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DESARROLLO: 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. ANTECEDENTES: 

La presente propuesta educativa esta orientada al conocimiento de los valores y 

principios tradicionales andinos; que en el contexto actual de Bolivia están siendo 

re-encontrados en investigaciones, ensayos o memorias de cronistas, 

especialmente de la producción intelectual indígena de católicos andinos; se 

enmarca en los objetivos de estudios del Diplomado IV Persona y Valores, del 

Instituto de Investigación y Postgrado, Diplomados Educación para la Familia, 

Universidad Salesiana de Bolivia; así su alcance, conclusiones y 

recomendaciones se circunscriben estrictamente al carácter académico.  

 

La investigación forma parte de un  diagnostico mayor que se esta realizando en 

la UMSA con el Centro de Estudiantes Campesinos, CEC; en el cual se definió 

una estructura mayor de variables de estudio que podrían enriquecer las  

conclusiones y recomendaciones de la presente propuesta académica. 

 

El presente documento consta de tres cuerpos, el primero referido al contexto 

general y especifico, y al diagnostico documental y problemático,  (1. y 2.); un 

segundo cuerpo esta dedicado a la propuesta educativa (3), a la guía de 

contenido temático; y una tercera parte  a los anexos complementarios a los dos 

cuerpos anteriores (5 y 6).  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Renacimiento cultural andino:  
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El proceso histórico boliviano desde la década de los cincuenta del siglo pasado, 

se orienta a un fortalecimiento de la corriente de pensamiento originario en 

general y andino particularmente en Bolivia; inevitable e irreversiblemente el 

pensamiento andino se esta convirtiendo en variable social y cultural importantes 

en el País; aun mas todas las disciplinas e incluso los Planes, Programas y 

Proyectos de Modelos de Desarrollo propios y ajenos asumen como identidad el 

modelo andino originario como parte importante e imprescindible a la hora de 

definir proyectos de desarrollo; las referencias están dadas por las instituciones 

de cooperación internacional y las estructuras orgánicas de planificación del 

actual estado boliviano. 

 

Si bien la permanencia y vigencia de la cultura andina en procesos de colonialidad 

datan desde la llegada de los conquistadores españoles, esta se desarrolla a lo 

largo de toda la historia de Bolivia, y se podría precisar sus características en 

muchos hitos históricos; en la Colonia, en la Guerra de la independencia y en la 

República.  

 

En la reciente historia de los pueblos andinos, aymara - quechuas, se debe 

destacar los siguientes hitos que desde los años setenta marcan un proceso 

especifico; la profusa publicación de Fausto Reynaga; la Asamblea del Pueblo 

1970 - 1971 en el gobierno del Gral. Torres; la fundación del Movimiento Indio 

Tupac Katari MITKA, y sus expresiones político partidarias MRTK y denominadas 

kataristas;  la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia CSUTCB; la creación de la Confederación Nacional de 

Colonizadores; la creación de la Confederación Sindical de Mujeres Bartolina 

Sisa; La marcha por Tierra y Territorio 1990; la organización de las naciones 

indígenas en prácticamente todo el país, Teco Guaraní, CIDOB, CONAMAQ, 

CONSAQ y muchas otras; las que se expresaran en una Vicepresidencia, varios 

Diputados y Senadores, y que indudablemente culminan con un Presidente de 

origen andino como es el Sr. Evo Morales. 
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El sistema educativo nacional en general y el de la educación superior en 

particular no están ajenos a este proceso histórico, aunque con características de 

desarrollo lento y en medio de expresiones de exclusiones evidentes; si bien esta 

emergencia cultural se esta dando especialmente en las áreas de las disciplinas 

sociales, indudablemente todo el Sistema Educativo Nacional esta 

experimentando procesos internos de análisis, reflexión y en muchos de inclusión 

en sus propios contenidos curriculares. 

Por lo resumidamente expuesto estamos en condición de afirmar que estamos 

viviendo un real proceso de Renacimiento Cultural Andino, no exclusivo de 

Bolivia, si no, de todo el Continente Americano, especialmente en el Área Andina.  

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN: 

1.3.1. La población indígena en Bolivia 

Bolivia se reconoce jurídicamente, legalmente y socialmente como país 

pluriétnico,   multicultural y plurinacional, reconociendo la existencia de pueblos 

indígenas en un porcentaje variado que da fe de la existencia de una diversidad 

poblacional, con un fuerte componente e identidad de población indígena en el 

país. Esta identidad indígena fue expresada en el censo del año 20012. Cuando 

de un total de 8.090.732 personas censadas 5.358.107 se identificaron 

pertenecientes a los pueblos indígenas, es decir el 66.2% de toda la población 

boliviana. 

Población indígena en Bolivia
3
 

Censo 2001  

 
Departamento Población indígena 

total 
%sobre el total 

indígena 
% sobre el total 

del departamento 
Chuquisaca 375.864 7,0 72,7 
La Paz 1.893.129 35,3 82,0 

Cochabamba 1.161.009 21,7 81,6 
Oruro 303.296 5,7 78,8 
Potosí 625.523 11,7 89,3 
Tarija 81.386 1,5 21,5 
Santa Cruz 798.377 14,9 40,3 
Beni 112.508 2,1 32,0 
Pando 7.015 0,1 14,2 

                                                 
2
 Instituto Nacional de Estadística Bolivia 2001 

3
 CEPAL 2005 
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Total 5.358.107 100,0 66,2 
Fuente: CEPAL 2005 

 

Los estudios realizados identifican la existencia de 36 pueblos indígenas, si bien 

ni su distribución demográfica, ni su situación económica son uniformes o 

similares; existen pueblos que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, o 

de asentamiento en lugares totalmente alejados y prácticamente marginados del 

desarrollo nacional; lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Población indígena de 15 años y más por grupo de pertenencia 

INE 2008 
 

Grupo Indígena Total % 
Quechua  1.557.689 49,5 

Aymara  1.278.627 40,6 

Chiquitano  112.271 3,6 

Guaraní  78.438 2,5 

Mojeño  43.323 1,4 

Otros  75.427 2,4 

Total  3.145.775 100,0 
Fuente: CEPAL 2005. 

 

 

1.3.2. La familia en el contexto andino: 

La familia en los idiomas aymara y quechua4    

Español Quechua Aymara 

abuela Awichu awicha 

abuelo Awichu achachila 

Esposa warmi warmi 

Esposo Kosa chacha 

hermano wawke jila  

hermana pana cullaca 

hijo churi yoka 

hija ususi phuch'a 

Madre mama tayca 

nieto / nieta alch'i alchhi 

Padre tata awki 

primo Kayri jilata /kullaka 

sobrino Kuncha jakeri 

tio yaya-awki awki / tiyu 

tia ipa ipala /tayka 
"Feminismo comunitario es feminismo revolucionario" 

 

                                                 
4
 Ibíd. 
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1.3.3. Padre y madre y su representación: Chacha Warmi 

Complementariedad Hombre-Mujer5 Esta noción de complementariedad tiene 

que ser  bien entendida para  comprender la realidad de la mujer andina; en las 

comunidades  aymaras y quechuas  se encuentra  siempre una dualidad  de 

autoridad (en todas sus formas  y alcances) y al mismo tiempo una distribución de 

tareas y responsabilidades  según el sexo; por  ejemplo los pasantes y los 

prestes  de las festividades son siempre  parejas; este sistema sobrevive incluso  

en los medios urbanos.  

  

Estos roles son también perceptibles en la agricultura; generalmente el hombre 

rotura la tierra y la mujer deposita la semilla; pero si uno no puede asumir su tarea 

por alguna razón, el otro asumirá la responsabilidad de la pareja; en el caso que 

un esposo viaje durante varios meses fuera de su comunidad o que una esposa 

se encuentre en la incapacidad de trabajar en la chacra, el uno como la otra 

tendrán que resolver el problema; en el caso de que por ejemplo, la mujer no 

puede manipular la yunta, recurrirá a una de las muchas instituciones de ayuda 

mutua existentes, como ayni, mink’a y oros, o  cambiará el producto de la  chacra; 

pero de ninguna  manera la mujer abandonará la tarea y así evitará las 

consecuencias económicas de la ausencia de su esposo. 

  

Significado Qhari-Warmi. 6 En las dos culturas tanto aymara como quechua, el 

principio cari – warmi (quechua) y chacha – warmi (aymara) se proyecta al 

universo simbólico y organizativo más amplio; reflejado en el dualismo en la 

organización de los ayllus según mitades complementarias y jerarquizadas 

(arriba-abajo; alasaya-manqhasaya; aransaya-urinsaya) asociado con lo 

masculino y femenino; en el proceso social esta relación intrínseca de pareja se 

materializa en “Taqikunas panipuniw akapachanxa (en este mundo todo es par). 

Xavier Albó y Mauricio Mamani (1976), refieren que “solo son jaqi-persona-

                                                 
5
 Prof. Félix Layme Pairumani, Premio Mundial por la Paz y la Cultura “Hiroshima 1998”, Suecia 

Estocolmo. Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica Bolivia “San Pablo 
6
 Choque, María Eugenia. Subordinación de la mujer indígena. En Postmodernidad y Pueblos 

Indígenas. Ed. Universidad de Purdue, 1999, EEUU 
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chacha-warmi, cuando ya se han casado y tienen su propio terreno; antes de ello 

apenas tienen voz y no voto en la comunidad”. 

 

Los jóvenes (tawaqu y wayna) antes del matrimonio son considerados parte del 

mundo natural-salvaje, no pertenecen todavía a la sociedad; los jóvenes, en la 

época prematrimonial gozan de cierta permisibilidad sexual, el sexo socialmente 

no es aceptado, tampoco confiere identidad jaqi, no los convierte en chacha ni 

warmi, sino son apenas qachu y urqu (macho y hembra).7 

 

La pareja es la base fundamental en la cultura aymara, porque la reciprocidad, 

dualidad y complementariedad son principios fundamentales en la cosmovisión 

andina; se manifiestan en las prácticas económicas, sociales, políticas y 

culturales; así en las de género humano tenemos: hombre-mujer, tío-tía, tata-

mama, achachila-awicha; en el género animal: macho-hembra; En el espacio de 

las deidades achachila-pachamama, urqu kala (piedra macho) qachu kala (piedra 

hembra), Intitata-paxsimama, kunturmamani (abuelo protector del hogar) uywiri 

(abuela protectora del hogar);  En los rituales: alcohol (que simboliza lo 

masculino) vino vegetal (utilizado para lo femenino), incienso-copal. En lo 

organizativo: hombres a la derecha y mujeres a la izquierda. En los lugares 

sagrados: Waka achachila (lugares masculinos) Waka awicha (lugares 

femeninos), cerros (masculino)-pampa (femenino). En las Plantas: plantas 

medicinales macho-plantas medicinas hembra. 

 

1.3.4. Descripción del contexto especifico: 

Bolivia, por lo menos desde la década de los cincuenta del siglo pasado, esta 

experimentando un proceso de reafirmación de las naciones y pueblos indígenas, 

varios autores indígenas, urbano e investigadores occidentales europeos y norte 

americanos están contribuyendo con ensayos, investigaciones y propuestas de 

reafirmación cultural andino. 

 

                                                 
7
 Choque, María Eugenia. Subordinación de la mujer indígena. En Postmodernidad y Pueblos Indígenas. Ed. 

Universidad de Purdue, 1999, EEUU 
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Los últimos años y específicamente desde la elección democrática al poder 

ejecutivo del Sr. Evo Morales Ayma, esta reafirmación andina, esta alcanzando 

incluso a los documentos constitutivos y ejecutivo del estado Boliviano, una 

expresión de ello es la reciente aprobación de la Nueva Constitución Política del 

Estado Boliviano, a mas del Plan de Desarrollo Nacional, en cuyo eje central se 

encuentra el objetivo estratégico de la Descolonización. 

 

Bolivia junto a los países y naciones andinas son los protagonistas históricos de 

este contexto de búsqueda socio cultural, de reafirmación cultural, ante el 

evidente fracaso socio político de las corrientes capitalista globalizado y marxista 

socializado que se experimento en toda la región.   

 

El centro de Estudiantes Campesinos en la UMSA: La Universidad Mayor de 

San Andrés UMSA, como superior casa de estudios y una de las mas masivas en 

Bolivia, alberga en sus aulas y programas de extensión universitaria a población 

de todas las clases sociales y de procedencia múltiple, urbano – rural,   

departamental y nacional, de procedencia  de colegios fiscales como particulares; 

en si una multiculturalidad y multiprocedencia que caracteriza su conformación 

social. 

 

Desde los años cincuenta8 –de la época de la revolución nacionalista- la UMSA 

abrió sus puertas para generaciones procedentes de la clase media, hijos de 

obreros los menos y de origen campesino los excluidos. Esta década es muy 

importante, por que marcara un hito histórico en la educación superior en 

particular y en la educación nacional en general; ya que en décadas anteriores la 

educación y especialmente la educación superior estaba reservada para las 

clases pudientes, oligarquías minero feudales o descendientes de autoridades en 

ejercicio, muy pocas excepciones  confirman la regla. 

 

                                                 
8
 Periódicos, La Nación y El Diario. 
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La década de los setenta, después de varios gobiernos de corte popular la 

UMSA9 empieza a admitir en sus aulas a generaciones del área rural y de 

comunidades indígenas y campesinas; como también a jóvenes de reciente 

migración campo ciudad; el Gobierno del Gral. Torres 1990 – 1971 de corte 

nacional popular, mediante una alianza con el Sistema Universitario Nacional 

incorpora a delegados jóvenes universitarios en la denominada Asamblea del 

Pueblo, el equivalente a un Parlamento Popular, que de acuerdo a su propuesta 

se convertirían en el Parlamento del Gobierno Nacional; esta característica 

permitirá que mediante la denominada Integración al pueblo, los universitarios 

salgan a las áreas rurales a brindar sus servicios especializados y muy 

especialmente en busca de la concientización, acorde con el enfoque ideológico 

de la época. 

 

También en esa década la UMSA promoverá procesos de alfabetización, 

extensión al área rural  y de construcciones rurales; escuelas y postas serán 

edificadas en esfuerzos conjuntos entre universitarios y comunarios, lo que 

después, y pese al cambio de gobierno popular a uno de corte militar y represor, 

se mantendrá al interior de la UMSA, como extensión universitaria o interacción 

social universitaria. 

 

Desde su fundación el Centro de Estudiantes campesinos CEC desarrolla sus 

actividades en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

principalmente, aunque los últimos años se amplio a otras facultades, aun se 

encuentra en proceso de consolidación en las Facultades de Agronomía y 

Derecho; en otras Facultades son muy pocos los afiliados. 

 

En su inicio el CEC funcionaba en el edificio principal de la UMSA, en la 

actualidad cuenta con una oficina en el segundo patio del predio universitario, en 

el que se realizan reuniones y atención a sus afiliados; para otras actividades 

Foros, Seminarios y Talleres se accede a las instalaciones del Paraninfo y a las 

aulas de la FHCE. 

                                                 
9
 Periódicos Presencia y Semanario Aquí 
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Desde su fundación el CEC cuenta con el apoyo de varios docentes, 

especialmente de la FHCE, también de profesionales externos e Intelectuales de 

movimientos indigenistas e indianistas;  los últimos años se firmaron convenios de 

solidaridad y cooperación con organizaciones andinas, tanto de la nación aymara  

- quechua, como también se abrió una relación fluida con varios municipios del 

área rural del departamento de La Paz. 

 

CAPITULO II 
METODOLOGÍA 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

2.1. Aspectos metodológicos: 

De acuerdo a la temática cultural indígena, de sus características etnográficas, y 

especialmente por que se realiza en el marco de transformaciones estatales de la 

descolonización oficialmente asumido por el actual gobierno plurinacional, se 

asume como metodología de la propuesta Educativa Alternativa la Investigación 

bibliográfica y documental, que en el propósito mayor se incorporaran en los 

planes y programas de Fortalecimiento del Centro de Estudiantes Campesinos de 

la UMSA.   

 

2.2 Etapas de la Investigación - Acción identificadas 

Se delimito tres etapas específicas la Investigación bibliográfica y documental, 

que orientan tanto la investigación del estado situacional, como la  propuesta 

educativa en la temática de reafirmación de los principios y valores desde la 

Cosmovisión Andina. Estas son: 

 

1. Estado de situación del proceso de reafirmación cultural del estado 

boliviano, en el actual contexto gubernamental. y practica de la 

cosmovisión andina, en general y en la relación de principios y valores. 

2. Recopilación de documentación de mayor difusión y actualidad acerca 

de la cosmovisión andina, y muy especialmente de la producción 
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bibliográfica en el seno mismo de la Iglesia Católica relacionada a la 

cultura andina y en el contexto actual. 

3. Investigación Bibliográfica, entrevistas a entendidos en la materia, y 

revisión de publicaciones en el ámbito universitario relacionadas al 

concepto de la relación de pareja en la cultura andina; investigación 

bibliografía y síntesis se consideran como marco y respaldo teórico del 

proceso de apoyo educativo alternativo juvenil, a desarrollarse en el 

CEC -  UMSA 

4. Diseño de un proceso educativo alternativo de orientación y formación 

cultural, orientada a la vigencia de los principios y valores actuales y en 

vigencia de la cosmovisión andina en Bolivia. 

 

2.2. Técnicas e instrumentos 

 Instrumentos: 

Los objetivos específicos y variables identificados orientaron la elección de los 

instrumentos y técnicas específicas, que son: 

 Objetivo 1 

Para el primer objetivo se utilizo la revisión de documentación en Centros de 

documentación y Bibliotecas de entidades públicas y de educación superior; 

especialmente en entidades educativas y de producción bibliográfica de la Iglesia 

Católica y de algunas Iglesias cristianas. 

 

Así mismo se programó entrevistas a docentes y alumnos para identificar la 

documentación o publicaciones de orientación personal, lamentablemente los 

resultados son muy desalentadores, por que no existe referencia bibliográfica 

clara y concreta, solo se refieren a algunos artículos y revistas. 

 

 Objetivo 2 

Para el segundo objetivo se revisó varias páginas web, dos centros de 

documentación y tesis realizadas los últimos cinco años que tuviesen alguna 

relación especifica con la temática y el tema propuestos; el indicador central fue 

los Principios y Valores en la cosmovisión andina hoy. 
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2.3. Sujetos 

La investigación acción planteada se realiza con el propósito de llegar a Jóvenes 

de reciente migración campo ciudad, de las culturas Aymara y Quechua; en el 

contexto de los estudiantes universitario de la Universidad Mayor de San Andrés 

UMSA de la ciudad de La Paz, y que están agrupados en el Centro de 

estudiantes Campesinos CEC, es decir a 61 jóvenes y  señoritas del cuarto curso 

de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 
2.4. Descripción del problema 

El problema principal esta delimitado en la problemática de conocimiento y 

reafirmación cultural de la juventud emigrante o de reciente migración del campo 

a la ciudad, y en específico de la juventud de primera generación o reciente 

generación que esta cursando estudios en la UMSA; y esta agrupados en el 

Centro de Estudiantes Campesinos. 

En su mayoría se reclaman originarios indígenas, pero al tiempo de tratar de 

profundizar acerca de los Principios y valores de la cultura andina, sus 

conocimientos son muy limitados e indudablemente contribuirán a la perdida de 

sus principios y valores. El siguiente cuadro sintetiza el problema central:  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

componentes del problema 

Contexto cultural, migración, 

problemas juveniles, de la 

familia y la relación de 

cosmovisión, sus 

connotaciones sociales y 

religiosas.  

 

La migración de los jóvenes los enfrenta a una realidad 

cultural y social diferente, en los cuales los componentes 

culturales, familia y cosmovisión andinas  sufren procesos de 

transformación en valores  y principios.  

la vigencia de la 

cosmovisión andina  en el 

contexto universitario 

La migración trae consigo la cultura andina y especialmente 

valores y principios, estos tienen vigencia en la práctica de la 

vida universitaria. 

Los jóvenes  migrantes  

andina en la universidad 
Los jóvenes emigrantes ante la realidad urbana se 

encuentran en situación de riesgo y de perdida de su 

identidad, especialmente en la relación de pareja. 

La formación en valores y 

principios para Jóvenes 

universitarios 

El sistema educativo Regular y de Educación Superior, no 

consideran en sus contenidos educativos los valores y 

principios de la cultura andina, y menos la orientación 

permanente para  la relación de pareja.  
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2.5. Objetivos del diagnóstico: 

 

 General:  

Recopilar y Analizar la bibliografía y documentación referida a los valores y 

Principios en la Cosmovisión Andina, especialmente la documentación 

producida por católicos y cristianos andinos,  que permita desarrollar  acciones 

de apoyo y orientación juvenil universitaria. 

 

 Específicos:  

1. Analizar, Identificar y resumir la cosmovisión andina vigente en 

publicaciones y documentación, que involucre  sus connotaciones sociales 

y religiosas, y que, pueda permitir promover y organizar procesos de 

orientación y pastoral andino juvenil. 

2. Conceptualizar las bases teóricas de los Principios Valores y Familia, en  la 

cosmovisión andina y en el contexto juvenil; aplicables al contexto actual y 

que permitan la comprensión ampliada de los procesos culturales actuales  

 

CAPITULO III 
MARCO TEÓRICO 

 
3. Marco teórico: 
 
La migración, y especialmente de jóvenes con objetivos de estudios y de 

esperanza y superación de vida, es un tema históricamente estudiado, pero casi 

siempre desde la óptica y conceptualización de la ciudad, desde el concepto que 

la urbe le da al emigrante, en si desde el pensamiento occidental; pocos son los 

estudios que partieron desde el reconocimiento de que estos jóvenes emigrantes, 

también tienen cultura, valores, principios, es decir una cosmovisión que les 

orienta su vida; en este entendido el siguiente marco teórico se va ha circunscribir 

a la cosmovisión andina y de las bases conceptuales de principios y valores en 

actual vigencia y respaldados por investigaciones, documentación y bibliografía 

actual. 
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3.1. CONTEXTO ANDINO EN EL SIGLO XXI 

 

 Situación histórica 

Desde la historia corta y reciente de Bolivia, se evidencia un renacimiento cultural 

originario importante, sin ir muy lejos, y desde la década de los cincuenta del siglo 

pasado, acontecimientos políticos como la Revolución del 52, el Código de la 

Educación el proceso social del año 70 - 71, el gobierno popular del 83 – 85, la 

celebración ó recordación de los cinco siglos de la presencia de España en 

América del Sur, Los ajustes estructurales de la década de los noventa, que 

reiteran la exclusión de la población mayoritaria originaria; la llegada de indígenas 

a los poderes ejecutivos del País, a la Vice Presidencia y muy especialmente que 

en el año 2.005 Bolivia por voluntad política mayoritaria elige a un indígena como 

Presidente de la República, abriendo paso histórico a este renacimiento cultural 

originario. 

 

Especial relevancia cobra la Marcha por la Vida y el Territorio al inicio de la 

década de los noventa, acontecimiento histórico nacional que permite a los 

pueblos de oriente, amazonia, altiplano valles y tierras bajas generar un encuentro 

étnico, cultural, pero fundamentalmente de afianzamiento cultural, por primera ves 

en Bolivia se pudo ver en un solo lugar tantas expresiones culturales y tantas 

aspiraciones sociales juntas; la historia de Bolivia nunca será la misma después 

de  esta marcha. 

