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ROL DE LA MUSICA EN EL RITUAL MARCA Y rLOREO ... / M. t1'famani M 

RESUMEN 

El artículo nos muestra que el ritual marcación y enfloramiento del ganado 
siendo uno de los rituales más auténticos. está seriamente desarticulado en su 
esencia y sentido. Por ello, a traves de este trabajo se intenta describir su 
desarrollo y analizar su contenido, así como el decisivo rol de Ja música y 
el canto asociados con el mundo y la visión sobrenatural. 

ABSTRACT 

The papcr presents a view on how the rite of branding and decoration of 
livcstock. fonnerly one the most authentic riles, has becn loosing its substance 
and sense. Thus, a description of its developrnent and :in analysis of its 
contents. as well as thc important role uf music and singing associated with 
the supcrnaturaJ world and vision are described. 

INTRODUCCION 

Muchas culturas antiguas del área Andina alcanzaron un alto nivel de 
desarrollo musical y cada una de dlas poseían también una estructura social y 
organizativa que eran estrechamente vinculada a su religión y creencias, en 
concordancia a las normas y reglas del sistema Andino. A través de instrumen
tos musit:ales arqueológicos e iconográficos podemos wnstatar que las 
culturas pre-incaicas tales como Nazca. Moche, Chancay y Chimú han dejado 
importantes muestras de desarrollo musical, las que permanecen y revelan un 
alto grado de desarrollo artístico (Olsen, l 981: 407, y Valencia. 1987 ). La 
civi lización Incaica circundaba un amplio territorio Andino, que se extendía al 
Norte hasta Ecuador, al Sur hasta el centro de Chile y Norte de Argentina 
(Lumbreras, 1974: 180. y Olsen, 1981: 407). Hoy, existen pocos ejemplos de 
instrumentos musicales arqueológicos de los Incas, sin embargo, hay eviden
cias que la música ha jugado un papel muy importante en la vida diaria del 
lmperio Incaico, lo que está reflejado en las mas variadas manifestaciont:s 
rituales y ceremoniales. La música como elemento inherente al ser humano. ha 
sido transmitida en forma oral a lo largo de toda la historia Andina. además de 
su íntima relación con la religión y creencias. era y es considerada como un 
elemento unificador entre el ser humano y la natura leza (Mamani, 1985 ), por 
esta razón los conquistadores no pudieron erradicar completamente la música 
Andina de sus post!cdores (Bauman. 1981 ). En la actualidad el pueblo Aymani 
mantiene ec;ta idea, y esta misma idea heredada de sus anccstro5 sirve como 
una continuidad del :iistema Andino que enlaza el pasado y el presente a través 
de ritos y ceremonias vernáculas que aún se mantienen. 

Rol de la Música en la vida cotidiana 

En la época contemporánea, la música continúa jugando un importan te papel 
en la estructura social y cultural Andino. El sistema de ritos y t:reencias 
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permiten una ideal elaboración de conceptos y valores que refuerzan y 
actualizan los sistemas de la sociedad Aymara. La música, desde el punto de 
vista simbólico. es uno de los elementos más efectivos de· enlace entre la vida 
real y el mundo sobrenatural. En efecto, la música. a través de ritos y 
ceremonias. marca y simboliza los diferentes estados de desarrollo del ser 
humano, lo cual enlaza con los elementos divinos dentro del esquema Andino; 
en otras palabras. la música, incluyendo canto y danza, son elementos 
insustituíbles tanto en las ceremonias grandiosas como en las más ínfimas. lo 
que imprime un especial significado y relevancia. 

a) Música en la actividad diaria: Para Ja sociedad Aymara de los Andes de 
Chile. música es particularmente importante en la vida diaria, la que comple
menta todas las actividades tanto espirituales como laborales. Por ejemplo, 
para la gente ganadera y trabajador agrícola la música es indispensable en sus 
tareas hab ituales y en sus actividades rituales. siendo Jos niños Aymara más 
adeptos a la música, ya que ellos comienzan a practicar cantos o a ejecutar 
instrumentos musicales desde su temprana edad. los que son adquiridos en su 
medio ambienre (Mamani, 1989). Además, la música es un medio efectivo 
para contrarrestar las diversas adversidades que se presentan en la vida Andina. 
De lo anterior, se ilustra el siguiente acontecimiento que fue presenciado por 
el autor en el poblado de Parinacota a 4.500 m.s.n.m. 

En una tarde de invierno de 1985, cuando realizaba trabajos de 
terreno con mis dos colegas ayudan tes, observamos a un niño Aymara de 1 O 
años de edad, quién sorpresivamente apareció desde los cerros arreando. de 
regreso, su rebaño de llamas y alpacas hacia el poblado cantando con unción 
una canción tradicional (lo que fue grabado en Video-Tape). Lo interesante de 
este acontecimiento era que el frío glacial altiplánico "azotaba" con inten
sidad y la inclemencia del tiempo se tornaba aún más inhóspito. El niño era 
víctima de tal fenómeno glacial. A fin de contrarrestar esta adversidad física el 
niño acudía a la música como un medio de alianza, a medida que el frío 
aumentaba de intensidad. él también aumentaba el volumen del canto, y así el 
eco de la canción se apoderaba de las cumbres y precipicios de los cerros. Era 
impresionante e l fenómeno. La música brotaba desde lo más profundo del 
niño y eso compensaba la adversidad canto físico como psicológico; lo que 
sólo en palabras no es fácil explicarlo de su real djmensión. En la misma noche 
cuando ya se encontraba en casa le interrogamos al niño; 

MM: ¿Quién venía arreando los ganados en la tarde desde aquel 
cerro? 

Niño: Yo. 
MM: 
Niño: 
MM: 
Niño: 

¿Venías cantando alguna canción? 
No, no recuerdo. 
Parece que venías cantando una melodía. 
¿Ah. si parece que canté? No recuerdo. 

