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MARCA Y ｾｌｏｒｅｏ＠ DE GANADO EN LA PROVINCIA DE PARINACOTA 
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INTl'lODUCCION 
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La elaboración y presentación del presente trabajo fue el resultado de 
las visitas periódicas al Area Andina de la Primera Región, ocasiones en 
que se ha observado y constatado cambios significativos en e1 rico 
acervo cultural de la sociedad Aymara, si se compara con las visitas de 
hace diez años atrás. Este cambio paulatino en algunos casos y violento 
en otros, más allá de un proceso de aculturación, ha sido motivo de sumo 
interés en su estudio. 

Este fenómeno se ha observado a través de vivencias del autor en su vida 
de adolescente transcurrida en el seno de la cultura Andina y posterio-
res visitas periódicas a 1as diversas localidades de la zona andina de 
la Provincia de Parinacota y Arica, en aras del estudio y recopilación 
del folklore, costumbres, lengua, música, etc. Participación permanente 
en diferentes fiestas tradicionales de la zona. Participación como 
miembro ca-investigador en proyectos de investigaciones interdisciplina-
rias de temáticas antropológicas culturales, socio-económi.cas y educa-
ción bilingüe en el altiplano chileno, a través de diferentes unidades 
acá..demicas de la Universidad de Tarapacá. Por Último, a través de un 
proyecto menor de investigación, aprobado por la ｄｩｾ･｣｣ｩｮ＠ de Investiga-
ciones cientificas y tecnológicas de la ｕｮｩｶ･ｲｳｩ､ｾ｡＠ de Tarapacá. • 

Se . intenta estudiar en forma sistemática el Ritual, Marca y Floreo de 
Ganados en la Provincia de Parinacota. 

A t:·aves del presente trabajo se pretende describir el contenido, la 
importancia y las fases de la ritualidad, como parte del ciclo agro-ga-
nadero del mundo Aymara. 

Posteriormente (Segunda Etapa) se pretende analizar y explicar la 
estruct1Na del ritual "Uywa K' illpaña 11

, las i.ntern'"laciones de cada uno 
de ｾｯｳ＠ elementos que participan en el, tanto mitico-religiosos, simbo-
lismo, lingüistico, musicales, como también· el significado de los mate-
riales ｣ｾｲ･ｭｯｮｩ｡ｬ･ｳ＠ que la componen. Como tercera etapa, consulta el 
análisis comparativo de la ritualidad "Uywa K'illpana" de los diferentes 
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sectores del Area Andina. 

esta forma se.pretende contribuir al estudio y difusión de la estruc-
tura social Aymara y sus posibles implicancias con otras disciplinas. 
Además, éste tiene como propbsito recuperar las tradiciones y tecnolo-
gias andinas, como una forma más de poner en vigencia y acrecentar la i-
dentidad y valores culturales autóctonos de la sociedad Aymara, quizás 
poco conocidas en el resto del pa1s que por su connotacibn prehispáni-
ca, ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ forma parte de la ra1z cultural chilena. 

MAHCA Y FLOREO DE GANADOS "UYWA K'ILLPAflA" 

Una de las ceremonias tradicionales autóctonas más relevantes del Area 
Andina es el ritual "Uywa K'illpaña" ceremonia cumbre e importante en la 
esLructura socjal de la comunidad Aymara. Por su origen prehispánico, 
este ritual viene junto con la historia misma c!e la sociedad andina y 
sigue siendo en los U.empos modernos, la más auténtica de entre todas 
las existentes, es decir, por sus caracteristicas especiales no incluye 
elementos exógenos si13:n.i.ficati vos que desvirtúen su esencia, aunque en 
la actualidad hay casos sorprendentes, que se describen más adelante. 

El ritual Marca y Floreo de Ganados se realiza en las zonas altoandinas 
de la Primer·a Región de Tarapacá que abarca hasta la parte alta de la 
segunda Regibn de Antofagasta. Para el presente trabajo se tomo é:omo 
ｭｵ･ｳｴｴｾ｡＠ las localidades de: Caquena, Taipecagua, Guallatire y Paquiza 
de la Provincia de Parinacota y Arica, situados a una altura de 4.000 a 
4.500 metros s.n.m. y distante 150 kms. de Arica. 