 

 Situación Socio económica 

 Pese a ese evidente ascenso cultural histórico, los datos obtenidos por el Instituto 

Nacional de Estadística, INE  nos muestra una realidad contradictoria y compleja, 

que para el presente solo destacamos los mas relacionados e importantes. 
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El 62 % de la población10 se declaró indígena o de ascendencia, lo que permite 

reconocer la existencia estadística de mas de una treintena de grupos étnicos, en 

los cuales la mayoría esta conformada por la población quechua y la segunda por 

la población aymara; asentadas principalmente en los valles y el altiplano 

respectivamente; aun que también el propio Censo 2001 identifica que estas dos 

poblaciones son las de mayor migración interna y externa; explicándose así su 

presencia en todos los departamentos del país. 

 

El censo 2001 y las actualizaciones estadísticas del INE, muestran un panorama 

económico difícil, la pobreza y extrema pobreza se concentra en la población rural 

y barrios periurbanos, donde habitan precisamente estas dos poblaciones; pese a 

los programas y proyectos de desarrollo y ayuda, tanto nacionales como 

internacionales, estos indicadores económicos no terminan de mejorar, mas aun 

peligrosamente se agudizan, así lo expresan las protestas marchas, mítines y 

otras expresiones de la población indígena;  

 

 El Pensamiento Andino 

Es innegable, que pese a los procesos de intromisión externa, en el área andina y 

en Bolivia existió, existe y con seguridad se fortalecerá una corriente de 

pensamiento propio andino, conformada por comunidades aymaras, quechuas, y 

otras; pero que abarca en si a toda una corriente mundial denominada originario, 

étnica, de nacionalidades o simplemente de culturas ancestrales. 

 

La emergencia de este pensamiento andino originario tiene muchas explicaciones 

económicas, sociológicas y políticas;  siendo la central la que esta basada en que 

el mundo dominado por economías globalizadas y socialistas, solo ha generado  

mas pobreza, exclusión, delincuencia, guerra y otras que las asocian con una 

cultural de la muerte; solo basta revisar el gasto diario mundial que se efectúa en 

armas y el que se destina para alimentos, o para salud; en si ambas corrientes de 

pensamiento, expresadas en modelos de desarrollo están conduciendo a la 

                                                 
10

 Instituto Nacional de Estadística Bolivia 2001 
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destrucción del planeta;  ante esto aparece la opción originaria, andina, otra 

cosmovisión. 

 

Si bien todas las ciencias han experimentado grandes avances, estos se 

concentran cada ves mas en pocas manos, las familias adineradas, los 

consorcios, las corporaciones y las clases políticas, entre los principales, 

usufructúan y consumen lo que la ciencia avanza; pero también, se están 

convirtiendo en dueños de los ya frágiles recursos naturales renovables y no 

renovables pertenecientes a la humanidad; en si, estamos frente a una catástrofe 

económica y ambiental y de alcance mundial indiscriminado, donde la población 

excluida es la mayoritaria; y que nuevamente evidencia modelos de desarrollo 

que conducen a esos resultados. 

 

La corriente de pensamiento andino originario en Bolivia data desde los orígenes 

de la cultura en América, siendo su referente principal la cultura desarrollada en 

Tiwanacu 2.000 AC – 1100 DC. Desde la llegada de los españoles a esta región, 

la cultura y sociedad andinas se ven ignoradas y postergadas por la injerencia de 

otras formas de pensar; mas de cinco siglos muestran un proceso largo de 

etapas, de avances, retrocesos y fundamentalmente de compartimentación del 

pensamiento andino al interior de sus comunidades; hecho que permite la 

transmisión y permanencia de este conocimiento en este largo periodo histórico 

de mas de cinco siglos. 

 

Existen testimonios escritos y orales desde los cronistas españoles, mestizos, 

lideres, amautas, descendientes directos y muy especialmente de amautas, 

yatiris, colliris y otros sabios andinos, que han permitido la recuperación, 

preservación y actualización del pensamiento andino; desde el 92 la producción 

de publicaciones es amplia y abarca prácticamente todas las disciplinas de la 

ciencia moderna. 

 

En medicina y farmacopea también el pensamiento andino se expresa en forma 

intensa, una gran parte de la población de origen andino y mestizo utiliza y recurre 
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a la medicina natural y farmacopea herbolaria; es mas existen profesionales y 

centros médicos que hace ya varios años están trabajando en lo que se ha 

denominado la complementariedad entre medicina tradicional y occidental, una 

nueva evidencia que permite reafirmar la vigencia del pensamiento andino.  

 

La religiosidad es uno de los componentes de esta corriente de pensamiento en la 

que se expresa con mayor continuidad y profundidad, para unos entendido como 

aculturación, para otros como sincretismo, para otros síntesis dialéctica o 

complementariedad de saberes; sea como sea, la interpretación del pensamiento 

andino en lo religioso esta vigente y presente en las practicas cotidianas. 

 

 Cultura:11 

Desde los orígenes de la humanidad y sus registros históricos, emprender el 

análisis de culturas ha tenido diversas apreciaciones y  conceptualizaciones, que 

no siempre son uniformes y menos referenciados a los contextos históricos del 

momento en que son formulados. Así, podríamos emprender un recuento histórico 

inacabable, por lo también inacabable de la  historia de la humanidad. 

 

Sin la pretensión de  arrimarnos  a una sola conceptualización de cultura, 

tomaremos como referencia dos conceptualizaciones , que permita comprender el 

objetivo del presente articulo; Gabriel García Márquez en una entrevista en la 

Televisión Europea, después de un largo debate acerca de la cultura, cierra su 

intervención con una definición y sostiene que: Cultura es la apropiación social 

del intelecto humano. Si recurrimos a la Enciclopedia Universal Nauta 

encontramos que cultura es: El perfeccionamiento  de las aptitudes y 

disposiciones de un individuo  por medio de la educación. 

 

Basándonos en  la entrevista a García Márquez, y considerando la definición de la 

Enciclopedia Nauta, asumimos que  la cultura por lo menos tiene tres grandes 

características; Primero el carácter social, comunitario y masivo, que se expresa 

en su apropiación social antes que individual ó de elites reducidas, es decir 

                                                 
11

 Salas Rojas Fernando.  Que entendemos por cultura, FEB, 2007 
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cultura es corriente social y no elucubración individualista;  Segundo, el carácter 

histórico coyuntural de la cultura, entendiéndose que la comprensión de cualquier 

expresión cultural se enmarca en un momento histórico y en un contexto 

especifico, lo que obliga a  diferenciar la cultura en un momento y contextos 

específicos de la cultura universal ó de un momento histórico abstracto y general; 

y Tercero la intima e ineludible relación de la cultura con la Educación, pero 

también la educación situada en una coyuntura y contextos específicos, antes que 

la educación de la humanidad toda. 

 

Por lo expuesto entenderemos cultura hoy en Bolivia, como un hecho social y no 

elaterio;  en un momento histórico siglo XXI y no ancestral histórico; su 

inseparable relación con la educación, o mejor dicho con la Educación y su 

Reforma emprendida en Bolivia. 

 

 Las identidades culturales. 

La nación originaria en sus diversas facetas étnicas, se constituyen en el referente 

histórico cultural nacional por su presencia territorial y de asentamientos 

prácticamente constituyen la esencia del país, pero también es  importante 

reconocer y diferenciarla de la cultura ancestral, patrimonial de  la nación 

originaria;  es decir que cuando sostenemos que existe una cultura originaria en la 

nación originaria actual, estamos diferenciándola de la cultura histórica pasada, 

de las crónicas de la colonia ó de los orígenes culturales de las poblaciones 

indígenas; por que no son las mismas expresiones culturales hoy en el siglo XXI 

que en siglos pasados. 

 

La cultura y las naciones originarias han pasado por procesos históricos de  

encuentro con otras culturas, en los que mediante la reciprocidad y 

complementariedad han permitido mantener una cultura originaria viva y no 

atrapada en el tiempo, así no seria difícil demostrar que los conceptos culturales 

de organización territorial, por ejemplo, no son los mismos en el incario, en la 

colonia , en la república, y mucho menos hoy; señoríos, ayllus, haciendas, 

provincias, y hoy municipios, indudablemente no son lo mismo; pero que es lo que 
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permanece como cultura originaria viva?, que es lo que le da esa característica 

de continuidad histórica, pese a los encuentros?,  son  los principios culturales 

que  permanecen y se acomodan, vía complementariedad y reciprocidad se 

aceptan los conceptos culturales territoriales externos,  pero en una acción de 

dialéctica cultural, primero se sobreponen a lo externo prevaleciendo sus 

principios; y segundo, también de esta dialéctica los principios culturales 

territoriales originarios cambian, asumen características diferentes a lo anterior, 

que quedará  como ancestral;  En si de todo encuentro o tinku, el resultado 

histórico es una prevalencia de los principios originarios pero en 

expresiones diferentes. 

 

 Un ejemplo actual es la implantación del Municipio occidental en áreas rurales, el 

que fue prácticamente impuesto por las administraciones centrales y que  hoy 

están siendo repensadas, reconfiguradas con el mismo municipio pero con 

principios originarios, así surge la propuesta de Municipio Andino que no es un 

municipio occidental ni es organización  político administrativa originaria, es 

simplemente la expresión cultural de la  Reciprocidad y complementariedad 

originarias. 

 

La cultura y sus expresiones en la nación social, esta a nuestros entender, en una 

grado mas avanzado de dialéctica histórica, es decir que los procesos de 

encuentro y aplicación de la reciprocidad y complementariedad son  mas 

profundos, así tenemos una nación social con mas componentes culturales 

occidentales que la nación originaria, es posible que en muchos segmentos de la 

nación social incluso los principios originarios estén en franco debilitamiento. 

 

La cultura en la anti nación, por sus orígenes, su dependencia y por el carácter 

elitario, desde sus orígenes siempre ha estado orientado a la cultura externa, sus 

referentes son lo europeo, americano y cuando no lo oriental, que se mantiene en 

menor grado la reciprocidad y complementariedad también es cierto, pero que 

también  afirma su carácter de anti nación. 
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3.2. LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA COSMOVISIÓN ANDINA HOY 

 
3.2.1. PACHA12 

Todos los pueblos, naciones y culturas a lo largo de la historia de la humanidad 

encontraron o buscaron sintetizar en una palabra o una frase la esencia de su ser, 

cultura, comunal, social y espiritual; palabra o frase fundamental que encerrara su todo y 

de la cual se entenderá y formaran parte las partes. 

 

Las culturas andinas  asentadas en el área andina del  hoy América del Sur, hoy Bolivia, 

Perú, Ecuador, y parte de Argentina, Chile, Colombia, tiene un proceso histórico común y 

en el cual la palabra PACHA encierra la esencia de ese resumen histórico de ser nación, 

pueblo y cultura. 

 

Se ha investigado, analizado y escrito mucho sobre la palabra -  concepto PACHA, las  

visiones ideológicas externas la interpretan desde identificar que significa la expresión del 

Imperio Socialista de los Incas, o que son culturas truncadas en su proceso de 

consolidación por lo tanto no terminadas y que con la cultura occidental se completarían 

en un proceso de sincretismo con lo externo. 

 

Si bien la discusión aun esta  vigente, es necesario, importante y responsable acercarnos 

a la palabra concepto PACHA partiendo de los principios y valores que encierra esta 

palabra -  concepto PACHA. 

 

o Pacha esencia universal. 

PACHA es tiempo y espacio, nos orienta el presente a la infinitud del futuro con la visión 

del pasado, por lo tanto significa tiempo y espacio, este espacio y tiempo es existencia  

universal y PACHA es simultáneamente: cosmos, universo, galaxia, mundo, espacio, 

tiempo, tierra, deidad, señor, piedra, edad, guerrero, creador, pacificador, hombre, mujer, 

número, dios, viento. 

 

 PACHA es el Dios cósmico del Ande, así se la entiende como la semilla original, acilla 

primera de la universal hechura, el espíritu se manifestó en la PACHA en el tiempo sin 

                                                 
12

 Bascope Víctor, Espiritualidad originaria,  Colección Bolivia Nuevo tiempo, Editorial Verbo Divino, 

segunda edición, La paz Bolivia 2008. 
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tiempos, y dio origen al mundo de mundos, abarcando todo lo que alienta o esta inmóvil, 

de ella los seres se hunden y se transforman para volver a renacer, por que PACHA es: 

 

 El que destruye, el que reforma, el que mueve y anima todo13 

PACHA como  esencia de todo nos dice la realidad que fluye en todo, sustenta la 

existencia  y origen del universo, del sol, de la luna, de las estrella, de la tierra, de los 

mares, de los cerros, de las rocas, de los ríos, de toda enormidad o miniatura existente. 

 

PACHA es la explicación de la vida, es la fecundidad  femenina y masculina, que 

sostiene la continuidad y la perdurancia la existencia, en ella esta el misterio del 

nacimiento  del nuevo ser y el descanso del que muere. 

PACHA nos acompaña con su espíritu generador universal expresado en “Wiñay Pacha” 

como la fuerza que moviliza, ordena, anima, proporciona sentido y nombra todo cuanto 

existe, se expresa también en el “Willca” dador de vida, en “Pajsi” la deidad de la noche, 

en el “Nina” Dios del fuego, en el “Wayra” como el viento libre, en el “Illapa” como la luz 

coleriza, de los “Achachilas”, en el “Amaru” gran serpiente, en la “Ispalla” como la gran 

madre tierra,  a las aguas como “Uma”, o las estrellas y su cielo en “Wara – Wara 

Lakampu” 

 

PACHA es la vida que nace  y se recrea desde el corazón de la tierra, de la madre tierra, 

madre eterna, madre portentosa de todo hacer y deshacer y renacer, es la que nos 

ofrenda y nos recibe con el corazón abierto; en ella están las memorias de los 

antepasados, de nuestros Achachilla y Mama tallas, que descansan en las montañas del 

Ande, protegiendo a la vida de los Ayllus y de todo lo que tiene vida en esta tierra, si se 

aprende a ver y pensar, algún día la montaña  ardera en el alma y verán descender los 

Apus, como señores del paisaje, todos los héroes; si el deseo es nutrirse de la sabiduría 

es importante escuchar la voz de la Pacha, esa que brota de las montañas, 

 

“Aprende a leer la escritura de los montes, Escucha la música del agua y de 

los arboles. Si sorprendes la perfección del paisaje y la urdimbre de sus 

hilos de oro, comprenderás que antes de tocar el corazón del hombre los 

Dioses se aposentaron en el interior de la naturaleza”.14 

 

                                                 
13

 Diez de Medina Fernando, La Teogonía Andina, La Paz 1973 
14

 Ibíd. 
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Pacha Achachi, así nominada por los mayores es el señor mas antiguo, pero también es 

la señora mas antigua, con el correr de los tiempos se fue humanizando, Así esta lógica  

propia dl conocimiento andino  no es posible  sentir y conocer en forma parcial, ya que 

Pacha siempre orienta la mirada del conocimiento a lo holístico, “la cosmovisión andina 

es holística, es decir total. En ella no se percibe, ni se piensa, ni se siente, ni se vive un 

detalle al margen de todos los otros, pues se concibe que en el mundo todo es 

consubstancial e inmanente y por tanto no puede existir algo sino en el seno de todo lo 

demás”15    

 

PACHA es espacio,  nuestro espacio, tiempo, materia espíritu y también las proyecciones  

trascendentales, es el ligar vital universal donde estamos y realizamos en el marco de la 

totalidad. 

 

“PACHA, como una conceptualización de la realidad cósmica, expresa las 

relaciones existentes entre las distintas esferas o zonas: física, sideral y 

espiritual: El espacio geográfico es captado como una realidad ordenada 

que debe ser compartido tanto por  humanos como por los animales y 

plantas; el espacio sideral es captado como un orden preestablecido en 

donde las estrellas y los astros luminosos cumplen su función; asimismo en 

la esfera espiritual debe ser mantenida una relación de reconocimiento, 

puesto que el bienestar de la humanidad también depende de la intervención 

favorable de las divinidades”.16 

 

A esta realidad total PACHA, los andinos se acercan con respeto, cariño y reverencia, 

expresiones que surgen desde la conciencia y el corazón andino, conversar con todo y 

ser criado por todo se resume en: 

“Nosotros escuchamos con nuestro oídos y sentimos con nuestros pechos, vemos 

con nuestros ojos. Así se debería de hablar, viendo, sintiendo y escuchando”. 17  

 

o Pacha, los espacios existenciales18 

                                                 
15

 Grillo Eduardo Rengifo Grimaldo, Agricultura y Cultura en Los Andes, Ed. Hisbol, PRATEC, La Paz 

Bolivia 1990. 
16

 Llanque Ch. domingo, La Cultura Aimara, Desestructuración o afirmación de Identidad, Ediciones IDEA, 

Lima Perú, 1990 
17

 Yujra M. Carlos, Nuestra cultura nativa es impresionante, Ed. EG: 1996 
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En la cosmovisión andina el universo físico se divide en tres  espacios de la PACHA,  en 

aimara y quechua sus denominaciones son Janaq Pacha – Alax Pacha; Kay Pacha – Aka 

Pacha; Ukhu Pacha - Manca Pacha; el, mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de 

lo profundo. 

 

Estos tres espacios se relacionan en complementariedad y reciprocidad en forma eterna, 

pero también existe una relación ç de correspondencia es decir lo que pasa arriba, se 

replica aquí y repercute en el mundo profundo. 

 

 “Se puede señalar que el cosmos en la cultura andina recibe la  

denominación de pacha. Este cosmos, a su vez, comprende el hanan pacha 

o cielo o suelo de arriba, el kay pacha o suelo de aquí y el Ukhu pacha o 

suelo de adentro. Esta trinidad es el arquetipo sagrado del universo que 

anida en el fondo de la cultura. En este segundo nivel, Pacha ya significa 

estado de cosas o hábitat, un aquí y ahora vital, que engloba tiempo y 

espacio”19 

 

Janaq Pacha – Alax Pacha20:  

Janaq Pacha – Alax Pacha es el mundo de arriba, es al realidad existente en el 

firmamento, es el espacio físico de la familia del sol, Tata Inti, la Mama Pajsi Luna, junto a 

sus hijas las estrellas, aquí se manifiesta el equilibrio  extra humano, es el mundo del mas 

allá o el cielo. Algo misterioso y sagrado, Es el lugar de los espíritus celestes y de los 

seres sobrenaturales, Este espacio es considerado como un lugar simbólico – teológico 

de la expresión y presencia de Pachakamac. 

 

Al Janaq Pacha – Alax Pacha solo tienen acceso los autorizados por el Kuntur Mallcu, el 

sabio  y autoridad de Los Andes, el es el único que cuenta con el poder de acceso a la 

morada del inti y pajsi, en las fiestas es invitado por las deidades que moran en el Janaq 

Pacha – Alax Pacha 

 

                                                                                                                                                    
18

 Bascope Víctor, Espiritualidad originaria,  Colección Bolivia Nuevo tiempo, Editorial Verbo Divino, 

segunda edición, La paz Bolivia 2008. 
19

 Ibíd., Grillo 
20

 Quechua y aymara. 
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El cristianismo trato de relacionar esta conceptualización de espacio celestial, con la 

morada de la Trinidad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo21, logrando una 

nueva visión que no coincide con la visión de los pueblos andinos. 

 

Kay Pacha – Aka Pacha22:  

El mundo de aquí de esta vida física es el Kay Pacha – Aka Pacha, espacio donde 

habitamos los humanos, los animales y las plantas; es el mundo de los ríos, de los lagos, 

y de las rocas; es el espacio del viento, de la lluvia, del granizo, de los rayos, y de la 

helada. El espacio del Kay Pacha – Aka Pacha es concretizado  en el espacio tierra que 

es el ligar de la expresión de la Pachamama, nuestra madre de la vida, donde ella nos 

brinda su generosidad, manteniendo y conservando toda existencia y generando la 

fertilidad y la vida en abundancia. El espacio es sagrado por que es la expresión de la 

fuente de la vida que se brinda a la humanidad en su plenitud. 

 

 El Kay Pacha – Aka Pacha es el lugar donde la comunidad humana desarrolla su 

camino de realización integral, en este espacio la pareja se hace jaque, gente, mayor; 

pero también es donde se realiza  el Pachakuti, en encuentro de complementariedad y 

reciprocidad, con los antepasados, es el espacio morada de los ancestros Achachilas, 

mama tallas y todos los espíritus protectores denominados también “seres tutelares”. 

 

El Kay Pacha – Aka Pacha es el lugar del equilibrio de la sociedad humana con la 

naturaleza, así el andino a mas de tener visión trascendental, también tiene conciencia  

de su interrelación con la naturaleza, expresado en la complementariedad y 

reciprocidades en todo lo que tiene vida y esta en esta  Kay Pacha – Aka Pacha. 

 

Ukhu Pacha – Manca Pacha23:  

El espacio Ukhu Pacha – Manca Pacha es el mundo de la profundidad de la tierra, de 

este planeta se refiere a la existencia  en el interior de la tierra, donde existen las rocas, 

los minerales, las aguas subterráneas, el fuego, y otras realidades  desconocidas que 

componen el interior de la tierra. 

 

                                                 
21

 Valencia Narciso, La Pacha mama, Revelación del Dios Creador, Iglesia,  Pueblos y culturas, Ed. ABYA 

YALA, Quito Ecuador 1998. 
22

 Quechua y aymara. 
23

 Bascope, Ibíd. 
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Con la llegada de la evangelización española durante la conquista y en la colonia, se dio 

la tendencia  a comparar o confundir este espacio Ukhu Pacha – Manca Pacha con el 

infierno o el lugar de morada del maligno, de los demonios; hasta la actualidad aun se 

sostiene esa distorsión entre Ukhu Pacha – Manca Pacha y el infierno o el lugar del 

maligno, de los espíritus que hacen daño a la humanidad,  

 

Este mundo es misterioso, aun más por que la cristianización  al asociar el Ukhu Pacha – 

Manca Pacha confundió visiones, pero se mantiene el secreto de este mundo, misterioso 

e imprevisible, al igual que los seres que la habitan, como la morada de los malignos o de 

los demonios predicado por la cristianización confunde totalmente la cosmovisión andina, 

y aun la misma conceptualización cristiana; es mas una mayoría de la población prefiere 

no hablar y menos profundizar su comprensión. 

 

Los malignos o seres malos existen en la cosmovisión andina, pero no habitan solo en el  

Ukhu Pacha – Manca Pacha, sino también y con mayor presencia en el Kay Pacha – 

Aka Pacha, ya que en el mundo terrestre es donde habita la humanidad y es ahí donde 

puede desarrollar sus acciones, sus maldades o su influencia de espíritus malos, en 

cambio puede habitar temporalmente en algunos espacios del Ukhu Pacha – Manca 

Pacha como espacios de refugio como son las gritas, las caídas de agua, las rocas 

oscuras y profundas. 

 

“Los Larilaris duermen durante el día en los ríos y en los cerros donde hay 

mineral como se explicó, Estos larilaris, anchanchus y supayas comen 

mineral y chupan la sangre de personas, animales, plantas y arboles. Ellos 

se sientan en las piedras y en lugares acuáticos. Cuando la antawalla ha 

agarrado a una persona, ella empieza a arrojar sangre y después muere, Las 

antawallas, anchanchus y supayas hacen que la gente pelee, no debemos 

burlarnos de ellos24.” 