A partir de este fenómeno podemos sostener que, efectivamente, la música es 
un elemento inherente al ser humano, especialmente para la gente Aymará. La 
música formaba parte de subconsciencia del niño y era una manifestación 
automática de su ser, obviamente que él no pod fa trasladar tal fenómeno a la 
conciencia ("no recuerdo") ni menos explicar lo acontecido. Esto podemos 
interpretarlo, en que el niño mediante la música, intentaba encontrar el 
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equilibrio entre la emoción personal y la inclemern.;1u glacial. La mllsica 
proporcionaba al 11iño la auto-defensa ante el fenómeno adver"º· Finalmente, 
la música era para el nifto un conector entre él y d fenómeno tísico 
circundante. mas dt: alguna Vt'Z el autor ha cxpcrimcrnado el mhmO f1..nómeno 
en su infancia en la zona natal. 

b) Música y actividades socio-económtcas: En el área Andina l:i música no 
sólo está virn.:ulada a las actividades \Oc10-culluralcs. sino que. tambi.:n. a las 
actividades socio-et·onómicas. Por su rol intrínseco, la múska jut.'ga un rol 
eficaz en las ceremonias rituales de la sociedad Aymara. En consl.'r.:ucncia. la 
música es un demento imprescindible Lll lodos los eventos ntuules. corno n los 
matrimoniales, eventos religiosos, ele .. u fin de proveer un grupo musical o 
músicos tradicionaks, una familia o los encargados del ritual deben considerar 
una alta inversión monetaria. Los cualt!s. en tiempos antiguos. eran pra~ti
cados con sistema <.k reciprocidad Andina 1 lsbdl. 1978: y Maman1. 1985 ). que 
consistía. en que los grupos o pcrson.1JCs musicales acompañantes en los ntos 
y ceremonias, r1,;alizaban sin costo alguno para los encargados del evenro. Hoy 
en día.. por ratones de fuerte influencia mercantilista este ::.i')lema de 
reciprocidad se ha ido disminuyendo. L'I <.:oslo de honorarios para músicos "e 
hace más alto. Srn embargo, a pc:sar de i::sta ··era mercant1hst.1 · el ... istcmu d(' 
reciprocidad se ha manknido en alguna forma en las lo<.:ahdadcs all1plánicas: 
especialrnenll' en las ceremonias <1sociudas con la g:rnaclería y la agricultura. 

Ritual Uywa K'illpa11a 

Uywa K'illpéia l 1t,r wu = ganado y k 'ifl¡>aiiu "' mar...:;i1..1 111 1 "Marc.ic1ón de 
ganado" e::. uno de (o., riro-. más uutént1co ... que \'lene d.:-.arrollandosc de..;de lo:-. 
tiempos pre-Colombinos hasta lo:i tiempos ac.:cuales, con todo :-;u poder 
ancestral. su significado :.imbólko y :-.u e ... pcdJI connotación en la é'>lrudura 
social Aymara. fundados en los 11rincipius filo ... óficos del mundo Andino. 
Marcación de ganado (llama. alpaca. oveja y vacuno) o eníloramiento de 
ganado. que se realiza en los meses de Enero y Febrero cada dos o Lres 
años. es una de las manifestaciones -;imbólicas mús relevantes de la sociedad 
Aymara que tic!ne como finalidad eJ recuento y reafirmación de propiedad 
individual del núdeo familiar. además, como elemento unificador rduerza la 
vida familiar. 

En el ritual uywa k'illpaña hay do" entes simbólicos dt I~ naturaleza 
que conciernen a la crianza de ganados los que son venerados con mucha 
reverencia. Uywiri. (protector) dc'J.id de la tierra y Samiri, (expubor> dt>idatl 
dcJ manantial, a la vez, ambos son considerados como A 1vatiri. pastor o 
cuidador de ganado, dentro de esta Ultima categoría im:luye t<Jrnbién al 
representante de la vida real: el humano. <.:en el nombre de tullqa y rnac!I ·a. 

/vli1ologfa del Uyw1ri. Ciertos ccITos y montaña<> con carnctcrisr11.:a-; 
espedales son considerado~ deidades o proteccore~ del ganado. los que 
físicamente son visible::. e tnmedial<.>s a la )crcepción humana, pero simbóli
camente son ences ab!>tractos e inherente-,. los cuales cumplen funciones de 
samiri tente creador y expulsor), y 111"wiri (ente protector) ambo!' a la vez "ºº 
awariri t entes cuid~idores1. A medida que SL intenta introducir más al mundo 
de: la' dcidade-,. se coma aún mas complejo. 
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Estos eleme11tos simbólicos estan estrechamenlí: a$OCiados con la 
mus1ca y la danza los cuales e~tán, además, vinculados con mi tos y leyenda:. 
Jos que caracLerizan a los medio.s geográficos. Por ej~mplo, el topónimo 
p"usiri qui/u significa Literalmente '"cerro sop lador". Ya que el término p"usiri 
viene del verbo p "usaña ''soplar". entonces. la conjugación da raíz del verbo 
/p"su-/ más el sufijo nominal /-iri/ forman la acción de "soplar" Por Jo 
Lanto, p"usiri gullu es. simbólicamente. "cerro ejecutante" o "cerro músico". 
Al mismo tiempo. los cerros con características especiales <;on considerado.;; 
Uywiri. lo que en cultura Quechua se denomia wamani (lsbell. 1978). Otro 
ejemplo sobre la toponimia: los elementos de Ja naturaleza, como piedra. 
color de la tierra. etc. que caracterizan formas de algún obje LO son asedados 
con nombre de tales objetos: wankarani. El sustantivo Wankara (instrumento 
musical de percución) mas el sufijo posesivo /-ni/ forman el signifü:ado 
"poseedor de wankara'' (Mamani, 1984), topónimos que indican la c'\trecha 
relación de la música con el mundo geográfico. 

En el contexto ritual tle crianza de ganado existen dos principales 
categorías de awatiri: a) vida real (vivientes) representados por tullga/yugch'a 
(simbólicamcnt~ pastores. Literalmente: yerno y nuera). y h) poderes sobre
naturales (no-vivientes) estos. a la vct.. representados por animales tales wmo: 
deidades asociados con cierra por felino ti ti, (Gato montés) y deidades 
asociados con agua por el ave clwllwnpi, (ave acuático). 

AWATIR! 