Este medio ambiente especial y propio de la cultura Aymara constituye el 
escenario único e ideal en que es posible celebrar el ritual "Uywa 
ｋＧｩｬｬｰ｡ｾ｡ＧＧＬ＠ con toda su fuerza ancestral, su significacibn simbólica en 
la que la comunidad plena del lugar se comporta enmarcada en principios 
filosbficos del mundo Aymara (materia de nuevas investigaciones\; según 
Herskovi ts: es la "fuerza que une al grupo como un todo y que sirve 
como mecanismo para revalidar la creencia". La ceremonia "Uywa 
K'illpaíla 11 es una de las manifestaciones simbblicas ｭｾｳ＠ relevantes de la 
sociedad Aymara, por el hecho de considerar en su totalidad las creen-
cias a la naturaleza y a la simbologia en torno a los ganados (recurso 
principaJ. de subsj_stenc ia en los Andes), formando as1 una unidad, un 
cuerpo estructurado con elementos enlazados e interactuantes que combi-
nan la simbologia tradicional Aymara con todas las aspiraciones que pue-
de brindar el medio circundante. Esta misma unidad ha permitido conser-
varlo, aGn en la actualidad, por lo menos hasta hace anos ｡ｌｲｾｳＬ＠ con al-
gunas modificaciones ocurridas al interior de la misma cultura. que no 
afectaban mayormente a su significado. 
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La ceremonia Marca y Floreo de Ganados está compuesta por una serie de 
elementos insustituibles que conforman una unidad (Esquema N2 1} a la 
vez, cada uno de ellos está compuesto por sus propios elementos que se 
encuentran en proceso de estudio: 

Marca ce ganado: Es el signo que caracteriza la propieda individual de 
una sociedad conyugal a la vez de otros núcleos familiares (Marca: per-
foracibn de un cm. de una o ambas orejas del animal}, senal que 
mantendrá la individualidad de los ganados, al igual que sucede con 
otras propiedades: predios, habitaciones, '-ate. Dichos ganados son 
producto del sistema de herencia andina recibida de sus respectivos 
padres cuando la pareja contrajo el matrimonio y recibido de otras 
fuentes, aunque no son significativas como la herencia. 

Herencia paternal y maternal: Es norma general en la Sociedad Aymara 
que, cuando uno de los hijos del núcleo familiar contrae matrimonio 
( Jaqichasiña) los padres deben entregar como herencia una porción de 
ganados (Llamas, alpacas, ovejas, etc.) a través de una ceremonia 
especial, a fin de que los contrayentes constituyan su núcleo familiar 
y proyectar su propio status econ6mico. La ｣｡ｮｴｩ､ｾ､＠ de herencia var1a 
de una familia a otra, dependj.endo de la cantid,:;i.d de ganado del núcleo 
familiar y número de hijos; que oscilan de 10 a 20 animales. 

Otras fuentes: La persona, durante su ninez, ha recibido en obsequio 
uno o ｭｾｳ＠ animales (generalmente, crias), de sus abuelos, parientes·di-
rectos o padrinos por "Corte de pelo". Si el niño tuvo"suerte"los 
regaios pueden haberse multiplicado y formarán parte de la propiedad 
individual de la sociedad conyugal andina. 

COMSUMO DE PROPIEDAD INDIVIDUAL 

·El consumo de la propiedad individual, en la sociedad conyugal Aymara 
se realiza en forma equitaU.va, tanto para los gastos diarios y gastos 
ceremoniales, como para la venta o trueque de ganados. En ningún caso 
son consideradas en estos gastos las pertenencias de los hijos (por con-
cepto de regalos}. Generalmente, la esposa es quien lleva el control y 
eq1..:ilibrio de gastos de la propiedad individual de la pareja de matrtmo-
nio 

ZPC':f "E 1·UYWA K'ILLPAÑA" 
\" 