 

En la religiosidad andina los lugares donde habitan los malignos son considerados 

espacios negativos, de desconfianza y de mucho temor, y son denominados como “Sajra 

Pacha”. En síntesis el espacio Ukhu Pacha – Manca Pacha tiene su sentido  propio, su 

sentido vital para la conservación  de la realidad existencial, como parte del principio de la 
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reciprocidad complementaria del universo. Lamentablemente las distorsiones no solo 

provienen de parte del cristianismo si no también del marxismo, que ha vaciado de 

significado al  Ukhu Pacha – Manca Pacha, afirmándose que este espacio es el infierno, 

el lugar de los malignos, y no parte fundamental de la complementariedad y 

reciprocidades universales y de la vida. 

 

o Pacha Los principios existenciales 

El ser, estar y vivir  es explicado y asumido por los principios existenciales y 

fundamentales que encierra PACHA, estos se desarrollan, y son considerados de vital 

importancia en la percepción andina, esencialmente por su importancia de relaciones 

dentro de la totalidad existencial; se han formulado muchos principios de existencia de 

PACHA, desde la colonia, la república y especialmente desde las pre-

conceptualizaciones del pensamiento occidental (marxista o capitalista) a continuación 

desarrollamos los principios de mas recurrencia y usuales en la cosmovisión andina hoy. 

   

Pacha: El principio de la vitalidad universal25: 

En el PACHA todo tiene vida, las rocas, las piedras, el agua, las plantas, el viento, el 

granizo, los animales y todo cuanto existe  tiene vida, así como las personas tienen vida, 

esta es extendida a todo, absolutamente todo.  

 

“Así  es propio del cosmos el carácter de la vida: todo dentro de el nace, 

crece, se reproduce o muere en la multiplicidad de procesos de continua 

sucesión y reemplazo que lo constituyen” 

 

Este principio de vida se expresa en la conversación que el andino sostiene con el agua, 

la tierra, sus productos, el cosmos, en si con todo existe una comunicación y en ningún 

caso de conducir o direccionarlos, si no de caminar con y acompañándose con todo; el 

andino vive con todo y todos, los une procesos de complementariedad y reciprocidad 

permanentemente. 

 

Todo tiene vida en PACHA y nuestro PACHA se hace vida en cada uno de sus 

componentes existenciales, no existe nada aislado, todo forma parte del todo vida del 

PACHA;  de esta manera se realiza la crianza universal de la vida. Sin embargo, “el 
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conocimiento de este mundo viviente se puede conseguir únicamente a través del 

acto del amor, de la entrega,  de la experiencia de unidad, de la convivencia, del 

compromiso integral y vital”26, en la PACHA 

 

Pacha: El principio de la paridad fundamental27: 

El conocimiento y cosmovisión hasta los tiempos contemporáneos explica la vida, la 

vivencia en armonía existencial, en equilibrio y a partir del principio de la 

complementariedad de todo lo existente en pareja; así toda realidad, en los tres pachas, 

en la tierra, en el aire en la flora o en la fauna es dual, dos, es pareja. Incluso los Dioses 

tutelares también existen en pareja y en complementariedad reciprocas. 

 

“hay papas varones  y papas mujeres, hay piedras varones y piedras  mujeres, hay 

cerros mujeres, etc. El interior de la casa es femenino, el almacén o deposito de los 

productos de la tierra es masculino, el patio de la casa es masculino, el rincón y el 

fogón de la cocina son femeninos. La tierra  de cultivo es femenina, la lluvia que 

fecunda es masculina. El Templo o capilla es femenino, pero el patio de la Iglesia 

es masculino, sobre todo la torre del campanario”28   

 

La dualidad se expresa en todos los ámbitos, tiempos, espacios y muy visiblemente en 

las autoridades y en la relación de pareja; autoridades siempre son elegidos en pareja y 

así ejercen su mandato en complementariedad de pareja (cuando la autoridad es viudo o 

viuda esta paridad es complementada por el pariente cercano en vía directa) en los 

servicios espirituales y de  ceremonias propias del ayllu también la pareja o dualidad esta 

presente. 

 

Pacha: El principio de la unidad total:29 

Si bien se divide el espacio existencial en tres niveles, arriba, el centro y el interior, estos 

no existe en forma independiente ni aislada,  se da una relación inter-espacial de total 

unidad, es decir los tres niveles son parte d una unidad de existencia, pero no solo se 

complementan los espacios sino también los tiempos. 
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 Ibíd., Grillo. 
27

 Ibíd., Bascope. 
28

 Jolicoeur Luis, El cristianismo Aymara, inculturación o culturización?, Cochabamba Bolivia, 1994. 
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Esta cosmovisión se amplia a todos los componentes del universo,  se expresa en las 

estrellas, en la relación entre sol y luna, entre día y noche, entre varón y mujer, todo en 

una conceptualización de unidad, unidad tiempo y espacio dados en complementariedad 

y reciprocidades eternas. 

 

Así nada existe fuera del todo, el todo esta expresado en la existencia y vivencia de todos 

los seres, así se entiende por ejemplo, la relación integral del hombre y la mujer con la 

tierra y sus productos, no se concibe un cultivo si no como forma integral de la familia 

misma,  cuando se cosecha se agradece por la unidad de reciprocidad que existe entre 

chacha warmi y naturaleza. 

 

Pacha: El principio de la reciprocidad complementaria:30 

Todos los seres en la PACHA se realizan en convivencia del todo en una relación de 

complementariedad es decir de existencia de todo en función a que existe el otro. Un 

ejemplo importante y cotidiano es la relación d complementariedad existente entre sol y 

luna, entre día y noche, ambos existen, pero no se unen en competencia (capitalista) ni 

en síntesis (dialéctica marxista) sino en lo que vemos al día sigue la noche, o 

inversamente; también expresado en la relación de pareja, en la distribución de 

responsabilidades y derechos, en su presencia ante los hijos, ante los familiares, ante la 

comunidad. 

 

El segundo principio es la reciprocidad, se expresa en las relaciones más directas entre 

los seres y tiene muchísimas expresiones, desde la solidaridad hasta el cobro de deudas. 

  

“la reciprocidad entre dos genera un tercer incluido denominado qui pro 

quo; cuando se da esta relación se da lo que se tiene, o lo que se necesita, 

pero este dar y recibir es positivo, negativo y en equilibrio”31 

 

Por lo tanto la reciprocidad no solo se referirá a los intercambios positivos, sino que 

también existe la reciprocidad negativa, la violencia o cobro de deudas sociales que la 

historia refleja en los pueblos andinos, forman parte de esa reciprocidad negativa, que 

muchas veces se quiere tapar o ignorara. 
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Pero la reciprocidad de mas frecuente  utilización hasta nuestros días, es la reciprocidad 

en equilibrio, es decir aquella que es brindada para mantener el equilibrio en la 

comunidad, en la familia, en el ayllu, se expresa en el Ayni, el compadrazgo y el padrinaje 

a lo andino; algún momento recibimos algo que después lo devolveremos, todo en 

relación a la armonía y equilibrio necesarios para la convivencia; un ejemplo cotidiano y 

muy boliviano andino es el voto electoral, en el área rural se vota por aquel que dio algo o 

al que se le agradece por algo, el voto castigo es parte de este comportamiento 

reciproco. Ejemplos existen muchísimos más. 

 

Al interior de la complementariedad reciproca los seres expresan y desarrollan  su propia 

identidad, cada uno es reconocido por su practica de reciprocidad y complementariedad, 

así se acepta o rechaza al otro; todo en esa relación de pareja, de dualidad y de 

existencia; la existencia de uno se explica y tiene razón de ser por la relación con el otro, 

por la existencia del otro, todo en complementariedad y reciprocidad. 

 

Esta relación brinda la plenitud de la vida, así la pareja recorre este camino de vida en 

complementariedad y reciprocidad permanentes, todo en el objetivo de plenitud, de 

existencia plena, como parte del todo de PACHA. 

 

Pacha: El principio de armonía universal:32 

En PACHA toso los seres tiene su lugar , todos los elementos conviven en una búsqueda 

permanente de equilibrio, es decir el equilibrio no se concibe como algo hecho y 

permanente, sino que esta armonía debe ser mantenida, construida o restaurada; la 

cosmovisión andina  explicita que todos los seres en los tres espacios,  en el tiempo y el 

espacio viven en armonía, reiterando que esta armonía no es mágica  sino construida, 

precisamente por los principios de complementariedad y reciprocidades existenciales. 

 

 Esta armonía existencial se da en todo o debe darse en todo; cuando es trasgredida, 

cuando el equilibrio es cortado, se dan las catástrofes de la naturaleza, sequias, 

inundaciones, plagas, epidemias y otras que afectan a la vida, buscando restaurara el 

equilibrio, la naturaleza se enoja a decir de los andinos. 
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A continuación algunos ejemplos de orígenes de desarmonías que se expresara en 

catástrofes de la naturaleza: 

 

Las plantas  tienen su lugar para vivir. Existe una clase de tierra para cada 

producción, si sembramos en tierras no destinadas para ese cultivo no solo 

no dará producción sino se dañara esa tierra. 33 

 

Las plagas de insectos o enfermedades se darán por la introducción de 

algún ser que al no ser de ese espacio crea desequilibrio, y por lo tanto la 

naturaleza reacciona a través d e las plagas,  que en si persiguen restablecer 

la armonía. 

 

También son considerados desequilibrios a aquellos causados por los 

hombres, por ejemplo y tradicionalmente se sostiene que cuando se da un 

aborto, con seguridad existirá granizo destructor o cambios climáticos 

raros.34 

 

Así se podría recurrir a muchos ejemplos actuales, lo importante es entender que la 

cosmovisión andina en todas sus expresiones –pese a las injerencias externas- trata la 

armonía total como vital para la reproducción e la vida en la tierra, así toda su existencia 

estará centrada en la armonía, incluso su religiosidad. 

 

En la sabiduría andina existe el conocimiento de los desequilibrios que causan 

desarmonía, y de los medios para su restauración; los que principalmente se basan en 

devolver los elementos  o seres a su lugar de origen y así restaurar el daño ocasionado, 

estos medios de restauración están expresados en ritos, de devolver, de pagar de 

reciprocidad con la naturaleza. 

 

Es de mucha observancia el comportamiento moral de los humanos buscándose el 

equilibrio;  en caso de trasgresión se aplican medidas de restauración, generalmente a 

través de la reconciliación con todas las realidades existenciales del PACHA; se 

aconseja no quedarse  con deudas o faltas con el medio que nos rodea;  la sabiduría 
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andina entiende que lo que hagamos influye en todo y lo justo es restaurar con la 

ofrenda, con la reconciliación, con el equilibrio o también con el castigo. 

 

Pero al final de  todo esto, del equilibrio y armonía, y que todos somos todo, que la 

PACHA nos cría, solo es la sabiduría andina como obra y asunto del Pachakamaq y de 

la Pachamama. 

 

3.2.2. PACHAKAMAQ Y PACHAMAMA 

La expresión espiritual por esencia y fundamental de la cosmovisión andina esta en la 

creencia de la existencia de Pachakamaq y Pachamama, el andino evidencia su 

existencia en el cariño del padre Pachakamac y de la madre Pachamama. 

 

“el padre cielo y la Pachamama existen para los seres humanos de esta tierra. 

Son las vidas de todos…El padre cielo calienta nuestra tierra, es decir, el 

cuerpo de la Pachamama. El sudor de la Pachamama madura y alimenta a los 

productos alimenticios: los dos son como un hombre y una mujer que se 

enamoran y abrazan con cariño. Del vientre de los hombres salen las semillas y 

en el vientre de las mujeres también se producen, maduran y nacen las semillas 

de las wawas”35   

 

Por ello se considera a Pachakamac y Pachamama los padres de la vida y en los 

cuales la humanidad vive, así afirman que si el padre cielo y la madre tierra muriesen, 

también morirían los hombres y mujeres. En si se vive en la vida del padre y la madre, 

nadie puede vivir fuera de ellos. 

 

o Pachakamac Padre de las naciones andinas:36 

La dualidad de la realidad  se manifiesta también en los Dioses creadores de la vida, 

así el dios masculino es representado por Pachakamac, es el dador de vida, pero 

también el que cuida la vida en todas sus expresiones, como también es el padre de  

Pacha. Así cuando se recurre al origen de las naciones y pueblos andinos se afirma 

que Pachakamac es el padre de todo.  

 

o Pachakamac: Sus diferentes nombres: 
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Uno de los templos de la cultura andina mas reconocido históricamente por los 

españoles en  Cuzco llevaba el nombre de Pachakamac, los cronistas en la mayoría 

de los testimonios de la época de la colonia se refieren al origen de la vida como 

Pachakamac. 

 

En la actualidad se conservan algunos nombres referentes al ser supremo, al origen 

de la vida, el más usado es el de Pachakamac entendido como el gobernador y 

ordenador  de toda la existencia, en si el origen de todo; también  se  denomina como 

Pachayachachiq que es el que infunde, ordena y es la fuente de la sabiduría de la 

Pacha; otra de las denominaciones es el Wiraqucha entendido como el señor de la 

luz eterna, aunque esta denominación prácticamente se perdió, ya que la relación con 

la luz eterna es un conocimiento velado de la cultura andina; en los testimonios del 

cronista José de Acosta aparece el nombre de Ticciviracocha refiriéndose al que 

tiene el poder, el mando de todo, y cuando se oraba mediante otra deidad  también se 

refería así al supremo. Otra de las denominaciones es Apu, entendido  como el sabio 

mas antiguo  el mayor de todos, la misma expresión se designaba con mas cariño 

como Apu Yayitu, lo que quiere decir  o identificar como el abuelito mas antiguo; por 

ultimo otra de la denominaciones muy usuales es el de Inti Awatiri que significa 

como el pastor  que cuida el Pacha desde el sol, es decir el que crea  y cuida el 

Pacha. 

o Pachakamac: Su referencia  simbólica: 

Pachakamac en la cosmovisión andina tiene dos referencias simbólicas, que 

marcaron y marcan el referente en el Pacha, el primero esta ubicado simbólicamente 

en la Cruz del Sur, en el cual se ubica la referencia principal de la existencia, es allí 

el lugar de la Pacha, donde permanece el ordenador Pachakamac; la cruz del sur 

como referencia simbólica del centro de vida se diferencia de la cosmovisión 

occidental que ubicara como referencia a la estrella polar, es decir la ubicación al 

norte; la cristianización creara un sincretismo  muy importante  y aun vigente hasta 

nuestros días, y es  que a partir de la cruz del sur se introdujo la cruz cristiana, la 

simbología de la cruz, así en toda la región andina se recuerda a la cruz en 

asociación a la cruz del sur la Chacana, que no simboliza  la cristiandad sino al lugar 

simbólico donde  Pacha se  encuentra el principio de la existencia. 

 

Una  segunda referencia simbólica de la presencia de Pachakamac es el sol, o 

denominado en idioma originario como Tata Inti, este lugar simbólico esta asociado a 
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la presencia y manifestación cotidiana, así se afirma que no hay lugar mas ilustre y 

presente que el sol, pero la confusión esta en afirmar la veneración al sol 

desconociendo todo el sentido teológico de la vida religiosa de los andinos; este 

sentido teológico del sol va mas allá de la fuente de energía, de luz o de calor físicos 

del sol,  y se orienta a comprender La energía, la luz y el calor de Pachakamac, 

origen de la Pacha. 

 

o Pachakamac: Visión simbólica  de su imagen: 

 La religiosidad andina afirma y asiente que Pachakamac como ser total, esta en todo 

y se  simboliza en la familia como la realidad que rodea al ayllu,  a la comunidad, es la 

vida, la salud, el cariño, es la fiesta, el trabajo y plenitud del ser; Pachakamac cuida 

para que no llegue enfermedades, males, peligros contra la vida. 

 

El cronista Acosta simboliza a Pachakamac como un anciano recostado en el 

firmamento, de tal imaginación que su cuerpo es el universo, el sol es su ojo derecho 

la luna el izquierdo, la lluvia su sangre y las nubes su vestimenta; Las estrellas sus 

pensamientos y la vía láctea su boca, el viento su respiración y las wakas sus orejas, 

su cabeza el mundo y sus manos las personas sabias, Sus pies  son los años y los 

aires sus pulmones: Sus excrementos  son la enfermedades. Las semillas vienen de 

su fertilidad; Sus uñas son muerte, sus dedos de la mano las semanas y de los pies 

los meses; sus lagrimas las estrellas que caen fugases, El arcoíris de colores es su 

wiphala  multicolor, y el arco iris blanco su wiphala blanca. El rayo su arma y la helada 

su flato.  

 

Así todo su cuerpo forma parte de todo el universo conocido y no, en cierta medida 

Pachakamac esta en todo, en todas partes y en la existencia de todo, es por eso que 

el andino antes de asumir que el cría a alguien, afirma que la Pacha como expresión 

del Pachakamac es todo y cría a la humanidad, hay que dejarnos criar con la Pacha. 

 

También Pachakamac se expresa en las tres dimensiones de la cosmovisión andina, 

alaxpacha, acapacha y mancapacha como espacios tiempos de la Pacha, en si no 

existe espacio vacio o el vacio, si no todo esta en el Pachakamac o mejor dicho 

Pachakamac es todo.   
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o Pachakamac: Su donación  gratuita en  el Pacha Ayni: 

En la cosmovisión existe una palabra principio fundamental que es el Ayni, entendido 

por el saber recibir y saber ofrecer, esta forma de entender la relación entre las 

personas, con la naturaleza, con los dioses y benefactores, encuentra su inspiración 

en el Ayni  del Pachakamac que nos da vida, nos cría como un don gratuito, el deja 

vida en todo, genera vida en todo, produce la existencia en todo, por lo tanto la 

humanidad no puede mas que tomar como ejemplo y expresaren la cotidianidad, y 

especialmente en los rituales; Pachakamac da vida desde su corazón, se  ofrece a si 

mismo, por lo que dar y recibir esta inspirado en el fundamento teológico de la 

cosmovisión andina;  

 

o Pachamama: Madre de las naciones andinas: 

La cosmovisión andina y su manifestación en la realidad tienen una parte femenina y 

es denominada como Pachamama principio de vida en el nacimiento de todos los 

pueblos y naciones andinas, amplia su significación  a la “Madre tierra”,  a la “Mujer 

Madre” a la Madre de la Pacha, o también como la “Virgen  Pachamama” 

 

“Yo soy la santa Tierra. La que cría, la que amamanta  soy, Pacha Tierra, 

Pacha Ñusta, Pacha Virgen soy. Por eso desde la creación del mundo 

merece respeto. A mi ustedes me van a llamar, me van a soplar, para las tres 

personas –Pacha Tierra, Pacha Ñusta, Pacha Virgen. Ese día hablare. La 

santa tierra no vaya a tocar. Así había hablado la Pachamama” 37 

 

o Pachamama:  Madre tierra:38 

Una de las primeras y  la mas importante manifestación de Pachamama es su 

presencia como Madre tierra, por medio de la tierra   ofrece vida, desde la fertilidad de 

su seno  brinda alimentos que sustentan  a todos  los seres de la pacha, contiene la 

fuerza vital en la ganadería y agricultura. 

 

La teología occidental trato de reducir su comprensión a la tierra y su fecundidad, 

pero varios estudiosos andinos y no concuerdan en que es muchísimos mas que lo 

entendido como tierra, sino que principalmente es la energía que fluye de la tierra, a 
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demás es la que cría –a todos los seres vivos- es la que merece los agradecimientos, 

a quien se pide salud y favores, y a quien le presentan ofrendas en la seguridad de 

que recibe con agrado; la Pachamama a través de la tierra da vida a los seres  como 

un don gratuito un Ayni , un dar por el puro amor y cariño de quien cría y mantiene a 

sus hijos; pero aun la explicación dada aun es  poco la comprensión, la veneración y 

la seguridad que significa la Pachamama para el hombre andino. 

 

o Pachamama:  Mujer Madre y su manifestación: 

“Todas las tierras del mundo son nuestra madre, la Pachamama. La madre  tierra es 

la carne de la Pachamama. Los cerros son la cabeza, las wakas son las orejas. Las 

plantas son la vestimenta, el monte es el cabello, los vientos la respiración, la 

corrientes son la sangre c, los trabajos, pensamientos y sabidurías son sus manos, 

los alimentos son sus pechos, la vida es el vientre, las enfermedades  son los 

excrementos, la producción de semillas la matriz, las muertes las uñas,  las semanas 

son los dedos de la mano y los de los pies los meses, Las piedras y rocas los huesos, 

las nubes son el sombrero. La coca el ojo, en si todo lo que existe en la tierra es parte 

y manifestación de la Pacha, a través de la madre tierra. 

 

También la Pachamama se manifiesta en la mujer andina como presencia objetiva y 

real,  en la mujer fértil,  joven, madre y anciana se encuentra la presencia de la 

Pachamama, se identifican por que en ellas se da la vida, como mujer madre es la 

que trae a sus hijos, los alimenta, los cría.  

 

Pero también la Pachamama tiene sus ciclos como son los ciclos de la vida y varios 

relatos y crónicas evidencia tres tiempos de la Pachamama durante el año, estos son: 

El primer ciclo que esta distribuido en gran parte del año es la manifestación del 

principio generador, el tiempo que recibe la semilla y la germina, es pasiva, receptiva, 

productora  y generosa, no pide nada, no siente nada de malestar sino da su vientre 

para la vida. 

 

El segundo tiempo esta  relacionado con los tiempos de recibir ofrendas y las acepta, 

es activa, pero también se enoja  y alegra, castiga o premia de acuerdo al Ayni con la 

comunidad, estos son pocos días al año y están mas o menos identificados en los 

primeros días de agosto, la ultima semana de diciembre, y alrededor de San Juan. 
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El tercer tiempo coincide con la Semana Santa y es cuando la Pachamama no puede 

controlar  el espíritu mortífero de la Soqa o de los demonios que viven  en los ríos, en 

los pantanos, para el andino se enferma, llora y sufre hasta encontrar su muerte real, 

es pues un tiempo de debilidad  y de peligro. 

Si bien tiene muchísima similitud con la pasión de Cristo, es necesario entender que 

el andino en su teología identifica este tiempo como el ciclo de muerte al que esta 

destinado todo lo que es vida en la tierra, es cuando los productos han terminado de 

madurar, así la cosecha esta expuesta a las amenazas  de los tres chicotillos que son 

el granizo, el viento y la helada; por lo tanto la Pachamama se expresa en la Mujer 

Madre en los tres ciclos de predisposición, debilidad y fecundidad. 

 

o Pachamama:  Madre del Pacha39 

En la totalidad de la existencia se designa a la Pachamama a la madre de todo, de 

toda la existencia universal, es  así entendido como la madre de la Pacha, en sus dos 

dimensiones de espacio y tiempo. 

 

“La Pachamama, que es entendida a partir del termino Pacha, cuyo 

significado de tiempo y espacio reconoce el universo entero –el de arriba, el 

del medio, el de abajo-. Es a tierra o terreno que nos cobija; como subfijo 

añade la idea de totalidad y de precisión; es el aquí y ahora: Mama como 

significado maternal y protector, en aymara significa señora  y en quechua 

madre: la Pachamama puede ser identificada a diferentes niveles, con  

diversas connotaciones  y correlaciones simbólicas en cada uno de ellos. 