Mundo real Mundo mitológico 

Humano Deidades 

tierra ,tgua 

tullqa/yuqch·a l l 
Ti ti Chullumpi 

Awatiri de amba!) cakgoría~ reciben t!Specialc::. cultos y homenajes durante l.'!! 
desarrollo del ritual uywa k'i/lpaiia, además son magnificados en su real 
dimensión mediante música, canto y uanLa por sus cualidades i.::speciaks y por 
su nobk tarea en la protección del ganado. 
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A ~·var;ri Ma!IA11, Wayr1u (Mallku Pastor) 

,,~,- ~'JJ)'j 

A wa ti ri Mali ku a Wél ti ri :1 kJ w:1 ka qa lluw. a wa ti ri 

(Pastor poderoso, pastor: la c.:ri.1 de !u\ Ji.:a e-.. ... pJstor) 

Duranll' el desarrollo de la ceremonia. Lis deidadc=- protectora:- del 
ganado son altamente •.:enerada~. pero t:imbién. están expuestos a ser 
reprendido por los 1a111ani Sólo en e .... ta o.;:hión Jo, pnpi1..1ari s i'U1.. de ·1 pe<l1r 
cuenta de las t;ue:.i.; hechas dt!rante el año a amba' ..:arcgo11a" de .1wat1ri. 
rt>specto al ('Uidado de gan:.1d0. a trn\'e') d~ mú,1ca. dar.z.1 ~· drama l )S cuales 
actúan i.:omo elementos de i.;omun 1..111,;1ñn ~ntre la v1d.1 real v los poderes 
:\ohrenaturaks. En caso de que los prot~ctorl!c; hayan tallado en d control 
adecuado de los animaks. lo~ 1a11uuu pueden m<1nire.,[(.1r 'lt<. expresiones de 
protc<;ta En cac;o de pérdida o c.hsm nu ;ión ele :111imales. por cu.tlquier:i de las 
causales. los tamani pucd~n obligar a l ·1s kidades a reponer los :1mmales 
dismmuidos en los s1gu1cntes térm111os: 

Awatiri Mallku 

> > > > 

Ji la qa llu fal tiw a wa ti ri j:iy ra a wa ti ri taw a wa ti ri 
<Falta la cría grande awatiri: tu ert's pastor flojo. awatiri) 

.Micología cfrl P"uju: La mitología del manantial. (p"u;u en Aymara. y puk..iu 
en Quechua). t'slá dircd~1mente vinculadu a la rcprodu<.:dón del ganado. En la 
mitologfa Andina. t:I concepto del p "uju o manantial ya era muy difundido en 
C'l período pr~-lm:a y ha continuado en el r~~íodo !11ca has la los t ic'mpos 
actuales. De acu~rdo a lo:-. cronistas c1ás1cos y sus seg.uido'-·e:>. los lni.:a~ 
~nlazaban al P''uju con el m1t 1 de Viracocha '.Dios dd Lniver ') J la vez, lo 
ibociaban ~imbólkninenre con !a ruta a::-witica subterránea entre las monl:rnas 
y la co~ta Pací fice 1 Sherbondy. 1982 ). En la.'i regione~ ~stu hat.<l:l. lll~dt: 
Caque:ia ha!>la el :)alar de:: Surire. el mno del P"uju es muy c.:omún y tsta 
directamente rdacionado c011 la fl!J1íOdttLción del ganado tMamani. 19~9 ). En 
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1.!lt'..:to. t:no de l u ~ mito) m.í:. <.:omún es el Wailaqiri 1'"11ju (Manantial 
hil'\1~nt el. mi to qut: tiene dirL'<.:ta vinculación con el mundo del ranatlo. 
Diwr.;o, nombre' el~ nun;.intiak .. <.:aractcrí1aclos por las fonrn1s lk cxpuhión 
del agua dan :.1fni1i..:ados an;ilogos como: p"uxtiri p"uj11 ' 'mmmu llo del 
nun'-lnt!:il''. l\1ullaqin p''uju "manantial hirviente". y p"ulluqíri p' u¡u 
"burbujeo de manantial'', ya que el conc.:epto de p"ufu. para la gente And1mi. 
e-. una entH.lad rcproduclora de ganado y cxpulsor.i de nqueza: por 1,;onsigu1cn
te. est:í asociado l'On el oro y la plat·J Por ejemplo. en el cuento del manantiul 
a menudo 'ic observa lo siguirnt~· ·'Dicen que .1dentro del manantial hay una 
mujer rodeada de oro y plala ..... Este conccplo cs. también. umpli<1mL·ntc 
difundido en d mito de Viracoclw, 1.!rl t: I nwl la presencia de l:.i músa.:a es 
evidente y claramente manifestado a tr:ivés dt: instrumentos mu-;kalt's rel<1-
donado con oro y plala. cornos~ obsl!rva t!n .:1 :-,JguienLe parrafo: 

"The anccstor of Pukyu. carrymg gold drums on rheir heads. traveled along the 
veins of subterranean water that are the veins oi the moun1ains. toward the sourcc 
of the water" (Sherbondy, 19X3). 

Dentro de los mitos trad1c10nales asociados,l:J :ltüs1ca con el agua, 11:nemo' el 
··sereno" o ~·irimi.(12) tema que es altamente simbolizado t:n d munJo 
aymara, mcdianrn el cual se puedl! sostener que la mú-:.ica vinculada al mundo 
acuático ha sido siempre de suma importancia en la ~osmovís1on Andrna. La 
representación simbólica de categoría .1cuáLíca dentro del mundo ganauero t!S 
el chuliumpi, av~ acuútica que h3bita l!n el manantial y su-s alro::dec.Jorcs. Cada 
familia pastoril posee esta avl! l!mbalsamada que Se' guarda en un lugar 
sacrálico de la casa habitación. la cual durante el dc:.an-ullo dd ritual es 
altamente venerada mediante música y canto. y cobra mayor importancia ~n 
la ceremonia de Uqwa samay01ia (rLproducción :.imbólico de ganado): 

Clzullwnpi, Way1iu (Canto de Chullurnpi J 

) = 100 

º-tr > > :> 

$ 
b : "' t.. 

) 
~ " JJ: J. ~; J ~ ~ J } ) , ~ : 

j .. t 
Chu llump. chu llum. piy jal sun. Jal sun mall chu llum piy 

(Chullumpi. salg;.1, salga chullumpi) 

Música y el Ritual de Marcación 

Cada especie y género de anunalcs c.:s c.Jedicado con música y canto (Bauman, 
1981: 195; y Mamani, 1985), es decir, cada grupo de animales posee "su 
propia canción", ca racterizado por diferentes melodías y textos alusivos a 
cada uno de ellos. Lo:. cuales identifican y '\ingularizan sus cualidades y su 
razón de ser. Por ejemplo, existen canciones para mamali o mama/a (llama 
hembra), para tatali o tatala (llamo macho). para chupikila (alpaca hembra). 
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pac¡ulí (alpaco macho), para kumpilisa (ovejas) y para toro-torito (Cordero o 
buey), nombrt>s simbólicos que mediante canciones expresan valores y 
cualidades inherentes a ellos. Dichas canciones son practicadas solamente t>n 
la" celebraciones del ganado. siendo la mi.1S1ca corno parte de Ja ceremonia 
misma. y no pueden '>er practicadas en otras ocasiones. Los cantos del ritual 
de marcación de uso exclusivo del ntual. viene desde los tiempos n:motos de 
la sociedad Andina. a través de transmisión oral y de generación a generación. 
los cualc~ se han mantenido sin mayores alteraciones ni influencias externas 
hasta nuestra era con cempór:mea. 

a) Estructura básica del Ritual 

La estructura ritual y 1-i <;ecuencia de !:is ceremonias de marcadón obedecen al 
sistema tradicional de l::i culrura Aymara. por ende a la estmctura Andina 

l Parte 

Apertura Víspera Preparatoria y apt!rtura del ntual 

II Parte 

Desarrollo Ritual: Primer día Marcación y enfloranucnto de llamas y 
alpacas hembras. 

