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PRES¡-';1\'TACIÓN 

I...0Il capítulos de la prel!l!lIte tesis hacen hincapié en la influencia de 

la traosculturaci6n sobre cuaLrO deidadea aymaras, Ekeko, 

J amp'atu, Chllll .... a y Munachu, que aun se conservan en la 

escultu ra monumontal y popular dol entorno ¡¡aceño, manteniendo 

su esencia mágica y ntuaL 

Asimismo, se replon tean sus valores eatéllcos y S1l$ posibilidodes 

!.écn.icas para 8U lt08tenor difu"ión en la escullura conleml)Ornnell. 

peso u los cambios ,;(mlinuos que llI! VII imponiendo en 1" 

tran8t;ulluración. Bujo uua visión subjetiva de la postula nte. Por 

con8C'<:uencill 100rIIr el resca te de la Esculturu Mítica Pacena 001110 

propuesla de Tesis. analizando las oUrlla de los artislas que 108 

plasmaron, reconociendo sus aportes h¡lein la cultur .. nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la épocn prehiSl'ánica hastn nuestros días lu dud"d de La 

Paz subsiste dentro el fenómeno &ocilll de transculturaci6n. 

~tableciéndOiMl de ese modo vínculos de interacción al interior de su 

núcleo, rceha7..llnoo o mllDleniendo loe rasgO$ culturales mesti_ 

dentro del arte nacional. con las que surgiúron nuevas tendencias y 

representaciones escullÓricas, ¡,daptadas o fonnos particulares. 

ímicas, que reivindicaron y revalori7.nron la estética y el valor 

étllico de 111 cultura aymara ,'igente, como 111 Escultura Mítica. 

Hoy díll. lo Lronsculturaci6n como lÓrmino de cambio cultural en el 

ámbito escultórico. ú/j confundida con la aculturación. Por lo (Iue e~ 

necesario aclarar que la lranscullurnción el! UII rellómeno &ocia] de 

trans[orrnación y de trnnsición, cuando una llOCiedad entra en 

contacto oon oua, produciendo d0811Itcrnl.tivIl8: 

l ' Mantener los rnsgos cu lturales propios de! lugar, subyuCIlule8 ÚII 

el imagill8rio popular difundido por 8U escultura. 

2" Reclt.azar 108 ra8goe culturales propios y adoptar la otra cultura : 

por iml108ición o por propi~ voluntad: hacia la aculturaciÓn. 

modificando el origen simbólico, mítico"rilu"l y convirtiéndolo 11010 en 

objeto comercial y dccorntivo 
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Le tranllCUlturación ha influenciado en 108 cambios IIOcioc:ulturalea 

del arte durante 108 diferentes períodos, determinando la 

modificación, adopción o permanencia do conoeptoll estétieoa y 

t6enicos como reprCllentaciones simbóliC9.S míticas en la eaocultura_ 

Este cambio !le patentita durante la colonia española, aumentando y 

relltando IIlmbolos y valorell en la iconografía ancestral, que en la 

actualidad repel'(;uten como una muestra de la elevada visión l.écnica 

y estética. 

Sin embargo debemos pregunUlrnoa como lo hizo el antropólogo 

Serge Gruzinllki en IIU obra la CoJonizacWn de lo ImaGinario . 

• ¿' .. en qué medida este aometimienlo lIistemátioo al obdigo 

iconográfico occidental desviaba de su sentido y de su uso 

originales pervirtiendo y agotando a mediano plazo la 

inspiración de 108 e¡¡cultores ... la via puramente ornamental 

adollUlda por la expreaión !le agrega a las transformaciones y 

a las tendencias cuyas liaUls lO ha esbo7.ado, corrobora la 

vitalidad y la omniprellCncia de e8te lenguaje indígena, y 

t.ambién anuncill su crisis y su cst.anearnienlO?'.(J991 :47) 

En toda época, la eecultul"a, por ser la expresión intriD.l!eC9 del 

eSllíritu humano, tiene una estruct ura mítica subjetiva que ea 

portavoz de las cualidades psico' evolutivas del individuo en 

sociedad; donde el medio circundante refleja un referente semiótico 

que se codifica en la !l(!nsibmded del artista, que interpreta los 
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impactos visualea, oon au evolución estética , Por lo que IIC advierte 

además, que de las mueat.rn8 eacu1tóricas presentadas por nuestroa 

artistas, entro ell06 el ellCullor +Víctor Zapana, ÁngelOblitas, y 106 

artistaa autodidactaa como, Agustin Calliaaya, Zcnobio Castro, hay 

una clara inlenci6n de mantener por mucho mall tiempo el 

imaginario andino. popular y artístico ti travliB de la e!ICUIlura 

mitica hacia el siglo XXI. a pesar de los cambios continuOll Que 

impone la tranaculturaci6n. 

Debemos reoonocer también que la e!lCUIlunl y el mito SIempre 

estuvieron ;unt.06, el milo como inspiración y la e!lCUIlura como 

representaci6n gráfica de eu desarrollo dentro las sociedadell que se 

transforman e influyen. 
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JUS'rIFICACIÓN 

Se ha elegido la temática de "La ellCultura m[tica y su 

lrao&cultul"llc;ón" porque además. de s.er un problema muy poco 

iO\1.'1I1;gado, es uO "lfe"lnt.e culwre l que noe da 188 paulas. pare 

comp"lnder mejor e l comporUHnierl to estético y conceptual de UJJa 

gran mayoría de babitan t.ea paooñOll de orígen aymara a lravb de 

su e&cultura. Siendo la ciudad de La l'a7. un cont ro oomen:ial 

urbano donde el arte eB una manifestación variada y oonslante, 111 

eacultura ha Bido una cxpresión lnnala desde "WI orígenes oon 

iiwanaku. 

Se hs elegido lambitin el fenómeno de Is lransculluración, oomo 

bos.e sociocultural e n Q"la investigación. porque es el fenómeno 

social de trunllicióo que 0 011 da lall paulall necesanall para 

e8tablacer 108 oontinu08 cambios en la esculturll mítica durante la8 

diferentell époctUl hllsla la actua lidad. 

La clección de los cuatro elementos mítiCQ8: el Ekeko. Jamp'atu, 

Chal1wa, y Munachu, "lsponden a 8U valor estétioo ind ividual y de 

conjunto. Por tener asimismo, significaciones simbólicas muy 

similares entre ellos: de atraer 111 abundancia y la fertilidad, cuyos 

aspeclo6 represenlatiYQII 80n inherentes en la escultura 
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monlUllcntal y popular. Sicndo a su ve~ IltQmovid08 por muy pocos 

artistas academiCQS y artistas populares. 
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l. EL PROBLEMA. 

La escultura mítica y su transculturación, representa asp<lcWa 

importantes de la cultura paooiia, que hasta la actualidad se ba 

mantenido al margen d<l las investigaciones artísticas, por ser 

consid<lrHda 6010 de ¡nteros antropológico o etnológico, sin llegar a 

establecer su importancia estética, t&nica y representativa. Siendo 

desde el punto de ViSUI simbólico' mágico uo elemento de estudio, 

que actualm<lnte no ha sido replanteado. en la visión del arte 

contemporáneo. 

La problemática de los cambios socioculturales producidos por la 

transculturación, nos llevan a reflexionar sobre la variación utética 

surgida dlll mml.io económico y político circundante qU<l sup<lditan 

s 108 individuos que trabajan creativllmentc alred<ldor dll sus 

culturas local<ls o d<l origen, <ln Ils11l caso los artistas <lscultores qU<l 

realizan o realizaron esclllturas míticas <ln la cilldad de La Paz. 

La transeulturación también establece en la IlsculturH mítica una 

&!rie de cambios qlle determinan su d<lsarrollo simbólico como 

estético por el &!ntido decorativo, tendiendo a desviar su valor 

mágico y ritual por el interés comercial. desconociendo y restando 

lln mnchos casos Sil significación étnica e importancia artística , 
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1. 2 YORM ULACION DEL PROB LEMA: 

Quedando 3010 el imaginario ancest.ral en lu recreación de la 

escultura popular contemponinca hasta el siglo XX aún el artiSLlI, 

plasma, rediseña, emite el sentido mitico: tendiendo luego a 

desaparecer su t(!proscntación escultórica y su sentido mítico, 

convertida en llIuclu)3 CUSOll, como esculturas d(l(Xlral.ivas y 

ornamentales, Este fenómeno de cambio cultural nos preaenta lus 

~iG'uienllls int.errogn ntea: 

• ¿ Cuál es la inDuenci;1 de la l raDsculLuración en la escul tura 

mítica de La Pa:¡; contemporánea? 

• ¿ Exis te en la actualidad, siglo XXI, eSCll lturas míticas 

t(!prcsentativas, que logren mantener 1011 rit.oa IIllCClllrales? 

• ¿ Qué clclllcn t.05 mítiCCNI son aún t(!llrollOnlnuOII ]Jor la e'lCullura 

oonl.cmporánea en La Pa:¡;? 

• ¿ So mantendrá la ellCullura mítica como cxprusi6n s im!J6liC<1 y 

ritual, o simpleIl.lenl.c desaparecerá? 

2 
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1. 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

• ¿ Qué cambios establcoo la lransculturaciÓll en la escultura 

mítica, de la ciudad de w Pa~? 

2. OBJE1'IVOS: 

2.1 OnJETIVO GENERAL 

• Identificar la transculturación, del Ekeko. el Jarup·atu. la~ 

Challhuas y el Munachu; cuatro clemenlcm mítico~ de la ciudad de 

La Pa~ y su wpresellwcióll escultó ,·ica contcmpor';nea. 

2. 2 OBJE'I'IVaS ESPECIFiCaS 

• Reconocer la lran¡¡[ormacióll de una c~l.élica simbólica, hacia ulla 

e¡¡tética decorativa. 

• SeñuIar qué técnicas, y conccplos 5')11 "doptados por inflU<Hlcia de 

la tr<\llsculturación, en la escultura rníticn de la ciud"d de La Paz. 

• Señalar qué herramientas y Ulat.crjul()~ se uLili,wn e n la 

producción de la escultura mítica contemporánea. 

• Identificar a los escultores más iruportante~ que roah~arOll 

esct,]turas míticas en la ciud"d de La Pa~ .. 
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3. METODOLOGIA. 

La metodología como base de la in,'estigación está regida por el 

método deductivo que se dirige u In obtención de datos 

informativos en libros. revistua, artículos de prensa y catálogos de 

exposiciones, con referencia al tema de investigación y su aplicación 

en la parte práctica . Para d", esta manera Uegar de los conceptos 

generales a representaciones particulares. 

Así también se roalú.a entrevistas para la obtención de datos 

actuales. 

Se adopta también el nso de cuadros comparativos en la 

estructuración de los conceptos básicos y la aparición de los rasgos 

estéticos en la escultura mítica. 

3. 1 EL MÉTODO: I-UPO'I'É']'[CO DEDUCTIVO 

-COMO SECUENCIA LÓGICA 

Teuiendn como tema de investigación la Lransculturación de la 

escultura mítica. desarrollada en la ciudad de La Pa7, se advertirá 

la siguiente secuencia y procedimionto metodológioo. en base a una 

hipótesis . 

Se parte de la teoría generul o los aspe-ctos conceptuales ya 

establecidos por los términos lransculturación y mito como un 

fenómeno de vivencia sociocultul"JI para desembocar en 10 

particular o teoría específica_ Una vez conformada la teoría general 

y particular, s uslentados en esta información se prooode a la 
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ejecución escultórica, interpretando y particulari7./1ndo 108 aspectos 

conceptuales resultantes de los cambios culturales. 

3. 2 . COMO PROCEDlMIEl\'TO: 

Se emplea el método deductivo que nos pennitirá identificar la 

trans<;ulturación como un fenómeno social general , de donde 

surgen posiciones artísticas, con hechos estéticos , técr1icos y 

conceptuales que son observados en la escultura mítica dentro el 

proceso de cambio. Se podrá enfocar con claridad los objetos 

artísticos, en sus partes que lo constituyen como obra escultórica, 

para luego obtener conclusiones particulares. representativas y 

simbólicas en las obras a presentarse. 

3. 3 COMO ELABORACiÓN PR.4 .. CTlCA: 

• lNI'ERPRETACIÓN y REPRESENTACIÓN SUBJETIVA 

Si bien la escultura mítica se caracteriza por tener rasgos propios 

de representación étnica (ritual·ancestral), en esta tesis se 

pretende integrar el conocimiento teórico de la escultura como arte 

universal y las diferentes técnicas aprondidas en el transcurso de 

los estudios realizados en la carrera de Artes y en talleres 

particularos, integrando las técnicas prehispánicas con las 

contemporáneas en la ejecucióo de las esculturas con nuestra 

particular visión estética y replantear la temática de la Escultura 

Mítica en la actualidad. 
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4. MA'TERIALES Y 'TÉCNICAS: 

Los malcriales y técnieas a emplesr8e 800 C(lnsideradas también 

por IIU in l1 uencia en la transculturuciÓn. 

• Piedras ~ areni!!CB.s, busalto gris, laja: que !IOn materiales 

utlli7..a.dos de&de la época prehispánica. Asimismo la t.éenica 

de la talla diroelil. 

• Ferro·cemento ~ 'Técnica del modelado y \tudado, adquirida 

por la tran&Culluración. 

• Pátinas - "écnica del pulido y C(llor art ificial, adquirida por 

la trnnsculturncióD. 

• Cerámica escullÓrica ~ técnica de l modelado al hUeal, pre y 

J>O$t· hispániea 

• 'Técnicas Mixtas EllCllyolaj tela encolada (técnica 

prehispánica) C(l1l annaroÓ n do fierro y pátina (técnica 

tran!ICulturaÚ. 

5. DEUMI'TACIONF.5. 

o. 1 'TEMPORAL 

SIl ha ubicado como delimitación temporal la época contem1)Omnea 

y como refereDciu hislÓrica. diferentes é11OC1l8 prehispánicas. 

5. 2 ESPACIAI~ 

Por 8U imporlanciu geográfica y de ubicación se dirá que: 
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La delimilación espacial, se enmarca c n la ciud"d de La Paz y sns 

zonas de referencia hislÓrica. 

Luego diremos quc: La lran!:ICulluración como fonómeno social y 

proooso trallsformador en lu escultura mítica dc La Paz, produce 

una hipótesis y dos yarinbles. 

(l. IIlPOTfo:SlS· 

DESCIU P'l'IVA y CAUSAl. 

• • I!:n la cindlltl du La Pa~.l: , escultu r" míli c,~ C~ modificad:l 

por In Lr:ttlscultur:lción on sus 'UljlOCtoS l6cnico~, estóticos y 

cOllcepl uales. Eslos ¡;¡,mloi"n de",do el concerlo leogónico, m:ígico y 

ritual hacia una inl.crprclaciÓn ornamontal. Se tra".~rorm;¡ di) IIl1a 

eswliea s imból ie,' , hueía una es16ti<;¡, dccor¡.liya, donde las tl..: nieas 

yarían. Creando a su vey. uI13increLismo reli¡:ioao de culto urbano. 

DF;SCRlPTIVA: Porquo son argumontaeiones mforidas a Jo 

cxislonei3. estructura, funcionamiento, relaciono!! y cambios del 

fenómeno de lranllCulluraeiólI sobre ]¡. escllltnt¡, mítica. 

CAUSAl.; Porque jrto¡lOrll! de rnallem wllwliva el faelor social y 

económ ico qne 8Crinn 111 causa para el c,1lllbio {¡ue sufro la ellCulLura 

milica en la ciudad dc La PaZ¡ 1" do ser una represenlación 

simbólica, mágicl, ritual. iL ser un objoto dcoomtivo. 
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6.1 VARIABL~~S. 

DEPENDIE!\"TES: 

1 . La transcultufllci6n 11 diferencia dll la coulracultura y la 

"culturllción IlS un fenómeno social de transición, donde se 

estrlblllCC la mantención o dllsaparición del elemento mítico Iln la 

eaeultura conlemIJoOr{¡nea, Siendo el artista ])TOtagonista princi])al 

en I!sla elll<X:i6n. 

2' 1..11 aculturación uaimótrica podda hacer deaUI)uroeer elscntido 

simbólioo de la eseultura mltica en la ciudad de 1..11 Paz. 

1 NDEPENDIENTES: 

I . E] artista por naturaleza posee la magia, el don o la facultad de 

¡lOder transformar objelO6 inanimados en animadO!!. así como de 

oonvertir la idea O el subconsciente en fonua material y 

transformarlo. Lo que d1Hivaría en el planteamiento de lu mitología 

individual.' 

2 - Las transformaciones estilísticas del hombro contemporánoo se 

manifieslan en su oomportamiento estótioo. adoptado Iln muchos 

callOll de otras culturas, a través de la mod a como su veslimenla y 

Su IIpariencia f'isica oomo el tatuaje. llegando a conformar conductas 

artísticas como el Boddy arto 

, ~o dICe al respecto In ,ti 1)1«_;0. re"",,,,,, ÁrtIJjH:Or Es ..... P"'"'''''' aní,..,., 
OlI1k>'¡poo ..... ~ la q ... "'1JI"O"ed>In dis_ mImÚ~", a .......... ,''''"''' ~ .. ¡¡nos y 
Ii ............ 'ondicIdof .. de la ondi"duIltdld C .... "'" Bol ....... E_ lA ...... ~ .. y •• ol<:.( 
19961,-",) 
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7 ESQUEMA TEOIl¡CO 

LA CIUDAD DE lA PAZ TRANSCULTURACIÓN 
MEDIO SOCIO'CULTUltAL 

! 
SOC¡EOAtr CULTU!tk AnTE (¡.;scULTUH.N 

¡,;N ¡';¡.Altn: DWt;lt~:NCIAS t:NTltF.; 
'rRANSCU I.TUllACIÓN -ACUl ,TUltACJON -CONTJ{ACUI:ru ItA . 

. 

lNt'LUENC IA DE LA T ltANSCULTUltACIÓN 
EN LA ESCULTURA M!TIGA DE LA PAZ 
Tf:CNICAS' MA TERlALl':S'11EItRM111~NTAS 

T 

¡IIP • " 

EN LA CIUDAD Dl~ LA PAZ l.¡\ BS(;ULT url/l. MíTICA ~:s MOOJ[.'ICAO" POR 
LA TllANSCULTu rlAClóN I~N sus ASI'l':CTOS rf:CNICQ, ESTÉTICO y 
CONCEPTUAL. &."TOS CAMij!AN m:SOJ:: 1~1. CONCi::I'TO, n:OC:ÓNICO, 
MÁGICO y RITUAL. HACIA UNA INTEnE'lUITACIÓN ORNAM ENTAL. SI:: 
TRANSJlORMA m: UNA t;&.,.t:'!'ICA SlMUÓLICA, !lACIA UNA ¡,zrf,,'CA 
DECOllA1'IVA, DONO!> LAS TÉCNICAS vAniAN. CI(J::ANOO A SU VEZ UN 
SINCRETISMO HELlGIOSO DJ~ CULTO UIWANO. 

T 

CONCLus rON I~S 
8xIsrEN MUe! lAS J'OltMAS Dl~ l NTI::!t1'llE:TAlt y REVl\l.OmZAR LA 

ESCULTUHA MíTICA EN LhS CltEENClhS URU,\NAS. 
LA Lt:CTUltA CRÁ.I·'ICA m; I...I\S ~:SCUl .. TURAS MiTICAS ¡'t:RMITE A 

LA ESCULTUIIA nEPLA Nn:AIl UNA RICA CAMA IJI:: J::1.I~M t:NTOO 
ESTf:1"ICOS. 

T 

ImCOM~NDAC IONES. 
EXISTEN APAcm;TAS OONIJE SJ~: R¡;;ALIZAN CULTOS MfTICOS 
SINCRÉTICOS. l'RonuCTO m: lA TltANSCULTUJUlCt6N. QUE PUEDBN SER 
CONSEltVADOS CON LA AYUOA DE LOS AI!T1~"TAS ESCU I,TOn~::s. 
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8 VARIABLES ENTRE TRANSCULTURACIÓN' 

ACULTURACIQN y COl\'TRACULTURA 

~: ,\ la práctica de In ellC;ul ~u ra , romo medio dc exprosión plástica en 

el ¡Irte universnl. existen influencias de 1011 fenómenos 

soeioculturalc8 e n lns di fcn:mtes épocas, sobre todo en las que 

tuv ieron fuerte impacto de transformación dUnlnte su oonquillta o 

8Ornc timicnlo. Vemos IlOf ejemplo que los milOS griegos fueron 

adoptadO!! y asimilado!! por 108 romanea y luego difundidos a todo el 

mundo. 

" La trnslaciÓn de las cualidades antropomórficas de lO!! 

diasell grieg08 a la relig ión romana. el predominio de la 

filO&lfia griega y etrusca cutro loa romanos produjo 

desinterés por los viejos ritos, basta Il] punto que en el siglo 

1 a. C. 1011 olicioa sacerdotales ant iguos dCiIIlparecieron. En 

escultura por ejemplo. los etru.llOO/l imitaban también 

mcxlelOll griegos. y de ello aprenden loa tomall03. pero fucra 

de los sa rc6fag08 de piedra blanda, In q lla ambos pueblOl! 

prefirieron debió !l(!r la cerámica y In fusi6n de bronce", 

(rijoan, 1923:392) 

Mucboe instrumentali7.ll.ban lO!! mitos mligioo . religioeol¡ flOr 

interes político y econ6mico para f!Ometcr a loa pueblos 

com¡uistados. 

La e~ullura VilTCinal en América Latina, transforma los. anligU03 

dioses quechuas y aym¡¡ras cn vírgenes y eanlOl:l (aS>. 
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8.1 CONCEPTO DE 'TRANSCUL 'TURACIÓN. 

El !.ermino de lran8CUllUración fue adoptado por la academia de 

ciencias sociales, prop uOlla por primera vez IlOr el cientilla cubano 

Dr. Fernando Ortl7., defendida oon 01 plunteamiento de la 

M/.rl/nscultursci6n ·oomo enfoque del ' CoI/trI/punteo del TI/bacoyel 

tUúCRr~ dos product08 baees de la emnomh. cubana: uno, el tabaco 

origina rio de Cuba, y otro el 8zucar traído por la colonia. ambos uno 

originario y otro fo ráneo uuidos en sus difcroncius, mantienen n 

jX.'aur de sus diferonciaa ,un vinculo oomun, la existencia primitiva 

de las necesidades humanas, En el octavo Congreso Americano do 

Ciencias Sociales en Washington (mayo 1940), cuya Asamblea 

acordó a petición do Brnnislaw Malinowski , quo: 

'Pu ra describir tul l' receso el vocablo do ra ices latinas t ra ns ' 

culturación Ilropon:iona un I/mnino que no contiene la 

implicación de una cierta cultura hacia la cual tielle que 

tender a la otra, sino una tranl!ición entre dos cultural, 

ambas activas" , (Ortiz, 1978: 5) 

Llegando a la recomendación, uná nimemenl.e y de manel'll 

Ilart icular no 11010 a l pueblo cubano, si no a \odOll los pueblos indo 

a mericanOll a oonfonnar aspectos va loratiV08, en baee a este 

tli rmino solidi ficar no solo su oooDomía, si no eue valores culturales 

originll les, como reconocimiento del aporte c:oonómico y cul t ural 

que brindan los pueblos, al resto de la humQoidad, 

" 
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Recomienda también el uso de esta terminología en aspectos 

complejos y 6ignificativos de ItI vivencitl etnográfica, sociolágiCll y 

cultural del presente y devenir do los pueblos indoamericanos: como 

l)(Ine r en defenSII un producto originario frente a otro foráneo, 

obsen'ar sus diferencias y virtudes de oonln1stes y simili tudes, 

como ¡ti urgencia de establecer parámetros de eqUIlibrio entffl dos 

culturas generado,,as, en este caso a la producción escultóriCll 

sincrática de nuestro país, desarro!Iada en la ciudad de La Paz, 

Por lo tanto diremos que "'['ransculturación" es la transformación 

culturtll sin perd€r los rasgos de la cultura original. 

El Ilroceoo de (.r'lIlscultunlciÓn establoce influencias suceslVtlS en 

todos los periodos de la historia cultural de los pueblos, 

especialmente indoamericanos. 

Según el DiccionllriQ /:.'ncicJopédiwen C,/r1.JJ 2002: 

• Proceso de transición por e l que Ulla cultura va adoptando 

rasgos culturales de otra. 

• lnfluent:ia o difusión que ejen:e una sociedad sobre olra de 

distinto desarro!Io, 

Según el antropólogo e historiador Mario Montano Aragón : 

• "La transculturación es un fenómeno social de cambio en 

que una sociedad entra ell contacto COII otra por diversos 

motivos, eslos pueden ser: conacntimienl.O, migración, 
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IlsenUlm;ento pacif)OO, guerra de oonquista, o 

00100;1.Ilci6n' (1974: 23) 

El escri tor e historiador Carlos SalaUlr dice con I'Cspecto a la 

transculturaei6n de los indígcnus dumnte la coloniu e8paño[¡1 y su 

influeneia en el conocimiento do las artes, que: 

• "La tl'lll\8Cullurllci6n es inherente y sU! ll'enerl8, l)Or 

cuanto la CullUl'IJ española no ea transmitida a la 

población indigona, si no que se hace excluyente: es 

olorglldll únicamente al colonizudor espllñol. en grun 

pllrte 111 español nacido en Am(irica ' el crioUo - y en 

parle nI mesli7.Q, mientrus (IUe la inmensa mllsa 

campesina es pril'llda de ella; pero la misma población 

india se encierra en @uprimitivismo,ensu8costumbres 

yen 8U lengua, rehusando aprender el idioma español. lo 

que no es si no la. IIdopeiól\ de [ormaa de resisteneiu 

pasivu que acenlu9rílln IIquella separación', ( 1986 : 25) 

P ... -m esta separación no rue defimtiva. la ineVItable dualidad, se mamf.estl I 

pesilr de todo el} el traJlscurso del tiempo y los rilOs, como los aymaras 

aparecen impregJ>ad05 00 las IIcllvldadcs cuhundes de la 000l1li de La PI7. IL'lI 

como aparece la impcriosa necesidad del avance tecnol6gico y cicnlifioo, ell 

las comunidades élmCIIS, Los amenores conccptO$ defInco e$le fcn6mellO de 

una foml8 ínoomplcla que QlUSII confuSIOnes. con los Otros fellÓmenO$ 

sociales de IfllIlsrormaci6n OOIDO llaculturación y la comracultura. 
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8.2 CONCEPTO DE ACUL TURACI ÓN 

liJ t~nTlmo aculmr-,u':'''n C~ un fcm)11lI;!nu \k ,d\'1'Ij,ficac"in cuhurnl, 

bas:K1o sobre todo en la fI;~CCK,n pSlCo-~,~W en cll.juc In~ mu\\",uuos al 

\'e~ ~\"lIIsallados pur "n :agente culruml e:<trnno, \'101<:nlO 11 agr:Kbblc y 

d,(el't'nlc; opla por nnll:lr b cuoduoa dd Ollt), ~n Su propu 

culrur:¡ dc origen. n:ch~andoht, p;¡rn optar int<;~'1'amc1lle la Otl'll. 

connrnéndola en 'uva, 

La acuhuflICIÓn fue un (CtlÓmcntl <.le oorrunaclón Klbrt I:ts culturas 

1n..11(>~ de5:UTOlladaO\.. DUnl.l\le la col,,>ou c:ttpli\ob lu~ tnlSlOlléroS 

IUIlCn.m Iln papd nnporUIltC L'1'I la <>Cuhur:<l. ... ...., de' 11I~ Indigcnas, 

pun,emlu lud" o¡u 

al'll'~anale~ dc Tradic,ón curof'l'a, cúmo pam' tspt'Clal y deSTacada de' su 

cducaolm y ¡¡en'1ClO. 