Primero es el centro vital – Taypi- en relación a lugar- imprescindible y 

fundamental para la vida de toda la humanidad. De ella nace toda la nación  

aymara; por eso, se la reconoce como madre que da a luz y genera vida”40 

 

      La madre Pacha es la eterna madre, de su vientre  viene todo, el tiempo y el espacio, 

lo antiguo lo nuevo, lo bueno y lómalo; todo viene de ella y todo va a ella a volver; así 

unifica el espacio y el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, es la matriz universal y 

eterna, comprensión teológica mucho mas profunda, que se expresa hasta la actualidad 

en toda la religiosidad y cosmovisión andinas.   
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o Pachamama:  Virgen Pachamama41 

La primera evangelización acontecida en la llegada de la Iglesia Católica a América del 

Sur. Traerá consigo la imagen de la Virgen María, como madre de Dios hijo; la cultura 

andina en su principio de reciprocidad y complementariedad por un proceso de 

inculturación asumirá la imagen de la Virgen con la de Pachamama, resultado de lo cual 

es la imagen actual de la Virgen Pachamama, la sabiduría andina antes de contradecir o 

de entablar una competencia entre ambas imágenes, crea y asume una nueva imagen 

religiosa que es la Virgen Pachamama, desde la evangelización cristianizante que se 

expresara en la extirpación de las idolatrías, pretendió reemplazar a la Pachamama, pero 

el resultado es totalmente diferente en la Virgen Pachamama. 

 

Muchos cronistas, investigadores e incluso desde  los propios intelectuales católicos se 

acepta y refiere a esta nueva imagen de la Virgen Marie como Virgen Pachamama, uno 

de ellos sostiene: 

 

“La Pachamama es la divinidad femenina principal de los aymaras. Junto con los 

Achachilas es la protectora  y cuidadora por excelencia  de los campesinos. Es una 

madre anciana que ampara a sus hijos y que les da los alimentos que necesitan 

para vivir y subsistir. Al mismo tiempo la consideran como joven, como una virgen 

que se renueva constantemente. Muy a menudo la identifican con la Virgen María, 

El campesino  tiene un respeto profundo por la tierra y manifiesta su reverencia  

hacia ella continuamente la invoca en casi todos los  ritos, le paga con sus 

ofrendas por los bienes que reciben”. 42 

 

Esta descripción muestra claramente el sincretismo, la inculturación o la filosofía de 

complementariedad y reciprocidad entre la Pachamama y la Virgen María, la visión 

occidental tiene dificultades para entender esta realidad, por razones de epistemología 

religiosa y por resabios del rol misionero y educador con el que llego la colonia a América 

del Sur. 

 

En todo el país esta expresión religiosa tiene manifestaciones  varias, una de ellas y por 

cierto la mas practicada es la veneración a la Virgen de Copacabana, el Santuario de 

Copacabana en la época del incario y mas antes siempre fue un espacio tiempo religioso 
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de importancia mayor, esa religiosidad aun continua en la modernidad y la 

postmodernidad. 

 

El peregrinaje nacional e internacional al Santuario de Copacabana tiene características 

religiosas que se puede resumir en: que Copacabana es considerada como la casa de 

todos, el trasladarse en movilidad o caminando tiene ese significado de llegar a la casa 

de todos, cuando se llega al paso de Tiquina se ofrenda y ora como a la puerta de esa 

casa de todos; en el mismo santuario se siente un ambiente de espiritualidad por que es 

la casa de la mamita la que recibe a sus hijos, el saludo a la Virgen Pachamama esta 

relacionado con la intención de purificación, de arrepentimiento, de renovación y de re-

encuentro con la gracia de Pachakamac y Pachamama, el corazón del cielo y el corazón 

de la tierra son los que acogen  con generosidad y amor a todos los peregrinos. 

 

 La religiosidad se expresara en el cubrirse con el manto de la virgen, con la challa y 

bendición de las personas y objetos vehículos, terrenos, edificios y otros, lo que se pide a 

la mamita es la salud y el bienestar de la familia; los sacramentos,  la misa, el bautismo, 

el matrimonio significa recibir la bendición y la protección. Esta connotación religiosa es 

muy difícil de comprender y aceptar desde una teología cerrada, desde una uni-

direccionalidad de la religiosidad, en tanto no se pueda  tener la capacidad de ampliar el 

horizonte teológico también a la teología andina, que en la vida real, cotidiana es una 

realidad de complementariedad y reciprocidades.   

 

o Pachamama:  Madre que nos acompaña43 

Las migraciones internas y externas de los pueblos andinos son históricamente 

practicadas, lo importante es que en estas migraciones se lleva también la religiosidad 

andina, por lo que no es extraño encontrar a la Virgen de Copacabana entendida como 

Virgen Pachamama en otros continentes, en otras culturas y espacios tiempos de la 

modernidad, de la postmodernidad y que prácticamente es entendida como que la Virgen 

Pachamama acompaña a todos; esta madre que acompaña es venerada por  

comerciantes, banqueros, trabajadores, donde se encuentren. 

  

o Pachamama:  Madre de la ecología44 
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La Pacha como creación de Pachakamac y Pachamama es la realidad de equilibrio, de 

complementariedad y reciprocidad de todos los componentes, la humanidad, la flora y la 

fauna, los recursos naturales en si todo, como parte del equilibrio de la Pacha, las ultimas 

décadas por acciones de la propia humanidad asociadas a la utilización de los recursos 

naturales, a la explotación de ellos han y continúan creando un desequilibrio mayor en 

toda la historia de la humanidad, este desequilibrio va contar la Pacha, y esta como 

recibe, también da, y en la teología andina, la Pacha también se enoja y por eso manda 

los desastres naturales de diferente magnitud y secuencia.  

 

Esta conceptualización de la Pachamama - madre ecológica- ha generado nuevos 

movimientos ambientalistas y ecológicos, ante el desastre que se avecina, ante la crisis, 

ante el quiebre que significa el desequilibrio y a la racional reacción de la Pacha mediante 

desastres naturales, se afirma que estamos ante una nueva era de la Pacha, así se 

expresa en: 

 

 

“Una nueva era acaba de empezar. Todos los hijos de la Pachamama nos 

encontramos en la unión  de los espíritus para rescatarla de la destrucción. 

Somos los hijos  de Pacha mama y de ella heredamos la vida que 

prometemos cuidar en todas formas, en las plantas, en los animales y en los 

demás seres que tiene derecho a compartir  el mundo y a disfrutarlo en 

armonía. Pertenecemos  a un continente lleno de magia, de esperanza y de 

misterio, que flota  entre dos amores. Ahora entendemos que somos parte 

del universo y que en nosotros hay luz del sol y resplandor de estrellas”. 45   

 

 

Esta conceptualización afirma que la tierra es sagrada junto a todo lo demás que en ella 

habita y vive, es sagrada como fuente de vida, como lugar de expresión de la 

Pachamama, por la crisis que se esta dando en la naturaleza, se reitera la misión de 

respetar y cuidar la vida d todo lo que existe. 

 

o Pachamama:  La vida desde la experiencia de la Pachamama46 
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Es bastante difícil entender o acercarnos siquiera a la verdadera comprensión de la 

palabra Pachamama, sus diferentes significados son imposibles de agotar con una sola 

definición, la cosmovisión andina expresa  sus ser  de madre restauradora  por medio de 

la tierra , lo que no significa que ella sea la misma tierra, sino es su expresión de 

excelencia del ser, del estar y del acto de brindar vida, así ella se ofrece y dona 

gratuitamente para dar vida a toda la creación  en la Pacha, la fuente de vida, la  vitalidad 

están expresadas. 

 

Comprendiendo que la vida de la Pachamama se expresa en el Pacha, en la tierra, 

también en esa imagen, en esa conceptualización la humanidad es expresión de vida, es 

expresión de vitalidad es la donación gratuita, es el dar  es el Ayni de la vida, en la 

Pacha, por la Pachamama y el Pachakamac.  

 

o Pachamama: retribución y donación gratuita del amor de la 

Pachamama Ayni47 

El concepto del Ayni es de suma importancia entender como principio de la cosmovisión 

andina, expresada en la teología y religiosidad andinas, así el ayni es la capacidad de dar 

y recibir, en todos los espacios tiempos de la vida en sus tres niveles, o en su totalidad 

cósmica, la expresión mayor del Ayni se da en la donación de la vida, desde su ser 

mismo, el Ayni de la Pachamama  para con sus hijos es esencia y expresión de vida. 

 

Pero como el Ayni también se  debe practicar en la creación, en las plantas,  los 

animales, también se da en la humanidad, en la relación el hombre con la Pachamama la 

relación de Ayni se da en diversas formas, pero especialmente en el concepto de 

responder con cariño, con respeto, con reciprocidad y complementariedad al don de vida 

que reciben, en este saber recibir se traduce el saber vivir , en armonía en respeto, en 

cariño entre la Pacha y la humanidad, por semejanza e imagen de la relación de Ayni 

entre Pachamama y la Pacha, de la cual forma parte el andino. 

 

La lógica del Ayni esta en saber que la Pachamama  también espera ser retribuida y 

oportunamente, así en este sentido la experiencia de saber ofrecer y recibir  

gratuitamente, se convierte en un  deber ser y en un deber hacer para la vida, En la vida 

                                                 
47

 Bascope, Ibídem 

 



 

 

PRINCIPIOS - VALORES – FAMILIA  EN LA COSMOVISIÓN ANDINA 

43 

cotidiana de los ayllus andinos esta siempre presente al ritualidad de l devolver, del 

agradecimiento por recibir la vida.  

 

3.2.3. AYLLU  NUESTRA  MANERA DE SER48 

La concreción físico temporal de la vivencia en la Pacha es dada en el Ayllu, la que se 

entiende como la forma de organización de la humanidad, de todos los pueblos del 

mundo, es la organización en donde el andino se representa sin distinciones  de 

diferencias culturales, sociales, políticas o de ninguna otra índole.  

  

En el Ayllu se manifiesta la estructura organizativa de los pueblos en su convivencia 

económica, socio político, cultural y religiosa, se trata de la estructura  desde el nivel  del 

Ayllu pequeño –familia nuclear- hasta las estructuras más grandes, Ayllu grande, la 

Marca, el Suyo, y el Tawantinsuyo. 

 

 Ser ayllu, desde el principio del Ayni: 

Uno de los principios que da consistencia y realidad de convivencia del Ayllu es el Ayni, 

es la manera de vivir en reciprocidad y complementariedades permanentes y totales. 

También expresadas en la gratuidad basada en el saber recibir y ofrecer, en el bien 

común, en la vida que se desarrolla en el Ayllu. 

 

La armonía de la convivencia expresada en el saber dar y recibir es considerado como un 

acto sagrado, por que esta basado en  la gratuidad del dar y recibir, que Pachamama y 

Pachakamac da y recibe en la Pacha, esta relación de armonía tiene tres expresiones de 

reciprocidad, en el dar y recibir positivo de bondad, de lo negativo o de castigo, y de la 

reproducción permanente del equilibrio y armonías permanentes. Dicho de otra forma si 

las acciones e intenciones son buenas, la retribución por las mismas también serán 

buenas; pero si estas acciones e intenciones son malas, también la respuesta será 

negativa, lo que es justo así debe ser.49 

 

En el  equilibrio de la naturaleza con la humanidad, también se  da esta relación del Ayni, 

así los desastres naturales, los cataclismos o las plagas son entendidas como Ayni 

negativo de  la Pacha con la humanidad, este principio explica, por ejemplo, la reacción 

de la naturaleza cuando el hombre  crea desequilibrios, como los que estamos pasando 
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las ultimas décadas, lo terremotos, los huracanes, el calentamiento global, y otros 

fenómenos naturales, para el andino es el Ayni negativo que esta siendo dado por la 

pacha como retribución al mal que se esta causando.  

 

 Ser ayllu desde el principio de la nostreidad50 

Para entender la convivencia del ayllu es necesario entender que en la convivencia, en el 

Ayni de la vida, la individualidad no existe o mejor entendido no tiene valoración mayor 

que lo nuestro, la comunidad, o lo sostenido como la nostreidad; este comportamiento del 

andino no siempre fue comprendido, el nosotros antes  que el yo o el tu, parecería que es 

absurdo pensar que el nosotros tiene mas valor que el yo, en un mundo de globalización 

acelerado y planetaria sostener que la realización del yo y el tu se da en el nosotros, 

parecería utopía, icaria, el paraíso terrenal, pero para comprobarlo solo  basta acercarnos  

a la convivencia de los ayllus en tendiendo el Ayni. 

 

o Ser ayllu en el espacio territorial del Pacha: 

El ordenamiento territorial del andino esta concebido en cuatro espacios tiempo, en lo 

mas inmediato esta la sayaña como el espacio familiar y denominado también como  

estancia, el conjunto de varias sayañas conformaran el ayllu, que a su ves conformara la 

marka y el suyo, y en su conjunto grande el tawantinsuyo, este ultimo ya histórico que no 

permaneció hasta la actualidad. 

 

Otra de las referencias territoriales andinas es la relación de aransaya y urinsaya, arriba y 

abajo, entendida como la distribución de tierras bajas y altas de acuerdo al ámbito 

territorial de referencia (ayllu, marka o suyo) relación que también abarca a los 

ecosistemas  o espacios ambientales, que en la practica será la circulación de productos 

agropecuarios de los diferentes pisos ecológicos, mediante recorridos hacia los valles y al 

trópico  permitirá el intercambio de productos en los cuales también se practica el Ayni –

con restricciones de la postmodernidad, por supuesto. 

 

 Ser ayllu en el espacio vital, la tierra51 

La tierra es el espacio donde se manifiesta la vida, donde se realiza la Pacha, así la tierra 

es el espacio vital de vida, donde nace, crece, se desarrolla y convive la cultura andina, 
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en la tierra se construye las viviendas, se crea y recrea  los valores fundamentales de 

vida, se desarrolla las sabidurías para el cuidado y crianza de todos los seres que habitan 

la Pacha, así mismo en ella se da la organización con un sistema propio y adecuado de 

autoridades, servidores y en si toda la cosmovisión andina. 

 

En esta tierra el joven varón y mujer se convertirán en Jaqe, mayor adulto o ser 

responsable, y también formara parte de la reproducción  de la familia, de la estancia, del 

Ayllu, de la comunidad, de la marca o del Suyo. Así los seres humanos son los 

guardianes y  cuidadores de este espacio vital, cumpliendo el Ayni de hijos de la 

Pachamama. 

  

 Ser ayllu, manera de organización socio política:52 

El ayllu andino desarrolla una estructura socio política adecuada y basada principalmente 

en el principio del Ayni, el servicio comunal es la expresión permanente y mas antigua de 

esta organización socio política, esta se da en los servicios permanentes y temporales. 

 

Los servicios permanentes corresponden  a los sabios y sabias amautas  que desde su 

sabiduría se dedican a la crianza  de la vida, estos son los Yatiris, Qulliris, Aysiris, 

Chamaqhanis, Kukhawiris y otros, son reconocidos con carácter de autoridad dentro del 

ayllu, los servicios que prestan son verdaderos ministerios  orientados al servicio de la 

salud, educación comunal y la religión. 

 

Los servicios temporales están en correspondencia a cada miembro del ayllu, donde 

primara el turno, concepto que pone a todos los andinos ante una responsabilidad 

especifica, en un momento específico y de acuerdo a su capacidad y desempeño  en su 

vida. Se tratan de los servicios de  administración temporal de cargos públicos y 

orientados a la vida cotidiana, en los ejes del desarrollo económico, social y político, se 

los denominan como Mallcus, Jilankus, Jilakatas, Yapukamanis  y otros. 

 

 Ser ayllu, desde la manera de hacerse gente: 53 

La cosmovisión andina identifica un camino de crecimiento del joven varón o mujer la que 

se desarrolla en la tierra, en el todo de la Pacha, desde el instante de la concepción hasta 
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la muerte se sigue un camino de crecimiento pleno, hasta ser gente, mayor, adulto o 

andino pleno. Este proceso se desarrolla en cinco espacios - tiempos que se resumen a 

continuación. 

 

 Saber recibir la vida:54 el nacimiento es una voluntad de vida de la Pachamama, 

a través de la madre que con cariño y amor brinda al nuevo ser, al que  criara, 

alimentara, educara y acompañara en toda su vida, así se reproduce el principio 

de vida como imagen de la vida que nos viene de Pachakamac y Pachamama, 

cuando empieza el periodo de gestación la madre recibe el cuidado del varón, de 

la familia y de toda la comunidad, por que en ella se ve la vida proveniente del 

eterno, también la protegerán de los espíritus malos, de los espacios no 

adecuados como también de su alimentación. 

 

 Umaruthuku: - corte de cabello- el niño cuando ha cumplido los dos años –

generalmente- se realiza la ceremonia del umaruthukhu o ruthucha, que se 

entiende como una iniciación  para que la nueva persona ingrese al Ayllu con 

todos sus derechos y obligaciones. En esta celebración a la que acuden 

autoridades, familiares, e incluso invitados, se procede al cortado de los cabellos 

que en forma simbólica  significa cambiar, dejar la edad del vientre, y en 

retribución la comunidad le da dinero, o animales, productos incluso hasta una 

vaca, un toro o una llama; a partir de esta ceremonia al niño se le llamara por su 

nombre, esto significa la aceptación en al Ayllu, Su reconocimiento se prolongara 

hasta la juventud. 

 

 Tiempo del matrimonio – warmichakuy, qharichakuy, o jaqichasiña: el joven 

varón y mujer en su proceso de crecimiento en el Ayllu llega en determinado 

momento –no hay norma alguna- a elegir vivir en pareja, esta elección se 

consolidará en la ceremonia  del jaqichasiña, que quiere decir hacerse persona – 

adulto y responsable- este nacimiento ante la  comunidad significa el compartir  la 

existencia  total de la comunidad como un ser social viviente, se nace para asumir 

la herencia cultural, la memoria histórica y por supuesto la cosmovisión andina. 

Esta experiencia  es sagrada desde el convencimiento de que la pareja es 

sagrada como lo son los referentes divinos, y así son testificados `por la presencia  
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de las autoridades locales y especialmente en la presencia de la Pachamama y el 

Pachakamac, ante los antepasados, ante los sabios y los familiares. 

 

La plenitud del ser persona adulta es dada por el nacimiento de los hijos, como un 

apoyar la reproducción de la vida que viene de las divinidades, el tener hijos les 

consolidara su condición y situación de persona adulta y habilitada para ejercer 

plenamente sus roles permanentes y temporales en servicio de el Ayllu, el no 

tener hijos es considerado como una desagracia y cuando no es atribuido a que 

alguno o ambos esposos están recibiendo una llamada por alguna trasgresión a la 

armonía de la vida. 

“Para los aymaras constituye  el cuarto nacimiento  en el proceso de vida  y 

lo denominan Jaqichasiña que quiere decir hacerse persona (adulta y 

responsable) Se nace a la sociedad de adultos  y los sujetos  podrán 

compartir  la existencia  total de la comunidad como un ser social viviente. 

Se nace para asumir  la herencia cultural y la memoria histórica del grupo 

social del cual es integrante”55  

 

 Tiempo para cumplir cargos: La nueva pareja al asumir la vida en 

comunidad debe cumplir con los cargos establecidos a niveles comunales o 

incluso a niveles mayores hasta el suyo, estos cargos temporales serán 

ejercidos por turnos, y especialmente por valoración comunal de los cargos 

en forma ascendente, así si no ha cumplido a cabalidad con un cargo, no solo 

será amonestado, sino, que también no será elegido par un cargo superior,  

los cargos superiores siempre  son ejercidos por personas que cumplieron  

bien los cargos anteriores: estas responsabilidades comunales temporales, 

también son ejercidas por la pareja, no se suele nombrar a solteros, 

separados o divorciados, la excepción generalmente es la viudez en la que 

será reemplazado por algún familiar cercano, pero la responsabilidad de los 

cargos son una obligación ineludible,  que también a la larga mediante el 

principio del Ayni dotara a la persona de prestigio y respeto en la comunidad. 

 

 Tiempo para brindar consejo: una ves cumplido con los cargos de la 

comunidad  les encomendó, se ha acumulado una experiencia y sabidurías 
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que debe ser devuelta a la comunidad, es así que se convierten en 

consejeros de la comunidad y de las nuevas autoridades, son la memoria del 

ayllu, y sus consejos serán generalmente acatados y si no serán discutidos  

hasta encontrar un punto de equilibrio. Los consejeros se convertirán en  Tata 

o Mama del ayllu.   

 

“ hace varios años en la comunidad de Piñuta, una organización de la 

Iglesia católica quiso construir una escuela y centro de capacitación, si 

bien habían terrenos comunales en grandes extensiones, existía una 

discusión entre autoridades de dos estancias, ambos se oponían a la 

ubicación, después de prácticamente dos días de discusiones, en el 

atardecer del segundo día un anciano y su esposa llamaron a los 

ancianos de la otra estancia y los invitaron a su casa, en medio de 

merienda y de análisis de los factores de beneficio para la comunidad 

en menos de una hora decidieron al ubicación del Centro de 

Capacitación, saliendo se dirigieron a la reunión y simplemente les 

comunicaron su decisión, que fue acatada sin más  discusión, aun que 

con una amonestación severa; hasta el día de hoy funciona el Centro de 

Capacitación Piñuta en el lugar y en la proyección que los ancianos 

consejeros decidieron hace veinte cinco años”56 

 Ser ayllu y el sentido de la muerte:57 

 

La muerte en la concepción andina es el inicio de una nueva vida, son los ajayus o 

espíritus en el léxico cristiano, se convierten en guardianes de la vida en la tierra, 

incluso más allá de la temporalidad, y así en determinadas épocas del año volverán 

para recrear la vida, para brindar consuelo en si para dar continuidad a la vida que 

proviene de Pachakamac y Pachamama. También  vuelven para mantener  y recrear 

la fertilidad de la tierra y dar productividad a los cultivos y labores pecuarias. La 

muerte tiene un significado mayor en la cosmovisión andina, a continuación se 

resuma sus características principales, sin pretender  agotar la temática. 
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o El lugar de la muerte en el ciclo vital: las muerte en el ayllu es entendida como 

un tiempo y espacio en el ciclo  vital de la Pacha, en su propio dinamismo de 

espacio y tiempo, cuando se recibe una nueva vida como donación del 

Pachakamac y de la >Pachamama, viéndola crecer, hacerse gente, consejero y 

por ultimo –en este espacio tiempo- morir, con la posibilidad de una vida en el 

Alax Pacha, en el retorno al corazón de la Pachamama.  

 

o La muerte como parte fundamental de la vida: la muerte significa para el 

andino una etapa de transición entre la vida terrena y el Alax Pacha, es decir se 

nace para una nueva vida,  por lo tanto no es el final ni la terminación de un 

espacio tiempo, si no, que es el paso a una diferente dimensión del espacio y 

tiempo, Convirtiéndose en ajayus estos vuelven permanentemente a la tierra, a 

brindar consejo, cuidar y orientar. 

Esta nueva existencia se considera en la plenitud de la Pacha, por lo que puede 

estar en la otra dimensión o en esta dimensión tiempo espacio, se trasportan de 

acuerdo a la necesidad, cuando se los invoca es posible incluso comunicarse 

directamente con ellos, esto explica el concepto de trascendencia e inmanencia 

del espíritu de los seres, de sus ajayus.  