TII Parte 

Segundo día Marc<Jción y cntloramiento de liamos y 
alpacas machos. 

Tercer día Marcación y enfloramiento de ovejas y 
vacunos. 

Clausura del Ritual: Samayafí.a Rt;surnen y recuento de ganado. Cierre o 
clausurn del ritual. 

Generalmente. la duración del rito fluctúa de tres a cinco días y puede 
deferir de familia en familia. Ja que depende en variedad y cantidad de 
animales. Los mecanismos estructurali::s y modelos de una familia o comu
nidades pueden también influenciar la duración de la ceremonia. 

Debido a las influencias e intromisiones externas a la cultura Aymara, 
especialmente en lo que concierne a la religión y creencias, exi<;tcn serias 
desarticulaciones en el contenido. la esencia y el significado del rito de 
marcación y floreo de animales. fenómenos que necesitan ser estudiados 
comparativamente y sus consecuencias cultura les en cl área Andina. 

b) Desarrollo de la Ceremonia 

La no~he del primer día dd ritual llamado Ví!>pera. es la vc:ncrac1ón ;.i la~ 
de1dades: Uywiri. los cuales ··dan el beneplácito .. parJ la m.ircación ) 
entlorarmento de ganado. Ceremonia de apertura qu.: se reJ!iza. generalmente. 
~n el corral dl' animale~ o en Jos montbco-. más ~~n.::mo-. :il pohl:ido . .;ólo con 
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a::.~tcn..:ia <le pcr::.onajes rituolcs y los propi.:tario:.. 
Al dfo siguknte. muy temprano . después de reunir los anunaks C!l 

el corral, Ja comitiva ritual se tksplaza y dan init.:io al;,¡ i.:ert:monin et'nlral de 
it)'Wa k'illpaiia, Junto con l'llo la música toma. también, su :ipogco. Dicha 
comitiva seguida por los asistL'ntcs. da apt·rtura a la etapa rrnb signific¡¡liva <le 
la ceremoni<.1 di: marcación y cnfloramil:nto d~ ganadv. Primero. un par de 
llama:. con::.idcrada "delantcr~•~" (anima[c, lfrlen~~). p1 r su~ especiales cualida
des de líder y color. son ubicadas en el mc,ón dt!l ritu.., '. donde son man:acl:i::. 
y adornadas con gran solemnidad mediante iihacium:s de c/1 ''allaila y 
p'·uwaiia. En s'-·~uida, la comitivu ritual "·ontrni;>n<lo los elemento.; -.imbólico' 
(como: titL chullumpi. banJcrula. Ctl.:. l rubni.::i l.i ceremonia <.:entra( con 
lllthica y d <.:anto, Jo que da un l'spccial realce. Una va conduicfo l.i cncmonla 
,.;entra! los animales se ven c;omplt'lamcntc aJornado, y engal:mados, lo~ qttL' 

:.on "despachados,. desde L'l cornl hacia el c;.1111po con regocijo 3poteósu..:u y 
ornamentos multicolores que SL' 1.Jnfunden 1.:on el \1.~ídor y el florido r .-.i: 1 
1.kl paisaje, finalilanJo en un dimax dl' músi.:a ~ danza. y ~rito~ de rl.'gudJ) 
¡wijway! (Viv 1) mientra-; los 1111naks se alejan dc'l corral dan fo ti 

impre$ión de .. s~nurse sallst echos por Jos 1101111.·naje:-. ~ :idorn\)S recibido:-.. 

Pareciera que estas satisfacciones son reflejada-., en lo-> cor('ovc:os d~ las llamas r 
jugueteos d1.· las cff.I\ al ver él :..us madres adornada~ l.'Oíl objeto:. mul\ icolores. 

Una vez concluida la ceremonia principal. la comitiva ritual y lo:.. a)istenles se 
trasladan a Li l '.1sa r tual dt' lo::. propJclario.-. po ... rnncto lo:. elementos sim
bólicos y Ja ba111.krola blanca wn mú:-.ica y d.mza cokcllva. 

Hiisita, wi.\'l ta Way1lu (Vi si la. Canción Je pasacaJk) 

) = 96 

Cada una dl Lt:. Lan1..iOll\.'c-, dL'i nlu:tl tH.:ni: 'u prnp:n ~,tllo y form.1. L .. _M,: ... 1un 
dL di.:sp!azam1cnto IVi.~ita. wisit.t ~s cantada i:n form:i ck ,.;oph.t:-. ¡ or L' l 
guiLJ.JTao y :.l_¡.;uid1) pur Jo~ .bl:>lenri::- en coro. i.:n la que :-obre.;~tl..1 '•..JLt:::. Je 
mujere!I que tienJ1.'n a c~p.1.:Jr !:l!> \'O~cs d~ \:.tron·:s. Al lk;;~u a b i.::.1:..a ritua! de 
lo:) propidariO'l ( cabHJo l. _0ntmuo !3 .:omida, rit u:.il lb.rmJo ::.imbólicami.:nt1.: 
Wintisyww. 4uc ')t~nifka "bendi.:1i')J\" con lo quc :-.\.' conduyen la!> adi\·id:ide:o 
ceremoniaks Jel día. 

Al ilí.i siguicn!e. 1:untinú.1 b cckbradón tkl urc¡11 tamu, "reb.1110 
macho" que ncluye anim:ik-; mad11). La L'stnrctura ot· ritual y la sccul'ncia de 
lé.1~ ceremonia:-. cotTt'spondkntes del día. ::.1.' rep1tn1 igual qu~ kh dia:-. 
antt'riores. Con t!Xct!pción di.: b müsica y d canco <.¡UL -;un <lifori:nll Pdk cad~ 
i.:spec1c y gén~ro. La melodía i:s d1fereme y los trxh1:- son ~tlu::.1vos ;1 cada 
grupo· 
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T;ilall. W;1yñu (canto al llamo macho) 

Ri Jan li ru aw ki ll.1 nha .. 1y TJ íJ l.1 
lTli crl!s ddanLero wn l'Xp1.·rknc1:i. Oh :.1.•1)0r?o). 