Los festejos de Marca y Floreo de ganados tienen una duración de cin-
co ､ｾＮ｡ｳＬ＠ aproximadamente, dependi.endo de la cantidad de animales de 
que cispone el núcleo familiar. Dichos festejos se realizan en la época 
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de culminación del ciclo ganadero: enero a febrero, tiempo propicio 
para la fertilidad y procreación del ganado y que tiene vinculación 
directa con la fet•tilidad de los campos pastizales; ｡､･ｭｾｳＬ＠ los animales 
nuevos llegan a la edad adulta. La importancia de esta ｾｰｯ｣｡＠ radica en 
que la medicibn del tiempo se rige por dos grandes estaciones ｣ｬｩｭｾｴｩ｣｡ｳ＠
constituidas por: 

T'ayapacha: 

Jallupacha.: 

Tiempo de frio (invierno), ｾｰｯ｣｡＠ no apta para el nac1m1en-
to de cd.as, escasez de fertilidad en los campos pasti-
zales. 

Tiempo de lluvia (verano), ｾｰｯ｣｡＠ prop1c1a para la crianza 
de ganado, especialmente de diciembre a marzo. 

Cabe señalar que, los festejos de floreo de ganado en la precordillera, 
espec3.almente ganado ovino, se realiza en el mes de junio, que tiene 
vinculaciones con la Iglesia Catblica: 24 de junio, dia de San Juan. 

PROCESO DE J\CULTURACION 

Los origenes dE;1 ri.tual "Uywa K' illpaña" vienen con 1.a historia misma de 
la cuJ.LUr·a Aymara; materia de nuevos estudios y, por sus caracteristicas 
especiales) esta ritualidad ha permanecido inal ｴ･Ｑｾ｡｢ｬ･＠ hasta la epoca 
actual, por 1.o menos hasta hace algunos años ｡ｴｲｾｳＬ＠ con algunos ingre-
cüentes de ot.r·as culturas que no afectaban mayormente su significado, 
como es el caso de .la inclusión de licores .industrializados, algunos 
instrumentos musicales: guitarra o mandolina, algunas prendas de 
vestir, etc. , los que se han acomodado a la mentalidad Aymara sin ex-
cluir ni alterar los elementos autóctonos. 

DESJ\fiTICULACIOtl Y EXTinPACION DE ELEMENTOS ANDINOS 

En los Gltimos tiempos se ha observado algunos fenómenos sorprendentes 
respecto a la continuidad de los festejos de "Uywa K' iJ.lpaña", este no 
sc•lo está sufriendo cambios o j_nfluencias importanLes sino que está en 
ｾｩ｡ｳ＠ de extinción en algunas zonas y extirpación en otras, de elementos 
andinos y de creencias propias de la comunidad Aymara respecto al mundo 
d.rcundanLe, que le permite buscar su propio equüibrio, que le da vali-
dez a su propjo pensamiento y la forma parLicular de percibir al mundo 
que les rodea1 es decir: la Cosmovisión Aymara. (Dentro del proceso de 
traba se ･ｮｦ｡ｴｩｺ｡ｲｾＱ＠ este punto). Este fenómeno podernos atribuirlo a 
los sigujentes factores: 

1. Presencj_a de ｣ｯＮｲＱｾｩ･ｮｴ･ｳ＠ de pensamiento religiosas no tradicionales en 
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el área andina chilena (evangelismo, ー･ｮｴ･｣ｯｳｩｾｬ･ｳＬ＠ etc.). 

2. Fuerte aculturación del modernismo occidental que ha provocado el au-
todesprecio de nuestras propias culturas. 

3. Perdida parcial o total del uso de la lengua materna del pueblo andi-
no. 

A MODO DE CONCLUSION 

El propósito del presente trabajo (en proceso de estudio) es reunir an-
tecedentes y ｾ｡ｴｯｳ＠ en forma sistemática, que permitan rescatar y 
valorizar las manifestaciones tradicionales que forman parte del patri-
monio cultural de la sociedad andina chilena, que están fuertemente 
relacionados con otros sectores de la cultura regional. Además, se pre-
tende mantener un registro de ceremonias andinas a través de documentos 
y materiales audiovisuales que permitan emprender nuevos estudios dadas 
la escasez de trabajos de este tipo y ausencia de estudios de corte 
científico práctico que favorezcan a la misma comunidad andina, excep-
tuando los trabajos de algunos profesionales e instituciones. 