 

o La importancia de la muerte en la vida andina: la muerte es esperada y 

preparada con mucha dedicación, incluso mas importante que la vida misma, 

esta preparación y espera a morir bien esta alentada por la armonía que se 

encontrara, el no haber dejado compromiso sin cumplir,  deuda pendiente, haber 

cumplido  con todos los pasos del ciclo vital, el difunto es atendido bien, por que 

significa retribuir lo que en vida el dio a la comunidad, a la familia. Una sola vez 

tenemos la dicha de morir en esta vida, se afirma con un convencimiento del ciclo 

de tiempo y espacio en la Pacha. 

 

o El acompañamiento al difunto: si bien se ha diversificado las costumbres y 

practicas de acompañamiento a los difuntos en toda el área andina se mantiene 

una común secuencia de convencimientos, que son expresados en formas 

diversas, pero en el marco de lo siguiente: 

 

o  La muerte nos visita: cuando la muerte visita  los andinos conocen los 

signos, lo reconocen y la reciben, una expresión es que el ajayu del que va a 
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morir días antes visita a las personas y hogares a las que debe o a ofendido a 

disculparse, por que debe partir  sin el peso de no haber cumplido con el Ayni, 

así mismo la muerte es reconocida en el semblante, de su manera de hablar, 

de relacionarse con la comunidad. También estos signos se expresaran en los 

alimentos almacenados que fermentan o se pasan antes de los acostumbrado, 

en los vientos de irregular intensidad, los matices del atardecer, o también en 

los sueños; todos estos signos son mejor identificados por los yatiris, que por 

su sabiduría pueden identificar con mayor precisión la visita de la muerte. 

Si bien la muerte no es un tragedia  o terror en la vida comunitaria, sin 

embargo su presencia  ensombrece el corazón del Ayllu, se llena  la 

preocupación y la tristeza, pero en medio de esta situación de presencia y de 

espera, lo que se hace es esperar la muerte de la mejor manera posible, para 

que muera bien y en presencia de los Achachilas y de todos los protectores de 

la vida.   

 

o El velorio: el velorio en la cultura andina se concentra en dos aspectos, el 

primero en atender al difunto para su paso a la otra vida, en su vestimenta, en 

su  mortaja, en perdonarse, en despedirse, en recibir recomendaciones; y el 

segundo en el recordatorio de las acciones buenas y malas del difunto, de 

hablar sobre sus dificultades y sus alegrías una especie de ayudar a hacer un 

recuento de vida. Todo en el marco del convencimiento de que partirá a otra 

vida, pero que también volverá cuando se lo pida o cuando sea necesario 

según el mismo. 

 

o La reconciliación con el ajayu: la despedida del difunto  no puede realizarse 

sino se cumple con un acto de perdón y reconciliación con el difunto, en el 

convencimiento de que el ajayu del difunto tiene predisposición a la 

comprensión y al perdón; esta actitud se complementa con darle, también  el 

perdón y reconciliarse para que su partida no deje pendientes en esta vida. 

o El akullicu con el difunto y los antepasados: la coca como en casi toda la 

realidad del ayllu es importante en la hora de despedir al difunto, así el 

akullicu, o el consumo de la coca, permite recordar  las cosa buenas del 

difunto, pero también lo malo que pudo hacer o sentir o decir, y para lo cual se 

invoca el perdón de la pacha para esos actos negativos; el akullicu también 

convoca a los antepasados, a sus ajayus que acompañaran al nuevo difunto 
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en su paso a la nueva dimensión. La coca predispondrá un estado de 

despedida, mediante e recuerdo y la reconciliación. 

 

o Compartir la comida con el difunto: la comida en abundancia acompañara 

al difunto en su ultima presencia con la comunidad, se sostiene que la comida 

debe ser abundante por que el camino que recorrerá también es largo, en 

algunas comunidades, incluso, se  acostumbra encargar alguna comida para 

que lleve a los difuntos parientes, algo así como mandar una encomienda, 

esta comida, pese a que tuviese diferencias en vida, une a la comunidad y 

como todos llegaremos a esos momentos, con el difunto no podemos tener 

diferencias, por lo que le atenderemos como se debe. 

 

o Preparación del cuerpo del difunto para la sepultura:  

El viaje que va ha emprender el difunto es largo y de tiempo desconocido, por 

lo que requiere que se le dote de alimentos, a veces herramientas, y también 

de alimentos para los ajayus que seguramente le acompañaran, 

especialmente se le debe proporcionar cosas u objetos que en vida le 

gustaban o eran de su uso cotidiano. 

 

o El acompañamiento del cuerpo del difunto para su entierro: 

Preparado el cuerpo del difunto de acompaña a su ultima morada en esta tierra, 

es un camino que juntos se recorre, emulando el camino que debe recorrer a la 

otra dimensión espacio tiempo; el portar el cuerpo solo esta permitido a los 

vecinos, comunarios y no a los parientes cercanos. 

Se tomara muy en cuenta algunos signos, como el llanto de los parientes, el 

comportamiento de algunas aves, o el mismo peso del difunto, así se reacciona si 

el camino que va a emprender sea fácil, dificultoso o largo. 

 

o El entierro del cuerpo del difunto: 

Si bien existen muchas formas del entierro del cuerpo del difunto, en la 

generalidad se prefiere que este entierro sea en el seno mismo de la tierra, es 

decir en contacto con la Pacha en su expresión interna, así mismo se  cuida que 

la cabecera del entierro este orientado hacia el este a la salida del sol, o encaso 

contrario hacia el norte; simbolismo que esta relacionado con la cosmovisión de la 

salida y plenitud del sol, y  no así a la perdida del sol. 



 

 

PRINCIPIOS - VALORES – FAMILIA  EN LA COSMOVISIÓN ANDINA 

52 

Es importante observar y atender a los signos o manifestaciones que podrán 

reconocer su encuentro o acompañamiento con los antepasados. El entierro se  

cierra dejando guirnaldas, flores y a coronas preparadas para el respecto. La 

cristiandad ha incorporado el crucifijo, la misa, el rezo del Padre nuestro o el Ave 

María 

Finalizara la ceremonia del entierro con la despedida generalmente acompañado 

por bebidas, comidas  y especialmente de un sentimiento de acompañamiento, de 

enjugar juntos las penas que deja la partida del difunto; se han incorporado 

muchas practicas del mundo occidental. 

   

o El lavatorio:  

A los tres días del entierro  se procede al lavatorio de las prendas del difunto, 

generalmente en algún rio o manantial cercano, esta actitud en el entendido que 

es necesario purificar los vestidos del difunto; también se acostumbra a recoger y 

limpiar la habitación, la casa o incluso el lugar preferido por el difunto; todas estas 

ceremonias están orientadas a limpiar, a purificar las pertenencias terrenas del 

difunto. 

o Los misachos:  

La cristiandad ha logrado introducir la misa en los rituales andinos, pero también 

los andinos han incorporado en complementariedad, es decir no es el mismo 

sentido de la ceremonia católica de occidente, sino tendrá sus variaciones dadas 

por la complementariedad. Las misas se celebraran a los ocho días, al mes, al 

tercio de su partida es decir a los seis meses, y muy especialmente al año de la 

muerte, que se denomina como cabo de año y es motivo para sacarse el luto 

guardado por un año, esta ceremonia es acompañada de  una verdadera fiesta, 

ya que se considera que el difunto ya encontró y recorrió su camino en la otra 

dimensión de tiempo y espacio del alaxpacha. 

 

o A los tres años  del difunto: 

Durante los tres años del fallecimiento el ajayu del difunto permaneció en la 

familia, en el ayllu e incluso acompaño a los familiares en otros lugares, en estos 

tres años se restauro su ajayu para ser digno de volver al seno de la Pacha, 

concluidos estos tres años el difunto se despide de la familia, aunque también 

podrá volver a solicitud o cuando el ajayu del difunto crea que se necesario, en si 

al ajayu parte pero vuelve. 
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o La fiesta de  los ajayus  de los antepasados: 

Durante los primeros tres años del fallecimiento se celebrarán fiesta de los 

antepasados, incluso se sacaban a los restos finamente guardados para 

cambiarles ropa, darles alimentos y hablar con ellos, ceremonias  que asombro a 

todo occidente por esta concepción de presencia de los espíritus o ajayus en la 

vida terrena, en todas estas fiestas se ofrecen mesas e alimentos para significar la 

despedida. 

 

o La espera y llegada de los ajayus de los angelitos:  

Cuando los difuntos son niños, estos irán directamente hacia el Pachakamac y la 

Pachamama, ya que no cometieron faltas o trasgresiones a la vida, pero también 

volverán anualmente a fines del mes de octubre del calendario occidental, su 

llegada es esperada y recibida con alimentos, dulces, masitas y ofrendas para 

niños.  

 

o La espera de los ajayus de los mayores:  

El primero de noviembre del calendario occidental coincidente con todos santos, 

se espera la venida de los ajayus de los mayores, quienes se hacen presentes 

justo al medio día, así se los espera con comida, bebida o algunos gustos a los 

que estaban acostumbrados en esta vida. 

También es importante observar los signos, insectos, aves o visitas inesperadas 

mostraran el estado del ajayu, la situación en su vida en el otro espacio y tiempo; 

se ofrecen oraciones en memoria del difunto y en retribución la familia les 

entregan bebidas, frutas o alimentos que forman parte del altar preparado 

especialmente para la llegada de los difuntos mayores. 

  

o La visita a los difuntos en el cementerio: 

Al día siguiente de la visita de los ajayus de los difuntos familiares, se acostumbra 

visitarlos en sus tumbas, al cual llevaran bebidas, alimentos o  frutas, que se 

ofrecerán a los que recen por la estancia de los ajayus en el alaxpacha, especial 

atención merecerán de parte de los ahijados y compadres, que son considerados 

como parientes espirituales y por lo tanto se debe venerarlos y recordarlos en sus 

visitas y oraciones. 
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o La despedida de los ajayus:  

Al finalizar el día dos de noviembre y cuando el ajayu del difunto se prepara a 

partir, se procede a la despedida del espíritu, se levanta el altar preparado y su 

estructura o sus resto son llevados al cementerio o a los cruces de camino, en 

este trayecto se juega y se recuerda al difunto con alegría, a fin de alegrarle su 

partida y también ahuyentar a los espíritus malos. 

 

o Los wayllunkas:  

A los tres días de la fiesta de recibida a los ajayus, continuara la fiesta de los 

Waylluncas significando el retorno de los ajayus al lugar de donde han venido, así 

son días de fiesta de despedida, esta muy relacionado a la fiesta de los 

compadres y comadres, entre broma y seriedad se afirman los lasos espirituales 

de la despedida y del parentesco espiritual que significa los padrinos o los 

compadres. La cristiandad ha introducido muchas variantes a este 

acompañamiento festivo de retorno al lugar de donde cada año vienen. 

 

o Los riwutus:  

Las personas muertas en accidentes, o que fueron asesinadas, o que se 

suicidaron, permanecerán en el acapacha, no teniendo posibilidad de retornar al 

Alaxpacha, al espacio celestial, permanecerían en la tierra apoyando a los ayllus a 

los comunarios y especialmente siendo intermediados por los yatiris para muchos 

servicios a la comunidad, como el bienestar, la cura de enfermedades, el 

descubrimiento de robos, develar la residencia de desaparecidos, y otros que se  

conocerán a través del yatiri  esta asociación involucra incluso la presencia del 

ajayu y por lo tanto el yatiri también deberá atender y adquiere la responsabilidad 

de atenderle y servirle adecuadamente. 

 

3.2.4. La Familia y la cultura andina 

 El respeto en la dualidad. El respeto es el fundamento de la complementariedad 

dual58  sin la pretensión de sostener que todo es perfecto en la realidad andina, este 

sistema de vida se basa en la complementariedad dual, en donde todo es femenino-

masculino, las piedras, los cerros, los árboles, etc. Esta dualidad es imprescindible e 

imprescriptible y adquiere un carácter sagrado porque constituye el nudo vital que 

                                                 
58

 Iván Ignacio, Ponencia presentada al Seminario sobre “Gobernabilidad Indígena y Democracia en las 

Américas” Organizado por FOCAL, Ottawa, 15 de marzo 2006 



 

 

PRINCIPIOS - VALORES – FAMILIA  EN LA COSMOVISIÓN ANDINA 

55 

garantiza la reproducción, el crecimiento y desarrollo en equilibrio; la fuerza que guía el 

horizonte del suma thaki, del buen camino, a través del cual, se impregna la energía y 

vibración que armoniza y posibilita el arribo al suma camaña, es decir, el vivir bien.  

 

Así, en el mundo Andino se prioriza lo comunitario frente a lo individual, la existencia del 

indivíduo es plena solo cuando vive en comunidad, no hay lugar para la exclusión, sino 

solo para la complementariedad y reciprocidad.; es decir una cosmovisión que es 

integradora, comunitaria e incluyente. 

 

 Jaqi – Equidad – Sullka 

 

Jaqi 59 

Los andinos conciben a la pareja en matrimonio como un principio perenne y fundamental 

de la comunidad y la sociedad, por ello la dualidad complementaria forma parte de la 

institucionalidad andina, es el nervio motor del restablecimiento de la fuerza ancestral, de 

ahí la condición y naturaleza sagrada que se le asigna. La verdadera unión de la pareja 

chacha-warmi se manifiesta en el concepto del acto matrimonial, el jaqichasiña, que 

literalmente se traduce como el “graduarse como GENTE, o hacerse GENTE”; esto 

quiere decir que a partir del jaqichasiña se adquiere la condición de persona con 

capacidad de ejercer derechos políticos y sociales de alta responsabilidad en la 

comunidad; por lo tanto el matrimonio equivalente a cumplir la mayoría de edad.  

 

El concepto warmi traducido ordinariamente como mujer, no solo está referido a la 

feminidad o identidad de género, sino señala una particular ciudadanía, la mitad de la 

ciudadanía plena como es jaqi (chacha warmi), la que en el ámbito público, en la 

estructura del poder indígena se transforma en mama t’alla, “señora autoridad” que es 

parte componente del gobierno indígena en una mitad; en la antropología (cfr. Trabajos 

de Tristán Platt) ha sido identificado en el concepto quechua de yanantin. Este concepto 

que obviamente significa la mitad de un todo (cortado de una sola papa dicen en aymara) 

además de significar correspondencia conlleva competencia, control que hace a su vez 

en el concepto tinku: oposición y encuentro. 
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Jaqi Escenario de Interpretación: 

 

Jaqi unidad de chacha warmi 
Jaqi identidad 
Jaqi pacha 
Jaqi divinidad 
Jaqi tejido social cultural 
Jaqi status social 
Jaqi familia 
Jaqi ayllu 
Jaqi espacio territorial 

 

 Equidad60   

 

El rol de mama talla, si bien convierte a la mujer en autoridad, al igual que el varón; sin 

embargo el ejercicio de administración y poder, le corresponde al varón y no así a la 

mujer; es un ejemplo que nos muestra como en el plano simbólico funciona la equidad, 

pero en la práctica de ejercicio de roles y tareas, la mujer desempeña un rol pasivo; que 

efectivamente su imagen aparece en el plano ritual, por lo tanto los espacios son 

claramente definidos. Existe un dicho que el camino para el hombre es amplio, en cambio 

para la mujer angosto y con muchas restricciones. 

 

 

 Sullka: Inequidad de Género61  

 

Los trabajos realizados por María Eugenia Choque (1999), respecto al tema de inequidad 

de género como condición social, denominado como sullka, muestra como la cultura 

aymara basa sus relaciones de desigualdad, mediante una forma muy sutil de encubrir la 

subordinación; La desigualdad social fundamentada en las relaciones de explotación en 

una sociedad donde todos son hermanos; se encubren mediante relaciones de 

hermandad sanguínea o ficticias. 

 

Concepto De Subordinación Andina.62 
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La concepción de sullka, en el contexto andino expresa en la estructura social el grado de 

menor jerarquía, referido a cualquier persona que aún no ha logrado su identidad social; 

etimológicamente sullka expresa inferioridad o minoridad "menor, o inferior, respecto de 

otra cosa, o persona" (Bertonio, 1612: 325). 

 

Los jefes de los grupos familiares, los mayores que tienen el gobierno deben tener muy 

en cuenta la norma para no caer en el desorden, es decir que no ocurra sullcarata e 

jilarata luratha (hacer alguna cosa menor, o mayor que la medida) (Bertonio Ludovico, 

1612: 326). En los matrimonios aymaras este rol corresponde a los padrinos de 

matrimonio quienes guían a la joven pareja a la tropa (tropa, se entiende como sociedad) 

donde conformarán parte de la sociedad y estarán bajo la protección del gobierno 

comunitario. 

 

3.2.5. Familia y mujer 

 

Antes es necesario precisar el concepto extendido del matrimonio andino; la comunidad o 

Ayllu es considerada como una gran familia, en el que la  familia nuclear es la unidad de 

base; esta unidad base es fundamental, pues es el punto de equilibrio y de armonización 

de las identidades hombre y mujer; el hombre (chacha en Aymara) y la mujer (warmi) 

llegan a la categoría nueva de Jaqi (ser humano) solamente a través de la unión marital; 

Así, un hombre soltero no podrá ser nunca Jilaqata, y una mujer soltera tampoco podrá 

ser Mamatalla. 

 La Familia y La Mujer63    

Esta visión de pareja implica a la familia en general, y esto exige desarrollar la capacidad 

de organización y trabajo en todos los niveles de responsabilidad de la comunidad, del 

Ayllu, del Suyu, de la Marka, y si esto se cumple, quiere decir que se transita por el suma 

thaki (buen sendero), y con esto se gana también el prestigio y respeto. Cuando el 

hombre o la mujer se dirigen a la Comunidad, lo hace en nombre de su familia y no a 

título personal; en la familia, en la comunidad, en la dualidad y en la complementariedad, 

la mujer tiene un rol vital, amplio y diverso, que aunque no se refleja fuertemente en el 

                                                 
63

 Iban Ignacio, Ponencia presentada al Seminario sobre “Gobernabilidad Indígena y Democracia en las 

Américas” Organizado por FOCAL, Ottawa, 15 de marzo 2006 
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ámbito público, tiene mucho que ver en la definición de la identidad, mucho mas allá de la 

cultura y sus expresiones artísticas, artesanales, de música y danza.  

La identidad construida  está implícita en la cosmovisión andina como UN TODO; 

necesariamente inter-relacionado. La mujer andina no es reconocida desde el enfoque 

“feminista”, sino más bien como sembradora de complementariedad con lo opuesto, tanto 

como madre, esposa, educadora, diseñadora de sus trajes, trabajadora en joyas, como 

guerrera en época de guerra, trasmisora cultural, terapeuta familiar, ordenadora, 

practicante devota de la espiritualidad, entre otros. 

 

CAPITULO IV 
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 
4. Resultados del diagnóstico: 

 

4.1. Resultado Objetivo 1  revisión de Centros de Documentación: 

 

Se reviso documentación en los principales Centros de documentación del 

Sistema de Educación Superior, Bibliotecas públicas; tesis y tesinas en las 

Universidades, tanto del sistema privado como fiscal; es de lamentar que en 

un gran porcentaje no cuenta con documentación de la cosmovisión andina, la 

escasa documentación es de publicaciones de los siglos XIX y XX, pero 

actuales muy pocas. 

 

La revisión abarcó a los Centros de Documentación de las Facultades 

Sociales de las Universidades, existen muchísimas tesis de grado que 

recurren a la cosmovisión andina, pero pecan de ser superficiales y solo se 

basa en frases, dichos, leyendas, o supuestas informaciones dadas por los 

abuelos; todo que raya en lo empírico y no científico como demanda una 

investigación seria y científica. 

 

En la búsqueda se priorizo les Centros de documentación o editoras de la 

Iglesia católica y de Iglesias Cristianas, y es de asombrarse por que se 



 

 

PRINCIPIOS - VALORES – FAMILIA  EN LA COSMOVISIÓN ANDINA 

59 

encontró una gran profusión de publicaciones recientes a cerca de la 

Cosmovisión Andina, aun mas verdaderos y completos tratados sobre 

Principios y Valores, teología y religiosidad andinas; lo lamentable es que 

estos esfuerzos comprometidos no son de difusión amplia, se queda en 

pequeños círculos y algunas parroquias y párrocos. 

 

4.2. Resultados del Objetivo 2 Principios y Valores de la Cosmovisión 

andina: 

La revisión bibliográfica identifico un consenso entre investigadores del siglo 

pasado e intelectuales católicos actuales, es posible afirmar sin temor a 

equivocación que entre estos investigadores e intelectuales andinos existe una 

sola visión acerca de los Principios y Valores de la cultura andina; aun mas y pese 

a las diferencias semánticas o de denominación en aymara o quechua, los 

fundamentos y conceptos son los mismos, un rápido recuento personal y familiar, 

también permite re-confirmar la vigencia de los Principios y Valores, es decir no 

se han perdido, no se han occidentalizado, no son teoría; si no todo lo contrario 

están vigentes, son acatados, solo falta mirarnos internamente y se lo reconocerá; 

somos aun andinos. 

 

LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
EN LA DOCUMENTACIÓN REVISADA.  

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

componentes del problema 

Contexto cultural, migración, 

problemas juveniles, de la 

familia y sus connotaciones 

sociales y religiosas.  

 

 La migración de los jóvenes los enfrenta a una realidad 

cultural y social diferente, en los cuales los componentes 

culturales, familia y relación de pareja sufren procesos de 

transformación en valores  y principios.  

 Existen prácticas tanto en la religión católica, como con la 

religiosidad andina ej. pacha mama. 

 Durante el año existe un calendario religioso, unas veces en lo 

católico y otras en lo tradicional.  

Documentación acerca de 

la cosmovisión andina 

 Existe documentación relacionada a la Cosmovisión 

andina, especialmente del siglo pasado y de recientes 

publicaciones, especialmente los últimos tres años. 

 La iglesia católica esta produciendo documentación acerca 

de   la teología andina, aunque de difusión limitada y aun 

no como corriente de pensamiento interno.  

 Las Iglesias Cristianas también tiene producción 

bibliográfica acerca de la cosmovisión, de varias 



 

 

PRINCIPIOS - VALORES – FAMILIA  EN LA COSMOVISIÓN ANDINA 

60 

tendencias, que merecen un estudio posterior al presente. 

 Se encontró unas coincidencias o mejor dicho consensos no 

propuesto ni menos previsto, ya que los Principios y 

Valores son los mismos. 

La situación de los jóvenes 

migrantes y su relación con  

la cosmovisión andina. 

 La migración trae consigo la cultura andina y especialmente 

valores y principios, estos tienen vigencia en la práctica de los 

jóvenes, pero más por usos y costumbres, que como 

convicción intelectual, ideológica y más por identificación 

comunal, familiar y de  su reciente migración. 

 Existe inseguridad en los jóvenes  acerca de sus Principios y 

Valores. La migración no corta la relación con la familia y la 

comunidad de origen, aun mas la fortalece. 

 Los jóvenes migrantes, aunque no lo afirman abiertamente 

siguen practicando su cosmovisión. 

 Los jóvenes emigrantes ante la realidad urbana se encuentran 

en situación de riesgo y de perdida de su identidad, 

especialmente en los Principios y Valores. 

La formación en valores y 

principios para Jóvenes 

universitarios 

El sistema educativo Regular y de Educación Superior, no 

consideran en sus contenidos educativos los valores y 

principios de la cultura andina, y menos la orientación 

permanente para  la relación de pareja.  

 El contexto universitario aun no termina por asumir 

estructuralmente la intraculturalidad y menos la 

interculturalidad, entre la cosmovisión andina y la visión 

occidental,  de tendencia socialista o globalizado.  

