los dos casos). Se reunen a la tarde en la estancia del kamayo designadc
anfitrion (hospitario) y empiezan ofreciendo un sacriiicio (en la ceremonia `de los ka
may0s, el animal se provee por turno). Luego, fabrican los tchuas que, en este caso,
son 36 y estén compuestos con los mismos materiales que los de los lagos: grasa cruda
de llama, de oveja y de cerdo, que se amasa con kulli (mafz negro molido) y con Ilum
paja (mafz blanco molido); se le agregan pasterios redondos, también molidos, y granos
de coca, que se adhieren a los costados. Pero a diferencia de los tchuas destinados a los
lagos, los conos fabricados por los kamayos llevan dos hojas de coca clavadas en el vér—
tice. Luego, son almacenados en dos cajas (18 en cada una), llamadas una, mullku, y la
otra, talla. Mientras tanto, el sukachiri prepara los demas ingredicntes rituales.

E1 sabado ala mafnana, acompanados por sus esposas y por el sukachiri, los kamayos
se presentan en la tierra cultivada; dos de ellos dan la vuelta al campo quemando en
‘c:ilices", uno, incienso para los santos; el otro, copal para la Pachamama. Aca también

el rito admite variantes: a veces, los kamayos dan la vuelta al campo juntos por la dere
cha (es decir, en el sentido inverso al de las agujas del reloj); y a veces, dan la vuelta se
paradamente en los dos sentidos y se encuentran al término de su recorrido. Después
de esto, todo el grupo se presenta dclante del mallku de los cultivos: el skalkantavi.
Ofrecen un sacriiicio y el sukachiri derrama la sangre del animal sobre el monumento.
Luego, procede a.l rito de las libaciones, extendiendo dos piezas de tela'7 al pie del
mbllku, disponiendo de la siguiente manera copas y copitas llenas de agua:

MESA GRANDE

Destimtarios Propésito de la ofrendaRecipients; Contenido

santos buena cosechaIra. hilera agua + incienso

"Abiadoros de los buena cosecha2da, hilera 88118 + korelimpi
vaI1es" ("como oro")

Santfsirno (Sol) luz, sol3m. hilera ngua +kolkelimpi
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4ta. hilcra

Sta. hilcra

6ta. hilcra

2 copas dc
atras

Recipientes

6 copitas dc
la columna

vertical dc

la dcrccha

6 copitas dc
la columna

vertical dc

la izquicrda

"Abiad0r0s dc los nubcsagua + korcwantcrilla
lag0s", mallku
Olla olla ma.I1.ku Lipis

agua + kolkcwankilla mallku Putus (dc Potosi) suertc, dincro

mallkus dc Tuanta buena cosochaagua + llumpaja

sammsa la derocha, alcohol salud del campo
puro + scbario marrén

Pachamama buena sucrtca la izquierda, agua +
luria dc talla

MESA PEQUENA

DcsljnamriosContcnido Propésito de la ofrenda

bucnas condicioncsagua + kulli + korelimpi sa.ntos
atmosféricasluria roja (dc santos)

agua + llumpaja +k0lkclimpi Abiadoros dc vclar por una bucna
cosccha+ luria blanca (dc talla) Tuanta y a los

mucrtos

Se notarzi, en relacion con los ejemplos precedentes, que las copitas de la mesa pe
quena se llenan de manera diferente: los ingredientes semejantes ya no estan dispues
tos horizontalmente sino verticalrnente (en columna); sin embargo, el sukachiri ofrece
las libaciones siguiendo el orden habitual, es decir, por pares cada vez y de adelante ha
cia atras:

1. las 12 copitas de la t`ila de Santiago;
2. la; 12 copitas de la Fila de San Felipe;
3. las 12 copitas de la Fila de San Geronimo;
4. las 2 copas de atrés de la mesa grande;
5. las 12 copitas de la mesita.

Mientras que el sukachiri lleva a cabo las libaciones, los kamayas dan la vuelta al
campo por la derecha, enterrando los tchuas en Jos lotes atribuidos a los miembros de
la comunidad; en todos los casos, dejan que sobresalgan las dos hojas de coca. Al mis
mo tiempo recogen las espigas de quinoa mas maduras_ Con este gesto indican clara
mente que, a cambio de su don de los tchuas, esperan un contradons la préxima cose
cha. Cuando termina, vuelven al skalkontavi, beben en su honor y dan gracias a las divi
nidades de lo Alto y de lo Bajo. Los hombres, ubicados a la derecha del monumentof
elevan un "caliz" donde arde incienso; y sus mujeres, a la izquierda, llevan un "caliz’
donde arde copal. Hombres y mujeres presentan su "c2iliz" respectivo, por turnos. Lue

24



go, todos vuclvcn a la casa dcl h0spitari0 donde consumcn cl alza y` bcbcn en la noche
hasta tardc. Como cl dfa anterior, cuando lo haccn por cl guardian dc 10s lagos, el alcal
dc sc rcninc con cllos para la comida y la bcbida.

La tisfre dc los kamayos admitc también algunas variantcs. Senalarcmos algunos
cjcmplos scgiin los informantcs dc la mitad Tajata. Es asf, como. los tchuas son aqui
100 y no 36, cstan fabricados con los mismos matcriales, pero repartidos en tres cate
gorfas semejantes a las que vimos anteriormente para el guardian de los lagos; la prime
ra, con un vértice de plumas de flamencos; la segunda, con plumas de tchutchi ; y la ter
cera, con ramitas de kba. Se entierra un par de cada clasc delante del skalkontavi (las
plumas de flamenco, a la derecha,1as de tchutchi, en el medio; y las de kba, a la iz
quierda). Estos detalles, aparentemente menores, subrayan de manera evidente el para
lelismo de los ritos agrarios y de los ritos lacustres.

Otras variantes asocian mas estrechamente el culto de los muertos, cuyo papel ya
hemos visto en el momento de las siembras. Antes de dirigirse ala tierra cultivada, los
kamayos y el sukachiri se reanen en la capilla de Santiago, después van al cementerio y
se arrodillan delante de la capilla de los antepasados (los achachilas). También, después
de que los kamayos dieron la vuelta al campo para enterrar los tchuas, van a los lugares
del territorio "habitados por los achachilus'§ Tcharpata, Pacasa, Kolkatchunkallani,
que encierran huesos antiguos. En cada uno de estos lugares se detienen, ofrecen, en
forma de fumigaciones, un pastenb de calavera y entierran, a manera de alimento para
los difuntos, quinoa silvestre asada (ajara), acompafnada por coca y por una botellita
de alcohol. Después de esta visita a los muertos, los kamayos regresan al skalkontavi
para presentarle las espigas de quinoa que han recogido.