"La palabm J\CULTURATrON, (¡Ut 11<> hace mucho 

cnmcn7.o a COrrL'r y que lIITlCn:lZ3 con aptMX·IlIF..t' dd c:r.mpo, 

espcaalmcllIc de los <''SC11IOS SOClOlOglCOS '! gmropológlCos d .. 

los autores nune~lTlL'nCll.nol. Aparte' de su mgr:l.Il1 (ont'ó1lCl. 

(5U1..'n,',1 0»111'1 ~ ,',1mll'lQ;r:l de un hIpo COll1bm:w.ln mil ul1 

n:l(ÜCldo), la ,,' ... \Kultur:.!!" n con t • ., ...... ("dn UII e''''lunl'' \k 

ut'tL'tlTImadas l' mcom'.'1'Iu"",!<,~ Implocac1tJl1t'~ 1'l1molq,'1C;¡s. F.~ 

un vocablo ctnoct'ónlllCn con !loa s,gmlil"~ct6o moraL 
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El inmigrante tieue que "acullurarse' (to acculturaw): así 

han de hacer también los indígenas, paganos, infieles 

bárbal'08 o salvajes, que gozan del "beneficio" de eslar 

sometidos a nuestra Grao Cul tura OccidentaL La voz 

aculturaci6n. indica por la preposición "ad" que la ilÚcia, el 

oonOOl1to de un \.erminus "ad quemo. El "inculto"ha de 

!'IM:ibir los beneficios de "nuestra culturo" : es "él" quiea ba 

de cambiar para convertirse en uno de nosotros. No hay que 

esfon.arse p~rll comprender que mediante el uso del vocablo 

Ilcculturation introdncimos implícilamente un conjnnto de 

OOIlOOptoll morales , normativos y valuadores, los cuales 

visan desde su raíz la pasiva adaptación de un standart de 

cultura fija y definida .. Con la aculturación el inmigrante 

tiene que nculturarse, asi han de hacer también s los 

indígenas paganos e infieles, convirtiéndolos en bárbaros y 

salvajes que gozan del beneficio do estar sometidos a la gran 

cultura occidentar. (Ortiz, 1978: <1) 

Segíw los diccionario~ encidopédioos de consulta masiva, Larousse 

y ~n Carta 2002 se define: 

• Aculturación, proceso por el cual el conlacto oontinuo 

entre dos o más sociedades diferentes genera un cambio 

cultural. ~~st.e puede producirse do dos formas diferentes: 

el caso en el que las creencias y costumbres de ambos 
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grupos S(! fusionan en rondiciones de igualdad dando 

lugar a una única cultura(mestizaje) y el caso más 

frecuente en el que una de las sociedades absorbe los 

esquemas culturales de la otra a través de un proceso de 

selección y modificación. Este cambio suele producirse a 

causa de una dominación política o militar que por lo 

general provoca notables alteraciones psioológicas y una 

gran inquietud so<::ial. 

El término aculturación se ulilizó por pnmera vez en 

antropología a finales del siglo XIX. Después de la 

11 Guerra Mundial se convirtió en un importante campo 

de estudio de la antropología aplicada, extraída de las 

corrientes antropológicas norteamericanas. 

El proceso por el cual los individuos o los grupos quedan 

absorbidos y adoptan la cultura dominante se denomina 

asimilación. 

Ad = sin ningún 

Culturation '" Cultu'd. sistema so<::ial que modela una 

personalidad individual típica, una estructura 

psicológica, un comportamiento. unas ideas y una 

mentalidad particular. 

Luego: 
r--------------, 

Aculturación = negación total de Cultura 

16 
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8.3 CONO:P1'O DE CONTRACUL 'rURA 

Como ooncepto general difundido por los diccionarios: 

• La oonlracul tura cs el rcnejo de un conjunto de 

manifcstaciones quo oxteriorizan una rebelión contra las 

actividades idcológicas y art.ístiClls dominantes 

La historiadora y escritora española María Fernanda Arroyo en su 

obra lJicr:ionllrio de los términos l1r1.ísÚros define: 

• La oontracultura es la Cultura Sulitemínea (cómic, 

anuncios . .) frente a la cultura de etite, dcsarrollada en el 

contexto norteamericano de los años 60, paralelamente a 

la aparición do los hiplJies. Este término rue 

precisamente empleado por estos grupos sociales 

marginales para manifestar S\l rechaw a la sociedad 

capitalista. 

Después de los 60, la palabra se extiende a cualquior 

actitud contra cultural opuesta a la cultura de carácter 

oficial. Subcultura. (1996:82) 

"El Movimiento artístico New Age (Nueva Era). surgido 

a mediados de la década de los 60 en Alemania y Suiza, 

a menudo considerado como un paganismo resurgonte o 

gnosticismo. Este movimiento moderno tuvo sus raíces 

más recientes en la espiritualidad del siglo XIX y en la 
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contracultura de la década del 1960, pues ambas 

rechazaban el materialismo en favor del misticismo 

oriental y preferian la experiencia espiritual directa a la 

religión organizada. Algunos compositores y artistas 

plásticos la uhicaron entre lo musical y lo visual, en un 

oonte:<to de nuevo espiritualismo, la n:x:reacióo de 

atmósferas cósmicas y celestiales, pnr lo que es 

considerada una síntesis entre el surrealismo de 

Salvador Dalí y la espiritualidad bippy. 

Durante el siglo XX se ha desarrollado un renacimiento 

del ocultismo desde la oontrnculturn de loa ailOS sesenta. 

oon el resurgir de la astrología , los objetos adivinatorios 

y los rituales mágiros; e incluso más tarde en el 

movimiento New Age de las décadas de los ochent.a y 

noventa. Aunque muy criticado tanto por la Iglesia romo 

por los científicos, el ocultismo parece saciar 

determinadas necesidades humanas profundamente 

arraigadas de significado, poder y expresión simbólica"". 

, P .... mayor ,ere.....,ia el plam"""",enlo de afie s,mbój"", )" ConuocultUf3 del N .... · Agc.. el C<IIIS,dcf8<lo 
corno \IIl rnanifi""" del Ano nobeIde en la enciclopedia [ .-.;artalOO2. donde 1 ... efer<n:;i", DO "" lirrulall 
<010 • la lil ........... sino también a la plásuca. 
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8.3. [ INFLUENCIA DI!: LA CONTRACUL TURA EN EL ARTE 

NACIONAL. 

En la ciudad do La Pnl'., en mayo de 1999, en inswlaciones del 

hotel Torino se rea1i1.ó In primera eXllOSición del Arte de las 

oontrnculturas denominada ·ContrncuIluras Urbanos", organiz¡¡do 

por el Programs Sur de Intercambios para la Ilistoria y el 

Desarrollo. SEPHJS y el Taller de Historia Oral Andina, mOA. 

ProStlnUlndo las alternativas del arte plástioo como recha7.0 n In 

cldtura predominante y critiCll a las polítiClls elitistall del a rte, 

mOlllrándose desde un [IUnLO de vista político, con la pllrlieipación 

do artistas nllcionales e internacionales. junto 11 obra/! de pintura/!, 

dibujos y coUage8 dol Panóptico de San Pedre. 

En escultura estuvo considerado el novelllrtisl1l Jorge Altamimno, 

I)()f 1111 forma particullar de expresar, a lntvés del hierro forjado. 

sensaciones de rcchll7.Q y re{\(!xión linte e l medio imperante. 

En La Par. no existo una posición clara del arte de IRI! 

cont rflculturas qua no sea otrA que la posición y perfil sociopolitico. 

las manifestaciones de arte plhtico, sobre lodo en escultura, en 

este sentido aún no hll creado una tendencia. que etlwblezca con 

claridlld las técnicas y estilos que renejen el!ta actividsd ideológica. 

l.o8 onl.orioros da tA."18 HOn 108 parámetros de ubicación temptiCll en la 

inveatig¡¡ción .-eali.zada. y por consiguienUl. la concl usión planteada en 

lu hillÓle!lis a oom[)robar. Por lo que el oonre[ILO de traosculturaciÓn. 
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seria el más válido para estudiar y ubicar el actual rellÓmeno que 

influye l< la eacultura mítica en la ciudad de La Paz, Bolivia_ 
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9. CUADRO DE COMPARACIÓN Y Dlfo'EItENCIAS ENTRE 

FENÓMENOS SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA 

ESCULTURA. 

SOCIEDAD PACEÑA 

/ 1 ~ 
ACULTURAC~SCUrURACI7NTRACULTURA 

ARTE 

CREACiÓN DE NUEVAS TENDENCIAS 

¡ 
TRANSCULTURACIÓN 

TRANSICiÓN y TRANSFORM:ACIÓN CULTURAL 

SIN PERDER LOS RASGOS DE ORIGEN 

ARTE 

ACUL TURACION 

NIWACIÓN TOTAL DE CULTURA 

CONl'RACULTURA 

REBELiÓN CONTRA ACTIVIDADES 

IDEOLÓGICAS Y ARTfsrlCAS DQMINANrES 

MANI~'ESTACIONE:S ESPORÁDICAS SIN 

MUCHA REPERCUSIÓN 

21 
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l.. CONCEP'l'OS GE NE:RALIi:S DEL MITO Y LA ESCULTURA 

il.HTlCA 

1.1 . EL MITO. 

Según el dittionario de la lengua española, el mito es una palabra que 

deriva del griego m),fhos =: flibuJa. 

" .. . Es el relato popular o literario en el que intervienen 

seres aobrehumanos y se desarrollan acciones imaginarias 

que transponen acontecimientos históricos. rea les o 

deseados, o en las que se proyet:tan ciertos complejos 

individuales o ciertas estructuras subyaOlntes a las 

relaciones familiares o sociaICl¡" 

El mito es un fenómeno cultural complejo que puede ser encarado desde 

varios puntos do vista. 

"En general, es una narración que describe y retrata en 

lenguaje simbólico el origen de los elemenlos y supuestos 

bá.sicos de una cultura . La narración mílica cuenta, por 

ejemplo, cómo comen7-Ó el mundo, cómo fueron creados 

seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas 

costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. 

Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna \·e1. 

mitos y 1'1\' leron '" relación ellos. 

Los mitos difieren de los cuentos de hadas en que se 
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refieren a un tiempo direrente del tiempo ordinario. La 

secuencio de! mito ea ex t.roordinarin, deaarrol!ado en un 

tiempo anterior al nacimiento del mundo convencional. 

Como 1011 mitos se refieren 11 un tIempo y 1111 lugar 

ex t raordinprios, ya diosell y proo:S03 $Obrenatul'llle8. han 

sido conaiderod08 UlHUllmente como aspcct08 de la religión. 

Sin emborgo. como su nnturaieza ca totali~.adorA, el mito 

puede iluminar muchos aspectos de la vida individual y 

culturar. CDumezil, 1968 : 79) 

·Una razón pragm~tica (¡\le cstimuln loe pasos humanos 

vineulad08 con la uti lidad. El milO que exterioriw e&a 

necesidad es, al mismo tiempo, 811¡lllrior proyección social. 

resumen de un anhelo. sustancia de una aspirnción y 

alotesi, simbólica de eompnmsión colectiva. Exisle 

equilibrio. Bimbioail! dida, entro el milQ y el hombre .• 

(Salamllnca, 1944:32) 

El Mito con su visión idealista y subjetivo abstracta de la realidad, rllll 

cri ticado IlOr la ló¡ica y la tl\7.ón. Estas en su forma analítica y racional 

de la Telllidad objetiva. no rccha:r.aron Sil importancia como parte de la 

mlloifc8tflci6n Hrtística de la humnnidad. Platón y Aristóteles los 

prillCipllles oponenlCa 111 pensamiento mílico, paradÓjiC/l.menta usaron 

1011 ,"iloe para la reali~.ar SIlS veMlOs IlOéticos y obras de diáIO(08, en La 

Repúblicll, Platón dice:·Y es as! Glaucón, COIllO no se perdi6 de este 
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mito> y se sah-ó dd olvido puroc sah-ümus n nosotros mismos. porque 

pa~arcmos el río del l.creo y 11" mand llafCffiO 's nuesrra alma" o 

1.-0$ dioses C<JrnQ signiflaCU'm ~ la nan1r.l.le~iiI )0 la abst=:ciÓII de los 

I>,mutsl'¡'s r.,liltra dtl /lrlr·· o 

'TJo.,mn) <Id (X'n$:lflU~nto m:igll:u. <[11<: es la atIT\Ósft·'" <ltle 

En los ritos hum.:opiti<;:os. Ibmados rambii'll Lmitau..os, fundados 

en el pnflC'p'" dc <lile '\1;> ofrmlJuntt utnv a lo offmr;unle" h"smha una 

Lmitllción dl· lo '1ue habia que l"nC~nraro I'am cazar a los rcno~. 

biwnu:s r CK·:rms. habia que imll~rlr)!< en d dibujo, h"bia quc 

neproJuctrlos, para ()CtCer b. ,nflUffiCI:I. m;i¡,'1C1I". (1%1; ""S) 

gcncncamente en: co$ffi\l!,oómcos. de h';roes culturak."1I, de fundacIÓn de 

• Rdalo mni«>. odio. el podo- Y r~ capoadlOd de. pomamic:nIo J ""I""hll1unulno ... lo cunSl,u<Qun do la 
, ... ' •• Kepub!ic.o 
• CIi EnaCIU. 2000 
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En la pSICI,lugia, también ~ consiJcrü al mil ... como mattna! parJ dehmltar 

Ia~ cstruerum!<. Io~ ónlenc~ y los rnt.'Canmnos de la p~lquls de los indl\'iduDs 

como dclllKOIlsclentc ,,!dII.¡,Jual )' eok.'(:I1I'O fr ..... lI~ a los he<:hos m:ip,iCOs. 

dcsd~' su nacimiento, !' no por mflucf'\C1¡l eolrural aprendida, como el 

simbolismo oc los sudil)~. 

En el inconscK:ll.tl' cok:ctil'O cstafÍan eUnlcnidos an¡u.; l1pos de Im:Ib",oes 

pllrruU\'<L~ a las que el IIlch",dllO recurn: cuando ~ enfreota a la mm:nc, o 

dige una pa"'Ja.. manifcstúnoose en dCmCI1!DS culmrnlcs como la r,'hglún y 

los mIlOS. 

:-;lgmund I-rcud unlizó las CStruerur.u mltok'gtcas co:>mo ejemplo de Io~ 

eool1iclUs )' mccanl~fTl\)S psíqujco~ inCOOSClC1llC5 de b sexualidad, ('O los 

Cnmpl"l"$ de ¡'dlpo j' ¡':1<.~lm. 

Eota filosofia CaSSlTC1'. In"hcó que el muo es la obJCu\'acl\'m de la crtlOClÓn. 

a dife",,,,;,,, de b c,noclón 'iuc ~ufJ..'C dd nuw; SIL'Tld" el nUlo lul1!o a las 

er""nO.'\S mvr:llt."S ubl"-'tos "lue SI;': rcnue''lln, c"lIando "lile S/o.";!n .. k,daJas; 

fonalccic<ldo a su vn a las personas eo su natumkza ,;ocia!, dabomndo 

IInponanl .. ~ estudIOS de la ftlosofia de los simbolos. 
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rumo lógico y racional, ~1Il1), deooe lo Intu.tivo e imag.nativo; donde b~ 

colruros pos.:cn un al.o scnndo de b t'$pmtualidad. iUL"fIufiCllnuo al hombre 

C(,n la n "tur:1Ic~.a y ~u cx.~I .... n l.·"L ]':li"Jc I\ ] "';~a. ontC'T'rcla al m1l<. c"m" 

un~ n:\·elac,,;'n dd collOCurnemo pnfTUlI\·O. un2 expllCOClÓn de b nafUl":lk73 

"EI milo expresa por 1TlI.-J1O de los simbnlo~ una ontologia 

que l""!< completa y cohcn"flte, aUfl<.llle 1o~ mito~ ruedan 

C¡t!\\·Crt,.-.c en vulgares a ttlwés de los Slblos, estos pU\...JL"11 

\"01,.. .. ~ usa,.,.., y \ .... I\.\.."1" al p"nClplO dd t,.,:mpo. p~1"lI 

redc~cllbnr y experimentar ~u propia roal\Jrnle~a"5 

fllnaon esp<.-cirlCl y únlCll de bs !K.OCK..-d:ldes. Al n"1lJXCto Lc,,¡ Stnu<s 

manifestó, <{lit ti onito $/ociopolitico puede entenderse como un rel1ejo 

IOCXactO del onicn oocoal o cósrruco que $e l"flCUelltra en los mItos. y que 

es tos daro ~ su \"e~ 1"),'1l1ml<.t:Ld al onk" de la SOCt~ ... laJ6 

1\ tnIvés .le la re .... aJotllClÓn del mIto L"fI b escultura .. así como su unpon~ncl:l 

e~I ¿1ic. y 1&1"110 L..,' la~ culturas hoy e",~ I~nl es. n., ... ~ . adqUiere, ... 1" •• son, , 

cr. Encaol. onoculo fJ ",jl(¡ J.>/ ~~n", R~I<JI'fIO. Eliade M.rttII ,.., 
26 
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plantea un problema de significado e interpretación que ha generado 

controversias sobre el vslor y la importancia de la mitología en la vida 

humana. Es así que la discrepancia entre mito y realidad sugiere que el 

modo analítico racional , ortodoxo y mitico, están aislados por el 

ra7-onamiento científico, que da una explicación lógica sistemática y 

objetiva de la realidad. Sin embargo el mi to, al pertenecer al submundo 

contemplativo de la mente hwnana y los deaeos. como la adquisición de 

objetos materiales o ideales insatisfochos, o, el de asegurar sus 

posesiones: repercuten en la necesidad de ·crear" o "recrear" elementos 

simbólicos, que resten ls falta de componentes materiales y de 

respuesw, recurriendo al estímulo psíquico. Es decir, que el ser humano 

ante la falta de objetos inmediatos, o la explicación de la existencia de los 

fenómenos naturales, la posesión de tierras fértile!>. la procreación, 

adquisición de riquezas: a creado en sus orígenes una serie de objetos 

tridimensionales que repre1!CnUln la necesidad de favorecer a esa 

inquietud psicológica de posesión y dominio sobre la maUlria, con la 

autosugestión y explicación subjetiva. del universo y sus componentes: 

sustituidos por la idealización y el desarrollo de tlcti"idades rituales. 

como manifestaciones culturales, que clarifican y enmarcan cada una de 

las nea:sidades individuales (¡ue 1!C l;OCiali7,an por ser de carácter 

colectivo, inhert)nte y propio de los pueblos indígenas aún existentes, 

convirtiéndose en una parte muy importante de su desalTQUo cultural: 

siendo la escultura un elemento importante de su expresión . 
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• EL MITO EN EL AR'TE. 

Unfl de las funciones del arte, principalmente de la escultura ha sido y 

es la representación objetiva de la espiritualidad y la mat.erialiUlción 

sintética de las creencias. Es la explicación gráfica del sentimiento y las 

poten<:i.alidades humanas. 

La e!ICultura ha sido desde 1011 origenes del hombre una expresión 

intrinseca, intima y natural. que sirvió como medin material y do 

comprender la existencin terrenal del eapíritu, a través de lu plásticlI. 

Ealo es latente 011 las representaciones anímicas de 108 objetos 

circundantes, así como la materialización de cuel1KN1 etéreos, amoñ08 de l 

llentimiento y pensamienLO, (If1 oosillovisiónl de algunas culturas 

consideradas primitivas que aun existen y IIObrcviven y de las sociedades 

modernas que "ue lven a los ritos y mitos. 

El historiador Joon Pijoon en su obra H iSlQriH del Arte [J indica al 

respect.O: 

"Es una ley común en las mentes primitivas la 

superstición de creer que, COII la rollrodueción de un ohjeLO 

se ascguru 111 posesión del misIDo . Hay que l1(warOOllsigo 

al di08 IJl"Op icio. la imagen del rantasma querido. la 

es<;ullurQ del reno que se quiere CIlUlr".( 1923: 9) 

La herencia griega recibida por occidente. y de 108 orígenes 

prohispánicos en el continente Americano tienen alm en la actualidad 

incidencia mítica, en el rcslo del mundo, [»ur lO!! innumerables efeetoll 

artísticos. que son estudiadO!! por las denommadall ciencias humanislas. 
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Muchos intelectuales racionalistas intentaron dar un sentido a los 

relatos miticos aparentemente de irracionales y fantásticos. Sus 

e :<plicaciones incluían I.eQríss históricas evolucionistss 

Los milos eran también analizadO!> como resultado de la divinizaci6n dll 

las virtudes heroicas de un ser humano. 

La historiadora Teresa Gisbert, en lronogrnñll y mitos en el Arle 

indígeml. hace un importante análisis de l mito en las tranafonnllóones 

culturales, indieando que: 

• ... 109 mitos no se presentan nunw simples. mucho menos 

en las culturas superpuest.as y que es necesario tener en 

cuenta que los elemllntos que conforman un mito no valen 

por si mismos, lo que GUenW es la constancia de IlIs 

relaciones entre estos elllmentos y sus ecuaciones de unión 

y mezcla, llamados sincretismos". (1994: 12.) 

Gisbert también señ",l", la importancia intelectual de la transcnlturaci6n 

indígena, en la transfonnaci6n de los mitos, como el de 1\mupa por San 

Bartolomé vllrtida por Guaman Poma y posteriormllnw con Santo 

Tomás. que según Ramos Calancha y Valverde ... 

• .. . En el proceso de trnnsculturaci6n existen una serie de 

relaciolles a diferentes planO!> que nos llevan desde una 

fuente de poder hasta el hombre como un rectljJtáculo de 

las fuerzas divinas que actúan sobre él. Esla relaci6n 
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cuenta con intermediarios los cuales pueden convertirse 

en fuente secundaria de poder divmo. Eala relación Dios 

hombre , como ea obvio se da tanto en la religión andina 

como en el cristianismo, asi como en la mitologín clásicn: 

(1994 : 53·54) 

2. PRlMERAS MANlFEs'rAC10NES MITICAS EN LA ESCULTlJRA. 

Desde la aparición del hombre en la tiernl , el Mito adquiere una 

importancia gráfica tridimensional represcnl.1tÍl'a . de los fenómenns 

naturales y espirituales como existencia divina a través de la escultura. 

La formación de conceptos estétioos alrodedor del mIto, oomo porte de 1" 

vivencia humana sobro el planeta y las atribuciones que le da éste al 

universo que le rodea. Las fuerzas espirituales y abstractas que 

coexisten con la maleria, formall en su subconsciente elementoll 

abstractos de identificación con [as necesidades materiales y 

espirituales de sobrevivencia. Es así quo la primera manifestación de 

poder y divinidad se plasma en la talla de! volumen, oonvirtióndose en 

el objeto que "ayuda" en la caza de animales, la agricultura, la 

procreación. etc. croando formas surrealistas. geométricas, y realistas a 

través de la expresión simbólica de la escultura y sus técnicas, como el 

ta llado en piedra, el modelado en arcilla , el fundido de metales. 

JO 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



La escultura ha sido desde los orígenes del hombre una expresión 

intrínseca, íntima y natural, que sirvió oomo medio material y de 

comprender la exiawncia terrenal del espíritu, a través de la plástica. 

~;sto es lotente en las reproR.enl.i,ciones anímicos de los objetos 

circundanw8, así como la materialización de cuerpos etéreos. amorfos del 

sentimiento y pensamiento, (la cosmovisión) de algunas cultura!! 

consideradas primitivas que aún exiaWII y sobreviven y de los sociedades 

modernos que vuelven a los ritos y mitos. 

"El arqueólogo Emeric David, en un enSayo sobre la religión griega, trntó 

de e~pljcar la mitología mediante las obras escultóricas ... 

Sus ideas produjeron mayor sensación en Alemania que en Francia; Sto 

embargo, el célebre helenista Hase habla de los siguientes términos de 

él, en el Journa/ des &!vHnls. que textualmente die(!: 

Era natural que despu6s de habe,. considerado 1 .. 8 

producciones de la escultura ~ntigua en el aspecto de la 

belle7,1l física do las rormas estudiase las rormas en su 

conrormidad COn el carác1.Cr particular y distintivo 

Iltril.mido a cada divinidad. Una estatua es bella por sus 

proporcIOnes, su majestad su elegancia: pero además 

representa a Júpiter a Apolo a :"fercurio o a los otros 

personajes divinos precisamente por la elección de sus 

rasgos por la rolación a la idea que la antigúedad se había 

hecho de cada uno de 8US dioses: ahora bien: la base de 
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ese género de mérito reside en la religión: haw flllta por 

consiguiente, remontarse hasta e':ja fuente , y por ello 

Emeric Dllvid ha completado el sistema que nos ofrece 

sobro la arqueología monumental, que podría ser definida 

según él, como el conocimiento de la religión con 11lS bellas 

artes". (Menard, y De la Encina 1947:17· 18) 

3. BREVE REFERENCIA DE LA ESCULTURA MÍTICA UI\'lVERSAL 

Las primeras manifestaciones escultóricas conocidas se remontan a los 

úllÍm08 tiempos del periodo cuaternario, en el centro de E:urop<l y el 

Mediterráneo, es la edad del paleolít ico o de piedra antigua. 

"Las primeras obras talladas ¡;(Jn de carácter mítico 

utilitario, la realización de puntas de necha, raspadores, 

cuchillos, hachas y martillos, que son observadas sin 

interés artístico poseen una fuerte estructura mítica. ya 

que con estas realizaban sus primeros ritos de fucl7.a 

poder y sobre vivencia. 

En el Neolítico la escultura es de carácter representativo y 

figurativo. ellas representan en primer orden a los 

ammales base de su alimentación oon fino sentido 

naturalista. 

Los Bisontes modelados en barro de la Caverna de 'I'uc d' 

Audoubert, la Cabeza de Caballo esculpida en asta de 
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reno de Mas d'Al.il , ambos en Francia .Las Venus 

conocidas como las de Lespuge y WilIemdorC aparecieron 

e n Francia, Italia y Alemania",{ Pijoon, I923: 21) 

"En Me lanesia la l'8eullura se incor¡IOrtl 11 las de<:Qraelonl'8 

de madera> en la8 proas de l/ls piraguas. en las que tlIllan 

la figu ra humana y de animales: las máscaras de madera 

pintad/l8 y cal/ld/ls, transformadas incorporadas a la 

decol1ldón". (Angula ¡ñiguez.I966: 29) 

"En África aunque cronológicamente ])()fitarioros fI los 

t iempoe prehistóriCO!!, figu ran en el grado más ¡lrimitivo 

1011 pueblos ca1.adon!s )' 1)9llC11dores, ¡mncipalmente los 

"bosquimanos "del @ur de África que construyen arcos y 

[lechas taUad08 con animales y sigilO9 de poderlo". 

