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PRÓLOGO 

 

kalapurca1

ch’alla

cacharpaya ,

pinkillos, tarkas, sikus, lakitas  bronces 
                                                           
1 Del aymara qala phurk'a, es un guiso preparado con piedras ardientes. Es un plato típico 
de los Andes centrales que se prepara de forma distinta según el país y región. En el Norte 
Grande chileno sus ingredientes principales son ají de color, carne de vacuno, cordero, 
llamo, pollo, cebolla, cebollín, mote, papas y zanahorias. Es, sin duda, el plato principal de 
las festividades del altiplano tarapaqueño. 
2 Rociar alcohol sobre la persona o elemento para bendecirlo. 
3 Cacharpaya o cacharpari es traducido como, “despedida”, se trata de un ritual o ceremonia 
realizada el último día marcando la culminación de la festividad. También puede ser una 
danza o un género musical. En general, está presente en todas las festividades de los Andes 
centrales. 



 

Anata

pinkillos  tarkas
Anata

sikus, lakitas  bronces —

—

son una “suerte de signatura sonora” (Bellenguer, 2007, p.

links
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EL ALTIPLANO TARAPAQUEÑO 

Y SUS AERÓFONOS 

 

                                                           
4 La macrorregión conocida como “Norte Grande” chileno es un amplio territorio 
asentado sobre el ecosistema del Desierto de Atacama, compuesto por tres regiones 
político-administrativas: Arica y Parinacota (hasta 2007 provincia de Tarapacá), Tarapacá 
y Antofagasta. 



 

tarkas
bronces

lakitas bronces
pinkillos  sikus

pinkillu pinkillo, pinquillo, pincullo, 
pinkullo, pinkullu

pinkillu

tarkas
pinkillu

                                                           
5 El 78,5% de los aymara en Chile son urbanos según González y Gundermann (2008), 
cifra que actualmente podría haber aumentado. 
6 Agrupaciones de cumbia o ritmos asociados, en general, que cuentan con instrumentos 
eléctricos, equipos de sonido, retorno, entre otros, y se presentan sobre escenarios armados 
en los pueblos para las fiestas, los cuales son desmontados cuando estas finalizan. 
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pinkilleros, 

Anata

tarka anata pinkillu pinkayllu

pinkillu

tarka
t’ara runasimi t’aras

tarkeros 
tarkeadas

                                                           
7 Cordófono de origen mediterráneo inspirado en la bandolina italiana e incorporada en el 
altiplano en la Colonia. Hay otros instrumentos similares que se llaman bandolas, 
principalmente en los llanos de Venezuela y Colombia. 
8 Lengua quechua. 



 

tarka
pinkillus 

Pinkillus  tarkas
Jallu Pacha

Anata

pinkillu tarka

tarka
pinkillu

siku 
sikuris pinkillu

sikuras 
siku

                                                           
9 El principio de la reciprocidad complementaria constituye un eje cosmogónico 
fundacional de las culturas de los Andes centrales (Albó, 1974), cristalizado en la 
contraposición chacha-warmi (hombre-mujer), bajo un condicionamiento mutuo que genera 
un equilibrio estable y a su vez conflictivo (Montes Ruíz, 1999). Mientras la idea de 
reciprocidad alude a una tarea, rol o acción que uno(s) llevará(n) a cabo por otro(s) y que 
este(os) devolverá(n), la noción de complementariedad responde a un vínculo entre una 
persona, objeto o práctica que, siendo diferente —incluso contradictoria— se 
complementa (Albó, 1985). 
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siku  
ayarachis

ayarachi 
arachi, suri siku, waylis, mimula, kallamacho  sikura  

sikuris sikuras 

siku  sikura

Díaz, 2011). La mitad de los tocadores soplan “a tierra”,
mientras que la otra mitad lo hace “al aire”, o sea, med

jach’a pusa contra
likos

sikuris  sikuras 

wankara

                                                           
10 Es probable que el actual Tarapacá haya sido una región de habitación puquina previo 
al arribo de poblaciones de origen aymara que se expandieron desde la zona centrosur del 
Perú actual hacia el altiplano andino (Cerrón Palomino, 2013).  
11 Además de Tarapacá, Sánchez Huaringa y Huarancca Parco (2018) identifican el nombre 
de sikura para regiones del departamento de Cochabamba, Bolivia. 
12 Cancosa fue fundada en 1945 por familias provenientes de Cariquima. Desde aquel 
entonces ha mantenido viva la práctica sikuri (Díaz y Mardones, 2022). 