Con el fin de ilustrar la riqueza y la flexibilidad de este lenguaje ritual que cada
sukachiri utiliza segtin sus afmidades particulares, proponemos a continuacion otro
ejemplo de mesa también suministrado por un infonnante de Tajata .

Recipiente

2 copas de
adelante

Ira. hilcra

2da. hilera

3ra. hilera

4u. hilera

MESA GRANDE

Destimtzrios Propédto do In ohendaContenido

suertcalcohol puro + sebario rojo samiris

chicha + incienso + pluma santos caballeros lluvia
+ tchutchj

Ararpachachicha + kolkelimpi
+ kokewantcrilla

Ararpachachicha + korelimpi
+ korewanterilla

Ararpachachicha + kolkclimpi
+ kolkewanterilla

bendicién,
buena cosecha

bcndicién
buena cosecha

bendicién
buena cosecha
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Sta. hilcra

6ta. hilcra

Ira. hilera

2da. hilcra

3ra. hjlcra

4ta. hilcra

Sta. hilcra

6ta. hilcra

mallkus, Pachamama bucna cosechachjcha + ngolimpi
+ kulli y Ararpacha

mallkus, Pachamama bucna cosochachicha + llumpaja
+ kata y Ararpacha

MESA PEQUENA

chicha + §cbari0 r0j0 samiris, mallkus, bucna cosocha
vnrgcncs

chicha + kulli vixgcn del campo y bucna cosccha
skalkontavi

chicha + llumpaja virgcn del campo buena cosecha
y skalkontavi

vixgen del campo buena cosechachicha +piia
(mafz amari1.lo)molido

nubechicha + keralla Axarpacha
(mafz gris) molido

lluvia regularAraxpachachicha + urpu
(mafz semi-gis) moljdo

En este ejemplo, el oiiciante empieza por dirigirse directamente a los samiris, poten
cias misteriosas y temidas, esencialrnente cténicas; luego, asegura el vfnculo con los
santos "caba]]eros", continua rezando al cielo en general antes de unir a los mallkus, a
Ararpacha y a Pachamama, Las libaciones de la mesita poseen una insistencia particular
(y lbgica) en las v1'rgenes de la tierra cultivada, luego terrninan con las potencias celes
tes, haciendo, de esta manera, equilibrio con los samiriv del principio. En detalle se ad
vierte en este sukachiri un estilo relativamente "sofisticado". En efecto, el kulli y el

kata se utilizan en general conjuntamente; el prirnero connota el Cielo; el segundo, mas
bien la Tierra. Mientras que aca, estan disociados: en la quinta hilera de la mesa grande,
el negrolimpi es quien se retiere a Pachamama, mientras que el kulli conserva su valor
celeste; en la sexta hilera, el llumpaja es quien connota (siempre de manera muy fuer
te) a Pachamama, mientras que el kata, por oposicién, toma un valor celeste.

c) Las otras tisne.

Hemos descripto largamente, por un lado, las primeras tisrie del guardian de los la
gos y,p0r el otro, las de los guardianes de la tierra cultivada. Estos ritos se repiten tanto
para los lagos como para los campos en el transcurso de otras dos tisfte que se llevan a
cabo otros dos jueves, para el iotchmayokama y otros dos sabados, para los kamay0.st'
Las diferencias, en relacibn con las primeras, son mfnimas. Se reiieren sobre todo al
numero de los tchuas que van disminuyendo segun una regresién geométrica. Recuér
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desc que el jotchmayokama y el laime enterraban 300 tchuas en la primera risrie lacus
tre; entierran solo 200 en la segunda y 100, en la tercera. Se vio también que los kama
yos de Tuanta enterraban 36 tchuas durante la primera risrie agraria; se contentan con
18, en la segunda y con 9, en la tercera. El paralelismo entre los dos rituales se mantie
ne asf estrictarnente. Sin embargo, surgen ciertas diferencias entre ritos agrarios y la
custres el dia de la fiesta de los Compadres, que corresponde también a la fiesta de los
principales mallkus dc cada mitad, Chunkirini en T uanta y Josellave en T ajata. Como el
skalkontavi tarnbién es un mallku, los guardinaes del campo se presentan, entonces, an
te él, sacrifican un animal y ofrecen como libaciones dos copas, una de luna de santos
"caballeros" para el Cielo, y la otra, de llumpaja, para la Pacharnama. El guardian de
los lagos puede, eventuahnente, "acompaiarlos" sin ninguna otra obligacion. En oca
sion de la fiesta de las Comadres, los guardianes de la tierra cultivada repiten el mismo
ritual que para la de los Compadres.

4. El Carnaval

El periodo de Carnaval es uno de los tiempos principales del ciclo religioso de los
chipayas (el otro polo esta representado por la fiesta de Santa Ana, en julio). Esta épo
ca incluye una larga serie de ritos cuya parte central se desarrolla el domingo, delante
del Torremallku que reune a las dos mitades de la aldea, con los alcaldes como princi
pales actores. Sélo vamos a describir aqui el ritual llevado a cabo por eljotchmayoka
ma y los kamayos en sus respectivas mitades.

El lunes a la mariana, el jatchmayokama sale para su estancia acompariado por el
laime y por seis jovenes. Primeramente, ofrece un sacrificio, luego las jovenes se ponen
a recoger plantas acuaticas (kiwi, tchunka, awa, etc.), mientras que el guardian de los
lagos y el oficiante recogen huevos de flamenco o de pato salvaje. De regreso a la es
tancia, consumen el alza. Luego, todos regresan a la aldea. Van a dar gracias en la capi
lla de su mitad y en la iglesia. Después de esto, se dirigen a la casa del alcalde a quien
ofrecen (al igual que a todas las "autoridades" de su mitad) los pastos y los huevos re
cogidos. Durante las festividades, que se prolongan todavfa hasta el miércoles, el j0tch
mayokama baila con el sombrero adornado con huevos de flamenco y lleva sobre la es
palda un canasto lleno de hierbas acuaticas.

Paralelamente, el mismo lunes los kamayos se dirigen a la tierra cultivada ofreciendo
un sacrificio al skalkontavi; luego, se ponen a recoger las espigas de quinoa mas madu
ras (ésta es aqui una tarea masculina). Consumen, luego, el alza en lo del hospitario.
De regreso a la aldea, hacen accion de gracias en la capilla de su mitad y en la iglesia;
luego, se dirigen ellos también a la casa del a1calde(donde los precedié el iorchmayoka
ma) para ofrecerle a su vez, a1 igual que a las "autoridades" de su mitad, las espigas de
quinoa que han recogido.