(Pijofln, 1923: 18) 

"En Japón arcaico, los sentimientos re ligi0808 a l igual que 

las otras culturas reflejaban Stl dependencia y temor a la 

naturaleza, cuya santidad era promovida por tabús y 

hechi1.Qs. Este culto de hechicería era parte del ritual 

agnoola, llegó n ser parte del culto nacional de l 

Shintoismo. Existían dos divisiones en la cdad arcaica -

J aman (Neolílioo), Yayois( Edad de bronce) y períodos 
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encontraron en laa tumbas pequeñas figuraa de terracota 

llamadas "Haniwa" colocadas alrededor de la superficie 

del túmulo, eSUl9 eran al parecer imágenes de los 

guardianes espirituales", 

(Tazawa,Okuda y NagahaUl, 1985 :9) 

En China El principio fundamental de tod08 los aspectos 

de la cultura china es el equilibrio annónico y, asL su arte 

es una sutil mezcla de tradiciones e innovaciones, de ideas 

autóctonas y foráneas, y de imágenes profanas y religiosas. 

Entre las dinastias que existieron, en el urW de los 

primeros period08 din3.stioos Shang, Zhou, Ch'in y Han, c. 

1766 a .C."220 d,C. que se desarrollaron en la edad del 

bronce, se centraba en el culto a los muertos, E:n la tumba 

de Han se encontró el Caballo Volador en Wu \Vei de 

broncc9 , 

En la escultura de Chma las formas plenas características 

de la dinastía Tang (618-907 d,C) continuaron en la 

escultura del periodo Song (960· 1279d.CJ. Los éxitos más 

notables se akanzaron en las figmas budistas, en las que 

oon frecuencia la areilla y l~ madera sustituían a la piedra, 

La flrcillfl, de gran plasticidad, permitía plasmar las 

formas del cuerpo con más suavidad y con ella se obtenían 

sorprendentes resultados de parecido con el naturaL 

• (fr. Kilaura. y",,,,,,,,,_ HIS¡QI"'" del AFIe de la Chln", Madnd. &hcoones Cáledr;L. 111'11 
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En la J)rovincia nor occidental de Shanxi, en un túmulo 

funerario del emperador Qin Shi Huangdi, descubierto en 

]974, aparecieron más de 6.000 esculturas de terraoota 

(entro hombros y caballos) destinadas a proteger la cripta. 

Representan uno de los regimientos del emperador, 

oompuesto por oficiales perfectamente equipados, aurigas y 

arqueros. así oomo jóvenes soldados de a pie. Este ejército 

de terracota estaba pintado con una amplia gama de 

brillantes oolores que se despintaron oon el paso del 

tiempo. Esta obra de los famosos guerreros de terracota de 

XI'an, es oonsiderada como la octava maravilla del mundo, 

segUn el reportoro Michol Kosmides de la ERe, quien captó 

imágenes actuales de nuevos halla7.gos, que llegarían a 

oon;a de 8.000 piezas; junto a 108 soldados fueron hallado;; 

dos coches de bronce tirados por caballos del mismo 

material JO• 

"En Polinesia, el arte maorí neocelandós, posee una 

escultura decorativa de cintas curvilíneas reab.ándose los 

centros principales oon ojos de concha. A esta pertene<;:e 

también la isla de Pascua. donde se levantan estatuas de 

medio cuerpo, de hasta veinte metros de altura. Al parecer 

,. La Pr<n<a. Aniculo Los Guerreros d. barro más bellos del "'undo d< Pc.¡J(\I 8BC.Soc6óo Mundo. Lo P"," 
j""' ... 2~ d. ""'ubre de 2002. 
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estas simboliUlo los dioses tulehll'e8 y la adoración al sol, 

101> aSlrofl y las lormellln5~ . (Jñi¡:ue~ 1006:. 29) 

"En Anllirica de l Norte se adviene un arte muy 

relacionado con el de Oreanía. oomo en los melanesio •. 

tiene un valor genealógico y heráldico. La apretada 

superposición de figuras de anímale. y humanas. se 

convierten an fundadores de la tribu. estos animales 

suelen ser el lobo y el bUfa lo. ligados estos a su proLeCción 

y alimentación. 

Los esquimales tambiim poseen en .u culllUD esculluras 

míticos. Se advierten tallados en marfil, figuras de renos 

bellamente cstili:lJldo8, en 8U8 al1XJnl'8. uno de loa más 

importantes es elllalDado Propulsor de Bnmir¡uel. existen 

también pequeñas esculluras en hueso. de rostr'06 

humanOll coronados IlOf focas y peces" (rijosn, 1923 : 7' 8) 

"En América Central. loa mayas la habitaban en gtnn 

parte. Se exl.ondieron aproximadamente desde el 250 al 

900 d.C. en e.te periodo se ndvierte 19 aparición de su 

mitologín y 8U representación ellCullÓrica. Incluye una 

gran ,"ariedad do manífest3cio08S: altares, esle.las. lápidas, 

dinteles UIOmorfos, tableros. tron08, jambas, oolumnas. 

figuras de bulto y lDareadores de juego de pelota. Sua 

prindpales características son la utiliUlción del relieve, [¡I 

mOllumelllalidad en ell ...... tamiento de 108 temas. 
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Las esculturas de los dioses mayas se distinguen por Sil 

naturaleza antropomorfa (fonna humana), fitomorfa 

(fonna de vegetaD, 7.oomorfa{forma de animaD y astral. 

La esculturll mítica azteca. como el de los egipcios. saca 

directamente Sil sustancia de la magia de los mitos que la 

ooronan materializando tipos de d,vinidades casI 

inmutables. 

I':xistía una abundante jerarquía de dioses. Quet7.alooatl 

(serpiente emplumada) relacionado con la enseñan1-ll de 

las artes y, por tanto, actúa como introductor de la 

ci,·ilizaci6n. Sus devotos, para venerarlo. se sacaban 

sangre de las venas que están debajo de In lengua o detrás 

de la oreja y untaban OOn ella la boca de los ídolos. L .... \ 

efusión de sangre sustituía el sacrificio directo. L>I 

similitud y los contactos entre la cultura maya y la azteca 

explican la aparición entro loa mayas de la serpiente 

emplumada (Quetzalcóat¡). que recibe el nombre de 

Kukulcan en Yucatán y de Gucumatz en las tierras altas 

de Guatemala. Los mitos '/ creencias de los aztecas. son de 

la misma categoría que la de los mayas: estas fueron 

fundadoras de la ciudad de Tenochtitlán o México· (Péret 

1943 ; 2) 
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En Colombia, existe un grupo étnico IIflmado 109 "Chocó" que rea lizan 

ta llas escultóricas en mad€ra, dondo el rito de un chamán SIlntado a In 

cabeza del enfermo esculpe en una madera el rostro de! dios"Hais", para 

pedir al dios benefactor y creador que expulse el espíritu causante de la 

enfermedad, que proteja al enfermo, esta práctica escultórica aún es 

realizada en la actualidad. lo que nos indica la directa relación entre el 

ri to, el mito y la práctica de la escultura eutre algunas culturasll 

Aspectos culturales de Africa y otros continentes, dieron ongen, o 

inspiración a las · Esculturns vivienfes"12 d<JI body art. por ejemplo: 

" ... en 1960, el escultor Ives Klein, rea lizó las 

"AnlrofXJmetrías", en un juego de sensibilidad. re lación y 

manifestación entre el pigmento y el cuerpo humano, 

como un instnlrnento decorativo. o que SlTve para 

decorar. Tim Ulrich en 1972 SIl reali7.aba tatuajes en su 

propio cuerpo, bajo la concepción de "total identificación 

entre objeto de arte y artista, como una sola expresión y 

fonn a ." (Qu<Jrejasu, 1994:391) 

" Ver fOlografi. de OI1;culo • 11""", del 101..,00 Pueblos) CUll"''''. Editorial Odaoo. ,pa¡.40I .. rcfendo. l. 
e"hur. Choc6 )' lo reproduco6n en dibujo en Anexos. 
" DenoIll111a1"'o que d,o 01 .. cullor Tim Ulrid .. indicando que est. maIl,r"lac,6n 011;'''<3 no eJ1I mas que 
ro~ten!;/", los ac10s rin ..... y de<:orat'fO< dol hombre prirruti"" '"perlOr. considerando el regreso de osta 
p,/oc\,ca en la aclualidad <CHIIO .... es,él,ca 00'1'<'1111. romo ,Imbolo de dlSllr>C,6n~' CIIt0!r"ri3 

J8 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



'1. GENERALIDADES DE U .. ESCULTURA MI1'ICAEN BOLlVIA _ 

Por ser Bolivia un país plurk:ulturul, y de geografía di\'ersa, se 

encuentran vari01l tipos de mitos y rit01l, representadas en esculturas 

pequeñas y monumentales, desde la época prehispánica, hasta nuestros 

días, enmarcadas en mucholl casos por la tnmso;ulturación, que 

cambiaron su esquem~ morrológico, manteniendo gran parte de su 

esencia ideugráfica y representación simbólica. 

En la zona Andina se desarrolla I~ cultura aymara que está bAsadll en 

I~ filosofía y la religión animista. de tres mundos diferentes: el aka 

pucha (tiempo y espacio donde viven lall personas). el alax plJl;hll 

(mundo de arriba, donde moran 108 ~res o espíritus que originan la vida 

el sol. la luna. las estrellas. vía láctea, etc.) y el maJ1kll pac:hu (mundo de 

abajo) . ~-:9tos cspaci01l o mundos están poblados de !leres que influyen 

sobre la vida de 1011 aymarOIl. hoy convertidos en mitos. 

Según el cronillta Felipe Guaman Poma: ", .. la dellaparición de mucholl de 

loa dio!le9 menores. se produjo aates de la llegada de 108 españoles, 

cuando Huayna Capac supo a través de los hechiceros sometidOIl. 

llamadoll "cllndiuizall. Ilallauizall" que los inCIlS yll no gooornllrían más, 

que no había ya que hablar de ellos ni de su gobierno, sino de los que 

vendrían con un 801 máll grande. La ira y el desconcierto hizo que este 

hiciera desapal'1J-C()r lall Uacas (dioses) menores, 

mayores". (Posnanski 1944 :262) 
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De la fusión COn la cultura quechua surgen los dioses dicotómicos, como 

Tunupa llamado luego Viracocha, nombre del supremo dios del cielo 

venerado por los incas del Perú precolombino, creador de las demás 

divinidades, de la tierra y de los hombres 

En la región oriental: 

"Los Araonas ubicados en las laderas de los ríos Madre de 

Dios o Acre, y parte del territorio Brasileño, tienen sus 

dioses y espíritus de sus antepasados llamados Rahss y 

Jichis o espiritus malignos. De estos existe pequeñas 

figuras la!ladas en madera de los dioses benignos y 

malignos Baba Bizo y Baba Jo/e, algunas nlpresentaciones 

de estos son atribllidos directamente a los árboles, y ramas 

que tienen formas humanas o de animales", (Aguirre, 

2000: 503) 

"L<:Js Esse -Ejja a principios del siglo XX habitaban entre 

108 ríos 'I'ambopata y Heat entre Perú y Bolivia, creían en 

una divinidad superior !lamada Edosiquiana, a la cual 

consideraban la creadora de plantas y animales, pero los 

contactos con la religión cristiaJla haJl hecho que esta 

diviJlidad sea asimilada al diablo y se la considere 

maligna, por lo que surgió una nueva divinidad 

Eyacuiñajji", (Alex Llimona, 2000, pág,599) 
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"Los Mojeños o moxos, en el departamento del B<:mi, 

lograron construir uno de los Complejos más perfectos de 

terraplenes artificiales, que conectaba con las lomas 

naturales, con canales y extensos campos de cultive. Las 

investigaciones arqueológicas hacen presumir que esta 

cultura mantuvo continuas re laciones con Tihuanacu. 

Existen dos figuras importantes de su escultura antes de 

la colonia, la Máscara Ritual de cerlÍmica, llamada "Gran 

Aramama o "Gran Tigre" y "El Músico' pieza pequeiia 

antropomorfa de terracota1J , I!;n la actuahdad se ha 

convertido en un centro de arte musical de influencia 

barroca . jesuita. así como de l tallado en madera 

destacándose la escultura santera y la vida de 

Jesús"_(Aguirre,200():<103) 

"Los Guaraní - distribuidos en algunas provmcLas de 

Chuquisaca como Luis Calvo: en Warnes de Santa Crm. o 

Gran ChaCQ de Tarija, creen en la existencia de un ser 

superior, lo que puede ser CQnsecuencia de su contacto con 

misionero.s cristianos. El grupo Ava tiene su progenitora. 

benefactora y positiva llamada Araparigua y Ana la 

divinidad negativa y maléfica",( Corpas, 2000, pág. ,607) 

Las respuestas a las catástrofes naturales. como la incertidumbre de la 

existencia de algo más allá de la muerte, han hecho que la manifestación 
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escultórica esté presente en la repre!lentación lIimbóliea y anímica de 

e8tos y o!.ros fenómenos, en los mitos de 108 distintos pueblOll originarios 

o etnias en Bolivia. 

Las oonsecuentes influencias en las diferentes culturas. unas 

transformadas por otras segun sus posiciones culturales, como la griega 

IIObre la romana y de esta hscia otras culturas: por ejemplo. el! la 

introduox;ión de la palabrn derivada de la diOlla "Fortuna", de la buena 

I!UCI'Ú) y el azar. que es aplicada romo denominativo. a la virtud que 

J)08OOn algunos dioses de Jos aymaras y quechuas. 

Sin embargo se puede advertir lambién que en muchO/! casos el grodo de 

acul lumción aguda, es patente y patética. romo en 109 Esse' Ejja el 

cambio de la diosa Edosiquiana por influencia de la religión cristiana 

for7.llndo a la recreación de otra diosa Eyacui/lajji, nos muestra un 

ejemplo claro de desvirtuar y relegar la interpretación aimbólica de 1011 

pucblOll originarios. 

Este tipo de eXJln:l8Lonell lIimbólicas antiguas y modernas son 

manifestaciones propill9 del ser humano, que distinguen sus modos y 

formas de pensamiento. romo la vestimenta moda ; hoy vemos que esto 

es claramente advertido en las mujeres que diariamente realir.an su 

ritual de embellecimiento ron las aplicación de maquillajes. y en 1011 

hombres la aplicación de tatuajes. aros y aretillos; estas actitude~, 8010 

nOll mueslra que la libertad estética 110 solo es ellpresivLl, sino. 

adquiere oonnotacionQs simbólicas y hasta míticas. 

" 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



1. LA ~;SCULTURA MITICA EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y SU 

TRA..'-!'SCUL TURACION. 

E~ prudente reconocer que el fenómeno de transculturación en la 

ciudad de La Paz, es un hecho que data dewe 108 épocas prehispánic8s. 

e B que IlCl.H .. "Cieron asentamiento/:! mignltorios y de oonquista entre 

puebloa, ])(Ir la nl)C(!sidad de expansión o el simple caráclRr dominante. 

que Jlegaron a influir sobre las olras dejando sus huellas, como la 

expansión de la cultura Tiwanaku, o de la cultura Incaica sobre la 

aymara, denominándose despuós kolla·aym¡tn •. Las oonstantea guerras 

entn¡ marcas aymaras y ayllu8, 106 cambios producidos por estas 

influencins modificaron su forma de vida y sus ronnas de expresión, 

adcrplundo nuevas formas de conocimiento e interpretación en muchos 

casos dualista. eu otros mantuvieron sus propios principios culturales 

resisuéndoee a modificarlos, romo los Uf\!" puquina. Luego podemos 

decir que gracias a su fucl"l..8 mística , adulllada y transrormada los 

mantiene hasta nuestros dias, romo testimonios de esas culturas 

milenarias. 

"Si convenimos quo h(ly <;ultuf(ls ()n contacto: l(l 

hisp(luo· criollo, lo ayUlnra y la quechu(l, In 

transculturación se ds con un/u, caracl.erisl icas que 

involucran todos 106 ramos de la actividad humana: 

eoouomía, religión, política, normas de trato 8OCial. ete. 

etc. " (Montaña ¡\ragón, 1974: 53) 
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Por lo tanll,). la eflCulturn no está fuera de loa Cllmbi08 producidos en 

la tran.sculturaciÓn. 

Gisoort señala al rcsp~\.o: 

"La inserción de l elemenlO indígena. que arrastra tras ai SU8 

mitos religiosos, determina \11 modificación. aunque en 

J)€queña esca.la, de la t.ematica cristiana y tiende a la 

creación dI; ulla i~ono¡;:rafia loca l" (1994: 13) 

La mística y sincretismo 11 la que hor J)€r1enece la cultura aymara 

urbana. hace que esta se adapte siglo traa siglo a las nCCllsidadea 

,'itales del S€r humano )" el deseo que el realo del mundo en su 

integridad posea la mism¡1 dicha y felicidad por igualdud yequi(\¡ull!L 

repartición de las ríquer.as naturales r materiales, en una singular 

mezcla o identificación de tus creenciaa con loa de la ndigión católica. 

re<:reando imágenes simbólicas a tra,·és de su escultura mítica. 

En los sincretismos se advierten las dualidades. que aisladas y 

separadas resultan ¡¡er hasta antagónicas. pero por la capacidad 

unificadora y pcn:epción unÍl'ersal y cosm()gónica del homhre andino 

estolil I!C convierten en compatibles y Cúe:o:isten en armonía como un 

lodo universal y simbólico. ~~8ta forma singular)" propia de percepción 

se hace presente en sua cseulturas, que objetivllll cate pensamiento r 

visión andina, romo diría el antropólogo Edmundo Cadorette: 
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"La cosmovisión andina aymara el! universal que naco de la 

particularidnd e individualidad del hombre r su entorno natural}' 

social, reoonociendo ~demás que las dualidades coexisten en el 

pensamiento y cosmovisióll del bien r del mal ambos oomo 

producto del eQuilibrio andino" ,( 1978: 17) 

Por referencias históricas sabcmOll que los oonstantes cambi08 

cu ltul"Jles I'(!sponden al c:micter propio del ser humano. en ~U8 

actitudes naturalell de expansión o sobrevivencia y que en muchos 

<::11108 son por la iml>08ición de la brutalidad y la fuerza irracional de la 

soberbia. 

Por lo que podemos de!.lucir que se ha cambiado la forma de \'ida. la 

vcstimenta. el lcnguoje, la conducta. pero a su \'el. se ha mantenido 

parte de su filosofía y IIU oosmovisión, oomo las prácticas de culto a 106 

dioees tutelares, como la Pachamama, 106 Achachilas. el Ekeko(dioses 

mayores); jamp'atus. challwas. munachus (dioses menores) etc. y otl'Oll 

cuyos cul tos y ritos que pCr1cnooon ~ 13 de,'oción y creenci" de lQ.8 

tlyrnllras. 

ESlO8 antecedentes hislÓricos. hoy de importancia escullÓrica en La 

Paz' Bolivia. 00 remontan a la cl<isteneia do las primeras culturas de 

V¡8cnchani. Chiripa. Ti",unnnku. Mollo, I\allubunyn, hoy generalizadas 

oomo Aymaras en su relación oon la cultura Inca y !lOs1crionnente con 

In española, sin peruer las creencias. de bllso animista, cuyas 
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expresiones escultóricas so enfatizan en la roprosontación de sus dioses 

antropomorfos y zoomorfos. 

La vener~ción de los dioses estaba constituida por los elementos 

antropomorfos de dh'inización y culto al Sol, la Luna, la tierra, 

animales y todo lo que existía en el entorno naturllL Cuyas 

repreSllntllcionBS es<:ultóri¡;lIs sc obsel'\llln en los frisos y Bstelas 

ta llados en 1'iwanaku, nos muestran su capacidad de percepción 

estética y su visión simbólica ligada al perfeccionamiento t&nico en la 

ejecución de las mismas. 

Los jillris y kallawayas (oradol'\ls, cUl'and\ll'Os avmaras v quechuas) 

roalizan sus oraciones y cánticos de peticiones a los dioses tute¡~ros, 

utilirolldo pequeñ,us e&.'Ulturas ,le bronce y piedra, juntamente con la 

cruz católiea, en sus "ctos ritu~¡es, pidiendo "permiso' de los santos y 

las víl'l!:enes y de el todo poderoso Dios universal (convertido en 

dualismo simbólico): realizan oracioneR como la siguiente. para 

comenZ3r un nuevo ciclo. 

En un acto ritual y de profunda fe dicen: 

'La w;lal de cruz y luego 

• 1'al itu, alaxpacha nkir Tautu. 
Nanakan Aukinakaxa, nankan 1'aykanakaxa, 
Santu Rllyu, Santa WarnWII . 
Jumaxaj yawlux nanakar kun inkañ"pxitllBpa, 
eh' 1Ix.~ was i yap xitllspa, 
Jaqi masinakayampiBa n",lawir jakllyapxitaapa .. , 

Ukhamarakiw jichchasti, Jaylani. Lurya Qhaxya, 
Munat Ufwiri 
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!mpitataJlkarakitaw 
ah Kapan~l.a akajach 'a Kapanati mpitataskarakitaw. 

Quri Pachamama. qu!lqi !'ach~mama, aka jach'a pampam 
Pachamama ... 

Achahila 
Risiwta 'p qnl.u¡,t" asipx~taw .. . 
Jichha aka pirtunnapxitay .. . 

Taqpachn tutitus 
Kuna q'a!, ti.~kulpa pirtun! 
AC8 k'ala hendisipje munal u~'wiri_ 

Traducción: 
Señor mio que esl;ls en el cido, señor mío, Padres nuestros. 
J\'ladres nuestras , 
Santo Hayo, Santa estrella(o Santa Bárbara warawara) 
1'ú vas a tener piedad de nosotros. 
Si no, el diablo nos engañaría, nos haría pelcar. 
Nos haría vivir con mal agüero incluso con nuestro prójimo .. 

y ahora lo mismo tú, Jaylani. Rayo de Gloria, querido cuidador 
También estas im'itado desde este lugar Kapana J4• 

Desde gran Kapana también estás invitada madre tierra de oro, 
Madre tierra do plata, Madre tierra de este g .... m territorio .. 

Abuclo , 
por fa"or, reciban recojan parn usted!!s nuestras ofrendas ... 
Todos los diositos. absolutam!!nte todos, disculpa perdón, bendice 
esta piedra Querido cuidador, (.4..lbó Layme. 1992: 155-159-160) 

Este tipo de ritual!!s un resumen de la visión oosmogónica y ritual que 

poseen los aymaras influidos por la transcuILuración. Bsta oración era 

l'(!petida con algunas varia ntes de pet.iciÓn, por los escultores de origen 

aymara Víctor 7 .... pan .. y su ayudante Loren:w Mamani al inicio de una 

gran obr .. 

" Kopana: lu¡¡or "¡¡rado. de ~ .bi.,.,,, d",,;k se =H,-.:;r. 1", of~ , J,,'I"':: <knominoI.I\" 
coru\oso qu .. e le d. 01 espíritu d<l "'l'e 
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Sin duda la transculturación 11 establecido lazoa espirituales y rituales 

en las cul turas no !!Olo como una ,.j"encia antropológica Si DO a estado)' 

estA presente en la escultura paceña como ulla t'OOxislencia armónica 

de l espíritu)' la materia.. que aún perdura éll el imaginario popular 

ólCtuU 1 )' representado en su escultura, 

Uno de los ritos que representa nuestro cultura anoostrlll en la 

ciudad de La Paz. es la festi vidad de las Alasi ta8. donde se "eneran)' 

oomercializan. ídolos fI)'mur!ls. además del dios de la abundancill y la 

fortuna. otras pequeñas deidades IInoostrnles oon Simila res poderes de 

IIdquirir eatos mism08 benefici08: est08 objetos ntuales son adqumd08 

mch's" 'e por otros países. 

Dos réplicas de las esculturas del Ekeko talln.da en piedrll del 

escul to r Víctor Zapana y del M unacho. también en piedra. del e!!Cultor 

Angel Oblitas. fueron adqumdas por el emproaano + Gerardo KiIlman 

)' enviadas a AIemanm ¡lIIra su famiha . Así como varios ¡ami) atua 

Ulllados en piedra estnn en colecciones privadas de E.E.U.U. Ecuador. 

Inglaterra y F'ranciu. 

A Jo que el escritor y crítico de arte boliViano CariO/! Salazar o\lostajo 

definiera como " Transculturnci6n Su; góneris" 

Así como el anll'O¡JoÓlogo Mario Montaño Arag6n. diria II"e "la 

1.r¡¡nscu!turaciÓn en Bol ivia es un fenómeno de encuentro entre Dioa y 

el diablo". para nosotro.a e8 el resultado de eu oosmovisióll animiata que 

aún está enra izado en e l pensamiento mdígena. Que se plasma en su 

escultura mítica. 
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La escultura mítica romo arte primigenio hasta [a actualidad. se 

desarrolla en [os diferentes periodos históricos como 1m fenómeno 

sociocultural. cambiando de forma, estilo y técnica segÍln [as 

influencias y supeditllciones de sus protagonistas. convirt.iéndose no 

solo en esculturas indh'idua[es o particull\l'es, sino en comunitarias_ En 

este sent.ido AlIJó dice lo siguiente: 

'EI resultado de esta experiencia plnrisocular. s in duda 

dolorosa y no exenta de t.1'IIumaS, es la mult.iplicidad 

actual. Pero tras las difel"\illcias se observa también la 

continuidlld subyacente. Cada \'ariaute es como una 

reproducción, más o menos modificada y con cierl<lS 

carencias y mUI.ilaciones. de una misma imagen al1tit!UII 

y venerable. Es como si en cada lugar la misma es<:nltura 

hubiera sido hc-cha añH:OS y vuelta [1 reconstruir; pero en 

el proceso a lgunas piezas del angina 1 se conservan mejor 

en algunos lugares y otras en ou'O~ y los vados son 

¡¡enados de divenl8 form a en r:ada lugar de acuerdo ron 

la creatividad local y ta mbién 0011 el nue"o modelo traído 

por quienes quisieron destruir la estatua original. En 

este proceso de permanente reconstnlcción dentro de 

cada comunidad pesa, lo andino" ( 1992:83-84) 

Sin embargo vemos en la actualidad que en algunos casos la 

t.ransculluración causa efe<:tos desW'uctivos. dist.orsiones conceptuales y 

es tétÍC¡lS, por J~ pOC/l iuforrnación de las propias autoridades culturales 
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y po!ític:ls indigenistas. COIllO el caso de la trunsfonnlleión del elemento 

mítico del '·Monolito" convertido en m¡¡llCterQ omumetltnl ¡lor la gestión 

Municipal 2002. 

2. ESCULTURA MITICA PREHISPÁNI CA. 

En los restos de esculturas. como 108 relieves de la cul tura ChirijJ3. 

(desarrollad!! aproximadamente en el área de la península de T~nlro . al sur 

díl l lago 1'iticaco. en lo prol'incia lngal,j) cll"iwanaku la8 cabcZ1l8 dal'!! . la 

puerta del Sol. las estelas, monolitos y lOdos los ;00108 que oÚO.se cooservan 

on los mUl!C08, llC pucdo u(kcrtir que 11\1 cumeter era m[tiro y simbólico. OOn 

gran riquel.a e8té tica geométrica y figurlltÍ\·a . 