 

lakita
lakita , 

siku  sikura pinkillus  tarkas

siku

Ambas mitades son comúnmente denominadas “primera” y
“segunda”, equivalentes a la du ira 
arka jastasiña irampi 
arcampi

                                                           
13 Hay otras varias expresiones musicales aymara denominadas laquitas/lakitas (Jach’a y J’iska 
Laquita) en lugares como Anapia (Yunguyo, Perú) o Chijipina Grande (Prov. Omasuyos, 
Bolivia). En el disco Musik Im Andenhochland/Bolivien (1982-1985) de Peter Baumman por 
ejemplo, aparecen varios temas del Depto. de La Paz, denominados como lakitas. 
Lastimosamente este no se ha digitalizado.  
14 Cuando se tocan cumbias se emplean timbaletas acompañadas de tumbadoras y huiro, 
entre otros accesorios posibles. 
15 Hemos podido observar que cada agrupación posee una afinación propia, la cual se ha 
ido estandarizando sobre todo a partir del uso de afinadores electrónicos para la 
construcción. Las principales tonalidades que hemos podido conocer corresponden a La 
menor, Sol sostenido menor, Mi menor y Re menor. Sobre este punto podemos agregar 
que en dos ocasiones presenciamos afinaciones por oído: Nery Ticuna de Lakitas de 
Cultane y Armando Vilca, caporal de Lakitas Internacional Chaquetos de Jaiña (Mardones 
e Ibarra, 2018). 
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sikus

lakitas
toyos  sanjones, 

sanjas, contras, likos  chulis  requintos
toyos  sanjones

sanjas

likos
chulis  requintos 

sanjas sanja
“primera” o ira liko

contras chulis o requintos toyos  sanjones y
 likos 

bronces, 

“chilenización”

                                                           
16 Luego de la anexión del Norte Grande, posterior a la Guerra del Pacífico (1879-1883), 
el Estado chileno llevó a cabo un violento proyecto de nacionalización identitario de la 
frontera norte denominado “chilenización”, el cual fue apoyado por tropas civiles 
paramilitares llamadas Ligas Patrióticas que amedrentaron sistemáticamente a familias 
peruanas y bolivianas (González 2004). 



 

tradicional “banda de guerra” compuesta por mú

pasacalle

pinkillus, tarkas, sikuris 
lakitas

                                                           
17 Término que invoca danza y música en movimiento y cuyo fin es celebrar un evento 
especial desplazándose por las calles. Es una de las formas más usadas en las festividades 
de los pueblos altiplánicos. 
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bronces
sikuris

 lakitas

lakita  
bronce



 

Anata

rma parte del proyecto “Música d

lakitas en el altiplano tarapaqueño en el siglo XXI”

proyecto “Etn ión, etnogénesis, comunalización y

Región de Tarapacá” (Nº ), anciado por la Agen
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LA ANATA-CARNAVAL18 
La fiesta de fiestas 

 
 

Anata

añañata 
Pachamama

carnevale
carnemlevare

impuesto en América Latina a la fuerza, “c
cruz”, aunque, como muchos cultos y ritos, el proselitismo
cristiano permitió “montarlo” sobre un período festivo

—
—

                                                           
18 Apartado basado en el libro Fiestas: Micro Pachakuti en los Andes centrales (Mardones, 2022) 



 

Anata

Anata
Anata

Anata

de la República (1 ), decidió que el “Carnestolendas” era

                                                           
19 En el Concilio de Nicea, del año 325, se determinó que la celebración del Domingo de 
Resurrección se llevaría a cabo el domingo posterior a la primera luna llena luego del 
solsticio de primavera, en el hemisferio norte. Esta instauración de la Semana Santa se hizo 
también respecto al Carnaval.  
 

VIENTOS DEL ALTIPLANO



 

Anata

imaginado “blanco”, pese a su éxito, no logró tener el impacto

— —

Anata

Anata

Anata



 

ayllu

Anata

sajañas

sajañas

munaipatas
pinkillerus 

tarkeros Anata  
pinkillerus 

tarkeros 
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bronce

ayllu

Anata

Anata

pinkillerus 
 tarkeadas

tarkeada “Internacional
Integración Aymarani”, de San Pedro d



 

apu

Araksaya
Mankasaya

taypi

Anata

Anata

pasacalle
pinkillus 

Anata

pinkillerus

pinkillus

aguayo  

                                                           
20 En las quebradas de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, son tocados 
por un músico denominado niño mayor que acompaña a los bailes. Allí, el pinkillu es 
diferente. Cuenta de tres orificios y tiene una curvatura (Civallero, 2017). 
21 Prenda de origen altiplánico. Es rectangular de colores fuertes y contrastantes con 
diversos diseños, preferentemente, franjas. Es usada como adorno, mantel, bolso para 
llevar diversas cosas o como abrigo.  
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aguayo

tarkeros 
tarkeros 

pinkillerus,

 
 

  

Mapa del Altiplano Tarapaqueño



CANCOSA Comuna de Pica, Tarapacá



Ayllu aymara de Cancosa. Frontera con Bolivia

Pinkillos y bandola son tradición
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Tarkeando en la Sajaña

Las rondas las hacemos en cada Munaipata



Warmis (mujeres) con banderas blancas y whipalas

Los chacha (hombres) en pasacalle



Desde Bolivia vienen los tarkeros

Wayra Ayllu. La tarkeada urbana de Iquique
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ISLUGA Comuna de Colchane, Tarapacá