A la maflana siguiente, los miembros adultos de cada mitad se reanen delante de la
casa de su alcalde. Este distribuye a cada "contribuyente"'° su parte de hierbas acuati
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cas y dc cspigas dc quinoa, dcsconténdola dc las ofrcndas que los guardiancs dc los
campos y dc los lagos lc otorgaron cl dia anterior. Para cada beneiiciario se trata de un
presente que trae suerte y que al mismo tiempo lo reconoce como miembro completo
de la comunidad. El término de "contribuyente" como el de ‘“tributario" en la época
colonial designa al que, no solamente pagé su contribucién, sino que también participo
regularmente de los trabajos colectivos de la comunidad (diques, canales, etc.). A carn
bio de eso, recibe el derecho como individuo de usar la parte que le corresponde de
tierra cultivada y de los lagos. Los trabajos que ejecuto efectivamente son los que le
confieren este derecho; pero el don simbolico que le reconoce este derecho proviene
de la generosidad de las potencias ctonicas y celestes, como respuesta a los tchuas que
los guardianes les han ofrecido, y, de manera mas general, a.l conjunto de los ritos eje
cutados en su honor. Dicho de otra manera, los productos de la tierra y de las aguas
son menos el resultado de un trabajo que el contradon concedido por los dioses a cam
bio de los dones ceremoniales.

5. La devolucién de los cargos.

a) Devolucién del cargo de jotchmayokama.

El jotchmayokama celebra el término de su cargo el sébado que precede al "domin
go de los Cinco Panes". Ofrece un sacrificio en su estancia, después de la vuelta a los
mallkus, como en ocasion de las time, acompaiado por el luime que ofrece a cada uno
de los mallkus la sangre del sacrificio e inicia el rito de las libaciones. Pero esta vez (se
gun un infonnante de Tajata), dispone una mesa reducida de 12 copitas, mas dos copas
adelante y otras dos atrés:

Recipientes

2 copas de
adelante

2 copitas de
la Ira.

hilera

2 copitas de
la Zda.
hilera

2 copitas dc
Sra.

hilera

2 copitas de
la 4ta.

hilera
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Contenido

agua 0 chicha + luria de
santos caballeros

agua o chicha + incienso
+ plumas de tchutchi

agua o chicha + kolkelimpi
+ kolkewanterilla

agua 0 chicha + korelimpi
+ korewanterilla

agua 0 chicha + negrolimpi
+ tchatchapni

Destinatarios Propésito de la ofrenda

santos caballeros accion de gracias

santos

Ararpacha y
Pachamama

Ararpacha y
Pacharnama

Pachamama



2 copitas de
la Sta.

hilcra

2 copitas dc
la 6ta.

hilcra

2 copitas dc
atrés

Dcppués

agua 0 chicha + kulli Ararpacha
+ kata

agua 0 chicha + llumpaja Pachamama
+ pifna

a la dcrccha: agua 0 chicha
+ kulli Amrpacha
a la izquicrda: agua 0 chicha

Pachamama+ Llumpaja

dc las libacioncs, cl oficiantc cnticrra cuatro tchuas al pic dc cada uno dc
los mallkus : el primero lleva dos plumas de flamenco, el segundo dos plumas de loro,
el tercero dos plumas de tchutchi, el ultimo, dos ramas de kba. En el camino de regre
so a la estancia, el guardian de los lagos y el Iaime recogen huevos de flamenco y de pa
to, mientras que seis jovenes (como en el Carnaval)-recogen plantas acuaticas. En la
estancia, se les une el alcalde para consumir el alza. Esta incluye, esencialmente, ade
mas de la came del sacriiicio, las plantas acuaticas (kiwi, tchunka, etc.), que se comen
cnidas. Beben hasta tarde en la noche. A la mafnana siguiente eljotchmayokama se saca
fmalmente su sombrero negro y lo reemplaza por un sombrero blanco.

b) Devoluci6n de los cargos de kamayos.

El jueves siguiente al "domingo de los Cinco Panes" los kamayos de la tierra cultiva
da celebran el término de su cargo. Se advierte aqui' un entrecruzamiento con el jotch
mayokama : las tisrie de los lagos se llevan a cabo tres jueves y su guardian devuelve su
cargo un szibado; inversamente, las tiwie de los campos se llevan a cabo tres saibados y
sus guardianes devuelven sus cargos un jueves. Dicho de otra manera, las dos series de
ritos, lacustres y agrarios, estan concebidos como un todo que se descompone en dos
subconjuntos paralelos.

Los kamayos ofrecen varios sacriiicios al skalkontavi (cada uno de ellos provee un
animal), luego, el oticiante procede al rito de las libaciones después de haber dispuesto
una mesa ljmitada a 12 copitas, mas dos copas adelante y otras dos atras como la mesa
de la devolucion de cargo del iotchmayokama (cf. el cuadro).

MESA

Destimurios Propésito de Ia ofrendaRecipients: Contenido

santos caballeros accién de gracias2 copas de agua 0 chicha + luria
adelante de santos caballeros

agua o chicha +korelimpi Ararpacha
+ korewanterilla

Axarpacha y Pachamarna
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Ararpacha y Pachamama

Ararpacha y Pacharnama

Ararpacha y Pachamama

Ararpacha y Pachamama

2 copas de a la derecha: agua 0 chicha Ararpacha
atras + kulli

a la izquierda: agua 0 chicha Pachamama
+ llumpaja

Después de las libaciones, el oiiciante retira la espiga de ma1'z, encima de la cua.l se
habia edificado el skalkontavi, y la devuelve al hospimrio; luego, entierra al pie del mo
numento cuatro tchuas .· el primero tiene dos plumas de flamenco; el segundo, dos plu
mas de tchutchi, y, los dos ultimos, dos ramitas de kba. Los kamayos, ayudados por
parientes y varios miembros de su mitad, se ponen, luego, a recoger las espigas de qui
noa ya maduras y las reunen en bolsas. Sus ayudantes cargan las bolsas sobre sus espal
das y corren hacia todas las direcciones "como si fueran 1lamas". Los kamayos los atan
con una cuerda, para obligarlos a seguir la direccion correcta, y, toda la partida, simu
lando una caravana-de llamas, se dirige hacia la casa del hospitario, en medio de risas,
bromas y de los cantos de pinkillu .·"todos hacen como si volvieran de un viaje a los
valles ca1idos". Cuando llegan frentea la casa del hospitario, los kamayos descargan las
bolsas sobre pieles tendidas a la derecha del patio, mientras que los "hombres llama"
permanecen atados siguiendo con su papel en medio de la alegria general: ghacen co
mo que ramonean el pasto y tratan de comer las espigas! E1 oiiciante hace un sacrifi
cio, luego, el hospitario desata a los "h0mbres llama" que, de nuevo hombres, pueden
ahora participar del alza (cada uno de ellos recibe, ademas, la bolsa que transporto).
Los kamayos devuelven entonces su cargo al alcalde que vino para reunirse con ellos y
terminan la ceremonia bebiendo alegremente. La cosecha, a partir de ahora, esta inicia
da.

ll. RITOS DE GANADERIA Y DE CAZA.