 Los jóvenes migrante tiende a superponer los valores y 

principios occidentales, sobre la cosmovisión originaria  

 El sistema educativo Superior en general y el de la UMSA 

en particular no promueven espacios de análisis, reflexión y 

especialmente de académicos sobre la cosmovisión andina. 

La familia en los jóvenes 

migrantes 

 La migración produce un desarraigo con la comunidad, 

con la familia de origen, que tratara de encontrar un sustento 

en la organización de estudiantes   

 La migración es temporal, o mientras los estudios lo 

requieran, en los días de receso o feriados en su mayoría 

vuelven a sus familias de origen. 

 La familia se complementara con el nuevo contexto, en 

complementariedad y reciprocidad, es posible afirmar que el 

migrante reproducirá su familia, también en contextos 

diferentes como es la UMSA. 

 

 

CAPITULO V 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA: 

 

5.1. Presentación general de la propuesta: 

 Investigación documental: 
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Para todo el proceso se aplico la investigación sistemática  y científica de 

documentación, definida en tres etapas, la primera de identificación de Centros de 

documentación; la segunda de investigación documental y bibliografía, que 

permita identificar las características principales de los Principios y Valores de la 

cultura andina; y tercera, la formulación de una Propuesta de Educación 

Alternativa para Jóvenes universitarios del CEC - UMSA, en temática andina y 

específicamente en Principios y Valores andinos., en el marco de la realidad 

andina actual. 

 

La propuesta esta orientada al diseño de un proceso de Educación Alternativa 

para jóvenes universitarios del Centro de Estudiantes Campesinos, de la 

Universidad Mayor de San Andrés;  con el propósito de poder extender a jóvenes  

de colegios secundarios, urbanos o rurales.  

 

La propuesta consta de tres componentes integrales, que se traducirán en: 

folletos, programa radial y programa televisivo en las etapas de la propuesta. 

Estos componentes son: 

 

La propuesta de Educación Alternativa en base al documento de contenidos, 

considera el diseño de: 

 Cartillas pedagógicas alternativas. 

 Guion para programas de radio. 

 Guion para programas de televisión. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta de intervención: 

1. Diseñar un proceso educativo alternativo, sobre los Principios y Valores 

desde la Cosmovisión Andina, que con carácter experimental pueda ser 

aplicado en las actividades del Centro de Estudiantes Campesinos, de 

la Universidad Mayor de San Andrés;  y con el propósito de extenderse 

a jóvenes  de colegios secundarios.  
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2. Asumir como fuente guía del proceso educativo la recopilación 

bibliográfica, documentos y conferencias, realizada en la investigación 

presente. 

 

5.3. Marco lógico de planificación 

Los resultados son presentados a continuación utilizando la metodología de 

Planificación Estratégica y del Marco Lógico de proyectos. 

 

MARCO LÓGICO DE IMPLEMENTACIÓN 

Objetivo 1  
Diseñar un proceso educativo alternativo, sobre los Principios y Valores desde la Cosmovisión 
Andina, que con carácter experimental pueda ser aplicado en las actividades del Centro de 
Estudiantes Campesinos, de la Universidad Mayor de San Andrés;  y con el propósito de 
extenderse a jóvenes  de colegios secundarios.  

Etapas Resultados 1 2 3 4 Observ. 
Conformación de equipo 
interdisciplinario 

Equipo de tres 
profesionales consolidado 

    1 pedagogo, 
1 sociólogo 
diagramador 

Diseño cartilla  Publicación 1000 
ejemplares experimentales. 

     

Diseño programa radial Grabación del programa 
radial. 

     

Diseño programa de 
televisión. 

Grabación del programa de 
televisión 

     

Implementación en forma 
experimental.  

Publicación  difusión      

Programa radial  difusión      

Programa televisión difusión      

Evaluación de la etapa 
experimental 

Informes y sistematización 
del proceso. 

     

Diseñó de la propuesta 
final. 

      

Implementación nacional       

Seguimiento, monitoreo y 
evaluaron anual  

      

 

 

Objetivo 2.- Asumir como fuente guía del proceso educativo la recopilación bibliográfica, 
documentos y conferencias, realizada en la investigación presente. 

Etapas Resultados 1 2 3 4 Observ. 
Revisión del documento 
base de Aparecida 
Documento conclusivo. 

Episcopado de Bolivia      

Diseño publicación del 
documento APARECIDA 
y FAMILIA.  

Publicación 10000 
ejemplares. 

     

Presentación publica del 
documento. 

Difusión publica, a nivel 
nacional y departamental. 
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Distribución del 
documento. 

10000 ejemplares      

Evaluación de la difusión. Informes y sistematización 
del proceso de difusión. 

     

 

 

5.4. Estrategias de acción 

Las estrategias de acción están orientadas a la identificación de líneas de acción 

que  estén relacionadas a los objetivos específicos y resultados definidos en los 

cuadros anteriores, y se definen en las siguientes líneas estratégicas: 

 

Del objetivo 1.- 

 Conformación de un equipo técnico multidisciplinario, conformado por 

un Sociólogo, un Pedagogo y un comunicador. 

 Publicación de la cartilla experimental, programa radial y programa de 

televisión. 

 Difusión experimental de la cartilla experimental, programa radial y 

programa de televisión. 

 Convocatorias a Talleres de educación alternativa 

 Sistematización y evaluación. 

 

 Del objetivo 2.- 

1. Conformación de un equipo técnico multidisciplinario, conformado por un 

Sociólogo, un Pedagogo y un comunicador. 

2. Publicación y difusión pública del documento Marco teórico de los 

Principios y valores de la Cosmovisión andina y la relación con la 

formación de jóvenes migrantes. 

3. Presentación al Centro de Estudiantes Campesinos CEC de la UMSA. 

4. Sistematización y evaluación de la publicación. 

 

5.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Situación histórica 
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la Revolución del 52, el Código de la Educación el proceso social del año 70 - 71, el 
gobierno popular del 83 – 85, la celebración ó recordación de los V Siglos de la presencia 
de España en América del Sur, Los ajustes estructurales de la década de los noventa, que 
reiteran la exclusión de la población mayoritaria originaria; la llegada de indígenas  a los 
poderes ejecutivos del País, a la Vice Presidencia y muy especialmente que en el año 2.005 
Bolivia por voluntad política mayoritaria elige a un indígena como Presidente de la 
República, abriendo paso histórico a este renacimiento cultural originario. Especial 
relevancia cobra la Marcha por la Vida y el Territorio 

 

Situación Socio económica 

El 60 % de la población se declaró indígena, lo que permite reconocer la existencia 
estadística de mas de una treintena de grupos étnicos, en los cuales la mayoría esta 
conformada por la población quechua y la segunda por la población aymara, asentadas 
principalmente en los valles y el altiplano. 

 

 

El Pensamiento Andino 

La emergencia de este pensamiento andino originario tiene muchas explicaciones 
económicas, sociológicas y políticas;  siendo la central la que esta basada en que el mundo 
dominado por economías globalizadas y socialistas, no ofrecen solución a los problemas 
sociales de la humanidad por el contrario lo agudizan. 

 
 

LA COSMOVISIÓN ANDINA HOY 
PACHA64 

Todos los pueblos, naciones y culturas a lo largo de la historia d la humanidad encontrar o 
buscaron sintetizar en una palabra o una frase la esencia de su ser, cultura, comunal, social 
y espiritual; palabra o frase fundamental que encerrara su todo y de la cual se entenderá y 
formaran parte las partes. 
 
Las culturas andinas  asentadas en el área andina del  hoy América del Sur, hoy Bolivia, 
Perú, Ecuador, y parte de Argentina, Chile, Colombia, tiene un proceso histórico común y 
en el cual la palabra PACHA encierra la esencia de ese resumen histórico de ser nación, 
pueblo y cultura. 

 

o Pacha esencia universal. 

EL QUE DESTRUYE, EL QUE REFORMA, EL QUE MUEVE Y ANIMA TODO65 

PACHA es tiempo y espacio, nos orienta el presente a la infinitud del futuro con la visión 
del pasado, por lo tanto significa tiempo y espacio, este espacio y tiempo es existencia  
universal y PACHA es simultáneamente: cosmos, universo, galaxia, mundo, espacio, 
tiempo, tierra, deidad, señor, piedra, edad, guerrero, creador, pacificador, hombre, mujer, 
número, dios, viento. 
 PACHA es el Dios cósmico del Ande, así se la entiende como la semilla original, acilla 
primera de la universal hechura, el espíritu se manifestó en la PACHA en el tiempo sin 

                                                 
64

 Bascope Víctor, Espiritualidad originaria,  Colección Bolivia Nuevo tiempo, Editorial Verbo Divino, 

segunda edición, La paz Bolivia 2008. 
65

 Diez de Medina Fernando, La Teogonía Andina, La Paz 1973 
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tiempos, y dio origen al mundo de mundos, abarcando todo lo que alienta o esta inmóvil, de 
ella los seres se hunden y se transforman para volver a renacer, por que PACHA es: 

 

EL QUE DESTRUYE, EL QUE REFORMA, EL QUE MUEVE Y ANIMA TODO
66

 

“Aprende a leer la escritura de los montes, Escucha la música del agua y de los arboles. Si 
sorprendes la perfección del paisaje y la urdimbre de sus hilos de oro, comprenderás que 
antes de tocar el corazón del hombre los Dioses se aposentaron en el interior de la 
naturaleza”.

67
 

 

 “PACHA, como una conceptualización de la realidad cósmica, expresa las relaciones 
existentes entre las distintas esferas o zonas: física, sideral y espiritual: El espacio 
geográfico es captado como una realidad ordenada que debe ser compartido tanto por  
humanos como por los animales y plantas; el espacio sideral es captado como un orden 
preestablecido en donde las estrellas y los astros luminosos cumplen su función; asimismo 
en la esfera espiritual debe ser mantenida una relación de reconocimiento, puesto que el 
bienestar de la humanidad también depende de la intervención favorable de las 
divinidades”.

68
 

 

o Pacha, los espacios existenciales69 

“Se puede señalar que el cosmos en la cultura andina recibe la  denominación de pacha. 
Este cosmos, a su vez, comprende el hanan pacha o cielo o suelo de arriba, el kay pacha o 
suelo de aquí y el Ukhu pacha o suelo de adentro. Esta trinidad es el arquetipo sagrado del 
universo que anida en el fondo de la cultura. En este segundo nivel, Pacha ya significa 
estado de cosas o hábitat, un aquí y ahora vital, que engloba tiempo y espacio”

70
 

 

 Janaq Pacha – Alax Pacha71:  

Janaq Pacha – Alax Pacha es el mundo de arriba, es al realidad existente en el firmamento, 
es el espacio físico de la familia del sol, Tata Inti, la Mama pajsi Luna, junto a sus hijas las 
estrellas, aquí se manifiesta el equilibrio  extra humano, es l mundo del mas allá o el cielo. 
Algo misterioso y sagrado, Es el lugar de los espíritus celestes y de los seres 
sobrenaturales, Este espacio es considerado como un lugar simbólico – teológico de la 
expresión y presencia de Pachakamac. 
Al Janaq Pacha – Alax Pacha solo tienen acceso los autorizados por el Kuntur Mallcu, el 
sabio  y autoridad de Los Andes, el es el único que cuenta con el poder de acceso a la 
morada del inti y pajsi, en las fiestas es invitado por las deidades que moran en el Janaq 
Pacha – Alax Pacha 

 

 Kay Pacha – Aka Pacha72:  

El mundo de aquí de esta vida física es el Kay Pacha – Aka Pacha, espacio donde 
habitamos los humanos, los animales y las plantas; es el mundo de los ríos, de los lagos, y 

                                                 
66

 Diez de Medina Fernando, La Teogonía Andina, La Paz 1973 
67

 Ibíd. 
68

 Llanque Ch. domingo, La Cultura Aimara, Desestructuración o afirmación de Identidad, Ediciones IDEA, 

Lima Perú, 1990 
69

 Bascope Víctor, Espiritualidad originaria,  Colección Bolivia Nuevo tiempo, Editorial Verbo Divino, 

segunda edición, La paz Bolivia 2008. 
70

 Ibíd., Grillo 
71

 Quechua y aymara. 
72

 Quechua y aymara. 
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de las rocas; es el espacio del viento, de la lluvia, del granizo, de los rayos, y de la helada. 
El espacio del Kay Pacha – Aka Pacha es concretizado  en el espacio tierra que es el ligar 
de la expresión de la Pachamama, nuestra madre de la vida, donde ella nos brinda su 
generosidad, manteniendo y conservando toda existencia y generando la fertilidad y la vida 
en abundancia. El espacio es sagrado por que es la expresión de la fuente de la vida que se 
brinda a la humanidad en su plenitud. 
 El Kay Pacha – Aka Pacha es el lugar donde la comunidad humana desarrolla su camino de 
realización integral, en este espacio la pareja se hace jaque, gente, mayor; pero también es 
donde se realiza  el Pachakuti, en encuentro de complementariedad y reciprocidad, con los 
antepasados, es el espacio morada de los ancestros Achachilas, mama tallas y todos los 
espíritus protectores denominados también “seres tutelares”. 
El Kay Pacha – Aka Pacha es el lugar del equilibrio de la sociedad humana con la 
naturaleza, así el andino a mas de tener visión trascendental, también tiene conciencia  de 
su interrelación con la naturaleza, expresado en la complementariedad y reciprocidades en 
todo lo que tiene vida y esta en esta  Kay Pacha – Aka Pacha. 

 

 Ukhu Pacha – Manca Pacha73:  

El espacio Ukhu Pacha – Manca Pacha es el mundo de la profundidad de la tierra, de este 
planeta se refiere a la existencia  en el interior de la tierra, donde existen las rocas, los 
minerales, las aguas subterráneas, el fuego, y otras realidades  desconocidas que 
componen el interior de la tierra. 
Con la llegada de la evangelización española durante la conquista y en la colonia, se dio la 
tendencia  a comparar o confundir este espacio Ukhu Pacha – Manca Pacha con el infierno 
o el lugar de morada del maligno, de los demonios; hasta la actualidad aun se sostiene esa 
distorsión entre Ukhu Pacha – Manca Pacha y el infierno o el lugar del maligno, de los 
espíritus que hacen daño a la humanidad,  
 
Este mundo es misterioso, aun más por que la cristianización  al asociar el Ukhu Pacha – 
Manca Pacha confundió visiones, pero se mantiene el secreto de este mundo, misterioso e 
imprevisible, al igual que los seres que la habitan, como la morada de los malignos o de los 
demonios predicado por la cristianización confunde totalmente la cosmovisión andina, y 
aun la misma conceptualización cristiana; es mas la población media prefiere no hablar y 
menos profundizar su comprensión. 
Los malignos o seres malos existen en la cosmovisión andina, pero no habitan solo en el  
Ukhu Pacha – Manca Pacha, sino también y con mayor presencia en el Kay Pacha – Aka 
Pacha, ya que en el mundo terrestre es donde habita la humanidad y es ahí donde puede 
desarrollar sus acciones, sus maldades o su influencia de espíritus malos, en cambio 
puede habitar temporalmente en algunos espacios del Ukhu Pacha – Manca Pacha como 
espacios de refugio como son las gritas, las caídas de agua, las rocas oscuras y profundas. 

 

o Pacha Los principios existenciales 

El ser, estar y vivir  es explicado y asumido por los principios existenciales y 
fundamentales que encierra PACHA, estos se desarrollan, y son considerados de vital 
importancia en la percepción andina, esencialmente por su importancia de relaciones 
dentro de la totalidad existencial; se han formulado muchos principios de existencia de 
PACHA, desde la colonia, la república y especialmente desde las pre-conceptualizaciones 
del pensamiento occidental (marxista o capitalista) a continuación desarrollamos los 
principios de mas recurrencia y usuales en la cosmovisión andina hoy. 

   

 Pacha: El principio de la vitalidad universal74: 

                                                 
73

 Ibíd. 
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En el PACHA todo tiene vida, las rocas, las piedras, el agua, las plantas, el viento, el 
granizo, los animales y todo cuanto existe  tiene vida, así como las personas tienen vida, 
esta es extendida a todo, absolutamente todo.  
“Así  es propio del cosmos el carácter de la vida: todo dentro de el nace, crece, se 
reproduce o muere en la multiplicidad de procesos de continua sucesión y reemplazo que 
lo constituyen” 

 

 Pacha: El principio de la paridad fundamental75: 

El conocimiento y cosmovisión hasta los tiempos contemporáneos explica la vida, la 
vivencia en armonía existencial, en equilibrio y a partir del principio de la 
complementariedad de todo lo existente en pareja; así toda realidad, en los tres pachas, en 
la tierra, en el aire en la flora o en la fauna es dual, dos, es pareja. Incluso los Dioses 
tutelares también existen en pareja y en complementariedad reciprocas. 
“hay papas varones  y papas mujeres, hay piedras varones y piedras  mujeres, hay cerros 
mujeres, etc. El interior de la casa es femenino, el almacén o deposito de los productos de 
la tierra es masculino, el patio de la casa es masculino, el rincón y el fogón de la cocina son 
femeninos. La tierra  de cultivo es femenina, la lluvia que fecunda es masculina. El Templo 
o capilla es femenino, pero el patio de la Iglesia es masculino, sobre todo la torre del 
campanario”

76
   

 

 Pacha: El principio de la unidad total:77 

Si bien se divide el espacio existencial en tres niveles, arriba, el centro y el interior, estos 
no existe en forma independiente ni aislada,  se da una relación inter-espacial de total 
unidad, es decir los tres niveles son parte d una unidad de existencia, peo no solo so 
complementan los espacios sino también los tiempos. 
Esta cosmovisión se amplia a todos los componentes del universo,  se expresa en las 
estrellas, en la relación entre sol y luna, entre día y noche, entre varón y mujer, todo en una 
conceptualización de unidad, unidad tiempo y espacio dados en complementariedad y 
reciprocidades eternas. 
Así nada existe fuera del todo, el todo esta expresado en la existencia y vivencia de todos 
los seres, así se entiende por ejemplo, la relación integral del hombre y la mujer con la 
tierra y sus productos, no se concibe un cultivo si no como forma integral de la familia 
misma,  cuando se cosecha se agradece por la unidad de reciprocidad que existe entre 
chacha warmi y naturaleza. 

 

 Pacha: El principio de la reciprocidad complementaria:78 

Todos los seres en la PACHA se realizan en convivencia del todo en una relación de 
complementariedad es decir de existencia de todo en función a que existe el otro. Un 
ejemplo importante y cotidiano es la relación d complementariedad existente entre sol y 
luna, entre día y noche, ambos existen, pero no se unen en competencia (capitalista) ni en 
síntesis (dialéctica marxista) sino en lo que vemos al día sigue la noche, o inversamente; 
también expresado en la relación de pareja, en la distribución de responsabilidades y 
derechos, en su presencia ante los hijos, ate los familiares, ante la comunidad. El segundo 
principio es la reciprocidad, se expresa en las relaciones más directas entre los seres y 
tiene muchísimas expresiones, desde la solidaridad hasta el cobro de deudas. 
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“la reciprocidad entre dos genera un tercer incluido denominado qui pro quo; cuando se da 
esta relación se da lo que se tiene, o lo que se necesita, pero este dar y recibir es positivo, 
negativo y en equilibrio”

79
 

Pero la reciprocidad de mayor utilización hasta nuestros días es la reciprocidad en 
equilibrio, es decir aquella que es brindada para mantener el equilibrio en la comunidad, en 
la familia, en el ayllu, se expresa en al Ayni, el compadrazgo y el padrinaje a lo andino; 
algún momento recibimos algo que después lo devolveremos, todo en relación a la armonía 
y equilibrio necesarios para la convivencia; un ejemplo cotidiano y muy boliviano andino es 
el voto electoral, en el área rural se vota por aquel que dio algo o al que se le agradece por 
algo, el voto castigo es parte de este comportamiento reciproco. Ejemplos existen 
muchísimos más. 

 

 Pacha: El principio de armonía universal:80 

En PACHA toso los seres tiene su lugar , todos los elementos conviven en una búsqueda 
permanente de equilibrio, es decir el equilibrio no se concibe como algo hecho y 
permanente, sino que esta armonía debe ser mantenida, construida o restaurada; la 
cosmovisión andina  explicita que todos los seres en los tres espacios,  en el tiempo y el 
espacio viven en armonía, reiterando que esta armonía no es mágica  sino construida, 
precisamente por los principios de complementariedad y reciprocidades existenciales. 
 Esta armonía existencial se da en todo o debe darse en todo; cuando es trasgredida, 
cuando el equilibrio es cortado, se dan las catástrofes de la naturaleza, sequias, 
inundaciones, plagas, epidemias y otras que afectan a la vida, buscando restaurara el 
equilibrio, la naturaleza se enoja a decir de los andinos. 

 

2. PACHAKAMAQ Y PACHAMAMA 

La expresión espiritual por esencia y fundamental de la cosmovisión andina esta en la 
creencia de la existencia de Pachakamaq y Pachamama, el andino evidencia su existencia m 
en el cariño del padre Pachakamac y de la madre Pachamama. 
“el padre cielo y la Pachamama existen para los seres humanos de esta tierra. Son las 
vidas de todos…El padre cielo calienta nuestra tierra, es decir, el cuerpo de la 
Pachamama. El sudor de la Pachamama madura y alimenta a los productos 
alimenticios: los dos son como un hombre y una mujer que se enamoran y abrazan con 
cariño. Del vientre de los hombres salen las semillas y en el vientre de las mujeres 
también se producen, maduran y nacen las semillas de las wawas”

81
   

 

o Pachakamac Padre de las naciones andinas:82 

La dualidad de la realidad  se manifiesta también en los Dioses creadores de la vida, así 
el dios masculino es representado por Pachakamac, es el dador de vida, pero también 
el que cuida la vida en todas sus expresiones, como también es el padre de  Pacha. Así 
cuando se recurre al origen de las naciones y pueblos andinos se afirma que 
Pachakamac es el padre de todo.  

 

 Pachakamac: Sus diferentes nombres: 

En la actualidad se conservan algunos nombres referentes al ser supremo, al origen de 
la vida, el más usado es el de Pachakamac entendido como el gobernador y ordenador  
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de toda la existencia, en si el origen de todo; también  se  denomina como 
Pachayachachiq que es el que infunde, ordena y es la fuente de la sabiduría de la 
Pacha; otra de las denominaciones es el Wiraqucha entendido como el señor de la luz 
eterna, aunque esta denominación prácticamente se perdió, ya que la relación con la luz 
eterna es un conocimiento velado de la cultura andina; en los testimonios del cronista 
José de Acosta aparece el nombre de Ticciviracocha refiriéndose al que tiene el poder, 
el mando de todo, y cuando se oraba mediante otra deidad  también se refería así al 
supremo. Otra de las denominaciones es Apu, entendido  como el sabio mas antiguo  el 
mayor de todos, la misma expresión se designaba con mas cariño como Apu Yayitu, lo 
que quiere decir  o identificar como el abuelito mas antiguo; por ultimo otra de la 
denominaciones muy usuales es el de Inti Awatiri que significa como el pastor  que 
cuida el Pacha desde el sol, es decir el que crea  y cuida el Pacha. 