Al lcn:cr d ín. co1w,pondt' .1 l:i l't'kbrat'iún ck uwiju wma. ··1t'b:uio d~· l'\ c:>.L ... 
y waka qallu, "rcba1io <k \'acufü1 .. 1::.1 1:.1 familia Ltnkn .. · ,a .. ·uno). Como ~' 
dt'saito rn d punto ..1ntcriL>;. b L'structurn y ... t ... Ul'ncia de Ja, 1.'l!rcmom .. :- ~011 

iguaks a las dt' orra ... c..;pci.:1co; de'º' dfa~ anll..•rior~s. 

Elemencos dernr.Hivos 

ParJ l.'..tda gL'nt•ro Je .mi males cxi~lt' un tipo de dl!COl'<iLtón tan tn l'll -.t: 
construcción como ~n su forma y coloc:ición a los animales. 

al Decoración para animales hembrac; 

Sarsillu o aruu: es un tipo de Jdorno para animaks hcmbrns. hecho de iana 
tenida. qUL' ticnL' la forma <k una flor c.k cantuta, que se coloca a amh:h ort·p..; 
dl'I animal. 

Cllimpu Pt.:qut.:r)a porción de.: lana letí ic.la en d1l'l'l'l'l1tes colon:s. Adorno t.:omün 
para todos lo:-. •minw les y <le ambo:-. genero:-., sólo se di rert.:nc.:ia en la t.:olo~Jdón 
del d1im¡m: a las hembras st.: k adorna ~·n la t.:spalda y a los mal·ho' t.:n el 
cuello. 

b) Dccoracron para animales machos 

11nku. Tipo dt.: adorno para animak" machos, hecho <le lana te11idJ .:n torma 
de pequt!ña guirnaldu que se colocJ sohrt.: t.:I cudlo del animal. 

Pum-puna· Es un tipo de adorno hecho de lun:1 dt! color t>n forrnJ Je (,1rulk1 
de flor. que SI.! coloca a ambas orejas tkl ;.mirn;1 l. Todos los L ipo.; tk tn.lorno-. 
dan un ~!-.pec1al colando a los an imales y tiene una duración aprnxin1:.lda de 
seis o ot.:ho mc'iC'\, los cuales desaparecen t.:n forma paulatina por descok1r:i
ción y de~gastc por ef·~cto" dd 'º1 

En tl!rminos generales. la c.;,tructura y sccuenciJ 1.'k la cerc:-moni:i de 
ovej;:i y vacuno son 1guaks a la de lo:.. camélrdos, con poca' d1forent.:1.1~ t:ik.; 
como ubicudón y tamaño de lns co11.1h:-.. Pnr L'Jcmplo. la ir.1gilid¡nJ y füdl 
pfC',a de ;.inimaks l.'.azadorcs la ubicación dt.:I corral de oveja~ :.e cncut.:ntrrt rü!'. 
próximo a la l.'.Jstt h:ib1IJ<..:1ón. Tamhiún :dgun11' l?ft?mentos i.:C'rn1111)Jlt tlt>~ 
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dirkren a Jos de los i.:am\:lidos tales como los vasos o q 'iru. 1 vaso de arcilla o 
mJ.<lt..'rJ), que llevan figuras de ovejas ( vacas. En algunas área~ t:omo t.::n 
Guallatirc. por ejemplo la c~111ciún Toro-torito e-.· can lada tanto para 
<:ordcros como para -.acunos. son comunes parn dlos. y .. qm· amho:-. po ... L-cn 
\.'UL'mo::.. 

Toro-/Ori/O, Wayi1u 

~ = 100 

Tu ri tu. tu ri tu, t:i tal lu ruy: pu ritma <;a rat ma, ta l:tl Ttl rny 

<Toro-torito. st:iior Toro. tus andanza\. 1tla y regrl.!:-.o. :-.L'iior Torn) 

Drama y el Ritual 

El drama. al igual que la múc;1ct1 y la danza, t.::-. otro 'k los elementos de gran 
importancta t.:n t:l de::.arrollo ceremonial de marcación de ganado . .El drama 
como t.:!lt:mento de expresion rcpr1,;::.cntat1vo de los t:vcntos del mundo 
mítico. cs considerado e mo urH de los m:ís reiev·inlc'> c.kntro de '1s <.h.., 
ccn:monias de clausura. 

Ul k.l .wma_1 wla es Ll!lí.1 de ta ... ceremonias (k ma~'or significución 
<;imbólit:a y mi rológic<.1 del mundo ganadero. a trave~ de C'>lJ c.:cr.:mon iJ la 
gente Aymara encuencra el c~ntro <le gravedad entre seres vivientes y 
no-vivientes. Proceso que o..:urre tknrro dt: la rcpn:sentac1ón m1 tico y 
simhólic.:o tk demenco~ participantes. c.)JTIO una manera dt:. balant:i..•ar l ... 
desarmonía o desa:\tre de las partee:; 'º" cuales pueden ser provocados por 
conducta<; insatisfactorias o discordanlcs dt: ambas partes. Pr·Tisamente. el 
término samayaiia tiene ~onnotacione' profundas en lo simbólH.:O y mítico 
que viene del verho <;amm'n q11e tiene do' 1c..:pLione ... : --exp~kr ain•'' y 
"descansar··. Al conjugar con el :-.ufijo cafüativo '-:·a-', sarw Fa 11a 
significa "provocar i..·xpulsión del ain:··. Samayal'lu, sigrnt11.:a simbófü .. amentc 
.. causar la fertilidad y fc~undidad de ganJdc ··. Dentro de la aeencia Aymara. 
los poderes sobrenaturales acuáticos expulsan animaks a través de deidades. 
como P,.uju o juturi lo'\ cuales son considerado~ como fuentes proveedores de 
vida y f ucrza di! animales. 