Mientras que los ritos agrarios y lacustres son ejecutados Por intermedio de los
"guardianes" de los campos y de los lagos, designados cada afio dentro de cada mitad,
los ritos de crfa y de caza se desarrollan sin intermediariosz los individuos mismos son
quienes se dirigen directamente a los dioscs. Recordemos que los chipayas cr1'an cer
dos, corderos y Ilamas y que, si las pasturas son colectivas, la propiedad del ganado es
individual. La caza de los flamcncos, por otra parte, es llevada a cabo por pequefios
grupos de tres a cinco personas.
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Los animales nuevos reciben la marca de su propietario en el transcurso de una fies
ta, cuya fecha difiere segun las mitades y segun los sectores dentro de las mitades de
acuerdo con entrecruzamientos complejos. Asi', la marcacion de los cerdos se lleva a
cabo el 27 de agosto en la mitad Taiata y el 29 de agosto en la mitad Tuanta; la de los
ovinos, el 23 de diciembre para los Tajachajtas de Tajata y para los Warutas de Tuanta,
y el 28 de diciembre para los Tuanchajtas de Tajata y para los Ushatas de Tuanta; la
de las llamas, el 24 de diciembre para los Tajachajtas de Tajata y para los Warutas de
Tuanta y el 29 de diciembre para los Tuanchajtas de Tajata y para los Ushatas de Tuan
ta. Todas estas fechas se desarrollan segun el mismo esquema, aunque con algunas va
riantes.

a) La marcacion de los cerdos.

La tarde anterior a la fiesta, cada jefe de familia (al menos entre los que poseen cer
dos) ayudado por sus allegados, sacrifica un animal delante de su casa, ya sea en la
aldea o en su estancia. Derrama la sangre, primero, en honor de los mallkus y de los
samiris; luego, de los santos y de la Pachamama. Después, prepara una "mesa" com
puesta por cuatro copitas solamente:

1. Las dos copitas de la primera hilera estan llenas de alcohol puro, de copal y de
sebario marron y azul: estan destinadas a los samiris protectores del ganado. Sabemos
que este término designa de manera bastante vaga a las potencias sagradas con fuerte
connotacion ctonica. En el presente caso, los samiris son concebidos como espfritus
que viven dentro de los mallkus y que toman la forma de anirnales: son de alguna ma
nera animales arquetfpicos, creadores de aquellos que conocemos a nuestro alrededor
(cerdos, corderos, llamas, etc.)

2. Las dos copitas de la segunda hilera estan llenas de agua; la de la derecha tiene
incienso y kulli (maiz negro molido) para los santos (salud para los animales, lluvia);
la de la izquierda tiene copal y llumpaja (mafz blanco molido) como ofrenda a la Pa
chamama (crecimiento de las pasturas). La composicion de esta mesa, a la vez simple y
sutil, es como la quintaesencia del pensamiento ritual chipaya. (Fig. 5).

aguu + incicnso

+ kulli

Este

Fig. 5

agua + copal

O + llumpaja

O O

alcohol puro +copaI
+seba:i0s
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Después de las libaciones, se hacen arder ramitas dc kba, copaly grasa animal cuyo
olor y humo son ofrecidos a las potencias ctonicas: mallkus, samiris y Pachamama.
Luego, la familia entra a la casa para beber (challar) en honor de los dioses.

A la manana siguiente se dirigeh al lago, hasta los nichos (casitas) donde estan res
guardados los cerdos. La caminata es acompasada por una musica de guitarra: a cada
una de las tres especies criadas por los chipayas le corresponde una tonada particular
(que se subdivide a su vez en macho y hembra). Delante de sus nichos, cada propietario
prepara una nueva mesa, reducida a dos copitas destinadas a los samiris, que contienen
alcohol puro y tres tipos de sebarios (marron, azul y de "doce colores" 0 tunkapan).
Después de las libaciones, toma con su boca una yunka negra (piedra ritual) para dirigir
una nueva oracion a los samiris y a San J oaqufn. Luego, retira las crfas de cerdo de sus
nichos y les impone él mismo su marca haciendo una incision en sus orejas con un cor
taplumas (cada jefe de familia tiene su propia marca). Después de esto, todos cantan y
bailan al son de la guitarra y vuelven a la aldea o a la estancia para consumir el alza que
proviene del sacrificio realizado el dia anterior.

b) La marcacion de los corderos.

La marcacion de los corderos difiere un poco de la de los cerdos. Se lleva a cabo en
la estancia situada en el sector en que los animales suelen pastar. El sacriiicio y las liba
ciones (principalmente a los samiris) se ofrecen la manana misma de la fiesta delante
del corral de los corderos. Luego se hace salir a dos machos del cercado, se los honra

tirandoles hojas de coca y se consume delante de ellos el alza que debe ir, obligatoria
mente, acompafnada de queso. Los hombres tocan la guitarra, mientras que las mujeres
cantan con voz aguda. Estas riltimas preparan cordoncitos de lana, llamados t'ikas, te
nidos de rojo para adornar el rebano. El dueno de la manada pide pemriso a los mall
kus y hace salir del corral a los animales nacidos recientemente; se les atan tikas `en las
orcjas y en el vellon, se les tiran hojas de coca y papel picado. El dueno procede él mis
mo a la marcacion mientras tocan la tonada de las hembras; luego vuelven a poner las
crfas en el corral. Se evoca luego a los "uywirmallkus"'° bailando alrededor de los dos
machos que llevan en el cuello una bolsa ceremonial de coca con una botella de alcohol
puro. Finalmente regresan a la casa para beber toda la noche.

c) La marcacion de las llamas

La marcacién de las llamas se lleva a cabo al dia siguiente de la de los corderos. Se
ofrecen las mismas libaciones, pero sin sacrificio especial (el del d1'a anterior vale tam
bién para las Ilamas). Los hombres van a buscar a las llamas que estan dispersas, a veces
lejos de la estancia. Mientras tanto, las mujeres preparan la comida ritual. Cuando los
hombres llegan con las llamas, las mujeres los reciben quemando ramitas de kba. Se
encierran las llarnas hembra con sus crfas en un corral; los machos permanecen en el
exterior y se consume el alza (sin queso) delante de ellos. Los hombres piden luego
P€fTI'll$O a los mallkus, se adorna a los animales con r'ikas y el dueflo impone su marca
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a las llamas nucvas; lucgo, se libcra a las madres con sus cr1'as. Y como cl d1'a anterior,
sc baila alrcdcdor dc los machos que llcvan cn cl cucllo, cllcs también, una bolsa dc
coca que contiene una botella de alcohol puro, después, a su vez, se los libera. Después
de esto, hombres y mujeres bailan en ronda cn el corral vacfo, al son de la tonada dc
las hembras; regresan al lugar donde se encontraban los machos y bailan con la tonada
de los machos. F inalmente todos regresan a la casa y beben hasta el alba.