 

 Pachakamac: Su referencia  simbólica: 

Pachakamac en la cosmovisión andina tiene dos referencias simbólicas, que marcaron 
y marcan el referente en el Pacha, el primero esta ubicado simbólicamente en la Cruz 
del Sur, en el cual se ubica la referencia principal de la existencia, es allí el lugar de la 
Pacha, donde permanece el ordenador Pachakamac; la cruz del sur como referencia 
simbólica del centro de vida se diferencia de la cosmovisión occidental que ubicara 
como referencia a la estrella polar, es decir la ubicación al norte; la cristianización 
creara un sincretismo  muy importante  y aun vigente hasta nuestros días, y es  que a 
partir de la cruz del sur se introdujo la cruz cristiana, la simbología de la cruz, así en 
toda la región andina se recuerda a la cruz en asociación a la cruz del sur la Chacana, 
que no simboliza  la cristiandad sino al lugar simbólico donde  Pacha se  encuentra el 
principio de la existencia. 
Una  segunda referencia simbólica de la presencia de Pachakamac es el sol, o 
denominado en idioma originario como Tata Inti, este lugar simbólico esta asociado a la 
presencia y manifestación cotidiana, así se afirma que no hay lugar mas ilustre y 
presente que el sol, pero la confusión esta en afirmar la veneración al sol 
desconociendo todo el sentido teológico de la vida religiosa de los andinos; este 
sentido teológico del sol va mas allá de la fuente de energía, de luz o de calor físicos del 
sol,  y se orienta a comprender La energía, la luz y el calor de Pachakamac, origen de la 
Pacha. 

 

 Pachakamac: Visión simbólica  de su imagen: 

El cronista Acosta simboliza a Pachakamac como un anciano recostado en el 
firmamento, de tal imaginación que su cuerpo es el universo, el sol es su ojo derecho la 
luna el izquierdo, la lluvia su sangre y las nubes su vestimenta; Las estrellas sus 
pensamientos y la vía láctea su boca, el viento su respiración y las wakas sus orejas, su 
cabeza el mundo y sus manos las personas sabias, Sus pies  son los años y los aires 
sus pulmones: Sus excrementos  son la enfermedades. Las semillas vienen de su 
fertilidad; Sus uñas son muerte, sus dedos de la mano las semanas y de los pies los 
meses; sus lagrimas las estrellas que caen fugases, El arcoíris de colores es su wiphala  
multicolor, y el arco iris blanco su wiphala blanca. El rayo su arma y la helada su flato.  
También Pachakamac se expresa en las tres dimensiones de la cosmovisión andina, 
alaxpacha, acapacha y mancapacha como espacios tiempos de la Pacha, en si no existe 
espacio vacio o el vacio, si no todo esta en el Pachakamac o mejor dicho Pachakamac 
es todo.   

 

 Pachakamac: Su donación  gratuita en  el Pacha Ayni: 

En la cosmovisión existe una palabra principio fundamental que es el Ayni, entendido 
por el saber recibir y saber ofrecer, esta forma de entender la relación entre las 
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personas, con la naturaleza, con los dioses y benefactores, encuentra su inspiración en 
el Ayni  del Pachakamac que nos da vida, nos cría como un don gratuito, el deja vida en 
todo, genera vida en todo, produce la existencia en todo, por lo tanto la humanidad no 
puede mas que tomar como ejemplo y expresaren la cotidianidad, y especialmente en 
los rituales; Pachakamac da vida desde su corazón, se  ofrece a si mismo, por lo que 
dar y recibir esta inspirado en el fundamento teológico de la cosmovisión andina;  

 

o Pachamama: Madre de las naciones andinas: 

 “Yo soy la santa Tierra. La que cría, la que amamanta  soy, Pacha Tierra, Pacha Ñusta, 
Pacha Virgen soy. Por eso desde la creación del mundo merece respeto. A mi ustedes 
me van a llamar, me van a soplar, para las tres personas –Pacha Tierra, Pacha Ñusta, 
Pacha Virgen. Ese día hablare. La santa tierra no vaya a tocar. Así había hablado la 
Pachamama” 

83
 

 

 Pachamama:  Madre tierra:84 

Una de las primeras y  la mas importante manifestación de Pachamama es su presencia 
como Madre tierra, por medio de la tierra   ofrece vida, desde la fertilidad de su seno  
brinda alimentos que sustentan  a todos  los seres de la pacha, contiene la fuerza vital 
en la ganadería y agricultura. 
 
La teología occidental trato de reducir su comprensión a la tierra y su fecundidad, pero 
varios estudiosos andinos y no concuerdan en que es muchísimos mas que lo 
entendido como tierra, sino que principalmente es la energía que fluye de la tierra, a 
demás es la que cría –a todos los seres vivos- es la que merece los agradecimientos, a 
quien se pide salud y favores, y a quien le presentan ofrendas en la seguridad de que 
recibe con agrado; la Pachamama a través de la tierra da vida a los seres  como un don 
gratuito un Ayni , un dar por el puro amor y cariño de quien cría y mantiene a sus hijos; 
pero aun la explicación dada aun es  poco la comprensión, la veneración y la seguridad 
que significa la Pachamama para el hombre andino. 

 

 Pachamama:  Mujer Madre y su manifestación 

“Todas las tierras del mundo son nuestra madre, la Pachamama. La madre  tierra es la 
carne de la Pachamama. Los cerros son la cabeza, las wakas son las orejas. Las plantas 
son la vestimenta, el monte es el cabello, los vientos la respiración, la corrientes son la 
sangre c, los trabajos, pensamientos y sabidurías son sus manos, los alimentos son 
sus pechos, la vida es el vientre, las enfermedades  son los excrementos, la producción 
de semillas la matriz, las muertes las uñas,  las semanas son los dedos de la mano y los 
de los pies los meses, Las piedras y rocas los huesos, las nubes son el sombrero. La 
coca el ojo, en si todo lo que existe en la tierra es parte y manifestación de la Pacha, a 
través de la madre tierra. 
Pero también la Pachamama tiene sus ciclos como son los ciclos dela vida y varios 
relatos y crónicas evidencia tres tiempos de la Pachamama durante el año, estos son: 
El primer ciclo que esta distribuido en gran parte del año es la manifestación del 
principio generador, el tiempo que recibe la semilla y la germina, es pasiva, receptiva, 
productora  y generosa, no pide nada, no siente nada de malestar sino da su vientre 
para la vida. 
El segundo tiempo esta  relacionado con los tiempos de recibir ofrendas y las acepta, 
es activa, pero también se enoja  y alegra, castiga o premia de acuerdo al Ayni con la 
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comunidad, estos son pocos días al año y están mas o menos identificados en los 
primeros días de agosto, la ultima semana de diciembre, y alrededor de San Juan. 
El tercer tiempo coincide con la Semana Santa y es cuando la Pachamama no puede 
controlar  el espíritu mortífero dela Soqa o de los demonios que viven  en los ríos, en 
los pantanos, para el andino se enferma, llora y sufre hasta encontrar su muerte real, es 
pues un tiempo de debilidad  y de peligro. 

 

 Pachamama:  Madre del Pacha85 

 “La Pachamama, que es entendida a partir del termino Pacha, cuyo significado de tiempo y 
espacio reconoce el universo entero –el de arriba, el del medio, el de abajo-. Es a tierra o 
terreno que nos cobija; como subfijo añade la idea de totalidad y de precisión; es el aquí y 
ahora: Mama como significado maternal y protector, en aymara significa señora  y en 
quechua madre: la Pachamama puede ser identificada a diferentes niveles, con  diversas 
connotaciones  y correlaciones simbólicas en cada uno de ellos. Primero es el centro vital – 
Taypi- en relación a lugar- imprescindible y fundamental para la vida de toda la humanidad. 
De ella nace toda la nación  aymara; por eso, se la reconoce como madre que da a luz y 
genera vida”

86
 

 

 Pachamama:  Virgen Pachamama87 

 

La primera evangelización acontecida en la llegada de la Iglesia Católica a América del Sur. 
Traerá consigo la imagen de la Virgen María, como madre de Dios hijo; la cultura andina en 
su principio de reciprocidad y complementariedad por un proceso de inculturación asumirá 
la imagen de la Virgen con la de Pachamama, resultado de lo cual es la imagen actual de la 
Virgen Pachamama, la sabiduría andina antes de contradecir o de entablar una competencia 
entre ambas imágenes, crea y asume una nueva imagen religiosa que es la Virgen 
Pachamama, desde la evangelización cristianizante que se expresara en la extirpación de 
las idolatrías, pretendió reemplazar a la Pachamama, pero el resultado es totalmente 
diferente en la Virgen Pachamama. 
“La Pachamama es la divinidad femenina principal de los aymaras. Junto con los 
Achachilas es la protectora  y cuidadora por excelencia  de los campesinos. Es una madre 
anciana que ampara a sus hijos y que les da los alimentos que necesitan para vivir y 
subsistir. Al mismo tiempo la consideran como joven, como una virgen que se renueva 
constantemente. Muy a menudo la identifican con la Virgen María, El campesino  tiene un 
respeto profundo por la tierra y manifiesta su reverencia  hacia ella continuamente la invoca 
en casi todos los  ritos, le paga con sus ofrendas por los bienes que reciben”. 

88
 

 

El peregrinaje nacional e internacional al Santuario de Copacabana tiene características 
religiosas que se puede resumir en: que Copacabana es considerada como la casa de 
todos, el trasladarse en movilidad o caminando tiene ese significado de llegar a la casa de 
todos, cuando se llega al paso de Tiquina se ofenda y ora como a la puerta de esa casa de 
todos, en el mismo santuario se siente un ambiente de espiritualidad por que es la casa de 
la mamita la que recibe a sus hijos, el saludo a la Virgen Pachamama esta relacionado con 
la intención de purificación, de arrepentimiento, de renovación y de re-encuentro con la 
gracia de Pachakamac y Pachamama, el corazón del cielo y el corazón de la tierra son los 
que acogen  con generosidad y amor a todos los peregrinos. 
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 La religiosidad se expresara en el cubrirse con el manto de la virgen, con la challa y 
bendición de las personas y objetos vehículos, terrenos, edificios y otros, lo que se pide a 
la mamita es la salud y el bienestar de la familia; los sacramentos,  la misa, el bautismo, el 
matrimonio significa recibir la bendición y la protección. Esta connotación religiosa es muy 
difícil de comprender y aceptar desde una teología cerrada, desde una unidireccionalidad 
de la religiosidad, en tanto no se pueda  tener la capacidad de ampliar el horizonte teológico 
también a la teología andina, que en la vida real, cotidiana es una realidad de 
complementariedad y reciprocidades.   

 

 Pachamama:  Madre que nos acompaña89 

Las migraciones internas y externas de los pueblos andinos son históricamente 
practicadas, lo importante es que en estas migraciones se lleva también la religiosidad 
andina, por lo que no es extraño encontrar a la Virgen de Copacabana entendida como 
Virgen Pachamama en otros continentes, en otras culturas y espacios tiempos de la 
modernidad, de la postmodernidad y que prácticamente es entendida como que la Virgen 
Pachamama acompaña a todos; esta madre que acompaña es venerada por  comerciantes, 
banqueros, trabajadores, donde se encuentren. 

  

 Pachamama:  Madre de la ecología90 

La Pacha como creación de Pachakamac y Pachamama es la realidad de equilibrio, de 
complementariedad y reciprocidad de todos los componentes, la humanidad, la flora y la 
fauna, los recursos naturales en si todo, como parte del equilibrio de la Pacha, las ultimas 
décadas por acciones de la propia humanidad asociadas a la utilización de los recursos 
naturales, a la explotación de ellos han y continúan creando un desequilibrio mayor en toda 
la historia de la humanidad, este desequilibrio va contar la Pacha, y esta como recibe, 
también da, y en la teología andina, la Pacha también se enoja y por eso manda los 
desastres naturales de diferente magnitud y secuencia.  
Esta conceptualización de la Pachamama - madre ecológica- ha generado nuevos 
movimientos ambientalistas y ecológicos, ante el desastre que se avecina, ante la crisis, 
ante el quiebre que significa el desequilibrio y a la racional reacción de la Pacha mediante 
desastres naturales, se afirma que estamos ante una nueva era de la Pacha, así se expresa 
en: 

 

“Una nueva era acaba de empezar. Todos los hijos de la Pachamama nos encontramos en 
la unión  de los espíritus para rescatarla de la destrucción. Somos los hijos  de Pacha 
mama y de ella heredamos la vida que prometemos cuidar en todas formas, en las plantas, 
en los animales y en los demás seres que tiene derecho a compartir  el mundo y a 
disfrutarlo en armonía. Pertenecemos  a un continente lleno de magia, de esperanza y de 
misterio, que flota  entre dos amores. Ahora entendemos que somos parte del universo y 
que en nosotros hay luz del sol y resplandor de estrellas”. 

91
   

 

 Pachamama:  La vida desde la experiencia de la Pachamama 

Es bastante difícil entender o acercarnos siquiera a la verdadera comprensión de la palabra 
Pachamama, sus diferentes significados son imposibles de agotar con una sola definición, 
la cosmovisión andina expresa  sus ser  de madre restauradora  por medio de la tierra , lo 
que no significa que ella sea la misma tierra, sino es su expresión de excelencia del ser, del 
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estar y del acto de brindar vida, así ella se ofrece y dona gratuitamente para dar vida a toda 
la creación  en la Pacha, la fuente de vida, la  vitalidad están expresadas. 
Comprendiendo que la vida de la Pachamama se expresa en el Pacha, en la tierra, también 
en esa imagen, en esa conceptualización la humanidad es expresión de vida, es expresión 
de vitalidad es la donación gratuita, es el dar  es el Ayni de la vida, en la Pacha, por la 
Pachamama y el Pachakamac.  

 

 Pachamama: retribución y donación gratuita del amor de la Pachamama 
Ayni92 

El concepto del Ayni es de suma importancia entender como principio de la cosmovisión 
andina, expresada en la teología y religiosidad andinas, así el ayni es la capacidad de dar y 
recibir, en todos los espacios tiempos de la vida en sus tres niveles, o en su totalidad 
cósmica, la expresión mayor del Ayni se da en la donación de la vida, desde su ser mismo, 
el Ayni de la Pachamama  para con sus hijos es esencia y expresión de vida. 
Pero como el Ayni también se  debe practicar en la creación, en las plantas,  los animales, 
también se da en la humanidad, en la relación el hombre con la Pachamama la relación de 
Ayni se da en diversas formas, pero especialmente en el concepto de responder con cariño, 
con respeto, con reciprocidad y complementariedad al don de vida que reciben, en este 
saber recibir se traduce el saber vivir , en armonía en respeto, en cariño entre la Pacha y la 
humanidad, por semejanza e imagen de la relación de Ayni entre Pachamama y la Pacha, de 
la cual forma parte el andino. 

 

AYLLU  NUESTRA  MANERA DE SER93 

La concreción físico temporal de la vivencia en la Pacha es dada en el Ayllu, la que se 
entiende como la forma de organización de la humanidad, de todos los pueblos del mundo, 
es la organización en donde el andino se representa sin distinciones  de diferencias 
culturales, sociales, políticas o de ninguna otra índole.  
En el Ayllu se manifiesta la estructura organizativa d los pueblos en su convivencia 
económica, socio político, cultural y religiosos, se trata de la estructura  desde el nivel  del 
Ayllu pequeño –familia nuclear- hasta las estructuras mas grandes, Ayllu grande, la Marca, 
el Suyo, y el Tawantinsuyo. 

 

o Ser ayllu, desde el principio del Ayni: 

Uno de los principios que da consistencia y realidad de convivencia del Ayllu es el Ayni, es 
la manera de vivir en reciprocidad y complementariedades permanentes y totales. También 
expresadas en la gratuidad basada en el saber recibir y ofrecer, en el bien común, en la vida 
que se desarrolla en el Ayllu. 
La armonía de la convivencia expresada en el saber dar y recibir es considerado como un 
acto sagrado, por que esta basado en  la gratuidad del dar y recibir, que Pachamama y 
Pachakamac da y recibe en la Pacha, esta relación de armonía tiene tres expresiones de 
reciprocidad, en el dar y recibir positivo de bondad, de lo negativo o de castigo, y de la 
reproducción permanente del equilibrio y armonías permanentes. Dicho de otra forma si las 
acciones e intenciones son buenas, la retribución por las mismas también serán buenas; 
pero si estas acciones e intenciones son malas, también la respuesta será negativa, lo que 
es justo así debe ser.
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o Ser ayllu desde el principio de la nostreidad95 

Para entender la convivencia del ayllu es necesario entender que en la convivencia, en el 
Ayni de la vida, la individualidad no existe o mejor entendido no tiene valoración mayor que 
lo nuestro, la comunidad, o lo sostenido como la nostreidad; este comportamiento del 
andino no siempre fue comprendido, el nosotros antes  que el yo o el tu, parecería que es 
absurdo pensar que el nosotros tiene mas valor que el yo, en un mundo de globalización 
acelerado y planetaria sostener que la realización del yo y el tu se da en el nosotros, 
parecería utopía, icaria, el paraíso terrenal, pero para comprobarlo solo  basta acercarnos  a 
la convivencia de los ayllus en tendiendo el Ayni. 

 

o Ser ayllu en el espacio territorial del Pacha: 

El ordenamiento territorial del andino esta concebido en cuatro espacios tiempo, en lo mas 
inmediato esta la sayaña como el espacio familiar y denominado también como  estancia, el 
conjunto de varias sayañas conformaran el ayllu, que a su ves conformara la marka y el 
suyo, y en su conjunto grande el tawantinsuyo, este ultimo ya histórico que no permaneció 
hasta la actualidad. 
 
Otra de las referencias territoriales andinas es la relación de aransaya y urinsaya, arriba y 
abajo, entendida como la distribución de tierras bajas y altas de acuerdo al ámbito territorial 
de referencia (ayllu, marka o suyo) relación que también abarca a los ecosistemas  o 
espacios ambientales, que en la practica será la circulación de productos agropecuarios de 
los diferentes pisos ecológicos, mediante recorridos hacia los valles y al trópico  permitirá 
el intercambio de productos en los cuales también se practica el Ayni –con restricciones de 
la postmodernidad, por supuesto. 

 

o Ser ayllu en el espacio vital, la tierra96 

La tierra es el espacio donde se manifiesta la vida, donde se realiza la Pacha, así la tierra es 
el espacio vital de vida, donde nace, crece, se desarrolla y convive la cultura andina, en la 
tierra se construye las viviendas, se crea y recrea  los valores fundamentales de vida, se 
desarrolla las sabidurías para el cuidado y crianza de todos los seres que habitan la Pacha, 
así mismo en ella se da la organización con un sistema propio y adecuado de autoridades, 
servidores y en si toda la cosmovisión andina. 
En esta tierra el joven varón y mujer se convertirán en Jaque, mayor adulto o ser 
responsable, y también formara parte de la reproducción  de la familia, de la estancia, del 
Ayllu, de la comunidad, de la marcha o del Suyo. Así los seres humanos son los guardianes 
y  cuidadores de este espacio vital, cumpliendo el Ayni de hijos de la Pachamama. 

  

o Ser ayllu, manera de organización socio política:97 

El ayllu andino desarrolla una estructura socio política adecuada y basada principalmente 
en el principio del Ayni, el servicio comunal es la expresión permanente y mas antigua de 
esta organización socio política, esta se da en los servicios permanentes y temporales. 
Los servicios permanentes corresponden  a los sabios y sabias, amautas  que desde su 
sabiduría se dedican a la crianza  de la vida, estos son los Yatiris, Qulliris, Aysiris, 
Chamaqhanis, Kukhawiris y otros , son reconocidos con carácter de autoridad dentro del 
ayllu, los servicios que prestan son verdaderos ministerios  orientados a l servicio de la 
salud, educación integral y la religión. 
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Los servicios temporales están en correspondencia a cada miembro del ayllu, donde 
primara el turno, concepto que pone a todos los andinos ante una responsabilidad 
especifica, en un momento específico y de acuerdo a su capacidad y desempeño  en su 
vida. Se tratan de los servicios de  administración temporal de cargos públicos y orientados 
a la vida cotidiana, en los ejes del desarrollo económico, social y político, se los denominan 
como Mallcus, Jilankus, Jilakatas, Yapukamanis  y otros. 

 

o Ser ayllu, desde la manera de hacerse gente: 98 

La cosmovisión andina identifica un camino de crecimiento del joven varón o mujer la que se 
desarrolla en la tierra, en el todo de la Pacha, desde el instante de la concepción hasta la muerte 
se sigue un camino de crecimiento pleno, hasta ser gente, mayor, adulto o andino pleno. Este 
proceso se desarrolla en cinco espacios - tiempos que se resumen a continuación. 

 

Saber recibir la vida:
99

 el nacimiento es una voluntad de vida de la Pachamama, a 
alimentara, educara y acompañara en toda su vida, así se reproduce el principio de vida 
como imagen de la vida que nos viene de Pachakamac y Pachamama, cuando empieza el 
periodo de gestación la madre recibe el cuidado del varón, de la familia y de toda la 
comunidad, por que en ella se ve la vida proveniente del eterno, también través de la madre 
que con cariño y amor brinda al nuevo ser, al que  criara, la protegerán de los espíritus 
malos, de los espacios no adecuados como también de su alimentación. 

 Umaruthuku: - corte de cabello- el niño cuando a cumplido los dos años –
generalmente- se realiza la ceremonia del umaruthukhu o ruthucha, que se entiende 
como una iniciación  para que la nueva persona ingrese al Ayllu con todos sus 
derechos y obligaciones. En esta celebración a la que acuden autoridades, 
familiares, e incluso invitados, se procede al cortado de los cabellos que en forma 
simbólica  significa cambiar, dejar la edad del vientre, y en retribución la comunidad 
le da dinero, o animales, productos incluso hasta una vaca, un toro o una llama; a 
partir de esta ceremonia al niño se le llamara por su nombre, esto significa la 
aceptación en al Ayllu, Su reconocimiento se prolongara hasta la juventud 

 Tiempo del matrimonio – warmichakuy, qharichakuy, o jaqichasiña: el joven varón y 
mujer en su proceso de crecimiento en el Ayllu llega en determinado momento –no 
hay norma alguna- a elegir vivir en pareja, esta elección se consolidará en la 
ceremonia  del jaqichasiña, que quiere decir hacerse persona – adulto y 
responsable- este nacimiento ante la  comunidad significa el compartir  la existencia  
total de la comunidad como un ser social viviente, se nace para asumir la herencia 
cultural, la memoria histórica y por supuesto la cosmovisión andina. 

Esta experiencia  es sagrada desde el convencimiento de que la pareja es sagrada 
como lo son los referentes divinos, y así son testificados `por la presencia  de las 
autoridades locales y especialmente en la presencia de la Pachamama y el Pachakamac, 
ante los antepasados, ante los sabios y los familiares. 
 