Las culturas Chiripa y Tiwanaku son el referente histórico mas directo y 

concreto que existe en la actualidad parn la aparición y desarrollo de la 

escultura mltiCII en la ciudad de La Pat y 8U posterior trnnl!CUllurneión 

""iIl'3naku en su pnmer periodo fue uno cultura 

contemporánea a \Vaneara ni r Chiripa. desarrolladas 

alrededor de 1.580 a. de C. Fue la capitul del fabuloso Imperio 

de los Hlltuncollas o Kolla:aymaras. de habla ]Juquim,l · 

aymara. cuyaa anes, culturfl . re ligión e idioma han lral.ado 

luminosas huellas del Continente Americano". (Benneu , 1946 

" ~:n esta cultura la ¡m]lortunci~ de la escultura es vital. ya que 

ha desarrollndo sin duda la ma.yor prodmxión escultórica. El 
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mito existente del dios Viraoocha genera la creencia de qne la 

existem;m de Tiwanaku es produClO del mismo. Viraoocha o 

Huiraoocha cs. califieado como anciano hombre de lag cicrce o 

Señor mae~tro del unil'erso. Por haber croado 108 animales y 

lQ.! seres humanos. y ser el poseedor de todas las rusas. Creó a 

los hombros. 1011 deslru~'Ó y "ol\'io a crearlos a Ilurtir de Itl 

piedra , dillpe~ndolos eu cuatro dll"ecciotlcs". ( Pllyne 

1984:~S). 

"La culturo T¡,,'anaku se expandió mediante conquislus 

militares. dIfundiendo su políuca. rohgión y su tecnología 

llegando a alcanzar proporcioncs de Imperio_ Su influenCia 

llegó a otras culturas como por ejemplo PiquilhlJUI, 

Cajamarqllllln y Pachacamac en el none de Chile; la cultura 

Alto Rumirez en el Done dc A'1cn tlDa y u cstilos IOCtIIe, de 

Bolivia. como Yampara o Mi1.que" (AgulrT(!.2000: 396) 

La adopción de la tl!cnica y la estética ea la rubriOlCI6n de objetos nluales 

en lu cultu ras infltlldas por Tiwllnaku el! considerada por lIl$ historIadores 

como resuhado dQ su perfecciOOaIllleato en el U80 de los materiales. la 

perfección del labrado y tullado de la piedra. la OOI"¡)mic,1 y la fundición de 

metales como el oro y el bronce. 
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Según Curl08 Salazar se puede apI'CClIlr la el!4:u ltura de Tiwanaku 

indc¡Jendientcmente de la é l)()C8.elaramenl.e direl'llneiadas en dos fases, 

sin mencionur la geomelrización cur.J.cterlsticu de cst" cultura 

al Descriptivo realista: 

De car.icWr descripti.·o y f"Cnlisln que tiene su propio ciclo 

de evolución desde 108 primeros inwntos de 

representación natural h:l8t:l wlflliones de notable 

cu lidad técn ica y morfolÓllica. 

b) Conceptual: 

'Cuy:l morfología e9 'í¡bslroclfI J' SIKllifiC811le~donde la figura 

abandona todo intento de 1'C¡lre8entación natural p:lrll 

wn.'e rtir.¡e en un eS¡lacio plano que interna y externamente 

está provista de s ímbolos. sin duda alguna rcpre.sentnn iden&. 

esta segunda fase acusa también una e,'olución desde 

tempranas tentnti\'1I8 ideogrnfica8. hasta IIcllar R a lturas 

dificilmente acoosibles pnm nU{!Slro entendimiento (¡989 : 45) 

"La cscultura en piedra de gr~~ esca la es ellCUSJl entre 106 

incas. pues apcn:.s se han encontrado algunos pumas. No 

encontraremos en la cultura inca monolitos como 1011 de 

Tiwanaku, Cha,'Ín o !'ucara. IIOOs los que<::huas tienen otra 
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concepción en la representación de sus dioses". ( Gisbert T. 

19!M: 101) 

Segun Gisbert. el historiador Bernabé Cabo describe una técnica nueva 

que los espnlioles no CQnocílln, enCQnlrada en el Templo del Sol en C u:r.co 

diciendo: 

• ... habia en el mis mo templo (Coricancha) otras tres estatuas 

del Sol, llls cuales omn hechas de unll8 montas muy gl"lH~8ns y 

tupidas de manem que se tenílln sin artilicio ... Llamabllll ni 

trueno con tres nombres el primero y el princilJaI era 

ClnJQIUA, que significa resplandor do oro: el segundo 

CATUlLLA. y 01 tercero INTILLAPA. De cndn nombre de 

estos hicieron una estatua de mantas de la misma forma que 

la del Sol.. . Estaban oolocadas eSlas estatuas en el templo del 

Sol. En ba8e a estas eSLatulIs )' otras infonnaciones Murra 

afinna que algunas de IlIs imágenes del 11010 del [ruono eran 

hechas con mantas gruesos, tan lirmemento efardellldns que 

el ídolo qnedaba parado por sí mismo· ( 1994:101-102) 

Estas técnicas se fu.sionarían luego con otros materiales y otras 

técnicas troídlls m¡\sllt1elaute en 111 oolonill española. 

SJ 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



3. TRANSCULTURACIÓN DE LA ESCULTURA ¡\-¡¡TICA DURA.c\i'!'E 

LA COLONIA. 

El arqucólogo e investigador Ponce Sanjinés publicando la 

investigación de su colega Max Portugal tras una cita te"tual del 

Oblspo Luis de Oreb, indica que hacia 1586, se haCO) patente el 

fenóme no de tnmsculturación del nativo en La Paz, 

"Ni ciudad europea, ni reducto mdígena, de modo 

exclusivo. alternan ambos factores, por el contrario. Se 

ronJuga y se entr<:¡meu;la lo indio con lo español". Se 

habla de la organización social en ayllus y de las 

actil'idades subsistencia en base a la agricultura. Así 

mismo, de la indumentaria de los "íncolas". "Visten unas 

camisa hasta la rodilla sio talle ni faición y traen por 

capa nna manta cuadrada de ocho palmos. las cuales les 

tejen sus mujeres de lana del ganado que ellos tienen 

acá. Traen los ricos y principa les unos brtn:aletes de 

plata y de oro en las muñecas y otros (lijes (Hl la frente y 

en el tocado. el <.:"'JI hasta agora ha sido unos chucos a 

manera de CQpas de sombreros sin fa lda ninguna, y de 

algunos años a esta pum todos lo han dejado y se ponen 

sombreros. Las mujeres no traen tocado ninguno mas de 

traer entransados los cabellos y en derecho de la frente 
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traen una guedeja de cabclloe unollados y en ello traen 

cnsartadas unas chaquiras de colores. 

o Se a nota con respecto (11 id ioma: 

Todoa los indios desta provincia y ciudad hablan la lengua 

general que se lla ma llynmrJ , aunque también muchos 

dellos hnblnn y ent iondon In lengua quechun quos In 

lengua general del inga . 

o Con la relación a las creenciAs: 

Ln gente deste asiento y pueblo de Chuquiapo, lenia IlOr 

adoración una guaca que se lIamnba Choque' Guanca, que 

quiere decir senor del 01'0 que no mengua, [Jorque a l pié 

del dichoccrro y junto a é l están muchas minas de oro que 

se han labrado y ooneliciado en tiempo de la 

gen tilidad .. Hay otra adoración que se Uam" ¡-lillemllun , 

que es una cIerra alta cubierta dc nie\'cs que 

lJ(!I'p(!tuamente se la hocen, y así Hi llemana quiere decir 

cosa para siempre, y dc.'!tn causa 106 naturales la tienen en 

adoración". (1957 : 3mHOI) 

Este pcriodo determina 108 cambios. La t ra nstulturación se evidencia 

con mas notoriedad, en muchos casos lus aculturociones se patentizan. lA 

aparición de nuevas cosmOI'isioncs se instauran, la dualidad 8C 

ohjcti\'i7.ll . 

[~"l talla de peQucnas escultuTll.'I empicada.'! en rituale.'! ceremoniales, 

como los mun/lchos, j/lmpalus, ele .. son considerndos y manipulad06 por 
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10fl indígenas en forma oculta, romo símbolos permanenws de su 

fertilidad, vitalidad y fortuna, ante la adversidad de su existencia, 

llegando a mantener algunas de sus crPencias durante este período, que 

fue totalmente inadvertida en algunos caso y en otros implemcntada y 

transformada, como la escultura a "San Cristóbal a la que proveyeron de 

dientes y ca bellos na turn les' . Según 'TerollJl Gi"bert : 

" ... en esta época sc impone la escultura renacentista 

capmlola, de t¡,JJ~ en madera encarnada y estofada como 

el supra realismo del siglo XV!! que llova a dotar de 

uñas, dientes y cabellos naturales. tiene también su 

anteoodente prehispánioo, basándose en los relatos de 

Cobo que indica la forma cómo fue construirla la 

escultura con unas. dientes y pelOfl del Inca Cristóbal 

PauUu bajo la figura, o coll\'irtiéndolo, en la imagen de 

San Cristóbal. en el Perú". 0994: \02) 

"LI! relación ent.re las manifestaciones de sobrevivencia 

ootidianl! en un medio cultural impuesto y la actividad 

mítiC/l orig, naria de loa escultores indígenas en la <x>lonia 

era suplementaria, pues, no solo era aferrarse a las 

I'equeñils figu¡-,,~ de sus dioses protectores, sino de 

encontrilr en la nuevas imágenes la expresión más íntima 

de sus requerimientog, Las reprBsentaciones de estils 

pequeñas esculturas. se convirtió en la cooxistencia 

dualista de dos oonccpciones antagónicas en la forma 
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física pero iguales en el objetivo espiritual, la 

sacmlización y estimula(',.iÓn de los deseos de 

sobrevivencia con la obtención de los elementos vitales. 

Estas dieron como resultado el s incretismo s imbólioo 

religioso que aún hoy se mantiene. como la virgon de 

Copacabana, llamada también Virgen del Lago Sngrado 

o Qola mBmB ch/lllhu/l lJI.ykll'~ (Montano A,1999: 137). 

La adaptación de nuevas técnicas sobre las andinas en la escultura 

pacena, se convierten en sincretismos, el uso de la tela encolada en el 

lmp(lrio incaico y L111a en piedra on el prc·ineaico. so modifican en su 

el,:prcsión; 8() manifiüsta on las u\lovas esculturas de rüpresentación de 

lus santo~ y vírgenes traídos por 11I colonill española. En muchos casos 

los mdígenas le atribuye a estas las características raciales y 

cosmogónicas de sus propios dioses. 

En este período se destaca el escultor indígena Francisco Tito 

Yupanqui quién talló la Virgen del Lagu Sagrado, o Virgen de la 

Candelaria. o la Cota Mama Challwa tayea. 

El escriwr y periodista Crisl6b;¡1 Seru;¡ indiC<l t¡UI.l: 

. ... Yupanqui era un ferviente devoto de la Virgeo Santísima. 

por lo que esle escultor había tenido una visión do la Virgon 

¡\laria y resolvió l"(lali1.arla. Hi1,o un ünsayo o bocüto do 

arcilla de esta imagen: ¡mm le salió tosca e imperfecta que. 

aunqu(l se la recibieron y oo l()Cl!rúo (lO el altar de la igl<.'sia 

por algún tiümpo se la echaron COII desaire. Por esto decidió 
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trasladarse a Potosí, (allí realiza la imagen utilizando como 

modelo la Virgen de Santo Domingo) a fin de colocarse de 

aprendiz, se había comprometido entrogar la ob ... ,.¡ para la 

fundación de la cofmdia para lo cual viaja a ChaITA'ls 

(Chuquisaca), donde presenta ~J obispo un lienzo pintado por 

el mismo Yu¡mnqui una copia de la virgen ~: l obispo 'l<;onooja 

a Yup.~nqui pinta r monas. Pese a esta humillación este 

escultor realiza la obra. pero debía enÚ'()ntarse tambión al 

rechazo de los pobladores de Copacahana dividllJa como ea l<l 

fracmentación territorial andina en Urinsayas o los de abajo 

y los Aransayas de arriba_ Los Urinsayas querían que S:m 

Scbastián sea el patrono del lugar, ya que la imagen de la 

Virgen de Yupanqui había sido objeto de desprecio en Potosí 

y Chuquisaca y que por lo t..1UtO no podria servir para un 

culto serio en el pueblo, Yupanqui sufre al no ver cumplido su 

propósito: quería el triunfo de su obra. trabajada con el 

mayor de los esfuel'l'-üs. lloraba. allí besaba la tierra dice Fray 

Alonzo RlHUOS G~"ilán. En transe tan desesptmUlte, se 110\.<1 

la supervivencia del otro culto a la pachamama. invocada 

para que mueva el alma de los suyos. ~:I oorrcgidor [},Jn 

Jerónimo jI.'larañón ordena su inmediato traslado a 

Copacabana. La imagen de la Virgen mgresa y se entrona el 

2 de febrero de 1583", (1999: 29-30) 
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Durante el periodo colonial tambión se realizó otra transcullu!'llción 

lInport~nte en la escultura mítica en L.'l Paz eSla fue la Imagen del 

Ekeko que fue difundida a pa,;",. en 178 1 durante el cerco de Tupac 

K" t¡lI"Í iI h, <:iudud de La Paz. Esta transcultu!'ll<::i6n se verá con detalle 

en el capítulo cuatro. 

4. INFLUENCIA DE LA TRA."SCULTURACrÓN EN LA 

ESCULTURA ",nTICA DE LA EPOCA REPUBLICANA. 

En la ópoca republicana. en sus primeros periodos se trajeron La Paz 

esculturas míticas IJuropeas. como las ninfas de la música. la pooaía. 

ete. para adornar las casa particulares de los grandes y nu,)\·os 

powntados como Patiño. qu ien hizo traer estas esculturas y luego las 

obsequió a la ciudad para la ornamentación de la plaza Murillo y el 

Prado alredodor de 1847. 

La fuellw de la escultura Monulllontal de Neptuno. ubicado en el 

;"lontículo de Sopocachi. fue realizado por el oscultor indígoull Feliciano 

Caotuta entro 1.852 ' 1.855. Al respecto Alfredo Guillén Pmto dioo: 

"reliciauo Cantuta fue un notable marmolista y escnltor 

indio. Aprendió sus altes sin escuelas ni profesores. 

llevándolas sin embargo hast~ un alto grado de 

perfoccionamü)Jlto. Participó en el labr¡ulo de l~s piedras 

de la Catedral pero su obra maestra fue la fuente 
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monumental que, hasta 1909 existió en la plaza Murillo. 

coronada por una estatua de l\'eJltuno. Un trabajo 

bellísimo y oomplicado. ejecutado en mármol que trajeron 

de IJ.crenguO}la (cantón de la provincia PacajO}s). Su trabajo 

duró GCn:n de tres ¡¡nos, sO}gun el padre AranzaO}s. 

hahióndose O}stronado el 17 de julio de 1855. Cantuta era 

un indio de la parroquia dO} San SO}bastián La. p¡¡z". 

(¡94S:369) 

Loa illO}dios de comunicación adoptaron también uIl papel muy 

importanw en la difusión. critica e influencia de orientación positiva o 

negativa en la opinión de 108 gustos y giros conceptuales. imitacioncs. 

variaciones de conducta y opiniones en la conducta política, .social y 

cultural de la I'epublir", en la transculturación. Al respecto existe de 

esta época una an~cdota que valO} ser recordada. la oon"trllcdón de la 

réplica. de la Torre Eife! en la ciudad de La. Paz, 

"En 1910. un a¡jo después de la remodelación del Prado 

Don Luis Gutiérrez CllenCll presentó ante e l Honorable 

Consejo Municipal ulIa poop uesta pn ra lev" !Ita r al fi nal de 

ese paseo una Torro Eifel igual a la que se construyó en 

PllriS, equivalente" un edificio de quince pisos. tlO siendo 

aceptada dicha propue1<ta r.IJn la siguiente explicación 
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publicadn en el periódico paceño El Diario (Dick . 1993: 

5i) 

Este periodo fue deciaivo para lu mantención de los mitoa y ritos 

lIymaras en la escultnra de La Pat., la tnmsformoción evidllnte en la 

colonia, III:! implantó oon m,is fnen.8, oon la lrallllCulluraciólI IlII la época 

republiCl1na. La re<::ri'lIción de nuevas formas simbólicas. sobre 108 ídolos 

indígcnus. dieron paao a la sobre\'ivencia mítica ritual en la exal tación 

del espíritu andino con la creación del arte indigemsUl y 811 desarrollo a 

partir de 1930 por los ¡l¡ntares mejicanos OI'07,co, Ri"Bra y Siqueil"Oll. y 

adoptadn en la Escuela indigenistn de Cecilio GU1.mán de Rojllll, que 

formó movimientos nrtislloos indiams1as de leve oontex.tura politica. 

como In e6Cultura do Fausto Aoiz. o las influencias telúriCo'lS undinas 

como la escultura de Marina Núñez del Prodo. Desde la refo rron Agraria. 

del 1952 el gob~mo dIO mayor cobertura r libertad a ItlS ¡1l1\cticas 

tl"ddicionah" y rituales romo lus ferius artes"nnlC8, donde se dcsarrolló 

la escul tura popular. 
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5_ L"- ESCULTURA "I[TICA EN 1."- ACTUALIDAD. 

[_1 apertura de ccntro~ culturales. abrieron el espacio necesario paru In 

aparición de la escultura mítica monumental en la ciudad de La Paz, 

ron los nuel'O!! escultores. que las reIlI11.aron; como los que '-eromos a 

continuación. 

En la actualidad la escultura IDítica sobre,-il'e, como referencia 

histórica y eslÓtica de 10& trndicionc8 y costumbre8 de nuestros puebl08 

colla-a)'rnnras en sus escul turas monumentales y como difusión 

constante de lu esculturn popular_ 

La }Oyería artesanal elabora elemeutO!! decorativos WIl las figuras 

míticas de lus ChnllwlIs( p<lces), Muu .. ~h08 (panljas) y 

jamp'atus(¡¡al108), trnnsfurmadas en topos. aretes y prendedores de oro, 

que sou parte de la indumentaria de la chola pacei'ul, cuya vestimenta 

eH de incidencia transcultllruL 

En Tiwuunuku. hoy en dia, 105 escultore~ ]}opulnrns rea1ir-an pequei\as 

esculturas en piedras andesitas, cali1.1l8, talladas con ana habilidad 

IIrol)ia y hereduda. en Sil mllyoria son familias ín tegros 1118 que rellli7.lln 

es ta aCLÍl'idod, combiuando con la C(lrúmica (en la qlle 80U mas hAbilesl 

y el tejido. con ulla 1Il!.cl'p...,taciÓIl origmal y parecida 11 las antiguas, 

llcgaudo hasta la "esti!iulI:ió[l e iulCrprctación dccoraLÍva", de seres 

míticos, como los jamp'atu8. pachomnmas. kataris, Ul ullkus y otros. 
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:\'luehOll de estos eseullOres. IlO r la neeesidnd comercial 1011 elaboran 

rápidamente y sin tener muy en cuenta la. vi8ión estótica originnria, 

pero alm así se advierte en su morfología parte de su representación 

filosófica y simbólica. 

Entro 1011 escultores POI)ularell. sobresalientes en Ti",anacu tenemOll a 

111 A&OCiación romuni lllria Agro Choque Phaj¡x:ha. ubicada en el mismo 

pueblo dirigida y presididll. por la señora Paulina Quispe PaUy. 

Esta agrupación reaJiw trabajos de escultura en pi(ldra caliza y 

a nd(lsita , como en omímica. roscatando las formas antiguas de loa 

quema (vasoa ceremoniales). con la técnica ance8tral de las hUlliraa, 

que son hornos casi al ras del suelo. que construyen a huecando la 

tierra y colocando combustible natural como la boeta de los animale~, 

cubiertos de ti(lrra arcillosa. en lugares venteados. donde el ,'ienlO sirve 

de pro].lUI80r, a tra,·Ós de unllS ¡Jequ(lñas alx>rt.urR8. o tubos, de manero 

que mllnteniendo el ruego, llega a querullr las piezas de cernmica, 

dlíndole un aspecUJ de piedra. 

Los producto<! son vllndidos permanentemente frente al :\lusoo de 

'T'''' 'IIUIlCU y traídos 11 la ciudad de La PU7. , pora 8(!f distribuidOll en lae 

tiendas artesanaleB y !lueslOB ambulantes. 

La filO8Ofia de esta comunidad artesanal se ba&a en el rescate de B\la 

elemento ruíticoa y en 8U representación aimbólit:a ri tual. romo en 111 

con8(!rvacióu de los ritoa y co~tumbres roromoniule8. 
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1. ·TRA.!'\'SCULTURACION DE CUATRO DEIDADES AYMARAS 

. Eh.'"EKO· JAMP'ATU ' CHALLWA · l\HJNACHO E:\' LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

La ellCultura Illítica en la ciudad de Lll Pll~ está basada en la 

I"l'prosenlación de las ¡lrincipales deidades cosmogónicas y heroicas 

que simbolizan la fertilidad, la abundandu y la suerte. F.stas 

ropresentaciones d:\n fonna al imaginario de la esculturn popular en 

Ins figuras del Ekeko. Jomp'atu, las ChaJlwo y Munachu. 

Es1.()s dioses aymaras, tienen características propias de su cultura, 

roprelll!otando las oC<:esidudes y ambicionos humanaS: todoa ostos 

oonceden a su vez casi loa mismos benoliOoa. Argumentan en BUS 

historias míticas, las n~la.ciones entro hombre y naturale7.3.. Son 

dioses positivos. benefactores y protecl(lI"()S, a posar de las difeI"€ncias 

morfológicas y de reprl'!$lntación ellCultórica estos confurruan una 

aHegoria estética dentro la repre¡;cnlaciólI simbólica en la ellCultura. 

Su modificación, de cambio y transformación fue a partir de IlI s 

tradiciones rituales, desembocando en el alejamiento de muchos de 108 

ele mentOl! estéticos prehisll{inioos anoostralcs con la visión estética 

oontem¡)(lr{ineo del sincret ismo. En este sentido revalorizar el 

significado y expresión técnica y estética de lA escultura mítica no 1!8 

un retroceso sino unu Corma de mostror 1fl8 posibilidades expresivas 

que liene el arte ellCultórico en ls ciudad de 1..11. Paz. 

(,¡ 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



2. EL EKEJ\O DIOS 1IU'I'ICO DE LA ABlTh'DA¡ ...... CIA 

El Ek\lko, es el dio~ mítico co~mogóllicu y hl!roico de la IIL"ndlln<:Í>I, de 

urigen aytllaf>l qUIi pUl' la influlJncia de la cullul~l Ül(:¡J y la wloni" 

española r,,« adoptado como el I'er~unajc ma~ pupular y de culto 

llrbuno "" La Pa~~ <¡uu .... hu m" nire~tlldu como el simoolo 

caracteristico de la re~livid>l.d d" Ala~itas, mlapt>l(]a a la re~tividl1d 

católir~"1 de l,¡ Virgen de La Paz, 1I ,Ie se '"etlliza el 2-1 de enero de cada 

año . 

El Ekeko es cosmog6ni(;u: punlue so origen proviene ¡JI! la "men<:Ía. de 

,;er Vir>l.oocba. diOs creado!" del univerfj() y del hmnbre. 

Es heroico: pOI'que es liUllbieu comparado o cOllv\l,i.ido en Tutlupft. 

que viajó ¡l0I' muchos lugares brindando ooneficios y de ser también el 

salvador de la humanidad, bI"illdtlndo Il.limeHl~ y objelos de 

sub81atüncia. 

Al refurirse de su pe"sonalióad ll"igi('.i! y "imbolismo orbano. el 

€Berilo,' costumbrisUl Rooorto Salamanca dice del Ekeko : 

" ... el padro I3f.¡1.onio, con el alborotado temperamento 

hispano que bullía en él, dijo que el Ekeko o 1'hunupa ' 

hw€nción diabólica a su juicio-dübía combatirse desde 

la 00c."1 de los sacel~lot"s. r..a ebriedad de la victoria le 

dictaba jJalllbrd8 de destrucdón. porque entonC€s ser 

" 
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religioso era fIIlr ,"erdugo ... El ge nio 6OCialloconforma y 

lo compl€UHHlta, a tiempo que le lrunsíunde un aliento 

de eternidad. y el artista pmdestinado lo modela u su 

imngen y 5enlejnnza. como un desprendimiento de 6U 

propio espíritu... hay que ,"estirlo con pulabras. 

exorllllrlo con frases: rehaoerlo del mismo modo que 

fue modelado. Es casi una evocación de sentido unido 

a cadn UIlO de nosotros el preferido entre los dioses 

aymaras. ¿Cómo es? ¿Quil'!n es? requeno rechoncho 

nen,udo. Se diria que ellWilro tallado en piedra. se 

inmovil11.a en el visaje de la carcajada. Ríe. de quión 

Rfe? . E~ g01.QSO gesto. satisfacción presente. semilla 

de júbilos venideros; fl"an~"Q ademán de seguridad. 

Traduoo cierta violencia. que es la "iolencia del medio. 

la dUnlUl de la vida. que roclama para ser domada. de 

denutldoy heroísmo. 094.1; 29) 

La particuluridad de 8U aspecto 118;00 y morfológico estn 

IIup .. ,uilado a la ..,xu;Wocia ue 1011 cambiO!! oonlllanlCl' de hl 

lnlllsculturneion qUtl Ole da en la ciudad do 1..1' Pa>:. Dt:~do 111111 

orill<Jn<J>I a «inidu dif\!J"\lnUJ>I intcrpl\lladUllcII y rcprcO!eutaciull\!s 

liijit:HlI. jJ r ;IU<Jn! fU<J ..lO:! IIMjJt.'(;tu f.ilicu, h".:grJ Il ... rcpruo.ludu~ do 1118 

wllt.'Cha". uun.lI te IH oolonia, \.Ul110 el <l~I'ccto d" "riullu "'''I',.»ul. " 

m",lia(IUlI JO:! 1 .. ",(¡"bliCII ,;., transfurmú ellel polílioo likn.Jur. y 
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en b actualidad udquiere las más variadas interpretaciones hasta 

convp.l1:il'llp. eu Ull Ekeko medinico movible a baterías. 

Según el investigador Inca Choquehuanca. el Ekeko estuvo siflmpre 

ligado a Jos av¡¡tarn$ políticos del país. que terminaron influvendo en 

Su fisonomía actual. inclusive definiendo su sexo m¡¡sculino, por el 

cal1kter machist.a de los espalioles1 5 

Segiltl Salamanca el Ekeko está eu pugna con Anchancho (dios 

maligno y traidor). Es el Contrapunto de Mekala (ta diosa ue los 

éxodos. las heladas y la sequia). la combate y la detiene. ([944 : 32) 

Según el escritor Rigoberto PUrtldes: 

" .. . la tradición del Ekeko como personaje mítico se 

troduce en la represent¡u."ún de I~ fHtilidau del 

"Eccaco" lC,. cuando las cholitas y algunas damas en la 

época republicana compraban su figura para 

asegura.-sll el "mor eterno y lu fid"hdad de sus 

compañeros' (1998·46) 

Se tiene t~mbión otras versiones populares urbanas. que re latlln lo 

"""tral'iu d" 1" 'Iu" Ji<Xl Parod"", é"tos relato~ ¡"dican que el Ekeko es y 

era celrn;a, sobro Loou co" la" viuda" y lag víryeHe", a Ílstas (fU la" 

dejaba cagar, es así quCl la ",uyoría de las ramilias, que qUNían 

" .-\13<11.2002 S<:poml.lnforTno E'peclal. ¡>módICO L. Prensa. z.¡ """'o 1002. La Paz. Artl<ulo La 
Poli" "" lomb,,;,, C"",bo.l> al El;ri;o. Ref ... """,. ",,,,,,,,al de l. T <si< del mn,,"goo:!o<. lne. Cl>oqueh"""". 
" Se podr .. "'¡'·tr~r l. dÚCIU"l.1 de l •• 'Senl"'"" d. l. pa\"bra E""",,,o que d .stnlo< o ru'lOn:>dor 
Rl¡;ober1o Pared"" h3ce I'J\ MIlo<) Su¡>enI1CJ"""")· SUI""'WffiCl:» Populares de Bol".,,, 

67 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



conservar a sus hijas vírgenes, wnían un Ekeko para que las 

protegiera. y a su vez les hrmdara fortuna 17. Inspirada en este relato 

popular, la postulante de la presente tesis realizó una pequeña 

escultura de la Chola del Ekeko. llamada también la Chola Ekeka, 

para conjurar y oontrarestar los celos del Ekeko Esta escultura 

popular fue realizada en cernmiC!\ y yeso. en series para su venta en 

la feria de Alasitas del 2001. Siendo adquirida para colecciones 

particulares de La Paz y el exterior oomo Panamá y E.E.U.U. 