Los ritos de marcacion de la marnada comparados con los de los lagos y de la tlerra
cultivada parecen menos complejos: Lfue siempre as1T’ Recordemos primeramente que
en este artfculo solo estudiamos una parte del ciclo anual donde el culto de los mallkus
(concentrado, como los ritos agrarios y lacustres, en enero-febrero) constituye un com
ponente csencial. Ahora bien, si los mallkus son considerados en general dioses protec
tores, sabemos que cuidan, masen particular, el ganado. Pero esto no es todo. Su culto
estaba asociado en otros tiempos con objetos sagrados llamados illus :se trata de pie
dras planas, de forma indeterminada que se enterraban bajo los mallkus y en diversos
lugares del territorio chipaya (se encuentran aun hoy en dfa en una isla del lago Coipa—
sa en Olla Olla). Estas piedras encerraban espfritus tutelares (Ly creadores?) de los ani
males domésticos. Para muchos informantes, los términos illa (en aymara) y samiri
(ern uru) son exactamente equivalentes; y es quizas, en efecto, el significado original de
la palabra samiri, cuyas resonancias se habr1'an entendido, mas tarde, de manera mas
difusa.

En la época en que todavfa se adoraban las ilhs (hace unos veinte anos) se llevaba a
cabo una ceremonia en su honor el dia anterior a la marcacion del rebaiio de las tres es

pecies criadas por los chipayas. El ritual exigia, entonces, los servicios de un sukachiri
que se trasladaba en Tajata hasta el mallku Kiliminti, situado en la extremidad meri
dional del territorio. Segun el esquema habitual, sacrificaba un animal y procedfa al ri
to de las mesas. Pero ya que se encontraba en presencia del mallku mismo y de las illus
tendia una "mesa completa" compuesta por una mesa grande de 36 copitas y por una
pequena de 12 copitas. Su disposicion y contenido se resumen en el siguiente cuadro:

MESA GRANDE

Recipientes Contenido Desdnatarios Propésito de la ofrenda

2da. hilera

2 copas de
adelante

Ira. hilera

3ra. hilera

"llamar al alma desammsalcohol puro + luria
mallkus y sa.mi.ris"de mallku y talla

+ luria de los 3 rebafnos mallkus

mallkus proteccion del rebafioagua + copal

bendiciénsantosagua + incienso

santos "para reunir a losagua + korewanterilla
santos y a los+ kolkclimpi
mal1.kus"mallkus+ kata
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4ta. hilera

Sta. hilcra

6ta. hilcra

2 copas dc
atras

lra. hilcra

2da. hilcra

3ra. hilcra

4ta. hilcra

Sta. hilera

6ta. hilcra

Laucaagua + tchajachajni
ma.llku+ koremlimpi

Virgcnagua + kulli
+ kata (Pachamama)

Virgcnagua + llumpaja
(Pachamama)+ piia

sammsalcohol puro
+ scbaxios rojo y blanco

MESA PEQUENA

mallku Laucapirua (pcqucia
espiga dc mafz molido)
rojo

Virgcncspirua amaxilla

Vfrgcncspirua blanca

Pachamamapnrua gm

Vfrgcncspirua mcdio pintada

Vfrgcncspirua amaxilla clara

agua corricntc

pasturas sccas

pasturas (acuéticas)

pasturas (sccas y
acuaticas)

agua Limosa

pasturas secas

pasturas secas

nubes

"pa.ra los animalcs que
vivcn cn la Virgcn"

plantas acuéticas

Este ejemplo es particularmente esclarecedor, ya que desarrolla en un "discurso"
mas abundante y detallado el mensaje que se encontraba condensado en la mesa de
cuatro copitas, descripta mais arriba, (y ofrecida individualmente). Confirma que los
dioses invocados para el ganado son esencialmente ctonicos: si bien los santos iiguran
en los dos casos (una de las cuatro copitas, por un lado; la segunda hilera, por la otra),
el acento esta puesto, sobre todo, en las vfrgenes, en los mallkus y en los samiris. Y se
puede admirar la elegancia y la precision con que la mesa "simplificada" resume el sig
nificado de las grandes mesas de otras épocas.

2. Los ritos de Ia caza.

La caza de los péjaros acuéticos (flamencos, patos salvajes, etc.) ocupa hoy en d1'a
solo un lugar menor en el sistema economico de los chipayas. Algunos de ellos se dedi
can a esta actividad porque este tipo de caza les procura una came apreciada que per
mite completar el memi ordinario. Pero no parece que realicen ritos especiales para`
esta ocasion. La descripcion que sigue se reiiere a las précticas antiguas, al menos tal
como persisten en la memoria de los informantes.

La estacion de caza es en invierno durante los meses mas frfos (mayo-septiembre):
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los flamencos se reunen entonces durante la noche en el lago Coipasa para dormir allf,
apretados los unos contra los otros. Es conveniente observar bien sus itinerarios de vue

10 y sus lugares de reunion con el Fin de instalar las trarnpas. Volvemos a encontrar
aqui un aparato tipicamente uru que tiene, entre los chipayas, el nombre de tchalkau

"

ni: se trata de un sistema de lazos aéreos que cuelgan de una cuerda de unos cien me
tros de longitud que se tiende a unos dos metros de altura por medio de varias decenas
de estacas; la cuerda tiene un centenar de lazos ubicados a espacios regulares. Se caza
por pequerios grupos de tres a cuatro hombres y cada uno de ellos instala dos 0 tres
tchalkaunis el dia de la luna nueva. En la noche oscura los flamencos quedan atrapa
dos en los nudos colgantes: asf se pueden capturar una decena y, a veces, (si los caza
dores "tienen suerte") cerca de una centena.

Para lograr esta "suerte", los cazadores tenfan que cumplir con ciertos ritos antes
de ubicar los tchulkaunis. Primero quemaban en una copa sobre la orilla misma del lago
Coipasa una mezcla de copal, de kba y de grasa animal en honor de las vfrgenes, de
los mallkus y de los Luego, preparaban una mesa de cuatro copitas que conte
nfan los siguientes ingredientes:

1) las dos copitas de la columna de la derecha estaban llenas de alcohol puro al que
se le mezclaba sebario rojo (polvo mineral), kolkelbnpi (papel plateado) y choquelim
pi (papel apenas dorado)_;

2) las dos copitas de la izquierda estaban llenas de agua, de sebarrb verde y de ne
grolimpi (papel negro).