La ceremonia samayaila ocurre en la última nod1t! de la cckbrac.:ión. 
la que corresponde a la tercera parte de la estructura general del rirual. La 
ceremonia de dau~ura se realiza en la ca~a ritual de Jos propiewnos llam.ido 
jach "a uta 1 litcralmcntc .. ca:;a grande") que contkne objetos y elemento:> 
ne~l!Sario::. para ~I desarrollo de la ceremonia. Una ve1... ubicada la 1.:onlit1\a 
ntual y part1dpanles en la mesa caemoni:.1L Jos tamam med1:mtc expresiones 
ritualt!s abren solcmncmenk d alado ritual. el que cont11.:ne elementos 
simbólicos y parafernalias correspondientes. Jos cualc:s son extendidos sobre la 
mesa ritual para dar inicio a la ceremonia. 
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Primero, Jos poderes sobrenaturales, conocido como uywiri o Pacha 
mama. manifestado en los puntos geográfü;os como monrnñas, cerros. qt1ebra
das. lomas, y pampas son Ycnerados con homenajes y cultos mediante 
libaciones de clz'allaFia, y p"awaiia. los que son mencionados por :.us nombres 
toponímicos o por stt::. funciones simbólicas tak~ como: q 'asü·i p ··u¡u (manan
tial que grita). En seguida, el ~amirz, deidades dt:: categoría acuática tales como 
ma:nantiaks, boí edalcs, ríos, lagunas y arroyos son venerados al igual que las 
de categoría tierra, en el siguknte orde-n: 

( l) Uywiri, de t:atcgoría licrra, representado por el Ti ti. 
(2) Samiri. de categoría acu.ítica. representado por el Chullumpi, y 
(3) Awatiri, de categoría humano, representado por tul/qa/yuqcll 'a. 

Estos no sólo reciben homenajes, sino que, también reciben rc:conocimiento 
por su "labor y responsabilidad" en el cuidado y reproducción de los animales 
durante el año. En seguida la pareja de awatiri que representa a la vida real 
como tullqa/yuqch'a. recibe el homenaje y reconocllTiiento. que consiste en 
ofrecer brindis en su honor licores tradicionales, durante el cual los tamani 
e?Cpresan alabanzas y gratitud por su loable tarea. Después de esta corta 
ceremonia. el tamani realiza el resumen del ritual y recuento simbólico de 
ganado con acompañamiento musical y cánticos (Spahni, 1962: 33; y Mama
ni, 1985). En esta única ceremonia, los propietarios del ganado tienen el 
derecho, simbólicamenle, a pedir informe anual de los awatiri de ambas 
caregorías (viviente y no - viviente) de pérdida o aumento de ganado. En caso 
de disminución de animales los awatiri de ambas categorías, responsables del 
cuidado de dnimales. eslan obligados a resliluir, simbólicamente. !oc; animales 
disminuidos. Por otro lado. si se detecta un aumento de los animales, Jos 
awat iri. son merecedores de los más altos homenajes, y tributos. La disminución 
de animales por diversas causales, entre otras: caza por animales silvestres 
(puma, cóndor y zorro). plaga de enfermedades, etc., son consideradas como 
"castigo·· de los uywiri o samiri, por el no cumplimiento de las partes. 

Una vez detectl<la la disminución de ganado en el recuento ceremonial 
se lli.!van a cabo las siguientes estraregias y técnicas en forma simbólica para su 
reposición: Primero, los propietarios piden a Jos tullqa/yuqch 'a solicitar a los 
uywiri (deidades) la reposición de animales. Los awatiri, sólo para esta 
ocasión, son representados simbólicamente por los asistentes, y se efectúa el 
siguiente diálogo: 

Tullqa: Uywiri mallku . q"awqa uyws churitanta. 
(Mallku uywiri, ¿cuántos animales me va a entregar? ) 

Uywiri: Tata awatiti, naya ma kimsa qawrak churamax. Ma alqawa, ma 
ch'arawa, ma janq'ukiwa. 
(Señor pastor, les entregaré solo unos tres animales. Un alqa 
(bicolor), un negro y un blanco). 

Para lo cual la pareja tullqa/yuqch'a dramatiza el "arrco"de animales desde los 
cerros o lugares distantes, mediante música y danza con maniobras complica
das que demuestran sus habilidades y destrezas en el manejo de ganados con 
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"sonidos" de implemento::. ganaderos 1.:omo hondas. 

Wisila. wfai ta 

~ = 104 

D :1f > > > > 

Wallaqirit apanjtwa. ay nina nina, kim:-.a qawrak apanjtwa, aya nina. nina 

<Traigo desde Wallaquiri, ay nina. nma: sólo tre-; llama-;. ay ninu, nína). 

Dramatización · 

Kimsa qawrakiway. awatiri; pla, pla. pla (Soni<lo d0 honda). 

(Son tres ll:imas. awatiri: pla. pla. pla) 

Se repite dos o tres veces la frase m usical y corcografo.:a para cada uplicac1ón. 
Dc.!spués de Ja danza, la pareja awatiri se aproxima a la mesa ceremonial 
llevando los "a ni mu les'', en este caso representados por granos de ma 1z, los 
cuales fueron repuestos por los tn·wiri y les entn:ga a lo::> taJnani, ~on d 
s1guiente diálogo ritual: 

Tu llqa: T ata tamani, nayax kimsa qawrs k"a W3llaqinl antan twu. 
(Sr. T amani. trnje t res llamas desde Wallaqiri) 

Ta mani : Ah. aka tamar a nantanmalla. 
(Oh, reponga a este rebaño) 

Awa tiri: Ma alqakiw ma c.;h'arak1w, ma janq'uk1w. siw uvwirix. 
(El uywin djjo que son: lllld alqa, una negra y una blanca) 

T ama ni: Ah, aka Lamar anantanmalla. 
(Oh, reponga a este rebafio l . 

Cada vez que los awatiri \OllCilt n a l;,i\ ded1dades csra pcttc1ón. se repiten lo:; 
mismos procedimientos. tn caso Je qu1.: las deidades se mucstn:n rctici.:ncv:; a 
reponer los animaks requeridos. los awatiri invitan a danzar con ellos y 
ofrecen abundantes licores trad1c1onaks. ha-;ta convencerlos a ceder lo 
solicitado. Algunos upwiri obligan ;1 1<1 pareja de awatiri a demostrar sus 
habilidades en el manejo di.: animaks. dios nuevamente dramatizan dan1.<1c; con 
movimientos complicados y sonidos de hondas. 