Otras versiones populares afirman que algunas mujeres criollas 

comparaban la imagen del pequeiío dios, lo vestían y arropaban con 

l'(¡WZOS de las prendas de sus parejas, espoSO!!, inclusive dándoles de 

comer y beber cuundu estos se encontraban lejos. pidiendo y 

deseándoles que no les falte abrigo ni com ida. IB lA que posiblemente 

scan las primeras apariciones de la vestimenta del ¡';keko cholo. 

" IW .. ".,...¡ de l. S<II<><a Cortrull. v .. oopo! H~I~uero. dul'3l>!c I ........ """""~.;. Ch·.II .. ',""""¡"'IÓn) <kl 
mooumenlo>l Hel.o el 2~ de ..."." del 200l 
" T" . uo Gord. Eslela. "'el. del <alead<l. de mm.s en l. ",lo",. Abr:>ham Gorci", en rel"o oral de 1 .. 
<OSlumbr .. nuruhar<$ d."d. r. colono", conW<h< ¡xor Do'Ia Vi<lona TiradoGarda. su ,í .. Recogodu "" 
A¡:OOlo de 2 000 
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2. L TH..o\NSCULTURACIÓN DE SU OIUm:N, 

Se ha realizado varias conjeturas sobre el verdadero origen dul Ekeko. 

llegando a oficiahzarse y difundirse la teoría dul pndre Ludovico 

Bcrtonio, que relaciona a "ECCACO- con Tutlllpa (dioa aymara) y 

Viracoxh" (dios inca). en Sil primer Diecionario de la lenguilllynwnl de 

lG12. como creador del mundo andino o quizás el hijo del creador. l~ 

coincidiendo con éste. el historiador José de "les-a y otros. 

Este dios es también atribuido a la imagen de 108 eapañoles. por el 

d€nommativo de Viracocha. ya que cuando llegaron los españoles, éstos 

fueron confundidos con su dios. denominándolos r llam(¡ndolo~ 

Viracochas. 

Estas teorías difieren de los relatos orales recogidos por otros 

investigador¡'B como Inca Choquehuanca. que senala que 

.... su aparición se deoo al origen de la n~sidad de 

a~eg"r .. r la~ ub"",lanles C<)~echas y rel're~ent"r ul 

vigor humano del habit"nte andino, femenino y 

masculino. no habiendo diferencia de sexo, siendo ull 

>Ser intenuudio entre el luti, fH'úpflgador du c'''Jrgia 

tomo de vid~ CÓ$micu y lu pa<::hamflma, du la \lIlU se 

atribuíu talllbiún laa boudad(!s (ltiC im¡J<lrtía (!ll lit 

bclldición de la fertilidad terrenal, para realiz;ir él 

" E! Hd,o'!os =as de! dios andUlO que 'once aJ /lOO'PO, ClI. eome\luaI de l. !II1m.ro columna en d 
Articulo, Separata. Col/Ofa de! ".,,<Id,eo I.-a P", ...... P~nód ,eo. La p",_ 23 """ro 2002. 
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¡".bajo de la siembra y laa OO&eCbas abundantes, en 

una franca y abiena IdentificaCIÓn Ideográfica del 

aymara como habitante terrenal. Estos aSl}OCtoa 

valorutivos que en su oris-en fueron de carácter riUl111 

leQgónioo estrictamentc de IIObre vl\'cncia alimentiCia, 

y filO8Ofia 008mogoniea.oll, 

1.<1 imngen estética)' morfolól'ica de este dios mítloo cosmogónico de 

la abundancia, ha Ido cnmbiundo por la transcullurución a trav"'s del 

paso histórico h¡ula In actualidad, sus simbolismOll de origcn mitioo 

cosmogónico heroico y alfrario, se com'inieton en elementoS míllOO8 

comerciales y de Interés coon6miro. transformundo su filO6OrlU mÍlica 

loog6nicu, ancestra!. en mltico urbuno o clladlllo, manteniendo su 

canicter benefactor en lu I!Qbrc vivencia andina: camb,undo el intores 

agropecuario y alimenticio, por el ¡nteres ceonómu:Q, adaptJldo al 

sistema eapita lista: nSl)ectOll Ikiles )' necesarios IIU 111 la sobre .<j.,!! IICIII 

urbllna y rural, Siendo un dioa armar .. protector de la cosecha r la 

fertilidad humana, su imagen física es 1 .. de un ser asexual que posee 

en la mano dercchu una mawrca de maí~" Su rostro lleva las 

Cllnlclcrísticas geométricas semi-angulanlS de las cabezas clava 

ubicadas en el templete scmhmhtern'inco. Antllfuamente el ritual de 

mloración a esta imalfen era de entronada y adosarla de los mejON!6 

productos recogidos en lna C08eCha8, invo<:ando iguales o mejores 

próxi lllas ClClSeChas. 
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Sin embargo en su d,fusión actual es considerado wmo Viracocha y 

Tunupa al mismo tiempo, por los mismos datos históricos 

proporeionados desde Felipe Guaman Poma, sabemos que Viracocha 

es el dios supremo y hawdor de todas las w sas que pert()neda a 106 

incas, wn la incursión y dominio incaiw sobre los aymaras, este dios 

pasó a ser también parte de esta cultura. El denominativo Viracocha 

file atribuido luego a los españoles que eran llamados 

"uarioocharuna" en un plan de mistificación y endiosamiento a la 

imagen y presencia del hombre e.~paiio¡ , desde su incursión y 

dom inación. habiendo existido el Ekcko desde tiempos prehispániws 

como símbolo de la abundancia en las cosechas. Es planteado como 

una paradoja del dios indio con imllglln de cspanoL 

La transculturación de Ekeko se fue dando sin perder su escllcia 

benefactora. El Ekeko se convirtió en mítico heroico no solo por 

s,mple fonetismo; luego de la captura y muerte de Tupac Katari 

durante 1781. sino también por mllntener Sil esencia andina y 

re ivindicación de los lNJneficios y bondades de dios aymara. 

• ... el ¡';keko se muostra más poderoso que los 

españoles y que la tenacidad de sus perseguidores. 

Lllcha sin caer. Una vez se dijo que el indio 110 se 

aoo<"<:a al blanco, mientras este llega hasta el mundo 

indio. El Ekeko es el símbolo de ese indio. Espera, una 

vez que no ha sido vencido llt humill¡ldo. que el blanco, 
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su antiguo enemigo lI<lgue ha.sta él y así suoede El 

blanco va allllundo d<ll indio, y COIl el tiempo es ya . 

por la 6IIngre Ilativa de su madre. un indio a medias. 

En el mundo brovio de la puna hace la paz con el 

Ekeko. como no ha podido reatarlo y le ha visto. , 

discurrir sin miedo por todos loa camil108 empieza a 

quererlo. I)or e llO - ti<lmpo después' está junLO al dioa 

pequeño, creye ndo <lll sus virtudes y esperando IIU 

illunífico omporo. Sin esfuerro. sin magia, sin 

metnmorfosis, sin seducir por lo extraño , el Ekeko ha 

sido solicitudo por las ciudades. Lo impuso ('1 indio. 

cUlllldo la ciudlld de La paz. libre ya dI:'! cerco d(' 

hierro que la hiciera Tupac Katari y la wpitana 

Bartolina S isa, celebraba con fanfarrias su salvación. 

El dios indio habia conquistado también a 108 

extranjeros. Su mundo andino. limitado a los ranchO!! 

indios, cre<:iu ahora. y para s icm¡. re_ La guerr'.l que 

loa religiol!o3 españoles le declararon. s irvió más bien 

para robustecerlo en la fe de lo .. indioa .. . hay un rilmo 

de tradición (¡lit! so mantiene por la memoria 

eolectlVu : (Salamanca. 1944 : 35-36) 
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Por referencia histórica, también se sabe que: 

•... desllUós del cerco de Tupac Kat.flrí a la ciudad dn 

Lo Paz en 1781, en el I)ueblo de San Pedro de Buena 

Vista. de Potosí ¡¡e produjeron IHl<:hoe muy violentos 

por parte de los rebeldes iodígenas en ni segundo 

domingo de cuaresma en febrero de ese mismo al1o. 

tomaron la iglesia y ataCllron a quienes se habían 

rofugiado alli. oon el resultado de ulla enorme 

cantidad de hombres, mujeres y l1il1os muenos. 

Muchos documenl.o6 hahlan de mb de 1.000 muertos. 

(Aree y i\ladinaceJli. I99i : H·45·4i). 

Podemoe deducir luego que la adAptación de fecha del 24 de enero lA 

felltividnd llamada Alasitas, a punir de 1i81 . pasó n ser un 

desagravio de estas actitudes rebeldes. coincidiendo con la fest.ividad 

de la virgen de La Paz: donde el Ekeko 8C convirtIÓ en un perllOnaje 

mítico heroico. salvador de las CQIItumbres mílicas aymlH"lhl. que poi· 

entonoos y ante la violencia producidn por 108 indígenas. el español. el 

mestizo y el criollo odiAron más la Nl1.I\ aymara. deseando que 

d!!sapareZC/I por completo. 

Lo adaptación y transformación de !¡l imagen simbólica del &:caco» 

aymsra se produjo en un momento de desagravio )' oom·ereiÓn del 

dios de In cosecha y la abundancia, al dios espaflol criollo. beoefactor; 

imponiendo la imagen del hombre cnono de entonces. 
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Con la conservación de ~u~ facciones y carncterístil:88 raciales para 

su permanencia como Un símbolo a la fuerza dominante. Según el 

>-elato jlopular más conocido y difundido el 8keko fue tnlÍdo y 

conSúr\'ado dura,lte por una pareja joven de aymara,; que vivían en 

la Ci udad. 111 Ulujer lIalllaJa Paulita 'fl1ll.f>y'¡ lo gUilrdú ¡!Or ImM.rgo 

de su ilmado como recuerdo y como prot.ec<:iólI contra la hambruna 

quu dUránto 01 cerco de Tupac Killilr; (;ijstigú iI. 1011 todos los 

báuita1lte>l olCJ La P", ... E~la teuía que <.:umplü· nn continuu rit.ua!. 

tenia que 'chall,l!'lo' (l;endecirlo) wn alruhol, mimarlu y pedirle 

prowe(;Íún y aloundancí" de ~Ij",e!\t.us. Este ritual Jab" sus 

resultados fa\'oraLIIJS ya qu é! a ~~u. mujer como a sus seres queridos 

y ole ~u entorno nunca lús falló aliruenws, inehlllil'e tenhin por 

demás como par" "ylld~r y compartir con etl"Oll que no lo tenían . 

• La costumbre de comprarle cosas en miniatura al 

Ekeko, partió de la compra de quin\.<lles de papa y 

vtros prud\lct(¡~ bM.icú>! 4116 eMl Iv qlU! más l!e 

ne<;:esitabn en ese periodo de crisis. En ésas épocas la 

gente intercambiaha miniaturas por monedas de 

piedra, lUego por Lotol\e~ dc. nácar q\1(! (mHl 

ool!síd()rad(J~ ubjetos valiusos.U'aredos. 19DB :4i) 

Esta necesidad de proveerse do los alimentos y las sUBtancias 

materiales de sobre vivencia, sobrtl todo en una población indígena 
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paooiia que en ese entonces sufría eacaaet d io origen a la reen!ación 

de l diO!! de la abundunciu y la fertilidad , con la imagen (J.8ica y 

estética del criollo español bonachón. atribuyéndole características 

del nuevo amo. 

Choquehuanca. dentro su visión política, tambión afinna: 

Albó indica : 

" d 24 éll la fiesta d" AlfI~ila~ lIonde ,.., ador .. Hl 

Ekeko y otras deidadea aymnrlll~ se mantieue el 

t.llrí"':Ul.r rebelde de 106 indígenas. cuaudo laa calle,; 

al1laneoon bloqueadas por aymaras que bajan de las 

laderll6 y !legen de l campo R Cl:!lebrar a SIL dios. Con lo 

que marca el carácter y le identidad del paía indígena 

que liC vuelve urbano" . ~l 

·Ia mbima expresión de esta nuenl preocupación 

religiosa por el mundo mercantil y monetario es la tiesto 

anual de Alacitas. donde 11() ¡lido la bendición de su 

propio di(olj el fo:kiJkú <.tu" rtJ>il)arooe Coi (01 mUlllIo tuba no . 

La mayoría de loa aymaras emigradO!! de su comunidad 

hada lu ciUlla il. incu'l)ori'üu!oolo(¡ 11 ","",to"".'! Urb¡lIlUS 

pobreQ, fllluqUC S(l habla ya diJ llui1 incllJlilnte "bu~uesí¡'\ 

ayruanl" conformada por comen;iantes. Los aymaras 
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urbanos van descubriendo nuevas formas de abrirse 

camino en la ciudad, en muchos casos ocultando y 

perdiendo paulatinamente su antigua identidad para 

sufr ir Illenos discriminación".( \992 : \2\ 122) 

I ... a transculturación en el Ekeko a constituido su forma actual. desde 

sus origenes. 

• De S\I origen: l!l idea de un dios supremo que provea de "limento8, 

sobre todu en épocas difíciles. como hl8 !!Ilquias. o c\pocns de siembra 

y la prescrv~ción de los bienes adQuiridos en 108 trabajos y siembras 

coll\uoitarias. de su nlatlll"i;¡Ii:t¡H;i(in . .,0 la figura oosmog6niCII y 

simbólica del dios de la siembr:1 y la cosecha abundante. 

• La lransform)jtiGn de 8U representacióll estética y su morfología 

corpórea respolldl: a I"s diferente" int"'rp ret.a.don{!s p08tétiorei>, 

siendu <lO 8U origen nna esctlltu l·a volllmét(ica y t'e\""radll hH¡;IH 

oonvertinle en ,ma .. scu lt",.a monumental y de gusto popular. 

policl"omfl e ingenua. 

• Su figura bonachOlHl de criol lo español , se remoll ta a la aparición de 

s u e figi e fetichis ta r su denominación teogónica del dios de la 

lIbunduncill y 11I íert.ilidad, S\' CIlmbio se debe a la lranscu lturación de 

la tultllra aymara . 

• SClgím el iuul.gillatio popula r Actuill, so; i"eilli1.á ¡. partir de la 

üb~ClVil(;¡ún d6 ",1[, pupa J\·ahuíthli ( papa grandé ton jlrOlllonLOriOl! y 

de forma humana cargando obje\.O~ y peqUeillll! papit.a8. que simbolizan 
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las abundantes cosechas, que son eh'alladas en espíritu de carna \'ales), 

Esta misma imaginaria es aplicada a la ropresentación de la 

Pachamama, que tendría los mismo atributos en las cosechas y la 

existencia teM\!nal. f;stas observacionell indígenas y popularos qne en 

arte lIamaríamoll visiones gestálticas para la aplicación de la 

morfología estética, se transformarían luego en la representación del 

Ekeko. 

• Según historiadores, es la representación de Viracocha 

(dios de la creación y de todas las cosas exist(!nlüs) 

• Según Choquehuanca es la comparación con 'l'unupa dios aymara 

que em el gran sabio, señor y creador. ¡JOr si mismo es el dios del 

hombre. 
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2.2. CAMBIOS EN SU F':STÉ1'ICA SIMBÓUCA y 

REPRESEl\;iACIÓN MORFOLÓGICA CON L"- ESCULTUR.~ 

MODERNA 

Su morfología y esMlica o combiado lombión por lo influencia de la 

lr8necullur8ción. 

• Su fonoa auSlera y sencilla de formas simples y casi geomótricas 

correspondientes n la expresión y eonoopción de síntesis ideal, de 

la visi6n cosmogónica ondina en la replwucción eecultórica. 

• Se ha rom'erlido luego en fonnos ~uli8 lus y de conl(!xlura 

urtistica monumental. por la técnica y el mnlerial empleado en 

su ronstrucdón . 

• Su realismo cs tambión ingenuo. Es mds notorio cuando S(! lo 

trnnsforma (!ll imugen del criollo español 

• Por sn (!laboración tócnica entro (!l modc1ado figurativo y In 

sobre posición de objetos fabricados en pequeña escala 

implementándolo nrtículos de primora IlllCOsidad. productos 

agrícolas. o onimnleB de crian1A1 y ganndoB. como pequeíios 

paquetes de billetes rabricados y copiadoe de los originales. Así 

romo represeotllciones de objetos tecnológicos modenloe romo 

celulares, romputlldoras y todo tipo de mAquinaa industriales 10 

convierwn en escultura popular. respondiendo 11 las 

caracteristicas doll1amado Pop Art. 
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• 'La implementación de los billetes se reahza a partir de 1826", 

(Paredes, 1998: 25) 

Partiendo de la colonia, al típico estilo del barroco mestiw de 1781 , 

hoy. !:l Ekeko SI) convierte en una escultura ritual. mítica, urbana y 

popular de códigos estéticos, que SOIl realizados por los escultores 

populares, cambiando su interpretación técnica, estética, hasta 

conceptual. La variedud y Sl)lección de las mejores representaciones de 

este pequeño dios. se realiza en 108 concursos convocados por Alculdía 

Municipal cada oño en que SI) roali1.8 la Feria de Alasitas. 

El hecho de implemenwr objetos fabricados o prefabricados de uso 

co tidiano. de consumo alimenticio, en un orden de importancia visual 

de Dlarcados códigos y lecturas conceptuales estéticas y rituales, hace 

que esta pequeña figura escultórica adquiera gran imjloltancia como 

ejemplo de transculturación de los ídolos aymaras, denu'O 111 escultura 

pnceiia, COIl la referencia de estilo que varía en el redisciio por los 

artistos populares. desde In interpretación tradicional hosta llegor n 

convertirse como ya hemos mencionado, en un Ekeko mecánico a 

baterías, que ademns baila 

• El monumento al Ekeko realiMdo por escultor Víctor Zapana 

guarda un aspecto más indígena que criollo, su contextura estética 

se enriquece por la destreza en el tallado y el materia! empleado; 

lB. piedra granito de Comanche labrada en un solo bloque. hace 

que su cuerpo adquiera imponencia junto a algunos elementos 
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labrndoB en el mismo. y otros que fueron ensamblados y también 

talladoe en .)iedra granito. Eetas caracteristicas propias de lall 

ell(:ulturas de Zapana. hace también que esta imagen escultórica 

se roalce por lIí misma. 

Elite monumento fue ~alizado en 1978. y ae halla ubicado en el 

centro del Parque Rosse\'elt, ¡"'en ida del ejército, wna central de la 

ciudad de la La Paz. 

a) ESCULTUR.'\ MíTICA MONUMI::l\'TAL: 

• De connotacionee artíeticas de gran valor estético y técnico. 

• Su composición ea volumétrica , con equilibrio de masas y 

direcciones augularos y envolventes. l'Cllalta su estructUl'll 

geométriCII de líneas definidas. Guarda propordolles elllre 

ma!18 y línea 

• Realista. con detalles gest icularos de alegría 

• Cada objeto Ilnsamblado. está labrado de acuerdo a su 

significación concepLual y unido con fie rro y ccmento de 

oontacto. 

• Su ll'(;niea e~ la titlls directa sobre pied,.,1 granito de 

Com"nchOl. ~l idOl 1.95 JI 1,70. 

• Es una de las obras más importantell de l e!lC\lltor aymara 

Víctor Zn¡¡ana St.-ma. 
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Paro !Su mayor realce y N!va lonlcKin mítica simbólicn, !Se realiza en esta 

lelue uua propuesta para 19 construcción d{l $U pedestal con la imagen 

del Eccnco prehispánico y loa demás elementos mltico,,: jampalU, 

munachu y challwa. en relieve d<l bronce sobre piedra granito. 

J3) ESCULTURA POPULAR: 

• Es U l la 1l»cll ltUr:l policronulI.la . 

• Lo!! escultores populares bac(!1I uS() de materiales 

fraguallte8 y de cocción. como el yeso , la cal y la 

oorámiCtl. 

• Su reproducd6n e" en serie a trUI'lÍe de Illold<ls. 

• SU" fomlos <lstúticas difieren de ls escllltur9 

monumental, <lstos conservan la IlImplicidad de fonnas 

en Sil cuer¡)Q sin alejarse del realismo ingenuo. 

• No elltr:\n {ln detalles, en lo construcción de 105 dedos 

en las mUllos. ni fflClifican detHllcs en e l modelodo del 

rostro .como 108 ojos esto;¡ detalles son 9cenl\lados y 

definidos con pinturns d<l encam9do y otros paro el 

roplljC. 
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2.3. ESQUEMA CONCEPTUAL DEL EKEKO 

PREHISpA.''fICO. 

·VIRACOCHA 

ORIGEN 

V·TUNUPA 

~ ·ECCACCQ 

""FALICO 

1 
Su nomhre origina rio es aún desconocido y no !le 

IIIlbe oon precisión 111 fecha , se dan muChM version<lS 
¡/ero lodas coinciden en 8U representación como d iOll de 
lu lIbu "duncil1 1)11 la ooseehll . prosperidad y 111 
fe rt.i.lid:u.l. 1.'Su aspecto cs de nll hombre pequeño 
dcslludo Que sosti<lllc una mazorca de maíz, 2.· Sil 
uBpectO es de W1 enano jorobado y fálico. 

TEC~lCAS 

1 ·f~\llturn fignrati\'a !ltclIlC3 - tallado sobro 
piO)drn en bulto. 

2·Modeladoen arcilla' fundido en oro y bronce 

~ • 
S .. ntl>ol y 

expectativa beneractortl S" morfología 
~ basa '" 1, esté lica e ra simple y 
adquisición d, I~ de formas oerradlls 0011 
provc-chos y hiene!! 1" caracteristicas 
naturales brindados por prol)ias de 111 ellCulturo 
la tieml Iigul1lliva y geom,hnca 

l)rohispániC<l 
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2.'1. CARACTERíSTICAS ESQUEMATICAS GRÁFICAS y 

TRANSFORMACIÓN MORFOLÓGICA Y TÉCNICA DBL 

EKEKO COLONIAL. 

BARROCO URBANO. 

1781 

+ 
SE CONVIERTE EN PEQUP;ÑA ESCULTURA 
REV ALORI7.ADA POR EL ARTE POPULAR 

CON IMPLEMEN1'ACIÓN RITUAL, DE 
OBJETOS 

FABRICADOS Y DE PRIMERA NECESIDAD 

SU ASPECTO MORFOLÓGICO TIENE LAS FACCIONES 
REALISTAS DEL CRIOLLO ESPAÑOL. CONVERTIDO EN 
DIOS DE LA LA FORTUNA 

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEAN PARA SU 
ELABORACIÓN SON DE TERRACOTA Y ESCAYOLA. 
CON PATINA DE PIGMENTOS ACEITOSOS Y BARNiz 
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2.5. ESQUEMA CONCEPTUAL DEL BKEKO 

REPUBLI CANO 

s., 

Eata imagOIl tnllll formada ClIl la colonia y 1: 
política criolla republicana. Desda 1952 
roprellCnta la identificación racial endiosad" 
de la casta dominanlc. 511 poderle. económicv 
y lIOCiaL moz.clado con el espíritu benefactor 
de dio. andino. 

dotal1as m06~iws do rasgo~ criol1o aymsm 
enfatizan 8U apariencia realista. 
Su allpoclO fisieo se Il transformado 11 comparación del 

anterior. 
solo conserva 8U enanismo. 
E8 considerado también OOneíacl.Or por su inOuencia 
polí~ica on la incursión y rovaloraci6n indígena desde 
la Reforma Agraria. 

,¡ • 
ES UNA ESCULTURA MlTICA URBANA POPULAR 
Su sentido mitieo urbanll. está relacionado con las expcct.ativaa 
econ6micas y lu creencias aymaras ci tadinas, que cambian y 50 
aumentan con el aVllnoe tccnolóPoo, requerido y deseado en la 
poo8peridlld UrbllnU. 

ESCULTURA DE 

RITUAL URBANO; 

• 

Porque cada año, 108 
ciudadanO!! do La Pa~ 

se concentran a IIU 
alrededor para 
rendirle culto . 
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2.6. ESQUEMA CONCEPTUAL y MOIU'OLÓGlCO 

DEL EKEKO COMO REVALQRACIÓN DEL ARTE MITICOY 

POPULAR ACTUAL. 

E' Ekeko, escultura mítica difundida ¡>or el arte 
popular. Se <;(Invierte en monumental. 
Personaje central y de culto en la Ferin de Alacitas 
Adquiero importancia artistica. 

Por su característica 
Por su carácter simbólico 

morfológica externa 
representa 
las aspiraciones 

representa " cholo oconómicas y culturales, 
aymara urbano que proyectadas de las 
que prospera y H necesidades de 
enriquece 

YlyencIaS 
urbanas. 

Por su carácter artístico de estilo tCcnico 

'" resent.o.: tres as ctos im ortallUlB 
1.·En la escultura monumental un importante , rte a la cultura andina urbana. 
2.·En la escultuf1\ popular, ea una rc<:reaci6n y 
rediseño constante del milo aymaf1\. 
3.·Es una 

Ipierde 
escultura mítica urbana que no se 

l.-Escultura milica monumClltal: De connotaciones artistiC/l$ de gran valor estético y 
técnico, realizada por el escultor de origen a}1nara Víctor Zapana Serna. 
2._ Escultura popular: Es una c:scuItU1"8. policromada, de realismo ingenuo . 
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. , ESQUEMA DE COMPOSICiÓN 

REALIZADO POR EL ESCULTOR víCTOR ZAPANA. 

• VOWMÉTRICA DE ESTRUCTURA GEOMÉTRICA 
• DIRECCIONES ANGULARES Y ENVOLVENI'ES 
• EQUILIBRIO DE MASAS 

• 
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ESCl'l.Tl ill ,\ 1)1-: VI CTO \{ ZAPANA. 

• ";"l(l\"l i;"II':\"T( l :\1. EI~E I \ O- (Cll iDt\D DE lA 1':\;1,1 
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PROPUESTA DE DISEÑO 
PARA PEDESTAL DE MONUMENTO AL EKEKO 
ESTRUCTURA EN PIEDRA GRANITO 
CON APLICACIÓN DE RELIEVE EN BRONCE 

BASE· DIÁMETRO: I,SO mIS. 

'
' ''_'_ ______ ALTIJRA TOTAL: 2,50 mu. 

APLICACIÓN DE RELIEVE 
EN BRONCE: l ,80mts X 2 mlJ!. 
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3. LOS JMiP" ATUS' LOS SAPOS. 

Los jamp'otus f!(l0 símbolos míticos que provienen de la época 

prehispóniea. apareee en la culturu Chiripa, que por su posición 

oompoaitiva bace deduci r que tuvo gran imponancia en loa rit.06 y 

cultos al rayo. 