En cada una de las cuatro copitas se ponfa, ademas, pasterios enteros que represen
taban animales acuziticos: flamencos, patos, pescados y sapos. Las copitas eran esparci
das de dos en dos segiin el orden habitual (por hileras horizontales) en direccion al Iago
Coipasa (ver figura 6).

agua

;i¤r¤¤;;;;;Pl

Fig. 6

lago Coipasa (Sur)

alcohol puro

O O I + sebario rojo

O O mnkeunipa
I + choquelimpr

g,Qué significado tienen estos ingredientes? Se sabe que el alcohol puro se ofrece a
los samihlr .· con el sebario rojo se les pide que perrnitan la captura de los ilamencos;
con el kolkelimpi, que impidan que el hombre sea atrafdo por el agua; en cuanto al
choquelimpi, se ofrece mas en particular a Korelukani que es un remolino ubicado en
el corazon del lago Coipasa al cual se le mega que dé vida a los pajaros acuéticos.

Las copitas de la izquierda son derramadas para las vfrgenes del lago; el sebario ver
de les pide que alimenten a los flamencos y a los patos, mientras que el negralimpi
debe impedir que "el diablo se apodere del hombre"
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i_Quién es este diablo'? Aparece bmscamente en el discurso del informante para de
signar a los samiris de los pajaros acuaticos. Se sabe que los saminls son, entre otros, es
prrirus que viven dentro de los mallkus, es decir, de caracter fuertemente ctonico y tu
telares de los animales domésticos, Ahora bien, los samirrlr de los animales cazados, es
deeir salvajes, denotan una especie distinta: son acuziticos y pertenecen a una region
aun mas baja en el espacio, ya que viven en los remolinos(mikl1yas) del lago Coipasa.
El mas grande de estos agujeros de agua es el K0relakani,que esta compuesto en reali
dad por dos remolinos, invocados, uno, como mallku y el otro, como talla. Sobre esto
se injerta todo un irnaginario geografico: por los agujeros delK0relakani el lago Coipa
sa penetra al interior de la tierra y corre en profundidad con la forma de un rfo salado
en direecion al oeste; pasa bajo la cordillera y desemboca finalmente "del otro lado"
en el lago Isluga (ver el mapa). Bajo el paisaje aparente se esconde, asf, un mundo in
quietante_ a la vez sublacustre y subterraneo.

Y es precisamente aqui, en este extremo meridional de su territorio, donde los chi
payas ubican al mundo infernal. gEs un azar? Nos encontramos en un medio absoluta
mente desértico, desnudo, desolado. Cuando a partir de septiembre el lago se retira po
co a poco, deja lugar a vastas extensiones de sal. Es un paisaje, por asf llamarlo, lunar,
de una belleza insoportable. Cuando pude contemplarlo un dia soleado de octubre, el
lago se hab1'a retirado varios kilometros. Mis pasos se hundfan en una corteza friable,
blancuzca, recubierta (hasta encima del tobillo) por una delgada pel1'cula de agua de
reflejos azulados. Un silencio inaudito arrullado por el chapaleo. De vez en cuando, el
soplo del viento del este. Todo en rededor, la inmensidad gris y blanca, aplastada bajo
una luz enceguecedora. En el horizonte se perfilaba la barrera titilante de los nevados
cuya imagen era devuelta invertida por el agua con una nitidez alucinante: reflejos gri
ses y blancos, también, de un tono mas mate que se movfan y que jugaban con las pla
cas centellantes de sal animando una extrana fantasmagoria.

En este desierto increfble se albergan los samiris de los pajaros acuaticos, todav1'a
mais ctonicos que los otros; se encuentran adentro "en el interior", tanto horizontal
como verticalmente, lejos, en el medio de las aguas y en profundidad, bajo el lago. Son
también los samiris mas poderosos, los mas temibles ya que por pura maldad atraen
a los hombres al fondo de las aguas. También tienen un nombre particular: son los
awkalla oawkarulusu . El término tulu designa en la nomenclatura de parentesco al
hermano de la madre; pero se usa también en el lenguaje familiar (junto con la palabra
espafnola tfo) cuando se habla del diablo cuyo nombre se evita pronunciar por miedo a
que se maniiieste. Entonces, el término se pronuncia de una manera astuta y sagaz y
los oyentes entienden. El nombre de awkatulu aplicado a los samiris de los pajaros acuati
cos los define como seres diabolicos. Y es exactamente, tanto al diablo como a los
mallkus y a las vfrgenes a quienes se dirigen los ritos de caza de los chipayas.
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g,Por qué el diablo, los santos 0 la Madre Tierra? LHay una logica subyacente en es
tos ritos aparentemente tan complejos? LQué significa este lenguaje que se expresa al
mismo tiempo con gestos, rezos, objetos sagrados y tantos irngredientes diversos?

Solo podemos esbozar aqui algunas lineas esenciales. Se impone una primera cons
tatacionz los ritos que hemos descripto hacen intervenir al conjunto de las divinidades
0 espiritus del panteon indfgena: santos, vientos, v1'rgenes y Pachamarna, malllcus y
tallas, samiris, awkallas. Cada una de estas potencias, temibles en un plano general, tie
ne de alguna manera su dominio especializado: se les pide mas en particular a los san
tos que hagan llover;a las v1'rgenes y ala Pachamama, que favorezcan el crecimiento de
las plantas; a los mallkus y a los samiris, que protejan al ganado, etc. Pero para obtener
el resultado deseado hay que su-scitar la asociacion de varias divinidades: una buena co
secha de quinoa exige no solamente una lluvia abundante sino también la generosidad
de la Pachamarna y la benevolencia de los mallkus. El ritual también tiene por finali
dad poner a los dioses en contacto unos con otros, hacerlos "dialogar" entre ellos con
el fin de que el universo esté en armonfa consigo mismo“ De aqu1' el entrelaza
miento sutil de los gestos y de los ingredientes, especialmente en el rito de las mesas .
la repeticion de las libaciones anuda y vuelve a anudar los lazos entre lo alto y lo bajo,
la izquierda y la derecha, lo masculino y lo femenino, para concluir en la conjuncion
del Cielo y de la Tierra, y en deiinitiva, en el encuentro benéfico de los dioses.

As1' pues, los dioses se ubican en un sistema ordenado segun las categor1'as del pensa
miento indfgena. Imaginemos la interseccion de dos ejes, uno horizontal y otro vertical
(ver Hgura 7). Arriba, en la cima del eje vertical, reinan los santos, en esencia benefac
tores y duenos del agua celeste. En el extremo opuesto, abajo, en el mismo eje vertical,
se encuentran los seres simétricos o inversos de los santos, los awkallas, en esencia dia

VIRGENES

Fig. 7
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bolicos y duenos del agua subterranea. En cuanto al eje horizontal, posee las divinida
des propiamiente ctonicas: a la izquierda, las potencias femeninas, es decir, las vfrgenes
y la Pachamama; a la derecha, las potencias masculinas, es decir los mallkus Estos cua
tro polos dibujan de alguna manera el amazon del universo sagrado, una especie de
cuadratura donde se ubican las demas divinidades o esp1'ritus del mundo chipaya: asf
los vientos soplan a media altura entre el cielo (cima del eje vertical) y la tierra (eje
horizontal); en cuanto a los samihs —nocion mas difusa pero de connotacion ctonica y
animal- se desdoblan para asociarse, por un lado, a los mallkus (proteccion del reba
60) Y. por el otro, a los awkallas (duefios de los pajaros acuaticos).