Después dt: esta dt:mostración . los prop1etarío-¡ reciben con expresio
nes rituales los grnnos de ma il dentro del bobo ceremonial ( wistalla). 
especialmente habilitado para ..:sta ocas1on . De acuado a Ja secuencia del 
ritual. continúa la ceremonia Uywa samayarw. 1::.1 prop1etano, a<.:0inpur1ado 
por personajes riruaks con sones de campanillas levunta en alto los clLmcntos 
simbólicos como chullumpi y titi. en una dramatización simbólica expulsa el 
aire sobre los objetos rituales y "animales" recuperados porawatiri. mientras 
se ofrece a Jos asistentes chicha en q 1ru trad1c1onaks y vasos de plata. En 
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.;.;eguida. los tamani k\·antan t'n airo la 1i•istalla o ch'uspa. {bolsa ce1emonial) y 
pa ... an 1.'n rnnd 1 de dcrct:ha a izqlll\!rdJ a Jo-. participantes. C'ada uno de Jos 
participmrcs expulsu aire (samaña 1 dentro del bolso rilual. durante csce acto, 
la mu,1-.:a Ilel!a a 5.U m:ix1ma expre->ión mientras una gran c<mtidad de 
miniaturJs de c:liu/lwnpi (ave acuátil:al y fiores son ob:-.equiadas a la 
..:omuni<lad como una exp··es1ón de rcrtilid:id y :ibt..nd .. n~ia de qanados y los 
objelos ccremoni::iles son ct.'rrado:-.. en el atado í!tual para dar pa~o a otra 
ccremornJ. 

Wa1·11u t"uqufia. Inmediat:rn11:nte d1.'-.pué-. d~I cierre del atado cere
monial, se abren las pue11as del 101.:al ~ la com1ri,·a mual ·1co111pañada por lo.; 
asistente::. sale al P<ttio princi¡x1l, dunde ,1.• k\ama la gr..in f'otrnta llnmada 
"luminaria". Después de un corto y ... o!~mnt' brindi' de t'inka o cal1e11tc. (!1co1 
trndic10nal Andinol en honor a loo; den 1;;11·0.; ntuaks. inicia la ültirn:i 
ccn.'monia llamJch1 Wa.11/u-1 · .ff¡uiic1: 1 wayñu = genero musical. l "uquña = 
b:lilar) que significa "b.uk d1: \\'cll"l111 •• el ,:u., 1 1rcluye mú->ic.1. c.fanz,1 > drama 
que expresa to~ prmcipak' a~p.:cto ... d,_. t.1 \ida gan:.1dcr~1 a irav~'\ de expr.:~ioncs 
dramáticas y cr1.·.1tiv.1'>. Lo' pa,onJjl..', ntuak' } Jo, propictano-; inici:.11 L! 
baile Rr;mem romero <género mu,h:al lkl Tiro l. "'' cu:tl e' car.1dcriz.ado por 
utilizar los dwku. (cordeles de lana 1.5 mt 1 con .c'l cual lo-. da111arines se 
ligan unos J otrns por la c.:intura la:- mujl.'r.::-. lk\:iíl -:n :.~t m:.inu tJt·rl'ch.i la 
honda (q 'urawa) y los hombn:\ l;i sog.1 ri mal u '1ka w1sk:11 Y danLan .dn:dedor 
de la fogata simulando los movimientos de anima les. A ~ontinual.'.1011 danzan 
los asi'>tcntes en igual forma. pero con rnmos ágiks \ ·novmlic!1to ... rn;is 
compfü;ados. mediante el cu.il LJO'l part1dpante di:mu-cstri:! !illS hab1l!úa<lc<; y 
dcstra.a:> t'n LI m.incjo .ie an1mJk:-. Parn l''l:i rcpr~ ... ~ntal.'.'1on. do, o tres 
hombre:) sl! disl ralan con mascarL tas o cuero de llam:i' que '1mul.1:-i 3111111..tle:--. 
Los otro~ bailannl.!s tratan de "atraparlo" a los di-:;fra.zados con 1mpleme11tos 
paswrdes takc; como qºurawa. wiska. y clzaku. mienc~a-. lo!'> hombr.: ... di,fr.1za
dos de animales intentan inmiscuirse pero el aWtltiri. utiliz.ando 'l!s r0cni.;:b 
capturan a lo-; ··animales'" (disfrazados) y los conducen llaLia Ja 1111. ~J rnu:L 
donde ambos reciben lo<> honores con brindis de licores l rad1c101rnlcs. ) curnt 
una expresión de satisfacción los participantes bailan el Romero-romer . 

Ent!ro v 1 ~hrero e<; la temprw1tla dt' lluvia jallu-¡iac·lia 1 bt;1~1ón dt' 
lluvia) los campm );l.;;tizaks se c.onvn.~rten en verdor y se adornan de flore!>. !o:. 
cuales son propicio-: para la fiesta del carnaval. razón por ia cual l.l gencl.' 
acostumbra interprt'tar la música y baiks e.le! carnav,I. como una ucnndad 
exna i la estructura rirual. Los grupo:-. musicak" '~ ~ Hn;wal cor.11..1 :arqa ., 
pinqil/u, (tarqa '° in!>trumento at'1ófono de madera. pinq11lu = in:.tr~1mL'nW 
aerófono <lr bambú) aparecen e"pontáncament<? eJ.¡!Clftando melod1~1' del 
carnaval y todos los a<>i:.tcnte:-. brtilan con simples movimientos c01-.!02ráf1cos 
pero aglutinantes. Con e<>ta actividad "extra" ~I ritual es dall'\llratll) t•n tnnna 
definitiva. 

Eiecutanccc; e lmtru:nenros Musicale:. 

Para garnnt1La:- la ei'cctiv1chd Lld ritual, los prop1et;.i~N:> dl.'bcn .:on~idcrar en ;;u 
pl.mifka.:-1ón y on!Jniz:ición. la indlb1ón Je Jo:-. pc:r:-vnaJc:. 11tualc:-. y muskus 
tradidonak- n<lll\'O:.. E~tcs prcµarati\'o~ ~e d~ctuan 1..011 jnvitucion1:s a io::; 
p::>r:.on~:es &lluah:~ como i·atiri, müs1~<h y otros, usando t:xprc:siones ue 

39 



··or.ucx;o .\..'\011'!0 "105. 11R - 1988 - 1989" 

t.:orte.sía LBriggs, 198 l) en lo que la hoja de coca es el elemento pnnc1pal 
como en toJa organización ritual Andina. De acuerdo al sistema Aymara, en 
las invitaciones rituales esta tácitamente incluido el tradicional ayni, (trabajo 
recíproco y colectivo). En cada pueblo o estancia existen dos o más músicos 
nativos, quienes dominan algunos instrumentos muskales y son i;onocedores 
del desarrollo ritual y las canciones correspondientes para cada ceremonia. Así 
corno el yatiri. (personaje- ritual), la presencia de rnú:--1co:> y cantores e:s de 
suma importancia yn que ellos guían las ccn.•montJ'> ) éJcCUl..tn las canciones 
correspondientes dentro de la estructura, pues el los tieneP. el dominio y 
conocimiento del desarrollo ri tual. Lo:s canws :.on colectivo:> a .... omp<1ñado 
por uno o dos instrumentista:s, ~n la que;: la:> dama:- :-e JcJk~n <1l \.'atHo 

mientras que los varones a la ejecución de msnumentos mus1cale:- 1 Bauman, 
1982). En algunas canciones se forman verdadero'i diálogos en los CUdles se 
improvisan los episodios y pasajes ocurridos dentro dt• la vida ganadera, a 
través de coplas que son iniciados por los gu itarreros y :-.on repl.!rido-. por lo'> 
parricipan tes. 