La Ilsmada · piedra del rayo' tiene lID predominio geométrico con la 

represemación de formas escalo,nadas. cin:ulos. eSllira les radiadas. 

líneas onduladas y quebradas, existiendo en Su composición sim6trica 

direa:iones de fuga y concéntricas. que parten del ceotro, coo la fig ura 

de un sapo ",alista. enmarcado en un romoo (ver grófico en anexos) 

Así mismo existe una referencia oral donde la creencia de su eJ¡islencia 

mítica se debe a que éste es hijo del ruyo que fue engendrado por luna 

en el sgua. Este relato heeho por e l futiri Feli¡/e Mamani Quispe 

dice: 

• Loa jamp'atus l!On hijos de la luna y el rayo, han 

nacido en el agua de todas portea. IlOr eso son e l kori 

jamp'atu (sapo de oro) ¡1Or<¡ue tiene el color do oro del 

rayo y el Qolque jo mp'atu. PIln¡ue tielle el rolar 

¡)Iflteado de la. luoa, y también tiene el rolor verde y 

café del ligUR, los hierbas y la pachamama. Cuando 

aparecen en los campos significo que habrá huena 
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cosecha, porque estos nlllgan al rayo y a la luna que 

lIueva".a 

En la iala del sol existe un rito paro Ja Juvia. que aún hoy se l"Ilaliw, 

según las versiones de investigudoffls e historiadores. Los pobladores 

de la iala n;coglln vorias ranoa dll! lago y las SUOOIl hasta el cerro máa 

ulto oon un ritllal de canto y baile de loa niñoa. a l llegur u la cima dejan 

los ranas solas para que blljen otra ' ·es al lago. cuando llegan a 

penetrar al agua oomienUl el milagro de la luvia. rJ 

Estas esculturas mltiCIlS de la rertilidad y la suerte en los negocios y la 

seguridad económica han sido poco estudiadas en el ane se 

enoonlnl.ron vestigioo de su importancia en algunAS estelas y tejidoa en 

lu 1.una del oeste andino mas ¡In>piamenle e n 108 sitios ocupados hoy 

por el Perú y Boliviu Se hau enconr.rado también vestigios de esle 

animul mítioo en Pueblo Bonito del Cailon del Chaoo. ubicado al nOM.e 

dll Nue'·o México (EKUUJ.Esta imagen es 18 de la • R"mll de 

RZRbRche'·, heeha en oemmica revestida de wrquesus. que representa 

uno de los elllmcnt03 más significativos de esta cultura y su posiblll 

vincu lllción con la azteca. Sin embargo no se sube con claridad si este 

anima! mítico tuvo la miama aignificación Illl la <:ullura anasazi oomo 

en la aymara. 

" F~,pt Moman Q ..... pe. V",m( tU,""""") 1d, ... IIO), ""..-.00 de C ... ,o.. p<OO1n<:OO 8aullSLa S .. , ro .. 

~"" hxe I«nn, "" la coca. 
E.ur ,·cmón es <liad> wnbr'" por oc,,," ,n'''bplo<cs como Mano Yu, .. ) por lo """"" p<>b/IoÓII 

'"'''' • ~l· 1ft......". dela Raw.de~_ ........ "n .... al Gnn CIroco . _podrir_ 
"" Enc>tlopcdio F.-u. 
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Antonio Paredes Candia, ha reoopilado en su forma particular y 

característica de narrar, varios ca808 de mitml y ritml en laa hechiccrlas 

populnTCs, oomo Afujcr, Sllpo y espillf' y el Manchado, cuentos 

narrando lu animación del animal con las personas identificadas con 

es te que llsurpn el alma y la apariencia de éstas, convil1i6ndolo en su 

roencnrnaci6n al que, luego se le atribuye en actos de hochieeria, las 

bendiciones o maldiciones, a las que es sometido, llegando haSIll 

to rtu ra rlo. 

En su morfología y estética oonccptulll ha habido cambios tambión 

por influencia de la trsWICUl t uración, convirti6ndose de UD elemento 

exc]usi,'amente mltico y simbólico, en un elemento mí tico comercial y 

ueeorutivo, 

li:n la actualidad In escultura popular realiza para su representnción 

tred iciOlln l imúgenes estilizadas dentro lo figurativo y se los I)uooe 

ubicar en los formas más ,'aria das y dil'el'llllS de la imaginación y 

necesidades rituale$, que caracte riuln la cultunl paooña, hay pequeñas 

gl'llndes y monumentales , que !IOn ndquiridos)' ch'allados( bendecidos) 

IlOr su I'alor mágico, En las ferias artesanales existen sapos naturales 

diSOCildóS e inflados, adomados con lentejuelas, cbisj)!)8 de papel 

derade, lanas multicoleres, oon les ejes vidriados, la bóca abierta llena 

de pequeños billetes, 

S<l distinguen dQ3 ti pOS de Jamp'atua el Kori jamp'fIlu (sapo del oro , 

rn lacienado oon el rayo, Ba]lO macho) y e l Qolquejaml)'atu (sapo de la 
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l/lata, relacionado con la luna 8ap'0 hemhm).Cada uno de estos poaee 

el poder de concebir los metales Ilreciosos como 80n e l oro y la plata 

convertidos en dinero y atraer la suerte. 

Dentro la magia y Ifl hechicena pol/ular, hace que la lDlagen del 

dellprecilldo ba tracio sea oonllfaclora ó maligna. 

Según la arteaana Emma Ticona propieLaria de Arteaanías Wiphala 

de la calle Sagárnaga: 

"el rito de atrltcr la suerte, el dinero, la prosJleridad y la 

fertilidad se realiza con la ch'all lt de 10ll j'ampnlull los 

días martes y \'iernes cuando la · virgen María y los 

achachilas(di08Qa tu telares del aire y los ccrros)" abnm 

sus oídos a las !K.lticiolles. mienlnls que panl otros actoa 

malévolo<¡ se utiliza los restos de c8te unimal. torturll.do. 

para la m8gia negra y hechicerla maligna de venganw y 

mak»l de8C08 en contra de s us supuestos enemigos: 

( l..a Pa:!;, J 2 febRro 2002) 

Su importancia mágica es también reconocida por pollticos, 

empresarios e intelectuales bolivianos quienes adquieren estas 

esculturas no solo con clamn de dcoorar sus casa. e mpresas. o negocios 

sino con el primer y verdadero objetivo el de atraer la suerte, la 

abundancia y la fe rtilidad. Un ejemplo reconocido de estos es: 

•... el colec::cionillLa de Sapo8, Dr. Ricardo Udler quien posee 

una variedad de ejempl08 en Jos que 8C advierte que los 
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jam¡)'atus no solo son adorad08en La Pnz~BoI¡via. sino 

en otros paises del Oriellle , la India 106 que espantan 

espirilus y F:uropa como Alemania, donde ndquietlln 

significad08 diferentes ",ro oon In mISma 

int.encionalidad de poder místico'mágico y ritual. 

(Ay~ l a , 2002: 12) 

Según Girault: 

• ¡.()!I jamp'ot us juegan UI1 papel Wportallt.e paro 

at.raer la lluvia ¡;nlcias n la re laó6n que <lx iste muro 

ell08 y <ll agua, ¡JOr lo que eSI08 animalell sou llevados 

en grandes cantidades a 108 cerros y 8011 expuestos al 

801. Se piensa que cuando los sapo", empieza n a cn:m r 

por falta de agu,'l el espíritu que domino la lluvia se 

CQmpadecerá y mondará la lluvia. Sin en,bargo est" 

I,metica ritual reali1..1lda en algunas ¡>oblaciones. se hn 

susti tuido por la coloo,dón del jalllp'lItu de pieura en 

las ofrendas agricolas ¡¡ara simboliur el I!lIpiritu del 

trueno(¡Uapu) a mandar la !lu\·ia. (Van Den I3crg, 19S{i 

:77 ) 

91 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



i\'lontaño Arag6n explica que según Bertonio la denominaci6n de 

jnmp'atu de riva de la lingü'stica aymara con car8ctelÍsticas s imilares 

de su fonét.ica y su rolación de procreación y sexualidad como: 

![amppatti8ithll '" 13csarse uno al otro 

o u la fe, comO: 

HamppaHicanasa '" dado mu{;ho a la oración. 

Describe tambiliu que: 

en la ciudad de Oruro existe un monumento al 

Sapo y SU8 erias que fue inaugurado por 01 ex 

proaidente Juan José Torres, ubicado cerca de la 

entrada del Templo del Socal'ón tras el monumento a 

loa mineros. Indica que la importancia de l Jamp'atu 

C(lmo mito es el Achachila que convierte en guardián 

de las comunidades y IIOn adorados en rituales a fin 

que noocurtan hochOll infaustOll. (t994:331l 

En el pueblo de Copacabana, existe tnmbién una eilCultura 

monumental. del Jamp'atu entronado en la zona Cundiza. en [a plaza 

conocida como la del Jamp'atu, a 120 kmlS del pueblo de Copacabana, 

!'Co lizada por el escullO" Zcnobio Custto Zapaull tallada en piedra del 

lago, en rebrero del 2000. durante la gesti6n munici l)aldel !leñar 

Zenón Con Cruz. 
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ClIstro Zallllna tambión expone los jllmp'atus en el S<lctOr 

denominado "BocaisOIIO", ubicado en 111 parte trasera del Calvario 11 

orillas del lago Titicaca, durante las fiestas palrooales. 

El 6 de agoslo de cada alio, se reali:r.a lu fiestn en honor u la virgen de 

Copocabana, a su ve? también en una actitud transcultural se realizan 

a la par, ofrendas y ritos da · ch'alla" (bendición) al jamp'atu, junto a 

otros elementos y objetos de deseo como son los billetitos, carritos, 

casitas, vacas, toros, edificios, etc. junto a la imagen de la ,'irgen de 

Copacabana, para luego ser llevados ti la iglesia donde les hacen oír 

misa y los hacen bcndeo::ir con agua, pura que adquieran todo e l poder 

mítico, 

En una c:<posición artística, artesanal y de \'entll agrícola, sobre todo 

de 111 variedad de J)ClIoCados dellugo, denominado Feria del Pel!Cado, el 

l li de junio de 2002. se reunió a varioe productores y artistas populares 

del Perú, ~~cuado,' y Dolivia en un encuentro frulern,,!. en la phum de 

Copacabana, donde se destllCÓ la presencia de l escultor Castro, oon 

obras talladas en piedra resaltando las figuras y elementos míticos 

propios del lago, como son las sircnus, ch'okhas (¡Ialoa silvestres) 

jamll'atUa. kataris. jUllto a otros elementos decorativos como fuenW6 

en forma de !<antutas. 

Lo3 jamp'atus de Iliedra rcalizadO$ por loa artistas como Víctor 

ZapaDa. Aguatin Cnllisaya. Ernesto Mamani, Wilfredo y Victor Hugo 

Echcverria, se cncuentrnll en plor.aa, cosas particulares de 

9J 
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coleccionilltllll y muscos como el de Antonio Paredes Co nma, Geraroo 

l<iIlman, Gillmaná y otl'Q~. 

Los jamp'alus rea liMoos IlOr 108 artistas po¡lU\¡.res corno Don 

l':uiilCbio Choque, JO&i '['ori"C8. Alejandro SiÍl.llni, el.<;. esta n también en 

CllIIIIII particulares. comen::IOIl y frente o detrás la puerta de entrada. 

jardín o junto algun altar. Ch'aUado y lo adorMdo . como slmbolo de 

IInerte y prosperidad 1.,3 joyenll lambión ha dlllllliado objeloll 

dL'COrati\'os como nretes. medallones y a nillo" con la figura de \os 

jamp'atu3. que son u~ados en eu ¡rencralida.d por la ~ per!IQuall que 

III100n de au contellldo mibOO. 
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3.1. ESQUE~L>\ CO~CEPTUAL DEL MITO DE LOS 

JAMP'ATUS 

Las represelltaciones e<>o::ulthricas de origen prehisl){lIlioo. 110 11 de 
carácter estrictamellte mágico ritual. par ... laa lluvias y las coseehae. 
son símboloe mílicos de gran pn.xlucción. 
En J¡¡ actualidad loa yaliris Úlabioa) atribuyen su poder mágico. $e 

suerte, rortuna eronómH~. y rertilidad. debido al IlOder del royo}{(lri 
jamp'atu y la luna Qolque jamp·1l1u. 

Sus primeros \'e8tigiOll SI;! 

hallan en [a culturo 
Chiripa COn el ~Iie\"e 

piedrH rayo tallado. 
Tiene importancia de 
idolatría y beneficencia 
IIgricola. 

Su forma esté tica. es 
variada, oon III"Cdommio 
naturalista bajo lUl 
fondo gcomótrico de 
lineas quebradas y 
curvas. 

-------' 

En la actualidad exisle desde pCQucilo rormato II 
monUffi()nta 1. De su importanCia estrict"m()nte ntual o 
milica en su origen, por la innuencin de la 
l rllnsculluroción adquicnl importancllI e<.:OnÓmlca y 
decorativa. 
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3.2_" ESQUE:\1A GRAFICO DE LOS JAMP'ATUS 

EN 1->\ REPRESEl\i'ACIÓ:-': ESCULTÓRICA 

l 
LOS .JAMP'A1'US 

REPRESENTACiÓN 
f.:5CULTÓRICA 

y DE 

~ 

PEQUEÑO FORMA1'O: EXIsten rnm:hos que varían desde 
una gran calidad artÍ/"tiea hasta la simple interpretación, r 
I"ClIl i¡;¡¡da IXlf diferentes cliCultore8 artistialt y ~ 

KEPRESBr.;i' ACION 
DECORATIVA. 
SefÚIl el obsen'ador y 
el adquiridor esta$ 
eliM:ultura8 tienen 
importancia 
bencfactol'9 Olmo 
símbolo mítloo O 

8impla decoración. Su 
inlportancia IhItl'!tica 
CII mí", deflllidu por el 
valor económico. 

L PRODUCCIQr.;"ES 
ARTESANAL.- Existe en gran 
c8C8la y de vanadas fonnas y 
utilidades. 

I,,"OUSTRIAL.· Existe 
en pequeña escala en la 
jOyería )" en la talla de 
piedras aemi preciosas. 
depreciadas por !u 
acabado con pintura 
latex. 

F.SCUI.1'ÓRlCA.· t:n la 
decocación de jardines IIIIIa8 y 
ft«Hlte. 

" 

I ~ 
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RELIl~vt: PIEDRA RAYO 

• I':S1'HU(.,'1'UHA m: COMPOSICiÓN; m:OM¡:;'rUICfI 
• ~:S(}UJ::MfI [)~; L.INEAS QUWfCAOAS \' r:.sPlRAI,r.S 
• CON ¡';IJo:¡'U-;t-1U O:NTRAJ. DE t'lGlM 1(I'.AJJSTA Dr.NTfCO ROMBO 

A,",CUI.AR 

~·UE!I.'TE: CUJ.TURAS üQLlVIANAS 
OC¡:;¡\NO':rooo; 392 
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ESTRUcrURA DE COMPOSICiÓN DEL MONUMENTO 
AL JAMP' ATU DE ZENOBIO CASTRO. 

• ESCULTURA DE REALISMO INGENUO 
• OVOIDAL 
• DIVISIÓN SIMf."['RICA 

._¡'¡'I 

• 
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4. LAS CHALLWAS (PECES). 

La~ Chall" 'lui o peces son .lmool08 miticos Que tienen tambi/!n su 

origen en las creencius prehispániclI!:I corno la existenCia de doa SIlres 

fememn08lncustre8; "Quesimu" ~"UmAntu', Que Bertonio dl:!llominó 

"mujeres peces' doa berI11anos que según norrll la mi tología fueron 

d08 hermnnll8 con Ins que peeó TUllupn. 

Según la recopilnci6n de 'reresa Gisbert el "di()8 de Copaclllmml" (ser 

míTico de lA prehispnnidnd) C8 comparado con "DRgó"n·(díos filisteo 

de los peces y In sensuahdad) por los historiadores RaDIOS y 

eAlancho (IIIC dicen : 

"El idolo de CopRcabana. cstaba cn el mUJmo pueblo a la 

parte que se \'a 8 Tiquin8. Era du piedra lu;ul vistos8. y 

por elltll piedra y su ¡dolo !IC Ilumaba el pueblo de 

CopaCllbaua lugar o asiento doude se put.<de vcr la p iedra 

JlrociOSR. Esta ¡dulo no tenia .ma~ t¡lIe lUl ro~tro humano. 

destroncuUo de pies )' manos. el rostw feo y el cuerpo 

como pez. A ellle adorub~ n VOr diOll de ~II lagllnu, por 

c;n¡allor dI! .'IUll pt.'CI!~ y dios de MU~ tlensn!llldude~ ... 

Qnesinlu y Umanlu SOIl 1U/:lIlif1!IIHM del \¡u:o qu,", al ser 

idcntúicnuaM COII ¡aM "¡rena,, llUCUllllHlI -~ímwlo del 

pt.'CIl.do· ItmLIt~ Itdquleren IDlvortanCl1t mítiC1l de 111 

t!euncciún feIlH!nina. Su cretlncJU y rI!¡Jresenllld6n 

escultórica se acemúa durante los ligios X"Vl'XVII-

" 
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:\'''111 que ahol"Cll desdo Cuzoo hana Potoei. s ie ndo el 

escul tOr Sebasu6n AcoatOJla el que talló las prlOleras 

.!"renas colonia loa, en laa Igleslaa de Copacaban ll y de 

Cuzco. (Gisberl 1994 : 51) 

Sin embargo eo la prehispamdnd estas. no llenen carácter 

pec:amlOOSo. como se ad"ierte en la ooloma: dOnde adqUieren 

connotacione8 tujunD6nB y IleQlmlllO$llS. 

En su orillen. según el relato oral do nlgunos de los pobladores del 

Ingo, como Don PrudCllcio Ticou>I IICscador de Taraoo. II unoa 

kllómetl'Oll de Tiwanacu dIce 

"Las t hallwae, eran toda$ las \'ariedacles de ¡}('Cee que 

cada uno tenía .IIlgo especial. croo ija lllal y lÍ~·i1e8, han 

nacido de la Luna yel Sol en su cama que era el Jago. de 

nhí tlcnen su color tornasol" _ ( oonsid('rlln !lCréS \'it3Ie~ 

del lago que reproducmn la bue fundamental do su 

existencia) " ... sus l:lIhe1~"lS son el signo de 108 

aoontúClmien tmt en 1011 oiiOl! \'eoideroa. de [11 buenll 

producción e n 111 pesca, 1111 oosechn.!l, lila lIuviss. !le(luias o 

hsmbrunAs, habían oomo ahol1l huenos y malol! pece .... 

grande.!! y chioos. como [011 humanos IIlempre IIOn .. , 

(Septiembre 4 dI' 2002) 

Tomando en cuenta este mlato y ollusu[ taodo oon loa hallllzgoa de 

J>osnanky vemos represen tauas en lA puertA del so[ cabezas dI' IKl<:eS 
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sUTlIidas del ha", de rayo;¡, deulro I!lllímLolo Pachalllllllla <¡UO i!Osue"" 

en sus manos. 

Según el Diccionario de MifuJvgíN Aynlllnf d .. "lunblUo A.ragon: 

• Qola Mama Chal1wa Tayka o Mamacha!! .. '" .. 11 ulla 

mujer madul"a con uparieu<::'1I do¡ pescado qUI! eegún la 

aclaración de r'funci800 Curima en Batullas (población 

cercana al lago Titicaca) colUlistió en que cada variedad 

de pescado tiene su Mamachallwa". U99.1 . 325) 

Según el Dkt:/<)I1/1riu R~'1illi()w de Hans Van ~n B<lrg: 

' Cha!!w8"Pez' resl)(¡udc a la creencia aymara 

quienes diren que 1011 peces Ilue v,Yen demasiado 

tiempo, pneden voh-erse monstruos acuáticos o en 

l(¡¡t-llri. que puede haOOI' daiio a la gente. tamhión 

indica que Challwa Tayka "madre Pez" Ea una 

especie de cabalhlo de mar que \'I\'e en el Lago 

Titicaca y cuando se la pesca preügia Un ano de 

mala pesca. Para evitar esta tragedia y deagracia, se 

pI'Ceentan ofrendas al espíritu del Lago arrojándola 

de IIUO\'O allago.( Van Den Berg. 1986. p<Íg. 35) 

Como rcprosentación M1ística prchispánica las chal!was fueron 

objeto de las m<Ís \'anada.s interpre taciones, sobro todo en 1011 sectores 

laCUStres del Penl y & Ii,'ill . En 111 cerámica N1I7.ta existe la 

ropreeent.nci6n da IIn Pe7. antropomorfo IlCrtcnecienle a la colección 

lOO 
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du H.M. Gtaffron, en ChiwlJu E.KU.U. cuya rulolJntlia ullurore eu la 

obru de Je~u5 Llml. Culwl"IIlnCH. púgina I i7. 

En Auco'An~"O nombl"\l untilJuU de un lI('(:tor de Supo.\Cllcha Alto y 

Terllbllldenlni de 111 Clutb, o.I de 1..11. Pa~. tlulldll hllLía prurnuntorioa de 

¡)oqu's o sil icato d" calcio IOC ell~"UlItrnn)1l rest08 de ,'a sijas ue 

ooriimicrt oon ui~cf¡u,. du ~iI. comu el 11.""11 0.10 peque"o kbriUo. Cl.lyll 

descripción BI! oLserva UJl la Pni,wr/l M elJll R"odvndll dI! ArqUlJololfí/l 

eu ú, Puro puLlicn(]a por CurIos Ponoo S81lJinés en ¡Mí: 

lexLunlmenlll "ioo: 

"P/.>queño I(!brillo~ La IXIrción su]",r,,,,,· ,,~t;Í 

;~xva"diuil. AUOl"lIáUa iuh:, rrorrll(Juw wn figu r8s 

es lili7.auas de · suches". I/uces del l!:tgo Titicaca. U na 

ue ell"" est~ pinl"uu oon l1egJ"(¡: la~ alcta~ extendidas 

a los ladoB, los ojoa y la boca ~e dcslactw IIOLore e l t"Olut 

del engo\..(,. La otra oonlrf1puesta, está o.Iiaeilndn de 

IU vdo <¡ue el cuerpo purllC!! u'HJslllcido, Las caoo~as 

dn loa peoos tien('1l la rni~mll f' ~Lilizllción q"'e se 

" ncueutl'a .!ll a!"te TiwalU1OOla, La figuni (¡UU jJllrece 

translúcida. lal vez rcprc8!Jnte el clle rpo 00 11 espinas: 

10/1 ojOB no Il!Jvfln !JI punto negro. Anm '1\1100 1420_ 

(¡957 : 373'375) 

En la religión cristiana el pe7. es I!I ~ímoolo d!J idl!ntificación ent re 

creY!J llteil. 
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El cambio transcultural se da tamblen en las argume ntaciones 

crónicas de los historiadores como sei'laln lllmbién GISbert en la cita 

de Val\'erde de Sika. donde se advierte: 

" .. . el cambio y la doble transformnción de la Virgen 

Maria. qUlellvrimero sustituye a Venus simbolo de la 

sensualidad: como au pureza. a la lascivJU". Al 

admiti r Calancha que Dagón es igual al ídolo de 

Copacabana. y al identificar la formA de Dagón con 

Venus. cstablcce ulla lejana pero nada despreciable 

relación entro Copacabana y Venus. Es ta forzada 

argumentación esui dest inada a lIldicar que Mnría (la 

virgl'n) sustituye n Venus y In pUl'e1.ll 11 la tn8Civlll: 1011 

e~trsgOll que hacían Iln III vaJie las deidades del 

profano Amor: Venus y Cupido. opuestos a los 

impulsos de la Gl".lcia y sooorano Amor. cuyo impeno 

fundó la Virgen de Copar..abllnll. (199·1 : 52'53) 

Según otraa fuentes jJopulal'e~ actuales. 10lI peoos o chal!was IIOn un 

milagro de la virgen de CopaCllban" . maste mm vel'!:!l6n del slleño de 

lA NA10llita. que nos relata la I!e ,iora Mieia Mamani QuÍlIO pobladora 

de Sampaya. a orillas del Lago Tit,caCll : 

" La ímills (nínal N"taila todos los dlas aoompañllba 

a SIIS padres lila pesca, unll ve:r., eljllch'lI Qot" (gl1ln 

lago)se había enojado no dejaba sahr a IIU8 hija!! IlI s 

chaUwas y había poca IlellCa, hasta no hll~r nada 
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dUl'llnte meses. los IleSClldo~s del!(!sperados han 

h~ho ofrendas v ha ll suplicado al Jah' a qota deje 

li b re n sus hijas , hasta lo wirgen (virgen) habia 

llorado pero este no oía. hasta que unn noche In 

NlIlailita en sus sueños había VISto una mujer 

saliendo en medio del lago con llanos peces. que le 

Ilumabo y le decíu que el Jll.ch·a qota estaba cansado 

y distrnldo y que tenill que aprovechar en CI!(! ratito 

para Ir 11 pescar. la Natailita ha hecho despertar a 

sus padres y los ha obligado a ir a la peSC<l antes de 

la madrugada y en \'crdad habían pesca rlo más que 

nunca. era la wlrgen y desde l1ntonces todos 103 

Este rehato sirvió de inspiración para realizar la obra dc Tesis 'El 

sueño de N,naila". 

Si reaJizamos ulla com paración de la escultura miuca ant.iguo de lus 

chalJwas en Copacabllna. "El ídolo de CopaellbalUl. ... las Slruma ~ 

coloniales y la oonlCmporflnca del cscullOr autodidacta. Zenohlo 

Castro '.apana (oriundo y habitallle de Col'uCllhanu), existen 

di fereOC18S de interpretación. que no resulII la CIIrgfl mí t.ir.a simbóliCII, 

La pe<¡ueilu elj(;ul t unl llamada "Sirena" de Castro e~ \llln 

'" Ah= M ........ Oum<>. "u"," pcsoadono onlnÚ"'Sanpo)'1, ,."ocIc<I<:M .... P<JCfrCl ... ¡,.. f~dd p"."'" d. C'opa<ol>ana. .. ¡.,o .,...¡ oIM:<tUdo en f<lObo ¡ 6 do J""'" 200l oe--_ odom:Io Q'" hace 
_IÓn dd lado'. QOI.t ... gén¡ro m3SC\llmo 

'" 
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mterpretación muy 8ubjetiva de la tradicional airena colonial y a la 

del ídolo del Lago. ésta 

pI'Csenta una cabeza de pez oon la milad del cuerpo de mujer. desde 

la cintura. para abaJO. oon las nalgas, lliUIIIQlI. piernas y pies. en 

ncLitud de nad(¡, Mide aproximadamente 0,40 mts.. y está tallada en 

roca ígnea del lago. Según eate escullOr. le salió la obra porque la 

roca ya le augeria la forma. ''Es U/llI sil'f'na que el lago mI: ha 

mandado, ¡)11m que J"Q la Sltque, " ( Junio 1 ij : 2(02) 

El O)scultor indígena t'eliciano Cantuta oollslruyó la fuente de Ncptuno 

en piedra dc BcnmguO)Ia. ubicada actualmente en el Montículo dO) 

Sopocllchi, al re8¡¡Ceto el<isten dos versiones. 