Si los ritos hacen “dialogar" a los dioses unos con otros, no los ponen en contacto
siempre con la misma intensidad. El acento se desplaza en cada ocasion en funcion del
campo considerado, al mismo tiempo que intertieren multiples factores: contexto me
teorologico, personalidad del oficiante, etc. También los cuatro tipos de ritos que he
mos examinado se inscriben, dentro de la topograffa sagrada, en una region delimitada.
Es verdad que los ritos agrarios y lacustres, mas complejos, se desarrollan durante va
rios meses (a diferencia de los ritos de crfa y de caza) y que, en consecuencia, su acen
tuacion admite diversos matices segun sus fases sucesivas. Pero en el conjunto se dibu
jan ciertas coniiguraciones. Trataremos de recapitularlas sin entrar nuevamente en
detalle.

El ciclo agrario hace intervenir tres polos: los santos, las v1'rgenes(Pachamama) y los
mallkus. Recuérdese el papel de los santos en el momento de las siembras, durante las
‘novenas" y en las mesas. Las v1’rgenes_ de la tierra cultivada reciben la ofrenda de los

tchuas en el momento de las tres tisrie y constituyen un elemento central en las libacio
nes. Finalmente, los mallkus son honrados no solamente por los sacrificios y por las di
versas mesas, sino que también estan representados material y espiritualmente por el
skalkantavi, construido cada afio en el medio del campo.

El ciclo de los ritos lacustres parece apoyarse mas sobre el eje horizontal. Los santos
estan bien presentes de manera que la_lluvia alimente a los lagos, pero éstos representan
por definjcion a un agua ctonica. Recuérdese que en ocasion de las tres tisrie, el j0tch
mayokama da la vuelta a los mallkus de su mitad y que en el transcurso de la ruta
entierra un gran numero de tchuas en honor de las virgenes de los lagos. No olvidemos
que, por otra parte, las plantas acuaticas suministran a los cerdos su alimento principal
y que estos oltimos viven tanto en los lagos (de agosto a diciembre) como en los cana
les (el resto del ano): el ritual del iotchmayokama posee una dimension pastoral (cria
acuatica) que refuerza el rol de los mallkus en él y de alguna manera desplaza hacia
abajo la configuracion de los ritos lacustes.

Los ritos de crfa se articulan mas intensamente todavfa sobre los dos polos del cje
horizontal: las virgenes para las pasturas y los mallkus para la fecundidad del ganado.
Los santos aparecen solo de una forma menor y los mallkus actuan ahora bajo la for;
ma de mmiris que constituyen como el tercer polo ritual. La configuracion dibuja’da
asf continua deslizandose hacia abajo con una punta situada sobre el segmento inferior
del cje vertical.
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Finalmente, los ritos de caza unen a su vez tres polos: encontramos adn a las vfrge
nes y a los mallkus del eje horizontal ligados ahora a los awkalhs diabolicos ubicados
en el extremo del eje vertical. Es decir, un triangulo simétrico al de la agricultura (los
santos desaparecen completarnente).

Cada uno de los ritos ocupatsoloiuna zona limitada y la cuadratura se constituye
unicamente por el conjunto. Se articulan en todos los casos alrededor de dos polos
(virgenes y mallkus) que juegan un papel de pivote, mientras que el tercer polo es va
riable. En total, los cuatro tipos que hemos analizado pueden representarse esquemati
camente de la siguiente manera (figura 8):

,.

Fig. 8
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Se ve, asf, que las actividades de los chipayas se reparten de dos en dos a un lado y
al otro del eje horizontal: la agricultura y la recoleccion ocupan la parte superior, la
crfa y la caza, la parte inferior. Lo alto es a lo bajo como lo vegetal es a lo animal. Es
tos dos grandes conjuntos se intersectan a su vez con un segundo par de oposiciones:
el de lo domesticado y lo salvaje; la agricultura Hgura en la region superior en r¢laCi6¤
con la recoleccion al igual que la cria en relacion con la caza. La combinacion de las ca
tegorias del sistema concluye en una especie de graduacion dentro de la cual la recolec
cion (plantas silvestres) y la cr1'a (animales domésticos) se situan en zonas intennedias
(una superior, otra inferior), mientras que la agricultura (plantas cultivadas) y la caza
(animales salvajes) asocian los términos de una doble oposicion y dibujan dos configu
raciones exactamente simétricas e inversas. Dicho de otra manera, los trabajos y los ri
tos correspondientes se det`men uno en relacion con los otros y toman su sentido sola
mente una vez reintegrados en una totalidad: constituyen una estructura ordenada se
gun los principios indfgenas de clasiiicacion.

Después de esto se plantean tres preguntas que se remiten unas a otras:
1) g_C6mo se inscribe esta estructura ritual en la historia de los chipayas?
2) g_Por qué los ritos de caza se refieren a seres diabolicos? LSiempre fue asa'? Su

connotacion negativa Lresulta de la evolucion seguida por los chipayas que en cuatro
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siglos pasaron de un sistema economico basado esencialmente en la caza y la recolec
cion a un sistema basado en la cria y luego en la agricultura?

3) ,;Como explicar la paradojaque senalamos al principio, a saber, la complejidad
de los ritos agrarios, cuando la agricultura es tan reciente en Chipaya?

A causa de la falta de documentos no podemos reconstruir las creencias y los ritos
de los chipayas del siglo XVI. Pero constatamos que su sistema actual de representacio
nes se integra con cierto mimero de elementos accidentales en un conjunto de relacio
nes cuya logica permanece incuestionablemente andina. Los aportes externos se ha
brian moldeado en el cuadro preexistente: el eje horizontal corresponde a las entidades
indfgenas (v1’rgenes y Pachamama, a la izquierda; mallkus, a la derecha), mientras que
los elementos extranjeros (santos arriba, diablos abajo) se injertaron sobre el eje verti
cal. Pero este injerto se realizo segun modalidades distintas: si el polo superior es desig
nado segiin la nomenclatura occidental (santos), el polo inferior conserva su denomina
cion indfgena (awkallas) — continuidad comprensible, de hecho, en la medida en que el
nombre del diablo (como ya lo dijimos) no debe ser pronunciado. La continuidad de la
palabra gno ocuita, sin embargo, una concepcion nueva? Podemos preguntarnos, en
efecto, si la connotacion diabolica de los awkallas no les habra sido impuesta siguiendo
una logica estructural en razon de su posicion en el sistema por el mismo hecho de que
los santos venian a ocupar el extremo opuesto del eje vertical. Seguin esta hipotesis, los.
ritos de caza no se habrfan dirigido originariamente a seres maléficos; estos se habrfan
vuelto maléficos como consecuencia del desv1'o semantico que la historia le habria he
cho sufrir a uno de los elementos del sistema y esto modifico al mismo tiempo el senti
do del térrnino simétrico. A esto se suma un dato suplementario de orden historico,
también: como los ritos de caza son solo un recuerdo hoy en d1'a asociado con una

época acabada estan arrinconados en el lado diabolico porque eran llevados a cabo (al
igual que la caza misma) en una época considerada, a partir de entonces, como "paga
na" por lo tanto dominada por el diablo". Pero el armazon global del sistema (la
cuadratura de los dioses) sobrevive a través de los siglos.