CONCLUSIONES 

El ritual Marcación y enfloranüento de ganados. siendo uno de lo::. rituales más 
auténticos, está seriamente desarticulado en stt esencia y sentido. razón por la 
cual, a través de este estudio se intentó describir el desarrollo, analizar su 
contenido y el rol decisivo de la música y el canto asociado con el mundo 
sobrenatural. 

De acuerdo a lns localidades estudiadas, se evidencia una estructura 
básica de la ceremonia, con leves variaciones que se observan de un poblado a 
otro, de una familia a otra. En el poblado d e Parinacola por ejemplo. para 
demostTar las habilidade~ y destrezas del manejo pasloril, la gente se d isfraza 
con mascarelas o cueros de animal, mientras que e n Guallatifl' para la misma 
represemación sólo se disfrazan con vestuario ritual que simbolizan animales. 
En el poblado de Caquena lo::¡ ekmt:ntos rituales permanecen al descubierto 
duran Le la celcbrac1ón, mic1Hras qu¿ en Paquiza y Surire los mismos clcml'!ntos 
permanecen cubierto:. ~n el arndo ritual. sólo SI! dl!scubre para un acto 
ceremonial específico. ,-\ IJ luz Je cSléb kv~·~ cliferc:ndas la c::.cncia y los 
contenidos simbólicos permanecen incólumes a trave::. dd rkmpo dl.'ntro d(' la 
cultura Aymara. 

En los acontecimientos mitológicos má:> complejos y má) -.imples, la 
presencia y el poder de la mú. ica es endente. ya que refuerza)' da vitalidad en 
la identificación y comunicación <ld poder sobrenatural asociado con el 
mundo geográfico. Asimismo, los colores asodacJos con la flora y fauna y la 
toponimia geog1áfka juegan un importante papel t!n la percepción del mundo 
Aymara, Ja que, además de su valor intrínseco, involucra una visión semántica 
del pensamiento Andino. Esta mi:;ma visión ha sido un importante elemento 
en el sistema de crianza de ganados. 

Cuando se sostiene que la música y el canto juegan un rol centra 1 en la 
vida diaria y en las ceremonias rituales, se refiere a que la música no es 
considerada como un simple adorno de t:Ha, sino que cumple una efectiva 
comunicación y diálogo entre humanos y deidades en torno a los ganados 
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1:-.fam3ni. 1985 ). En lo:-. Ande~ l:.i mú,ka. por su función comunicativa. f:il·11lt.i 
la mt .. :rrdadón entre humano y d mun<lo sobrenatural 1 Ols-.n. 1QSQ1. u. 
como t!> J.:mostr:1do, en qui.: 1.:ada una d~ las i.:'pccks d-: JnimJl~s son 
Llignificados. valondos y s1mbolíz.1dos ml'diante mü:-.ica y i.:anto. IOli qu•: ''-'11..in 
y proveen ~.xpn.~stonc~ s1rnbólic<Js y metafóricas que i.:aractcrizan valor.:s 
inhercnLó :J cada un;1 de las i.:spec1l!s, ademis. permiten asegurar la ~'labilidad 
económic:.i v seguridad social tlc los prop1ctanos. LO':I <..amos alus1\ ')' 1 la:-. 
deidad¿:; y a los animales forman panc importante 'n d desarrollo dd ritual. 
~on lo:- qu¿ rubrican hi efet;t1vid~1d ck las cercmoni:i':o. ( u.rndo la ccrcmoni;,i 
ak~mza el mom.:nto nub signifk:alivo. la mu::;1ca rambi¿n 3.lcanza su momento 
<.:ulminante y roma el princip:.tl sitial de In are1noniJ. 

Las dos partes de la c.:eremonia di.! clausun.1, sarnayuiía y wuyl'iu 
r"uqwla, rienc un alto contenido s11nbólu.:o y míLico. a trav~s de Jo..; cuales la 
gl!ntc Aymara procura buscar el justo cquilíbrio y <.:0mplcmcmaried<1d l'ntrc la 
vida real y poderes sohrenaturalcs. Tal equilibrio y complementariedad -;óJo se 
podrá obtener med1anle el proceso de comunicación en forma t;reat1va entre 
los participantl!S que, a la vez, afirmará la estabilidad y seguridild de los 
dementes involucrados l.!n ello. A través de la ceremonia sanwyafia los 
propietarios sintetizan y evaluan los resultados de las tnrca" anuak~ de la vida 
ganadera. al mismo tiempo hace recuento final de los animales y reafirma l:.l 
propiedad individual de ambos mkmbros del matrimonio, mediante marca
ción de anima le~ (Spahni. 1962. 33: y Mamani. 1985 ). La familia o -.omuni
dad Aymara busca la compensación y l'l bala11cco de )!Lb pencnenc1.1s n:foritlo 
al ganado por medio de las marca~ indiv1duaJl!S. 

Aunque las represcnrac1onc" drama t1zad~h parecen ser competitivas, 
sin i!mbargo. no lo son. porqu~ m~dianre expr~~iont' drarnjtica~ la g~nl~ 
demuestra d dominio de ré~nil.:as y 11:.ibilidadc~ del man~jo g~rna.1.kro E-:;tas 
represental'ione!) ri1 uale') son parte de va lores l'<;l rat¿gico:- y t~~nológit:o-. Jcl 
sistema económico del área ~ymara. tales dominios son motivo d.:> alto 
prestigio personal > familiar en la l'Omurudad Aymara.por lo que los nifíos y 
Juvcmud Aymara son riguros:.irr11:ntc rl'qucndos en ::;u aprendizaje. 
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