1,' Alfredo Guillén Pinto. abegura que: 

"fehciano Calltutll rue un notable murmohsla y 

e!ll:ultor indio. Aprendió sus artes sin el auxiho de 

c~cu(Jlas ni profclIOn!8, lIf'vándolas Sin embargo hasta 

un alto grlldo de peñecc,onamlCnto. Participó en el 

labrado de [as piedras de la Catedral. Pero su obra 

maestra fue [a fuente monumental que hasta 1909 

e:<ist'6 en la plsll.3 Murillo. ool'Onada por Ulla cHtatua 

de Neptuno. Un tntbajo bellíSimo y oomplicado en 

mármol que trajeron de Be.renguela (Clilltón de la 

Ilro"ulCia Pllcajes). Su lrabajo duró cerca de tres añ08. 
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según e l padre Ara07..aes. habuSndose estr~nado el 1 i 

de julio de 1865. Cantuta era el mdlO dc la parroql11a 

de San Sehastiá n, I.MI Paz. W.l48 :369) 

5 10 duda cata obra es una de las más imporUUltes cn la ciudad de La 

Paz, 110 ;!Olo por la muestra de 111 habilidad escl1ltóriCl1 sino por Su 

riql1e1.a plástica y transcl1ltuml. lo que 110S demostraría que el espínt.u 

del al'tll escultórico es universal. 

~~sta obra presenta ClllCO figuras dos caballos e1l galope C01l\"cnldos en 

peces en sus ¡Jalas traseras. de donde surgen dos cabe7.as de peces con 

rost l'O!! de dl"llgón. J::sta escultura actualmente se encuentra en la wna 

dc Sopocachl cn e l Montículo. 

Cllrl08 Sahlwr indica que ·e~la obra fUIl ll'llída de Europa. junto" 

otras que negaron a form ar parte de la propiedud dI! 108 powntados en 

minería como Patino" . ( 1989 : 73) 
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4.2. ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS CHALLWAS 
(PECES) CO~lO MITO POPULAR 

·\'ERSIOl\'ES HISTÓRIC¡\s 
. EXIS'Tk~NCIA MiTIGA 

·¡i\'TERPRETAC¡ÓN ESCULTÓRICA 

DATOS 
HlTÓRlCOS : 

RAMOS 
CALfu\JCH. .... 
GISBERT 
PONCE 

·¡dolo d, 
Copacabana 
similar 11 Dagón 
(rli03 filisteo) 
·Las mujeres 
peces Queeintu 
y Umantu. 

ImERPRETACIÓN 
ESCULTÓRI CA 

·CANTUTA 
·VICTOR ZAI'At'\A 
·ZENomO CASTRO 

1 - - --
DATOS OR.ALI~S: 

PRUDENCIa ¡ICONA 
ALICIA r.Lo\MANI QUINO 
RF.FERENCIA DEL IMAGINARIO 
PQI'ULAH 

a) a.lllsideradas pl"QCl"eación del 
So! y la Luna 

b) Soll un milagro de In Virgen 

REI'RESEl\"J'ACIÓN DECORATIVA 
EN ARE'TES. TOPOS. FUEN'rES 
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4.3. ESQUEMA GRAFlCO DE LAS CHALLHUAS 

EN LA ~:SCUL1'UR.A MíTICA PACEÑA. 

IMAGEN I'!{EHISpANICA DEL mOLO m: 
COPACAB..'\ ... !\!A 

·ElICulturll monUlllcnl./lllllltropo··loolnorfa, >lu~llli~l>1 
arcaica, tallada en piedra azul 

Caooz.a humana con oola de pe,. 

HEPRESEr-.~AClÓN CONTK\1PORÁNEA DE ZENODlO 
CAS'T'RO 

(sin &lIoor la anterior e:t.:istenáa del ídolo de Copacabllna) 

Pequeña esc;nltura snrrealieta ingennll. en piedra ígnell del 
lago 
. Caoow.~· medio eL>(! 7. oon muslos y l/ierDas de mu}Cr 

+ 

REPRESF;>'"1'ACIÓ:-;- ESCULTÓRICA EN loOA 
COLONIA y Lt\ REPÚBLICA 

. Si,-cnas talludas, en piedra y madera . 
. policromadas en la IgleBia de Copacabana 

f-'e liciano Cantuta, fuente de Neptuno, mármol 
de I3erellguelll, con \Jei:(lS con eabel.a de dragón 
. Víelor Zapana. fueules de gcanilo y basalln. con 
peces al estilo 1'iwanak u y surrealistas con ángeles 
montados sobre 108 s. 
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4.4. REPRESEi\"1'ACIÓN DE 1.. ... S CHALLWAS EN 1..0\ ESCULTURA 

POPULAR. 

La joyeria artesanal ha lllllborado la imageu de las Ch>l.IIw>l.8 COII un 

oonl(luido no solo dcroralÍvo sino mítico de a.tril.ouciÓn Y poder en la. 

obtención de dinero. SegÚll el imaginario popular como lila 

a8C\"t'racionea que hlloo Don Joaquín Centeno AvLlós joyero artesanal 

de la ciudad del Alto: · Sus eso:amas, son Ulonedas de plata que 

guardaD la riquc1.1l moterial Graciaa a la Vil1lencita al lago nun~1I le 

faltan peces y a nosotros trabajo". (abril 23:2(02) 

La elaborn~ióu de estas joyas "Topo;;" y "arotes' de laa ~bolas paoeña&. 

IOn en oro, plata. peltre. cobre. con in~rustacione8 de rubíes y perlas 

netas. con la cll.ra~t.eríijt ica de ser movibles. Si bien muchos de ellos. 

como Don Joaquín no 811ben los mitos del ídolo del Copacabana. o el de 

Quesintu y Umll.ntu. estos atribuyen más importancia a su 

reprellCuta~ión que 11 su origen , ¡)ara ello es slmbolo de riqueza y ¡lOder 

ceoo6mico. 

Rn la ornamentación Il ..... uitcctónica la",b,·'" ·li di· .. , a utl za o a Imagen 

de los peces en la aplicación de fuentes. 

Ucbemos señalar también que en el rito de la danZll andina la 

"morcnada", a¡larcccn las chaJJwas. aiendo sus trajea plateados y 

CllCamadru¡ la rcprcllClnlnción simbólica de las mIsmas. ~:n las danzas 

"Waca Wacas· y los Waca 1'intis" se utili1~"l también la. imagen de In 

chullwa en discñOll elllili7.lld08. como parte de lu indumentaria. 
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• ESTRUCTURA 01<: cm.¡POSrCrÓN DF. LA ESCULTURA 

CI!ALI,WA DE VícrORZAP.'\NA. 

• 

• 
• 

v'~; 
11-.( F\. / \ \ r:--~, 

~ lA' }~ 
• .). '-'»-- / , 

.~ --." .. . ~- . 
, .. 

/'~ .XJ"'" 

COMPOS1C¡Ó:-.i DE RSVATI1>.lIE!'>'TO LINEAL 
DE!\TRO EL RECTA~GULO DE ORO 
EQ UILl8RIO E~~!'RE 1vlASA y LlNL·\ 
ESTRUCTURA GEO;\·[ÉTj{I CA 
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5. LOS MUNACHOS. 

Los mllllllchos vienen del vocablo aymara: 

munasi ña '" q ue re r( 108 aymaras no Idenlifican la 

Plllllbm Ilmor) 

Que luego significaría queriendo o lo que IIC quie re . 

!loy. 80n objetos míticos más conocidos como -lilas "del Amor. la 

procreación. fe<::undidad y la virilidad sexual". 

Las \\las &011 amulet08 que adquieren dh'ersas formas. según el 

dirxionllrio AynJ/un Religioso de Hnns Van Den Berg: 

• ,., tienen el poder de favorecer In procreacIón y la 

ferlilidad humana como la de los 81timales domésticos. 

proteger y ~"Onservar 1011 bienes materiales y conseguir 

abundancia en los productos agrícolss. son hec;h08 de 

pll~dra o melal. La mas simbolil.lln el espíritu de 108 

alllllmles, personas y Ob)lll08 que se desean poseer . 

IJ)mo la Sllnll de monedfla antJgullS fldhcridns al aSII' de 

101:1 bueyes o cualquier persona. cosa u objeto simboliwn 

también 1 .. flqU(md 1985 : 62) 

Su origen se remonl/! a la épOCll pro mc/!, halllénd0S6 encontrndo 

1)C<!ueñas escultur1ls de porejas en actitud de oopulación y Olra s de 

personajes indIViduales mUflCulin08 con falns ere<:IOS y femelllnos con 

s us órgallo8 sQxual~~ muy promulcindoK estas representaciones de 

pequeñAs ellCu l lura ~ en piedm y bronce. según los arqueólogos y 

'" 
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an tropólogos son muestr3 dara del culto ancestral h!l~l~ la 

procreación. reproduCCIÓn y fertilidad humana y 8lumal. posIblemente 

oonsulerados wmo aCt03 dil'in03 sobro lOdo en hlll culturas prc inca ¡lor 

su IInportAnC18 famlhar y IlOI:UlI que trasciende hasta la Rctuahdnd. 

Las -khuDupall" que posiblemente sean antecesoras de IlIs iHas , o al 

cont rario qUtl las il1a~ S(!3n un te<X!lIOrt1!j de h.ls khunupns. o ombas 

huyan e:<uslldo al mismo tiempo. o que ambas sean la miSIII" cosa. 

llenen las mismas curaeteristlC1lS mltlC!\8 y morfológicas, Es posible 

qU<l tlstas Ij(!lln un producLO tr¡m scultuml entro Ins culturas domonadas 

IJOT lO!! incas, o (¡ ue cst03 1011 haynn ndollllldo do las cultllTlls 

dominadlJs. 

Sc¡.:im Jesú& Lata: 

• ... La khunupu e ra una pe\llleilU esculturu labrndu I!n 

oro o platA para la nobleUt y en ¡liedra. madera o an::illa 

para pi Jatunruno (gentc de sen·lelO). Represenulbn n UII 

nn imnl. pllma. cóndor. ha lcón. I)el< etc_ o \In fruto. mai1., 

papa. etc. L3 khunupa que <lO fondo enl una 

remmiscencill IOtémiCll y era obJollO d<l culto mernnlellte 

famlllllT, privado y muchas \'(!C(l8 mdividuat DO fallaba 

eo ninguna l'I I'ienda: se la I'p,í" tamo en el polado 

imperllll y en el del kura~1i eminente como en IR 

\'il' l<lnda del noble cmnlÍn ye.¡ la del 8111l11le \'asollo. De 

ahí 11U1! los eXllrlladOI'!lH la <l noontrabnn n CIldn paso. 

mcluSJ"e awmlllliiando en su escondIte 11 1;'$ efilpes de 
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loa diote8. )' en cuntidadell aprecillblee. En estos ca!108. 

no era que se las hubo 001ocado en calidad de ofrendas. 

sino oon el solo objeto de 8llIvar!811 de la furiA 

aniqu tl adoJ1l de l~ eS]la ñoJe~· (1987: 234-235). 

Lo que Ilo.!! hllría suponer que los ntrilllllOs mágicos de ofrenda 

adquirieron ¿otro rol do tmll8Culluraciótl fOI7.ada? o simplemente ¿era 

parto de sua rillulles que basta Lura los cotlfimde?, estas pregunlus lal 

vez !lean explicadas oon mé.8 claridad más adelante por las mismas 

generaciones andinas futuras que IlObrcvivun. en sus ri\.Oll }' 

manifeslacionca mitieaa ruralca y urbanaa, en la mantención de 1011 

objelOS y la adqwslci6n de los mlllmos por necesidad u obligaCIón 

espiri tual. Se cree que en ltl antiguedad 108 munachos eran mandados 

a elaborar a experto;¡ yntiril< (sahios. ';lIranderos) que poseílJn 

habilidades escultóricas y que además eSl0e ton iun que renli7.llrlos 

hllcmndo ri tua les de lll\'ocación y peución de poderes IlOl>rcnaturales n 

los espÍnlUll del amor pura que dOlen la misma cargu mtilflC!l al 

munacho realiMdo. 

lAs i\lunachos tamlllén están vlUculados oon la protección y la un i6n 

familiar, I!!f'gílU Uoi"ia Ema Ticona (ane811oa) 

" .• flatos llegúo 10M rilos qlle AA realiooll SOll prot.cctorell 

del hogur porque mantienen In lIn\d~d de la PllreJ3 que 

~LCm"re es lo princilll'll en un matTimonio oon hijos 

sobrc todo. 8m embargo lus I)arcjae solte ras o que no 

JI) 
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tienen hiJos son las que más adquieren o compran estas 

iUas. SeglÍn ella en la ciudad de La Paz. los quc 

comprall más estos objetos de "amarre" son las pllreJas 

jóvencs de aymarna Cltadinos y algunO!! señores. y 

señoras de dlloo media hasta de dalle alta . estas 

ultimas por recomendacIones de sus yanris. o las 

adh'inUlI citadinuH llamadas clarividentes 

La familia en much08 casos tradiCLonales es lXlmllderada como un 

pequeño estado dentro la sociedad comunitaria aynulra y urbana de La 

Paz. esto 8C mantiene alÍn cuando hay diferenCial!. lle~l/Indo a v«:es al 

ma8OqllÍlmIO. cuando se trata de defender a su pareja, 1!6 así que /le han 

dado cal!08 en que cuando el hombre galilea a su mujer y otra persona 

inlCnoiene en dcrensa de ésta( de la mujer agredLda), ella recrimona al 

defensor !ru diciéndole textualmente: " ti; o qué te metes es mi In¡lrido, 

él puede hllcenne lo que quiera". 

Siendo la I)an:oja símbolo de [a dUlllidad cosmogónica (m [a a ntiguedad 

y el centro principal y promotor de la prosperidad y 8eguridad social 

.no es raro "er que lIún en [as comunidades aymaras .cxisten 

uutoridadeN ¡'Imiliares de pareja lXlmo representantes de sus interescs 

y pTOli¡w.ridad eron6mlC/I y cult.ur~1. como el "Mullku' y la "MamA 

1"alla". Dentro e[ nÍlclco comunita no /lctual existen aÍln fuertes la7.Q1l 

de pllrentof:lOO y familiaridad que deCiden el desllno de sus demó" 

" v..-..ón~ debo .. ..-.q ... oq:unsvs "'eroaao' e\~""" """'" d ..... ~ 
d. b son""'" ¡:oocft> r.cn1. a....,. .... uIotoo 
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oongéncros, todOll [os miembros de un Ayllu ea eomuderodo familia que 

por la transculturac¡ón se llaman tiOB y tlas cuando se refieren las 

personas Jó,'enes a lu mayores y entre mayores son hennan08, 

La dualidad en las d¡fercnCIlIs de género son marcada9, en las 

reurllones y fie8t~18 oomumtanas o de f9milm las mujeres siempre 

cetiin sepol'lldas de los hombrea, cada grupo de hombres y mUjeres 

campa rten el "8plhnpi" o IlHmenda, !I "coos en circulos IICparod08 o en 

una larga fila de ' aguayos' extendidos en el suelo que Slf"'e de 

sepurnelÓu entre ambos grupos, scntados fT'Cllw 11. [rente, Sm emba l'1:O 

se puede obsen'8r (Iue en ¡0lI pcquenos gru!¡os de ,IÓ"encs y a veces de 

adultns, que rara ,"cr. !IOn mix tos, lail canvcrsncionC8 80n directas, 

piclln tes y subidas de lono cuando al¡:uien 11!9 IIlteresa 81!xualmentc, 

al ¡':N LA ESCUL1'URA ~!ONUME!'S"'Ak 

• Lu representacIOnes escultóncas de los munachoe desde la 

preblsparudad han s ido fuente también de creatl\'idad c 

imerprelación artística así lOemos que en la Ciudad del Alto de La 

PlIZ 111 escultura mOllumen1.l11 del "m\lllllchu" o lila del amor de 

aproximadamente 2.50 mUl ~alizada por el escultor Angel 

ObhtU$, 

• Dentro BUS connotaClom.'s m[ticns urhlln1l8, lldquicre Iml¡Ol'tllncia 

artísuCll y representuLl\'a, siendo que a cata escultura 8e acertan 

algunas p9rejas pnra fOTDlnJizar y lIOhcltIlr muchos de!lCOs de 

amor, por roferencis se SIlbe que mucho¡ de el108 se citan en el 

lugar pura declararse su lImor)' que este 8e11 duradero, 

liS 
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o Su ooml1081clóll está basada en líneas }' volúmenes cun "QS }' 

cerr.tdOll, Jugulendo una estructura oval. 

o Su eatótica es esulizada}' C!l ~ 1 ~imótrica . 

o Su propol'Clón es equi lib rada entre masas. 

• Su téCllIca es tá desarrollada I)()r el modelado monumenta l en 

ferro·cenwilto. 

b) EN LA ESCULTURA POPUI. ·\R.· 

1:::11 18 aclunlidad la. escultura pop ular a rescatado las Imágenes de 108 

munachO/! en sus distintas vllriedades, eSt08 80n realizado, e ll 

grandes cantidades y ,·endldOl'l en 108 puestos de artesanias y el 

Jl8mado "mercado de brujas". 

o La oomposlción de cada una de ItI S pequeñas esculturas 

populares . están supe<htadas I>or la imllaclón de 10í! 

existentes e n lO/! mu!;OOs. como la difusión de los creador por 

sus eseulwres . en muchos por la habilidod de estos se 

oonfullden 0011 las reliqUlIlll I)l'labJ;;párucas. 

o S u represent"ción estética responde a las imágf'nes 

figuralll'as, estilizadaH }' en m ueno.<! C8!IQS goomÓtricas. 

• Su tÓ<:;JIIet1 v"na, desde e l modelado en oommJCB . tallado en 

piedra y fundido en metales oomo el plomo y bronce. 

Oll"OS artista~ oontemporánoos qua residen en La Pa1. cumo los he rmllllOS 

Wilfredo Eche\'erria y Victor llugo Eche\'e rna, t.runbu;n renlizlIlI 
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intcrpreUlcione$ de 108 munamos, la ¡¡erie de falo rnunach08 y \'a80S 

libatorios con órganos S(')[uales femelllllos y masculillO!! que poseen 

calidad artístico, se pueden considerar dentro la nueva forma 

imerpretntivp del arte mítico urbano qUIl tienen relación con el arte 

popular. Las innOI'8cionea católlca8 que le8 IlO8ibilita la escultura. o que 

ellos poBibilitan ~ la escultura ppra una mejor y fácil interpret.aci6n. 

sugieren una nueva generación de eetótica andina urbana. colllllderada 

por much08 como un asidero creatlvo de gran vplor . estético. técnico y 

conceptual. 
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5.1 ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MITO 

DE LOS MUNACHOS 

MUNACHQS: lLl.ASOKllUNUPAS 

VERSIONES IIIS'I'ORICAS DE 
SU EXISTE!'\Cll\ MITICA 

TIENEN EL PODER 
PAR.o\. FAVORECER 
LA PROCREACIÓN Y 
jo'EC\JNDIDAD 
HUMANA o 
ANIL\lAL 

ANTROPOY 
ZOO~IORFOS QL"E 
L\lUESTR. ... N 
PAREJAS 

f':N ACTO DE 
COPULACIO:-J 

. RESCATE EN I~ ... ESCULTURA 
MO¡""U~ll::l'TAL 

. E~ 1_"'- ESCUL TL"RA 

POPU.AH· ARTE&U,OS ESPECIAL."IE~TE 
DE 

TIWANAKU· CURVA- PACAJES 

'" 

1 
I 
I 
I 
! 
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5.2 ESQUEMA GR..\FI CO DE LOS r,'l UNACHOS. 

MUNACHOS 

+ 
PEQUE~AS I-:SCUL 1'lIRAS 

FIGURATIVAS ELABORADAS EN 

DISTINTOS M .. !\TERIALES 

COMO: BROXCE· CERÁMICA-PIEDRA 

PRESEi\?r ACIOi\'ES 
TORreAS: 
MENTAL- Á.l\'GEL OBUTAS 

RE 
ECUL 
MQ:-'--U 
(EL AL 
DE L\ 
\lCTO 
ECHE 

TO) 
IPORTANCIA ARTfSTICA 
R HI.JGO y WILFREOO 

VERRlA 
(CIUDADD E LA PAZ) 

- -- -- -- --

, 

1 

REPRESE"TACIONES 
DECORATIVAS: ANILLOS 
ARETES. FUEl\'TES. 
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Teresa Gisben . con referent.':i1l. 11 los mitos, $eliala también 

' Vnlverdc en 8u poemll Sllcn>. en la silva SUla. dlce qne la Virgen 

venci6 11 veUU$, dcjíllldoh\ aprii!iouada \JI! UI! moute de mirrtl 

junulluente con cupido que IIvrillion6 con un collado de incien>lO" 

1.11 reprel!eutaei6n de la obra de tesi.~ -El muulicho de Eros y Challwa" 

ee una recroación de este pasaje que eimbollza c.!Ita meu:la de 

conoopciones mí ticas en el 8increti ~ lJ)o escult6rico urbllllo. 

5.3. snllLTlTUDES El\"'I'RE LOS CUATRO 

ELE1I¡ ENTOS MfTlCOS 

~~ KEKO . JAMP'Al'U' CIlALLHUAS 

! MUNACH; ~ 

TU:'\ü'PA-QUESI¡"¡'TU - UMA.~IU 

(SE RELACIONAN POR. LA 

SENSUALIDAD y EL PECADO) 

FORTUNA·ABUNDANCIA· .. ·ERTI LIDAD 

SENS UAl, IDAD 

(TODOS SON I1ENEFICOS) 
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• ESTRUCTURA DE COMPOSICIÓN DEL 

MONUMENTO AL MUNACHO 

• COMPOSICIÓN VOLUMÉ'l'R1CA 
• ESTRUCTURA GEOMÉTRICA OVAL 

DENTRO UN CONO TRUNCADO 
• LINEAS DE DIRECCiÓN DE ELEVACIÓN 

Y ASENTAMIENTO . 

• 
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6. ARTISTAS IMPORTA .. "frES DE LA RSCULTURA. ~ l jTICA 

EN LA PAZ, 

Sobastiáo Aco8topn _ Indígena de Copacabana que realiw las 

pnmeras s¡nmas talladas en piedra en la Iglea.ia de su pueblo. 

Fraocisco Tito Yupanqui _ Descendiente del inca Tüpac 

)' upanquI. reali7.6 co 1582 -83 la Virgen de Copllcaballa. es 

considerado uno de los primeros escubores indigenns. 

Feliciaao Cantuta _ Escultor indígena que vivia en la ParroqulIl de 

San Sebaslián, entre 1852 a 1855 re llli7-ó la Fuente de Neptuno. 

actualmente ubIcado en el ~lonlículo de Sopocachi. 

Victor Zapana Serna _ Escultor de raíoos mdígenas. está 

considerado elll re 108 más imponantes e:<ponenlcs y 

representantes de la ellCullura Boliviana, e~ autor de 

innumerables obras de contellldo mítico. como e l monumenlo al 

Ekeko: !luyustus. el Herma no SalcsillllO y otras csculturas como 

los Jamp'alus. Pachamama. Challwas. el Anchancbo. 108 l'uevos 

Ricos. el llermano Siseo. etc, y otras monumentales. 

Sobre su obra el arti~ts Bencdicto AiU! se ¡ndio.;a: 

"La l)rolí(ic8 e mcontrastable labor artística de 

Víctor Zapana Serna. demuestra definitIvamente 

h. conciencia del Allde: eJI as í que su lenguaje de 

dImenSIones tiene lu sufiCIente energía tehíncn dcl 

I!scn(tor de 1)()(lcrollO e~Il I"l!SIO IUSmO mítico, 
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ineludiblemente mágico. privilegiO de 8U espíntu 

apa~ionado y lIÓlldn fa(:1unl esu>tlca .. (1993) 

Ángel Oblital! -.RealiW "arial! obras míticas como el monumento 

al MUIIIII.:hu y Otros de la misma temática para oolm:doucs 

puniclll6res. 

f'nmCloe Secretan De origen sllizo. qlle radicn e n La Paz 

llolivia. su obra 81'! baso en las illas. eleme ntoll mítioos del Ande. 

dentro la contextur!I ellté tica do 1011 totems r grondes escul turas en 

motal policromado. con su particular }' s ingula r interpretación. 

sobre esta esculLOra Roberto Vulcárrol dioo: 

• ... es casi ImllOslbln VII'ene,ar sus Illl!zas escul!ónca8. 

s in Imagmar lo que IJUooe haber ocurrido (y aún ¡lOdria 

sucedolr) oon ellas y entamo H e llas: Su f,mCl6o 

ceremomal como parte de nlUalea mágICOS (199,,·4) 

Agustín Ca ll illaya- Escll ltnr dfl origen ayrnara (fue aymianlll de la 

ClICultorn Ma rina Núne7. del PrAdo). rea liza ohm.!! mitir.n .!! oomo el 

jllmp'lItu y la pachamnmll . &¡ reconocido en el ;,mbno escuhónco 

Ilaceño como uno de 108 IIOCOS escultores autodid6Ctas que han 

tenido m6yor éXito. ACI.\lalme nte expone y "eude 8UR obrns de 

pequeño rormato el! la PhJ7.R II umbol!., todOll loe fine!! de llemann. 

~rnellto Maman i ElICuhor de origen aymarH. lamoili ll realizó 

obras con relCl"(!ncia al jamp'atu. Su nctivldad artística fue muy 

ore"e. obl"\I\'O una becIl a FrflllCla. n HU regrl!SO obtu\'o el pnmer 
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premio eo esculturH en el Sol6n Pedro Domiogo Mw-illo. Para 

despuós re lomll r a su pueblo. 

Víctor I lugo Echever ria - Escultor potoaino que radicn en La Paz. 

reali.,,(1 obras de ImporuHICI8 míticn como el Ekeko. 108 jamp·aIUS. 

Anchnllchu y Mekala. OhtUlV también 
. . 

\'arlOS P!"('OIl08 y 

dJSllnciones. En SUI! obras IIC 811nJC11! el estud,o IlcademlCO ~. 

cJaborndo del escultor eronti,'o r IICno. Actualmeate es docente de 

oorámlCU y escultura en la Escuela SuperIor de I3cllns Artes 

Hernnlldo Siles. 

Wilfredo Echevcrría - !lcr111!lOe de Victor Hugo, escultor y 

oornmlsta. renli?,ó cscultur.ts pohcrom;)s dc los f,lio munnch08 eo 

oornmica y creó uo;) variedad de pequeii"s esculturas y I'a~ijas, 

dentro el arte ))Ollulll.r. con eslO!! lemns y otru~ como lo~ jamp' Htus 

y ekek08. Posee uoa expresión simbólica subjetivll. Al i¡¡1l1l1 que su 

hermano es docente en la mIsma 8scuela de Arte. 

Zenoblo Caslro Znpana _ Nuc,'o escultor autodidncta de 

Copacobanu. sobrino del escultor Víctor Zapllna Semn. {Iue rea117.3 

ellCulturHs m¡tic!!lI dcllHgo, C()mo 1118 Slrenae y ¡nmp'atus. es autor 

del monumento al Jam¡t"atu en Copncabona. I'osee Una \"(ma 

artístiC¡1 que data de SU!! orígenes y se ¡¡IU8mn en ~\l reahamo 

ingenuo. ron el empleo de unn lécnica que depurn ron Sil pro¡llll 

eXigencIa. 
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CAJ\1BIOS EN L..>\S TtCNICAS. MATERIALES y ¡-lliRRAM IENTAS 

UTILIZADAS EN L..>\ CONSTRUCCiÓN DE L..o\S ESCULTURAS 

MÍTICAS. 