Falta la naturaleza de los ritos agrarios. La descripcion de su desarrollo basta para
demostrar que estzin calcados, en alguna medida, de un escenario anterior al de los
ritos acuaticos. Sobreimpresion logica, también, porque ambos estriban en el creci
miento de las plantas (cultivadas en un caso, silvestres en el otro). Sabemos, por otra
parte, que la agricultura es practicada en el territorio chipaya solo gracias a un notable
sistema de irrigacion hecho no solamente con diques y canales sino, sobre todo, con la
gos de inundacion. Aunque cultiven la quinoa, los chipayas siguen siendo jas-shoni,
"hombres de agua". Los ritos agrarios y lacustres solo se diferencian entonces en mati
ces: relativamente mas celestes los primeros y mas ctonicos los segundos. La pareja:
cultivado/silvestre (o cultura/naturaleza) aparece entonces subordinada finalmente a la
pareja vegetal/ animal. La primera oposicion juega entre agricultura y recoleccion, pgrx
un lado, en la region superior de la cuadratura; cr1'a y caza, por el otro, en la region in
ferior.

Pero siempre, los bienes deseados, sean cuales sean (cosecha de quinoa, crecimiento



de las plantas acuaticas, salud y fecundidad del ganado, captura de los Flamencos), de
penden fundarnentalmente de la generosidad de los dioses. El unico trabajo, en el sen
tido técnico en que nosotros lo entendemos (construccion de diques, siembra, etc.) se
r1a en vano S1 no estuviera acompanado por el ritual prescripto. LQué significan las
practicas simbolicas de fecundidad? Consisten como lo hemos visto en suscitar un dia
logo armonioso entre los dioses: el mundo es un campo imnenso de fuerzas y de tlujo
donde todo es eco de todo. Ofreciendo sacrificios, libaciones 0 ruegos, los hombres en
tran ellos también en este sistema de relaciones, dialogan a su vez con las potencias
sagradas. Y lo que dice el lenguaje de los ritos, en definitiva, es el don: los hombres so
lo reciben a cambio de lo que dieron primero. As1' lo proclama, por ejemplo, el rito de
los tchuas .·al revés del adagio occidental, no se cosecha lo que se siembra, sino lo que
se ofrecié a los dioses. Asi pues no se ofrece cualquier cosa de cualquier manera, los
gestos y los ingredientes rituales son los elementos de un discurso que caerfa en una
monstruosa e inutil cacofonfa si no poseyera una gramética. En s1'ntesis, el don solo
tiene sentido y, por lo tanto, eficacia, si obedece a reglas y se inscribe en la logica del
universo.

NOTAS

mi? especie de musgo que recubre pequehas matas de terreno.
colchb: hierba corta apreciada por las ovejas.

Los urus del lago Titicaca y del Desaguadero se designan también como "hombres de agua"
Korbms: ct`. los trabajos de J. Vellard "Cont.ribut.ion 5 l‘étude des Indiens Uru ou Kor'suns’C Da
vaux de Hnstitut Hranpmlr dfrudes Andines. Lima 1949-1950-1951.

Estos lotes son repartidos por el alcalde de cada mitad, cada aio, antes de la cosecha. Los lo
tes forman bandas alargadas (de 300 a 500 metros) y estrechas (de 3 a 5 metros) dispuestas parale
lamente.

La tradicién oral y los documentos que hemos consultado relatan incesantemente los con
flictos entre los dos ayllu: sus respectivas tomas de agua fueron desplazadas en numerosas ocasiones.

Cf. "Le systéme d'irrigation des Chipayas". Anthropology des populations andines, lnserm,
1976 p. 87 --116.

Los otros cargos religiosos son los dedicados a los santos (Santiago, Felipe, etc.) y a los
mallku; el cargo de alcalde implica obligaciones a la vez civiles y religiosas.

Los kamayos reciben lotes suplementarios situados en el medio del campo (en el tatalyoka
‘la tierra del cielo") como compensacion por su trabajo.

Los chipnyas edilican en cada mitad una media docena de monumentos en tierra seca (lla
mados pokara), de forma conica, de 0,8 a 1,5 metro de altura, donde suponen que resrden una
pareja de espfritus, uno mascuLi.no(ma1Iku) y el otro femenino (talla).
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Segun los infonnantes se trata de rarnitas provenientes de las "tierras calientcs" orientales.

Los vientos que secapturah son aquéllos que soplan del oeste pues son los que irnpiden las
lluvias que provienen del este.

pasante: encargado de la organizacion y de los gastos del cargo (equivalente a los alférez en
otras regiones).

La iglesia, situada al norte del pueblo, en comnin a1 conjunto de los chipayas, pero tiene dos
mitades, una de Tuanra y la otra de Taiata.

yas).

k’0a.· planta resinosa proveniente de los "va1les ca1.ientes"

luime: oliciante (equivalente al sukachiri).

pokaras cf. nota 9.

mullu: piedra ritual recogida en las ruinas de los chullpas (antepasados mfticos de los chipa

La pieza grande de tela de color negro esta ubicada a la derecha y lleva 36 copitas, se la
llama mall/cu; la pieza chica de tela de color marron esté ubicada ala izquierda y lleva 12 copitas,
se llama talla.

En principio, cada jefe de la familia nuclear.

Uywiris: espiritus protectores del ganado. Cf. Gabriel Martinez, "El sistema de los Uywiris
en lsluga" tomo de homenaje al R.l’. Gustavo Le Paige, Universidad del Norte, Chile, 1976, pp.
255-327.

Se encuentra el mismo instrumento entre los urus moratos del lago Poopo.

2] El término "awka" signilica "enemigo".

Cito una expresion usada por uno de mis inforrnantes: "hacer hablar a los dioses unos con
otros".
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Esta época es la de los "gentiles" o paganos.