El ayllu Isluga. Santuario altiplánico
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Otro año juntos tocando

Músicos y danzantes carnavaleando



Tarkeada Internacional Integración Aymaranide San Pedro de Totora

Tarkeando con sentimiento
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Tarkeando en la Sajaña

Pinkillos y bandola son tradición



CARIQUIMA Comuna de Colchane, Tarapacá



Mama Huanapa. Apu protector de Cariquima

Cariquima mi pueblo amado



Con pinkillo y bandola es nuestra Anata

En pasacalle por el pueblo vamos
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Pinkilleros somos

Rueda de Carnaval desde arriba



En la rueda ponemos todo el sentimiento

Descanso y salucita
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SANTO TOMÁS – QAPAJ RAYMI22 
 

Por la multiplicación de los camélidos 
 

sikuris

                                                           
22 Apartado basado en el libro Fiestas: Micro Pachakuti en los Andes centrales (Mardones, 2022). 



 

sikuris, lakitas  bronces

sikuris,  lakitas  bronces 
Mankasaya

sikuris,  lakitas  
bronces  Araksaya 

—

— sikuris  sikuras.
Machaq Mara

sikuri 
lakitas, bronces  y tarkas   

sikuris  sikuras 

tarkeadas lakitas  
bronce
wankaras

“Sikur Mankasay internacional”
                                                           
23 Los ayllus o comunidades de los Andes centrales están divididos en estas dos 
parcialidades, las cuales responden a una división dual del espacio propio del universo 
cosmovisionario y de su estructura residencial. Ambas son recíprocamente 
complementarias.  
24 En aquel año, junto a otros compañeros del Archivo Etnográfico Audiovisual (AEA) 
de la Universidad de Chile, entregamos a las distintas agrupaciones de sikuris presentes un 
disco masterizado con grabaciones realizadas entre 1976 y 1977 por la antropóloga María 
Ester Grebe. Gracias al trabajo realizado en el AEA, fue posible limpiar y catalogar este 
material, el cual es de gran relevancia para muchas comunidades precordilleranas y 
altiplánicas de Tarapacá. Aparentemente, se trata del material sonoro más antiguo existente. 
En las referencias dejamos el link de este trabajo. 
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Mankasaya
Araksaya 

suri
istalla

sikuris

lakitas

                                                           
25 Este es el caso de la fiesta del Señor Espíritu Santo en el pueblo de Jaiña, en la quebrada 
de Aroma, comuna de Huara, en junio, donde ya hace varios años van los sikuris de 
Villablanca, de la comuna altiplánica de Colchane, contratados a tocar.  
26 A partir del análisis sobre cuerpo, sexo y género que realizaran Carrasco y Gavilán 
(2009), el uso de estos colores por parcialidades podría simbolizar la conjunción y 
contraposición entre el semen y la menstruación para el pueblo aymara. 



 

lakitas

con los nombres de donde provenían, como “Lakitas de Jaiña”
“Lakit d ultane” (Mardones arra, 201 ).

lakitas

usados como “apoyos” que permiten reforzar las armonías,

                                                           
27 Material termoplástico utilizado para la conducción de agua (en general celeste) y cables 
eléctricos (casi siempre naranjos). 
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lakita 

jacktasiña 
irampi arkampi

lakita

lakita

bronce

bronces 
pasacalles



 

lakitas

“Nuevo Amanecer”, la cual

band “Súper Sensación” d Potosí, livia.
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ISLUGA Comuna de Colchane, Tarapacá

Ayllu aymara de Cancosa. Frontera con Bolivia

Campanario de Isluga, Comuna de Colchane, Tarapacá, Chile
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Un año más aquí estamos los sikuris o sikuras

Al costado de la iglesia nos reunimos los distintos grupos de sikuris



Los míticos Lakitas Internacionales Chaquetos de Jaiña

Los Chaquetos de Jaiña en la entrada de la Iglesia
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Banda de bronce Nuevo Amanecer de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte

Tocaremos hasta que ya no podamos más



Lakitas Revelación Andina en pasacalle

Lakitas Revelación Andina. Delante Trombón banda de bronce Ecos del Salar
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Don Santiago Choque sikuri de Mankasaya

Don René Mamani sikuri de Araksaya



Banda de Bronce Súper Sensación de Potosí, Bolivia

La Súper sensación un año más
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Contrapunto de sikuris, lakitas y bronces

Fiesta mayor el segundo día



Armando Vilca histórico caporal de los lakitas Chaquetos de Jaiña

Jastasiña irampi arcampi. Chaquetos de Jaiña
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Ritmo y Sabor, Súper Sensación

Enhorabuena. Será hasta el próximo año



 

CACHARPAYA 
O DESPEDIDA 

 
 

(Copla popular) 

(Huayño popular) 
 
 
 
 
¡¡Enhorabuena y que sea hasta el próximo año!! 
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