La plenitud del ser persona adulta es dada por el nacimiento de los hijos, como un 
apoyar la reproducción de la vida que viene de las divinidades, el tener hijos les 
consolidara su condición y situación de persona adulta y habilitada para ejercer 
plenamente sus roles permanentes y temporales en servicio de el Ayllu, el no tener 
hijos es considerado como una desagracia y cuando no es atribuido a que alguno o 
ambos esposos están recibiendo una llamada por alguna trasgresión a la armonía de la 
vida. 
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“Para los aymaras constituye  el cuarto nacimiento  en el proceso de vida  y lo 
denominan Jaqichasiña que quiere decir hacerse persona (adulta y responsable) Se 
nace a ala sociedad de adultos  y los sujetos  podrán compartir  la existencia  total de la 
comunidad como un ser social viviente. Se nace para asumir  la herencia cultural y la 
memoria histórica del grupo social del cual es integrante”

100
  

Tiempo para cumplir cargos: La nueva pareja al asumir la vida en comunidad debe 
cumplir con los cargos establecidos a niveles comunales o incluso a niveles mayores 
hasta el suyo, estos cargos temporales serán ejercidos por turnos, y especialmente por 
valoración comunal de los cargaos en forma ascendente, así si no ha cumplido a 
cabalidad con un cargo, no solo será amonestado, sino, que también no será elegido 
par un cargo superior,  los cargos supriores siempre  son ejercidos por personas que 
cumplieron  bien los cargos anteriores: estas responsabilidades comunales temporales, 
también son ejercidas por la pareja, no se suele nombrar a solteros o separados o 
divorciados, la excepción generalmente es la viudez en la que será reemplazado pro 
algún familiar cercano, pero la responsabilidad de los cargos son una obligación 
ineludible,  que también a la larga mediante el principio del Ayni dotara a la persona de 
prestigio y respeto en la comunidad. 
Tiempo para brindar consejo: una ves cumplido con los cargos de la comunidad  les 
encargo, se ha acumulado una experiencia y sabidurías que debe ser devuelta a la 
comunidad, es así que se convierten en consejeros de la comunidad y de las nuevas 
autoridades, son la memoria del ayllu, y sus consejos serán generalmente acatados y si 
no serán discutidos  hasta encontrar un punto de equilibrio. Los consejeros se 
convertirán en  Tata o Mama del ayllu.   
“ hace varios años en la comunidad de Piñuta, una organización de la Iglesia católica 
quiso construir una escuela y centro de capacitación, si bien habían terrenos 
comunales en grandes extensiones, existía una discusión entre autoridades de dos 
estancias, ambos se oponían a la ubicación, despeas de prácticamente dios días de 
discusiones, en el atardecer del segundo día un anciano y su esposa llamaron a los 
ancianos de la otra estancia y los invitaron a su casa, en medio de merienda y de 
análisis de los factores de beneficio para la comunidad en menos de una hora 
decidieron al ubicación del Centro e capacitación, saliendo se dirigieron a la reunión y 
simplemente les comunicaron su decisión, que fue acatada sin más  discusión, aun que 
con una amonestación severa; hasta el día de hoy funciona el Centro de Capacitación 
Piñuta en el lugar y en la proyección que los ancianos consejeros decidieron hace 
veinte cinco años”

101
 

 

o Ser ayllu y el sentido de la muerte:102 

o El lugar dela muerte en el ciclo vital: las muerte en al ayllu es entendida como un 
tiempo y espacio en el ciclo  vital de la Pacha, en su propio dinamismo de espacio 
y tiempo, cuando se recibe una nueva vida como donación del Pachakamac y de la 
>Pachamama, viéndola crecer, hacerse gente, consejero y por ultimo –en este 
espacio tiempo- morir, con la posibilidad de una vida en el Alax Pacha, en el 
retorno al corazón de la Pachamama.  

o La muerte como parte fundamental de la vida: la muerte significa para el andino una 
etapa de transición entre la vida terrena y el Alax Pacha, es decir se nace para una 
nueva vida,  por lo tanto no es el final ni la terminación de un espacio tiempo, si no, 
que es el paso a una diferente dimensión del espacio y tiempo, Convirtiéndose en 
ajayus estos vuelven permanentemente a la tierra, a brindar consejo, cuidar y 
orientar. 
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Esta nueva existencia se considera en la plenitud de la Pacha, por lo que puede estar en 
la otra dimensión o en esta dimensión tiempo espacio, se trasportan de acuerdo a al 
necesidad, cuando se los invoca es posible incluso comunicarse directamente con 
ellos, esto explica el concepto de trascendencia e inmanencia del espíritu de los seres, 
de sus ajayus.  
o La importancia de la muerte en la vida andina: la muerte es esperada y preparada 

con mucha dedicación, incluso mas importante que la vida misma, esta 
preparación y espera a morir bien esta alentada por la armonía que se encontrara, 
el no haber dejado compromiso sin cumplir,  deuda pendiente, haber cumplido  con 
todos los pasos del ciclo vital, el difunto es atendido bien, por que significa 
retribuir lo que en vida el dio a la comunidad, a la familia. Una sola ves tenemos la 
dicha e morir en esta vida, se afirma con un convencimiento del ciclo de tiempo y 
espacio en la Pacha. 

o El acompañamiento al difunto: si bien se a diversificado las costumbres y practicas 
de acompañamiento a los difuntos en toda el área andina se mantiene una común 
secuencia de convencimientos, que son expresados en formas diversas, pero en el 
marco de lo siguiente: 

o  La muerte nos visita: cuando la muerte visita  los andinos conocen los signos, lo 
reconocen y la reciben, una expresión es que el ajayu del que va a morir días antes 
visita a las personas y hogares a las que debe o a ofendido a disculparse, por que debe 
partir  sin el peso de no haber cumplido con el Ayni, así mismo la muerte es reconocida 
en el semblante, de su manera de hablar, de relacionarse con al comunidad. También 
estos signos se expresaran en lo alimentos almacenados que fermentan o se pasan 
antes de los acostumbrado, en los vientos de irregular intensidad, los matices del 
atardecer, o también en los sueños; todos estos signos son mejor identificados por los 
yatiris, que por su sabiduría pueden identificar con mayor precisión la visita e la muerte. 

Si bien la muerte no es un tragedia  o terror en la vida comunitaria, sin embargo su 
presencia  ensombrece el corazón del Ayllu, se llena  la preocupación y la tristeza, pero en 
medio de esta situación de presencia y de espera, lo que se hace es esperar la muerte de la 
mejor manera posible, para que muera bien y en presencia de los Achachilas y de todos los 
protectores de la vida.   
o El velorio: el velorio en la cultura andina se concentra en dos aspectos, el primero en 

atender al difunto para su paso a la otra vida, en su vestimenta, en su  mortaja, en 
perdonarse, en despedirse, en recibir recomendaciones; y en segundo en el 
recordatorio de las acciones buenas y malas del difunto, de hablar sobre sus 
dificultades y sus alegrías una especie de ayudar a hacer un recuento de vida. Todo en 
el marco del convencimiento de que partirá a otra vida, pero que también volverá 
cuando se lo pida o cuando sea necesario según el mismo. 

o La reconciliación con el ajayu: la despedida del difunto  no puede realizarse sino se 
cumple con un acto de perdón y reconciliación con el difunto, en el convencimiento de 
que el ajayu del difunto tiene predisposición a la comprensión y al perdón; esta actitud 
se complementa con darle, también  el perdón y reconciliarse para que su partida no 
deje pendientes en esta vida. 

o El akullicu con el difunto y los antepasados: la coca como en casi toda la realidad del 
ayllu es importante en la hora de despedir al difunto, así el akullicu, o el consumo de la 
coca, permite recordar  las cosa buenas del difunto, pero también lo malo que pudo 
hacer o sentir o decir, y para lo cual se invoca el perdón de la pacha para esos actos 
negativos; el akullicu también convoca a los antepasados, a sus ajayus que 
acompañaran al nuevo difunto en su paso a la nueva dimensión. La coca predispondrá 
un estado de despedida, mediante e recuerdo y la reconciliación. 

o Compartir la comida con el difunto: la comida en abundancia acompañara al difunto en 
su ultima presencia con la comunidad, se sostiene que la comida debe ser abundante 
por que el camino que recorrerá también es largo, en algunas comunidades, incluso, se  
acostumbra encargar alguna comida para que lleve a los difuntos parientes, algo así 
como mandar una encomienda, esta comida, pese a que tuviese diferencias en vida, 
une a la comunidad y como todos llegaremos a esos momentos, con el difunto no 
podemos tener diferencias, por lo que le atenderemos como se debe. 
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Preparación del cuerpo del difunto para la sepultura:  
El viaje que va ha emprender el difunto es largo y de tiempo desconocido, por lo que 
requiere que se le dote de alimentos, a veces herramientas, y también de alimentos para los 
ajayus que seguramente el acompañaran, especialmente e se debe acompañar a su entierro 
con aquellas cosa u objetos que en vida le gustaban o eran de uso cotidiano. 

 

El acompañamiento del cuerpo del difunto para su entierro: 
Preparado el cuerpo del difunto de acompaña a su ultima morada en esta tierra, es un 
camino que juntos se recorre, emulando el camino que debe recorrer a la otra dimensión 
espacio tiempo; el portar el cuerpo solo esta permitido a los vecinos, comunarios y no a los 
parientes cercanos. 
Se tomara muy en cuenta algunos signos, como el llanto de los parientes, el 
comportamiento de algunas aves, o el mismo peso del difunto, así se reacciona si el camino 
que va a emprender sea fácil, dificultoso o largo. 

 

El entierro del cuerpo del difunto: 
Si bien existen muchas formas del entierro del cuerpo del difunto, en la generalidad se 
prefiere que este entierro sea en el seno mismo de la tierra, es decir en contacto con la 
Pacha en su expresión interna, así mismo se  cuida que la cabecera del entierro este 
orientado hacia el este a la salida del sol, o encaso contrario hacia el norte; simbolismo que 
esta relacionado con la cosmovisión de la salida y plenitud del sol, y  no así a la perdida del 
sol. 
Es importante observar y atender a los signos o manifestaciones que podrán reconocer su 
encuentro o acompañamiento con los antepasados. 
El entierro se  cierra dejando guirnaldas, flores y a coronas preparadas para el respecto. La 
cristiandad ha incorporado el crucifijo, la misa, el rezo del Padre nuestro o el Ave María 
Finalizara la ceremonia del entierro con la despedida generalmente acompañado por 
bebidas, comidas  y especialmente de un sentimiento de acompañamiento, de enjugar 
juntos las penas que deja la partida del difunto; se han incorporado muchas practicas del 
mundo occidental. 

   

o El lavatorio: a los tres días del entierro  dl cuerpo se procede al lavatorio de las prendas 
del difunto, generalmente en algún rio o manantial cercano, esta actitud en el entendido 
que es necesario purificar los vestidos del difunto; también se acostumbra a recoger y 
limpiar la habitación, la casa o incluso el lugar preferido por el difunto; todas estas 
ceremonias están orientadas a limpiar, a purificar las pertenencias terrenas del difunto. 

 

o Los misachos: la cristiandad ha logrado introducir la misa en los rituales andinos, pero 
también los andinos han incorporado en complementariedad, es decir no es el mismo 
sentido de la ceremonia católica de occidente, sino tendrá sus variaciones dadas por la 
complementariedad. las misas se celebraran a los ocho días, al mes, al tercio de su 
partida es decir a los seis meses, y muy especialmente al año de la muerte, que se 
denomina como cabo de año y es motivo para sacarse el luto guardado por un año, esta 
ceremonia es acompañada de  una verdadera fiesta, ya que se considera que el difunto 
ya encontró y recorrió su camino en la otra dimensión de tiempo y espacio del 
alaxpacha. 

 

o A los tres años  del difunto: durante los tres años del fallecimiento el ajayu del difunto 
permaneció en la familia, en el ayllu e incluso acompaño a los familiares en otros 
lugares, en estos tres años se restauro su ajayu para ser digno de volver al seno de la 
Pacha, concluidos estos tres años el difunto se despide de la familia, aunque también 
podrá volver a solicitud o cuando el ajayu del difunto crea que se necesario, en si al 
ajayu parte pero vuelve. 
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o La fiesta de  los ajayus  de los antepasados: durante los primeros tres años del 

fallecimiento se celebrarán fiesta de los antepasados, incluso se sacaban a los restos 
finamente guardados para cambiarles ropa, darles alimentos y hablar con ellos, 
ceremonias  que asombro a todo occidente por esta concepción de presencia de los 
espíritus o ajayus en la vida terrena, en todas estas fiestas se ofrecen mesas e 
alimentos para significar la despedida. 

 

o La espera y llegada de los ajayus de los angelitos: cuando los difuntos son niños, estos 
irán directamente hacia el Pachakamac y la Pachamama, ya que no cometieron faltas o 
trasgresiones ala vida, pero también volverán anualmente a fines del mes de octubre 
del calendario occidental, su llegada es esperada y recibida con alimentos, dulces, 
masitas y ofrendas para niños.  

 

o La espera de los ajayus de los mayores: el primero de noviembre del calendario 
occidental coincidente con todos santos, se espera la venida de los ajayus de los 
mayores, quienes se hacen presentes justo al medio día, así se los espera con comida, 
bebida o algunos gustos a los que estaban acostumbrados en esta vida. 

o También es importante observar los signos, insectos, aves o visitas inesperadas 
mostraran el estado del ajayu, la situación en su vida en el otro espacio y tiempo; se 
ofrecen oraciones en memoria del difunto y en retribución la familia les entregan 
bebidas, frutas o alimentos que forman parte del altar preparado especialmente para la 
llegada de los difuntos mayores. 

  

o La visita a los difuntos en el cementerio: al día siguiente de la visita de los ajayus de los 
difuntos familiares, se acostumbra visitarlos en sus tumbas, al cual llevaran bebidas, 
alimentos o  frutas, que se ofrecerán a los que recen por la estancia de los ajayus en el 
alaxpacha, especial atención merecerán de parte de los ahijados y compadres, que son 
considerados como parientes espirituales y por lo tanto se debe venerarlos y 
recordarlos en sus visitas y oraciones. 

  

o La despedida de los ajayus: al finalizar el día dos de noviembre y cuando el ajayu del 
difunto se prepara a partir, se procede a la despedida del espíritu, se levanta el altar 
preparado y su estructura o sus resto son llevados al cementerio o a los cruces de 
camino, en este trayecto se juega y se recuerda al difunto con alegría, a fin de alegrarle 
su partida y también ahuyentar a los espíritus malos. 

o Los wayllunkas: a los tres días de la fiesta de recibida a los ajayus, continuara la fiesta 
de los Waylluncas significando el retorno de los ajayus al lugar de donde han venido, 
así son días de fiesta de despedida, esta muy relacionado a la fiesta de los compadres y 
comadres, entre broma y seriedad se afirman los lasos espirituales de la despedida y 
del parentesco espiritual que significa los padrinos o los compadres. La cristiandad ha 
introducido muchas variantes a este acompañamiento festivo de retorno al lugar de 
donde cada año vienen. 

o Los riwutus: las personas muertas en accidentes, o que fueron asesinadas, o que se 
suicidaron, permanecerán en el acapacha, no teniendo posibilidad de retornar al 
Alaxpacha, al espacio celestial, permanecerían en la tierra apoyando a los ayllus a los 
comunarios y especialmente siendo intermediados por los yatiris para muchos 
servicios a la comunidad, como el bienestar, la cura de enfermedades, el 
descubrimiento de robos, develar la residencia de desaparecidos, y otros que se  
conocerán a través del yatiri  esta asociación involucra incluso la presencia del ajayu y 
por lo tanto el yatiri también deberá atender y adquiere la responsabilidad de atenderle 

y servirle adecuadamente. 
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3. Chacha Warmi 

Complementariedad Hombre-Mujer
103

 

Esta noción de complementariedad tiene que ser  bien entendida para  comprender la 
realidad de la mujer andina. En las comunidades  aymaras y quechuas  encontramos 
siempre una dualidad  de autoridad (en todas sus formas  y alcances) y al mismo tiempo 
una distribución de tareas y responsabilidades  según el sexo. Por  ejemplo los pasantes y 
los prestes  de las festividades son siempre  parejas: Este sistema sobrevive incluso  en los 
medios urbanos.  

 

Significado Qhari-Warmi. 
104

 

En las dos culturas tanto aymara como qhichwa, se proyecta al universo simbólico y 
organizativo más amplio; reflejado en el dualismo en la organización de los ayllus según 
mitades complementarias y jerarquizadas (arriba-abajo; alasaya-manqhasaya; aransaya-
urinsaya) asociado con lo masculino y femenino. 

 

LA FAMILIA 

Español Quechua Aymara 

abuela Awichu awicha 

abuelo Awichu achachila 

Esposa warmi warmi 

Esposo Kosa chacha 

hermano wawke jila  

hermana pana cullaca 

hijo churi yoka 

hija ususi phuch'a 

Madre mama tayca 

nieto / nieta alch'i alchhi 

Padre tata awki 

primo Kayri jilata /kullaka 

sobrino Kuncha jakeri 

tio yaya-awki awki / tiyu 

tia ipa ipala /tayka 
"Feminismo comunitario es feminismo revolucionario" 

 

 El respeto en la dualidad 

El respeto, fundamento de la complementariedad dual
105

 

Sin la pretensión de decir que todo era perfecto, este sistema de vida se basa en la 
complementariedad dual, en donde todo es femenino-masculino, las piedras, los cerros, 
los árboles, etc. Esta dualidad es imprescindible e imprescriptible en el mundo andino, y 

                                                 
103

 Ibíd. 
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 Choque, María Eugenia. Subordinación de la mujer indígena. En Postmodernidad y Pueblos Indígenas. 

Ed. Universidad de Purdue, 1999, EEUU 
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adquiere un carácter sagrado porque constituye el nudo vital que garantiza la reproducción 
sin dolor, el crecimiento y desarrollo en equilibrio, la fuerza que guía el horizonte del suma 
thaki, del buen camino 

 

Jaqi escenario de Interpretación: 

Jaqi unidad de chacha warmi 

Jaqi identidad 

Jaqi pacha 

Jaqi divinidad 

Jaqi tejido social cultural 

Jaqi status social 

Jaqi familia 

Jaqi ayllu 

Jaqi espacio territorial 

 

EQUIDAD
106

 

En la estructura de organización andina, el rol de mama talla, si bien la convierte en 
autoridad a la mujer, al igual que el varón; sin embargo el ejercicio de administración y 
poder, le corresponde al varón y no así a la mujer; es un ejemplo que nos muestra como en 
el plano simbólico funciona la equidad, pero en la práctica de ejercicio de roles y tareas, la 
mujer desempeña un rol pasivo 

 

SULLKA: INEQUIDAD DE GÉNERO
107

 

Los trabajos realizados por María Eugenia Choque (1999), respecto al tema de inequidad de 
género como condición social sullka, muestra como la cultura aymara basa sus relaciones 
de desigualdad, mediante una forma muy sutil de encubrir la subordinación. La 
desigualdad social fundada en relaciones de explotación en una sociedad donde todos son 
hermanos, se encubre mediante relaciones de hermandad sanguínea o ficticia 

 

Concepto de Subordinación Andina.
108

 

La concepción de sullka, en el contexto andino expresa en la estructura social, el grado de 
jerarquía menor, referido a cualquier persona que aún no ha logrado su identidad social. 
Etimológicamente sullka expresa inferioridad o minoridad "menor, o inferior, respecto de 
otra cosa, o persona" (Bertonio, 1612: 325). 
En los matrimonios aymaras este rol corresponde a los padrinos de matrimonio quienes 
guían a la joven pareja. A insertarse en madurez a la comunidad, así el matrimonio se 
conformara como parte de la sociedad y estarán bajo el alero protector del gobierno 
comunitario 

La Familia y La Mujer
109

 

Esta visión de pareja, implica familia en general, y esto exige desarrollar la capacidad de 
organización y trabajo, en todos los niveles de responsabilidad de la comunidad, del Ayllu, 
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Ed. Universidad de Purdue, 1999, EEUU 

 
107

 Choque, María Eugenia. Subordinación de la mujer indígena. En Postmodernidad y Pueblos Indígenas. 

Ed. Universidad de Purdue, 1999, EEUU 
108

 Ibíd. 
109

 Iván Ignacio, Ponencia presentada al Seminario sobre “Gobernabilidad Indígena y Democracia en las 

Américas” Organizado por FOCAL, Ottawa, 15 de marzo 2006 



 

 

PRINCIPIOS - VALORES – FAMILIA  EN LA COSMOVISIÓN ANDINA 

82 

del Suyu, de la Marka, y si esto se cumple, quiere decir que se transita por el suma thaki, y 
con esto se gana también el prestigio y respeto 

 

La cuestión identitaria está implícita en la cosmovisión andina como UN TODO 
necesariamente inter-relacionado. La mujer, no es conocida en la historia como 
necesariamente “feminista”, sino más bien como sembradora de la complementariedad con 
lo opuesto tanto como madre, esposa, educadora, diseñadora de sus trajes, trabajadora en 
joyas, como guerrera en época de guerra, trasmisora cultural, terapeuta familiar, 
ordenadora, practicante devota de la espiritualidad, y otros.. 

La Lucha de la Liberación de la Mujer
110

 

Dos posiciones se perfilan como propuestas para luchar por las reivindicaciones. Una de 
ellas trata de movilizar las mujeres bajo la bandera de la lucha de clases, sea como parte de 
´´la clase explotada  (con intereses particulares), sea como otra clase explotada oprimida o 
alienada al mismo título que la clase obrera las dos  variantes llaman a una lucha contra el 
capitalismo y el imperialismo como enemigo principal y causante de todos los males que 
sufre la mujer. La opresión de los  pueblos andinos  es de tipo nacional, no eminente 
clasista;  además, la pérdida de  autonomía, el comienzo de destrucción de los valores y la 
explotación económica fueron realizados cuando aún el capitalismo no existía. 

 

 

6. CONCLUSIONES: 

Después de mas de cinco siglos, Bolivia ha experimentado diferentes modelos de 
desarrollo, consecuentemente diferentes valores y principios de convivencia y de vida 
estatal; desde los enfoque colonizadores de corrientes de pensamiento individualista, 
socialista o comunista;  Ninguno de los modelos lograron mejorar las condiciones de vida 
de la población mayoritaria; la salud, la educación, el trabajo digno y otras variables 
colocan a Bolivia como el segundo país en América con menor índice de desarrollo 
humano. 

 

El momento histórico que esta viviendo Bolivia es importante, por la necesidad de 
encontrar cambios que permitan mejorar la vida de la población mas excluida; en esta 
búsqueda, la emergencia de la cultural andina y de la vigencia de los principios y valores, 
se plantean como parte de la solución a la crisis social, política y económica de extremas 
manifestaciones. 

 

Las investigaciones recientes, las tesis académicas universitarias, las publicaciones, y la 
recuperación de la memoria histórica ancestral, esta  marcando la emergencia y 
renacimiento de las culturas ancestrales andinas, entre las cuales están la cultura aymara y 
quechua; en los que se  encuentran temas de la familia, la pareja, las practicas religiosas, y 
principios y valores. Esta corriente de pensamiento andino aun no logra tener vigencia 
académica plena en el Sistema educativo nacional. 

 

Los jóvenes universitarios de reciente migración y no reciben formación  juvenil en 
Principios y Valores desde la cultura andina, que están vigentes, como esta viva la misma 
cultura. 
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Los valores y principios de la familia andina, si bien se conflictual en la ciudad, estos se 
revitalizaran con viajes periódicos a sus lugares de origen, con la convivencia entre 
comunarios y por la reproducción de valores y principios 

 
 

Pese a ello, los estudios de corto alcance en el tiempo, como el presente no pueden dar 
como conclusión una verdad completa, es necesario realizar investigaciones de 
seguimiento de mas largos periodos que permitan efectivamente detectar el 
comportamiento de la familia en la ciudad y sus procesos de cambio, asimilación, o 
complementariedad y reciprocidad.. 
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