1. Se obtiene la evidencia de que las ceremonias. tradicionales forman 
parte del calendario cíclico del mundo Aymara, lo cual está concebido 
mediante estaciones climáticas claramente diferenciadas. 

2. Desde una 
tiplánica 
tualmente 
exógenos. 

perspectiva religioso-tradicional andina la población al-
se basa en patrones culturales del mundo Ayrnara, que ac-
se encuentra seriamente desarticulado por elementos 

3. La ｭｇｳｩ｣ｾ＠ y lenguaje ceremonial son elementos principales del rito, 
ya que sirve de nexo entre lo humano y la naturaleza. 

4. Lengua, elemento vital de la ceremonia que permite visualizar la vi-
gencia y practica de la lengua Aymara con mayor propiedad, lo que ha-
ce propicio a nuevos estudios de índole lingüístico antropológico. 

Con los resultados obtenidos y las experiencias logradas que apuntan a 
un estudio científico de un punto de vista antropológico cultural, este 
trabajo preliminar ha sido de gran interés y provechoso en la obtención 
de antecedentes y datos que darán la posibilidad de continuar con 
profundidad los estudios de la ceremonia en referencia, como una mane-
rá de aportar al campo científico y al desarrollo cultural de la región 
que forma parte del patrimonio cultural de Chile y de América. 

Tata jach'a chuyrnani "antropologonakax", uk"am sullka 
wayna "antropologonakas" wali yanapt 'asjapitantawa, 
amuyt'asjapitantawa nayanakxa, ukat taqpacha jiwsax 



achachilan kustumprips suma chuymampi amtasiñaniwa. Ukat 
nayax sapsmaw: YUSPAJARPA 

Señores antropólogos con trayectoria y señores jovenes an-
tropblogos nos ｡ｹｵ､｡ｲｾｮ＠ y nos ｴｯｭ｡ｲｾｮ＠ en cuenta, entonces 
todos juntos podremos actualizar las tradiciones de nues-
tros antepasados y me permito decirles: MUCHAS GRACIAS. 
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ESTRUCTURA DEL RITUAL "UYWA ｋＧｉｌｌｐｾａＧ＠

CICLO GANA.DE.RO 

fertilidad y 
procreación 

SOCIEDAD 
núcleo familiélr 

y p(:rsonaj es 
ＧＭＭＭＭＭＭＮＬｾﾷＭＭＭ

,_ 
SIMBOLISMO 

elementos y materiales 
ceremoniales 

RELIGION 
cre2ncias a divinidades 
y espíritus andinos 

----··----------i R I T U A L 
MARCA Y FLOREO 

DE GANADO 

ＭＭＭＭｾＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＮ＠

ｓｉｇｾｬｏ＠ ¡ 
colorr2s d2 garu::do ｾ＠

y adornos l 
_ ｣･ｲ･ｾ｡ｬＺＺＮ｟｟＠

UYWA K' ILLPAílA 

EL GANADO 
recurso vital como 
fuente de ingreso 

1 ELEMENTOS 
1 COMPLEMENTARIOS 
\ alimentos y bebidas 

! 

VESTUARIO 
vestimenta y 

utencilios 
ceremoniales 

SISTEMA 
propiedad individual 

en la sociedad 
conyugal 

ARTE 
música, danza 

y drama 

TRANSPORTE 
ganado como vehículo 

de transporte 

fi·gura 1 
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MECANISMO DE PROPIEDAD CONYUGAL 

PADRE 

aiki 

1 
1 
1 
1 
1 

MADRE 

ta y ka 

HIJO 

yuqa 

HIJA 

p'ucha 

PADRE 

aiki 

1 
1 
1 
1 

MADRE 

ta y ka 

._ _______ J. ________ _ 

PAREJA MATRIMONIAL 

ESPOSO ESPOSA 

chacha warmi 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

OTHAS FUENTES 

abuelos, parientes 
y padrinos 

HIJOS 

wawanaka 

OTRAS FUENTES 

abuelos, parientes 
y padrinos 

figura 2 