El medio material que utiliza un artista oondiciona e[ estilo de su 

trabQjo. Así un escultor ba de tratar [a piedra de modo diferente a [a 

madera: un mÚSICO logra oon 108 Ulmbores unos efeclO8 que dif>ercn de 

los que logra con 108 violines: un escritor. ,i escribe poesía, ha de 

cuml/[ir ciertos requisitos que en una Ilol'eln scrlan irrolevantes. 

También In tradición locnl afecta a los esulos artísticos: los discños en la 

cerámica de un área geográfica y un periodo determinado$, !)ueden ser 

geométricos y en otros. naturalistas .. Además. el tema artístico está 

muchas veces dictado l)O r la sociedlld que lo financia"''. 

El rango social de los artistas ha ido camb,ando en Otttdente a lo lurgo 

de los SIglos. En la época clásica y en la edad medm loa poetas y 

escritores. al utilizar plll'll sus obras sólo la capacidad imelectual. 

estaban oousiderados creadores de rango superior a 108 actores. 

bsilarines. rnúsiooa. pintores y escultores. que utiliznban la habilidad 

manual o física. Pero desde el rcnacimlllnto. CUD udo empcZ>lron a 

valorarse todos los !l8JlCC1.08 de la IlCrsonnlidad humnna. la capaCidad 

crentiva en el campo de las artes visuales y de repn!scn18ción ha ido 

ganundo mayor rewnocimiento y ¡lrestiglO !!OCia\. Hoy en día el arle se 
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considera. en ¡odas sus CIltegorias. como parte rUlldameDl.aJ de 1011 logros 

de la humamdad y much08 creadores de 108 mM dIVersos campos 

nrllsticos. 
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1. EPOCA PREIIlSPÁ."IICA; 

Se deduce que se emplearon las sIgulenW8 técmCR8 y materiale8 por 

difcrenw~ referencillS que citf! 1l laa épocas y 8U introducción en 111 

escultura indígena como la que hace l'Ilferenoa Jesús Lara en Cu! tur¡¡ 

luCR. y Gisbert en Icxmografia y mitos IIIdigen1l8 en el arte y por la 

exi.stencia de las pie7 .... s nrqueol6¡:lca8 ell la actualidad. Así corno la 

denomillaCló ll do OSI08 ofiCIOS en IRa cronu:as de Fe]¡p,¡! Guaman Poma 

de Aya!a. Las CRractel'ÍSllcss ob!lCr .... adI\8 e n laa estelas y los ¡dolos 

¡¡rchisp¡\nicos que llu n !lO oon!lCrvan on Jos muscos. como datos 

;a:ulQgráficos pRra sus lecturas de tnLerpretución y dedUCCIón del u!!o do 

los malCfiales y 8U procellO. 

1 1 T~CN1CAS 

a) TALLA DIRECf A· I'IEDRAS 

En eswlus. escultu ras en bulto. monolitos y eSll'Ucturas 

arqllltect6l11cns. el cronista Guamun Poma de Aynl (l denonuna 

esta aclJvld l'ld como Ima turea espec.ífK:a de los· rumitaehl<:oc· 

{canteros.! (Posnallsky, 1944: 192) 

b) MODELADO EN ARCILI .o\ PARA TERlL\CCYl'A.· 

(en I\hunupas. Kharus . snumadores). G unmo.n Pomo de Ayala 

señalA esta RCl.lvidad romo un oficio de kIII" mnncalllllac' (oUems) 
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c) MODELADO Al,. HUECO' Segun algunos artesanos de 

Ti ..... anaku. este procc<hmiento se ha mantenido hasta la 

actual.Jdad. por aquellos que IlIín reahzaD 1011 modelados al 

huero. sobre Ulla base ¡pmtorm de un plato sobre otro 

I'olcodo hacia el suelo, lo que permite realm1T vasijas. k(!rus y 

ollall. Esta técnica se ha cambindo en muy pocos coSO<! por el 

tonlo, su introducción rue alrededor de 1972 por orti.8tas 

oon,m,sta/l como el artista + Jorge Medona . 

di MODEL..WO EN BULTO. 

So sabe que esta técnico Fue uno de las pruneras y es como su 

nombre lo indica. sobre la mU1l-I1 de Iln;illo se rl!aliza" illcisioucs 

dundo forma al objl!to deseado, no se encontraron objeto.~ de 

gru ndes proporciolll!s en este tipo de !.&:oica, las mayores no 

superan los 45 centímell"Oll!. generalmente se usaron como 

moldes IHn".! la fundición del cobre el bronce y el oro de las 

khunupas. 

e) fUNDIDO: (Khunupas, mbcuras. peCherfl9. mUDIlqUCras. 

orejeraa) 

a. en bullo 
b. laminados 
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o TELA ENCOLADA; (Ternlllo del flO! , Cuzco) 

Con rererenCta a esta téclllca,Teresa GIsoon 8e1'ala 

" ... que la relución entre lO!! ídolos Incas y la escultuf"!I 

virreinall\w direclJ] . pues lO.!! eSJlañoles llegaron a ver en 

el CoriCl111(:ha cIertas imágenes que IOn el antecedente de 

esa escultura virrema! en mllgue~' y tela: Cobo al 

descrilm el templo del Sol en CU1.GO dll:.e· había en el 

mismo templo (Coricancha) 0lrll8 t,"I.''' eSlnl nas del Sol lAS 

cuale8 eran hechas de una8 manlns muy gruesas y 

wplda8. de mane ra que se tenían S11I artIficIo. Llamaban 

¡tI trueno con tres nombres el primero y principal era 

CHüQUI ILI.A. que significa resplllndor de oro: el 

;;egundo CATUIL,L.!\. y el ten:ero INTI II.LAPA. De cada 

nombre de e8108 hIcieron una estatua de mamas de la 

misma rormll del SoI ... Estaban oolOClldas eSlas estaluas 

en el templo dd Sol. .. Murra afirmll nlgunHs lmagenes el 

Solo (l!:l Trucno eran ho-chas IXIn montas gruesas. tun 

firmemente uran:\eladasque el [DOLO quedaba parado 

por sí mlKmo. Hoy cuando estas estatuas hilO 

desllPllrecido '1 sólo queda u 8\1S Supel"\'IVeUClas 

virremale", qui7.n tengamos que pensar que tellÍan Blertll 

armazón dentro. en todo C380 es eVidente la exiswllclH de 

estas escultums tOll liles y de ot ra -mAl! tomentos· dondo 

el materllll pnmigelllo fre,:;uentementc era meUlI 
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revenido. El lUismo Murra indica que Aniaga había 

Quemado 600 ídolos muchO$ de ello¿¡ CQn sus vestiduras y 

ornamentos de mantIllas de cumbi muy curIOSOS .. ." 

(1994.101 ·102) 

1. 1.2 MA'I'ERIALES: 

}O~n la lalla di~ta : 

andesIta 
arelllSCIi 
basalto 

. calrza 

. sedimentarios 

Para modelado en cernmicu: 

. Arcilla8 refractarias. 

Paru fundido: 

. bronce 
oro 
moldes 

Pal1l tela enCQlada: 

manta~ de tejido grueso a colores 
cola vegetal. harina de maíz.. gnoslI de animales y miel 

I . I .~ HEH.RA.\1IENTAS: 

Huayras. hornos. para el quemado de oerámica y el fundido. 

Ubicados en un promontorio y ull1ls de la tIerra. CQn un le.'e 

IIhuccado en 10ll que se rosen 10ll objetos ron pOJa , yaret". bo~tll 
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de -cui" (oollejo de campo) y la ayud~ del viento. esta técnica aún 

se la utiliza en Tiwanaku. 
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·) I-':PQCA COLONIAl.; 

Se tiene referencia de la8 81gwemes técmCIIS y materiales. por la 

ObservaCiÓn y el estudIO en la construcción u;onográflea de las 

iglesias. el tIlllado del lil s sirenas de Co\)HCaOanll y detalles de In 

Iglesia de San Fra naiaco. como los dotos ootemdos en textos 

blbl iogr.ifloos de POllce SanJlnes. Posnanski y GISbert. 

2.1 TÉCNI CA." 

a) TALLA DJllliC'I'A: 
dellbsste 
formn conCl'll ta 
detollca 
buchnroeado 
pulido 

b) ESTOFADO 
Técnica italiana. adoptada por 1011 espo i\olllll. q ne oo Jlsiste eJl 

pintnr las parle~ ¡JI! \l nn cIICulturu. 

cl ENCARNADO: 

Técnica de dar 00101' o aspecto de p iel humuna 

d) ENCAÚSTICA: 

Técnicu chnlu y luego italiana, que I'we8tia de una capa de 

cero fina IKlbre hUI escuh UrllS da ndol<, color 

e) TERRACOTA 

Según SaI1l7.ar: 

• Posnallski /le refillnl que la termcotu fue de muy poco uso. 

pa ra la elaoorocl6n dQ ídoloo. fUI! empleado por lO!! indígenas 
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pal",¡la elaboración de sus utensiliOs, casI fue parallZado hasta 

después de mediadoa de l siglo XVI. donde reapareció". 

( 1989 : 68) 

" FU},'OIOO 

Se tiene entendido que no se realizó parn la elabornción de 

ídolos. Se ulilizó 18s fundiciones precarias y de gran escala, 

para fundir e n su mayoria. las l> ie18s halladas y COllvertlrlas en 

lingotes 6 adorno8 propios de la corona española y realir.ar las 

a lhajas de las ,'írgenCll". que en muchos de los ca808 fueron 

reali7.ados en Europa. o labrados en PotollÍ, 

g) TÉCNICAS :\1IXTAS TEL<\ ENCOLADA Y TALL<\ EN 

MADERA.: 

Según Bcrnabé Cobo. las técnIcas de la tela encolada y e l tallado 

en madera, son Iltiliwdas en la colonia como técnica meHa en la 

elaboración de lall ImAgenes sacras. Teresa Gisbcrt 8Cii.ala 

tamblón: 

• El s Istema de e!!CUltura en maguey. más 

generali"l.lldo quo el de eacultura en tela con IroZQ8 de 

maguey (origina rio dll las wnas desérticas de 

mewaméricn y algunas regiones de Sudamérica ), en 

quechua I"CClI>e el nombre de chauchau y en aymara de 

tauca. QuercJasu describe el PI'()(:(l80 do la ta lla en 
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maguey. descortezado y cortado en piezas que eran 

unidas ent.re sí con cola animal y para reForzar esta 

estructura las piOl7.3s SOl cla,-aban con Olspinas hechas 

de la misma col'teza de mag\wy. Sobre Olste esbozo se 

hacía un modelado mas delicado con pasta de a.serrÍn y 

ajicola. algunas parws más susceptibles de ruptura se 

ejecutaban con piezas pequeiias de maguey. las cualOls 

se reforzaban con espinas hechas del mismo material y 

que. antes de aplicar la preparación dOl yeso y cola para 

la policromía se cubrían con pequeñas tiras de 

tela ... Sobre esto (el ooujuuto) se aplicaba la tela 

enoolada. Al efecte se ponía a I't!mojar el trozo dOl tela 

deseado con un pote de ajicola y cuando estaba 

totalmente empapado y caliente 8C lo .secaba y colaba 

sobre ",1 bulto ... cuando la tela era grandOl se ¡¡yudaba al 

fij~do inicial con espinas de corteza dOl maguey.( 1994: 

100' IO¡) 

2.2 MATERIALES. 

En la talla directa : 

maderas (m~guey , cedro, pino): piedras 
;;edimenlana y piOldra gl'Bnito_ 
cepillos 
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En el estofado '1 encarnado· 

·esGllyoh, : mel-cla de yeso o ti1~1 molida oon cola. 
·pigmentos a¡óleo 
·barniz 
·la<:8: (técrllca de ongen chino e IIIdú y. po8terlornulnte 
adoptado ¡)(Ir 1011 japoneses y eSI)añoles) 

-pan de oro: (láminas de lgadlls de oro laminado. t.é<::mCII 
de origen celta en el siglo IV a .c. adoptado por 108 
españoles) ~7 

En las técnicas mixtas: 

·maguey 
·tela 
·ajicoLa 
"astillas 
"pigment03 
"escayola 
-burni? 

caoollos naturales 
11'01.08 de dientes 
retazos de uñas 

2.3. HERRAII,1IENTA$' 

En la 'ralla dire~lU : 

·uso de herrería 
·cLnoolee 
·martllloa 
"combos 
·oomb,llOll 
·esmerlles 
-l ijas 
-madera 
-gubios 
·escofin as 
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En ni encarnado}' estofado: 

estecas de modelado 
limas de madera y acero 
lijas de madera 
palillos de metal 
boleadoras 
cuero de oveja 

En las técnicas mixtas: 

·Se usan las herramientas de ambas técnicas. 

En el fundido: 

-Realización de JOYlls para las Vírgenes de Copacabana. 
La Paz. Candelaria y otras. con herramientas de joyena 
artesanal. y se funde en hornos y qU\imadores 
artesanales. 
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3" ¡;:POCA REPUBUCANA y COmEMPORANEA: 

Las I'{'ferencias do estas épocas SOn más producto de lo 

IranscullUrsctón de las épocas ameriores que estableCIeron el cambio 

)" el uso de las difertlntel tecnicas ~. materiales que l!I! detallaron con 

anterioridad. con la diferencia de dar más cobertura y rtlVllloril.llr 

algunos ASpectOS inherentea a hl1l técnicas modemlls. como In 

implementación de objctoe fabricndos 11 pequeiia e$Cllla colocados ni 

Ekeko. 

Así mismo el uso de diferentes matenales arqUltcctÓniOOll. como el 

3.1.TÉC!'\ICAS: 

11) TALLADIREC'rA 

Pon 111 clahol1lción de las escuh umB mOIlUluentales del I':keko y el 

Jamp alu, como las pequeiial:l chllllwas y munachOll. 

Est" técnica lmnsmitida desde 1" e lKlCa prehiSllúnica aún l!I! ha 

mantenido en muchos de SU9 I:ISPI!CW9 prooodlmentales. como· 

'desbaste 
'forma goneral 
'buchurdelldo 
'detalllls 
'pulido 
·ensamble. 
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b) MODELAOO; 

En la escultura monumental del !\1unacho. reahzado por el 

escullor i\ngel Obli tas 

- EN ARCILLA.' Se usa. puro buse 'i molde del acabado 

en Fl)rn:;I"C:eml)nto 

En la escultura PGJlulil r; 

EN ESCA YO!J\ .. Técnica que aún se utiliza en In 
ooilstn!(lCi6n de Jump·lItus. Ekekos y las \'írgenes de 
Copllcabul1a 

c> TERRACOTA: 

-En l!! e laboración de 10lI ídolOll IlroducidOll por In 

eSCullura popul!!r se reahza en modelado en bulto para 

luego sacar moldes de yeso y \'UClln &obl'(! estos la arcilla 

cerámica. e llserie. 

e) MODEI.,AOO EN YESO; 

Se reah7.1l tamblen un "re\'lo modelado en bulto de 

an;llla. parll luego sacar moldCiI ulsclados de YC!!O. 

ooloClludo uislullUl$ y \'&Cllllldo \'arms capas 

delgadas de yeso. pllro SIlCIIf UUIl figura hucea. Se 

"lene ta mblen e l yeso dentro el molde llenándolo. 

para sacar las figuras en bulto. 

o PATINADO Y PIOJl,lENTAOO; 

. Se real11.1l sobro la figura de ye!lO. generalmente se 

utiliza oomo Impermellbil i:wnle . una capa de agua de 

cola . &Obre la que una \'e~ 8eC8 se aphca pinturas 
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aceitosas y brillantes; para el rostro .se utili7.a el color 

enC8nlado. Esta uk mC8 es Illlhcada por los Il rllstas 

popularo~ en la roah7.aClón del Ekeko tradicional de 

AJasltas. 

g) FUNDI CiÓN: 

En la actullJidad IIC usan las fund iciones lIara la elaboración de 

los ídolos de pequeña escah.1 y la aplIcación dao;¡rativa. como 

uretes. 1.OpO&. amllo8 medallas en la joyeria artesanal, a nh'el 

industrio!. E:";sten pocas fundicioncs que l'Cohzan IrnbCIJOIl 

o rtist ico8 en la ciudad de La Paz. podemos cilar /L la fuudicióo de 

GregorlO Conde ubicado en lo ciudad del Alto. a su 8Obrino 

lIumado tambIén Gn'!gono Conde en la zona SUf . del Pedrel¡ol y 

a Don Esteb/ln Quino en la 1.o1ll:1 el Tejar. 

h) TÉCNICAS ~'¡¡X'1'AS: 

Se emlllea el uso de dO!! técmC8s diferentes como IlI.s usadas por 

Frnnsine &cretau en sus l!lns. la talln en madero y e l acero 

rOl'Jado. 

La implementación de objetos de primera uecMidad como 

im itación. en la escullura popula r del Ekeko. rabncados por hlll 

imprentail n pequeña c8C/lla y otro~ produCIO~ naturales y de 

COll5umo romo las pllpas, qUinua. arn;Jl.. fideos. azucaro etc. 
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bacen que se implemente en el ane paceño el rito simbólico en 

los objetos y materiales naturales y fabricados. 

3.2 MATERIALES: 

0,\1 antiguo uso de rual(!riales metiolioos como el hierro. en la 

actualidad se ha implementado el uso de herramientas 

eléctricas. que pnr su costo son utilizados por muy pocos 

~rtiSl3 S. 

En la "a lla din;cta mOnummelltal: 

·piedra sedimenwria 
·granito 
·ooronguela (mármol andino de características más 
cristalizadas que el marmol iwhano) 

En el Modelado artesanal de la esculturas pO¡luJar. 
Patinado y Pintado: 

·arcilla seleccionad~s 
yeso 
00," 
pigmeutos 
aglutinantes 
disolventes 
secantes 
engobes 
esmaltes 

En el modelado monumental : 

·fierro 
·ceruenw 
·anona 
·~I 
·madera 
·alambrea 
·clavos 
·maderas 
·tubos 

1" 
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En la fundición : 

'Realizan rundldos en diferen tes materiales 

sienrlo la especialidad el bronce para la 

fUDlhción artrsticD. 

o. Bronce; Mlltenal obtewdo de la aleación de oobre y 
estrulo. en su generalidad no utilizan e;;-tas aleaciones 
pums SinO lal! mezclan 0:111 ",n o plomo. &.culturas 
monumentales y dccomt;"fts. 

U. PluUI, peltre y oro' Joyería ul·!.(>5ansl e industrinl 
Pluta: La pluÜl se conoce y 8Il hit valorado desde la 
antlguedad 00"10 metal ornamental y de acui'iaclón. 
Loe alqUimistas y los mdlgenfts prehispániroe la 
conSIderaban como metal de In hma. Ea un elemento 
metáliCO blslloo y brilla nte que oondu~ el calor y la 
electricidad meJOr que IlIngún Olro melal. 
& lt.nI: Aleación de. plomo. ellle ye8t.niio. 
Q.m:..Es (1)0 de los metales mtls blandos y un buen 
conductor elóclrioo y ténuioo. Es un metal blando y 
un buen conductor eléctrico y IÓrm,,:o. 

c. Cohre: F.s uno de los metales de mayor uso. de 
!lpariencII' melálica yoolorpardo roJ'~O. Ya cm 
conocido en épOCHS prehilltóm;ns. y lns primeras 
her t·'l m lenlllS. 
El cobre tiene una gran \'lI riedad de aplicllciolles a 
causa de sus ventaJosllS propIedades. como 8011 su 
elevAda condur.lwidad del CIl iar y electricidad. la 
resl~tencill A In corrosión. IIsr oomo 8U maleabihdad )' 
ducuhdnd, además de 8U belle7.8. Dehido a su 
e:uraardmano oonductlvidad. sólo ijuperada por la 
plRt8 

PIQmo: Es un elemento metálico. dellso. de color gris 
azulado. El plomo reacciona con e l {¡cido nítnco.¡Jero 11 
temperatura ambiente apenas le afectan los ácidos 
sulrúrico y clorhídrioo. 
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El plomo es un meta l blando, maleable y dÚclil. Si se 
calienta lentamente puede hacerse pasar a través de 
agujeros anulares o troqueles. 

Escultura popular de amuletos o lilas 

ElIlas técnicas mixtas: 

'cartulinas 
'papel 
·t.intas de imprenta 
' hoja lata 
'madera 
' plomo 
'madera 
'acero (usada por la a rtista ~'ransine Secretan) 

3.3 HERRAM1RNTAS: 

Se utih7.an lus más variadas herramientas que son aptas para la 

elaboración de las esculturas. según la preferencia del artista o 

Su condición económica. 

En la tallu directa: 

'cinceles 
'martillos 
' buchardas 
' U!lO de amoladoras 
'pulldoras eléctricas 
. cierras meClÍnicas 
·taladros 
'amoladorilB 
'perforadoras 
' pu 1 ido ras e M¡;uicas 

En el modelado mo[]umental: 
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'martillOll 
' tenRzat 

,alicate. 
'espátullls 
'amoladora 
'doblador!" 

En la cerámICa popular 

'lI~ do huayrae ( En la aCluahdlld, nun se usan e.n 
1'iwllnoklU 
'hornos eléctricos ya gas, 

En modelado pOJlular 

maquetRI 
eatemll de madem y metal 
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CONCLUSIONES 

Estll investigación de ProIHlQSt.a hipotéuca deduL1ivo. nos lIevlI 11 

la conclusión de qUQ a pesar de los cambiO/! quo impollo la 

trnn8Culturación en In t:mthlll tle La Pal~ e'[lRten divcl'!!ns formH $ 

de rt'plllniellf!!U e8Cultura mltiCll en la actualIdad E!!te fenómeno 

mA1'l:1I 10'1 contrastes ostéucos. t écniCOS y t'OlIoopluales. 

estahleciendo una gama imlXlrtante de I'ariantu y nltemnti,'u 

crentivlIII ¡Jara el enfoclue eStruclUral y tridimensional de la 

el5Cultura ancestral pre y J>O!!I hisp~",ca . rc9lllUlodo sus "alorcs 

Originarios y adquindoa unidos Ambos en unA dicotomia proplll 

dclllen&lmiento Andmo: producida en el sincretis mo y la fiJ080fia 

tOl ral6ctica. En este CA!ICI. lns cuatro repre8QntnclOnes míticas del 

Ekeko. J' lIwpatus, Cha!lwas y ¡\!lInachOJi, 80 muestran como 

umdades ,'incnladas entre sí por la fe . la voluntad. el de!leO y el 

awor. bases fundamentalcs de la eatrllcturn. vl"encia y desarrollo 

]lslq\lioo)' cSpiri t\l1\1 del hombre. frente 11 ~1I reAlIdad. 

Se hu ";sto que a l.rlll'ós de 111 escultura como expresión artístiw 

en IlIs dlSUnUl8 cUltUr¡IS. el ser humano ho creado. re.;reado, 

dl8Cñado. red.señodo. reFonnulAdo bech<NI mh.loos heroioos y 

cos.mogÓrucos. cuyas lectufU. noa orro.:cn 8US có<hgos de 

outoeugcslión y comulIIcaClón con elementos estóllOO/l 

lrldimcnsiona Ic!!. 
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}UsI mis mo ltl~ dira(;t,,-r!.;uea¡; pl'Ü~i .. ti dI:! lOdQlI l¡,~ l;ultlll'l1i1, 900 

rcre rCllles elltólicoe. técn iCOS y ronoopLulllee que no se aCllbiln 

nUlI(ll. , Pár.l. la u&;ullura wul"-mlI<Joíllllll pll~'I!í1u . caJá linca. caJ .. 

fUl'llIa. cadil cxpr(!~¡ím. tl~ ona ledu"" du oonilucUt ind.ividulIl y 

>!OCial, qUIl IIUti brintiau \'ari"Ua~ y w...LinUttl ru rlDa ~ ti" wt.>rpreUtr 

en el a rte plástico. la rua.nlención de 101:1 mllOll y 108 ritos en IIU! 

cMrencias ur\¡iitltl~, 

A Ju largo 0.1 ... Il~le LrullUju Sú ¡Judu w,,~tutur (ambieo, 1", 

llll ll<lrltldci" <[Ut! LltlUe Imm uu gnlll ~orU;!lllajtl dll h. pohlaClún en 

eOlla ciudad, luOl e,;o,;,,!tUr'lhl IIIllicas'si'lIOúI'CIIII llue I'I!prescul>ln 111 

v,dll tl~luri[ulllllnd",u , 
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RECOMENDACIONES 

• El investigador ~lax Portugal ha indiClldo qua en la ciudad de La 

Pnz. existen apachetJla que son los ¡ugures MIgrados. en 108 que 

actualmente se rinden cultos rituales u 108 dioses tutelRres 

nndinos. a fin de preservar la RlliglOsldad aymara y su 

sincreusmo. producto de la t.ransculturnL"i6n. sería conveniente 

que csto<! lugnrllll BIlall preservndoll por lAS autoridades 

mUDlclpnlell 000 el propósito de viVIr la inlerculturulidad en aUB 

planos mitioo·rehglOsos. w n el apoyo del a rte escul tórico. 

Lo!i anislas pliiRtlOO8 cootemporánCOll podrían usar otros 

elemenlos miti006 de las culturas fl lllazónicQ8 ¡lara restablecer sus 

signifIcados OrLgl1\ llrL08 y darle un U!lO e,lellOO. 
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ANEXOS. 

1 OBRA DE TESIS· 

'UNIVERSO MITICO DEL ESCULTOR A\'MARK 

TÉCl\lCA BAJO REUE\'E \' IlUECO REUE\"E -TALL.\ 
DIRECTA 
MEDIDAS: o.~ X O. 6] MTS. 
MATEKIAt; PIEDRA LAJA. 
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2 OBRA DE TESIS· 

• ALEGORIA A L.'\ ESCL1..TI.. 'RA :\IITICA" 

TECNICA TALLA DIRECTA 
:\1EDIDAS; 0.69:\ 0.30 MTS 
MATERIAL: PIEDRA J...AJA 
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3. OBRA DE TESiS 

• ALEGOR1A AL EKEKQ" 
(PROPUESl'A PARA PEDESTAL DEL MO!\'UME!\'TO AL EKEKO 
DE VICTOR ZAPA."A EN PIEDRA Y BRONCE) 

TECNIC.'\S l\!t:-""AS 
(¡.:MPI.F.AOAS E~ I.A F.LABORACIÓN DE 1 ..... MAQUETA BOCETO) 

• MODELAOO E~ ARClLLA PARA CERA.~UCA 'i CEMEl>ó"TQ 
·VACIADO t;N CB:'IENTO B INCRl'STACIÓN DE ,\IONt;DAS 
REALt:S 
-I'ATINA AL BRO:\Ct; y PIEDRA 

MEDIDAS: 0.65 X 0.20 M1'S. 

MATERIALES ARCILL.<\. CE:'!E:>.""'l'O, ARENA. L.\CA. 
POLVO DE: BHONCK ALGOn OL 
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4. OBRA DE TESIS-

" EKEKOTR.-\"'\"SCL""LTL"R..-\.L" 

TÉCNICA: TERRACOTA· MODELAOOALHUECO 

MEDIDAS: O. iO X 045 MTS. 
MA'J'ERIALKS: ARCIJ,L.o\. 
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5. OBRA DE TESIS-

"KORI JAMP'ATU -QOLQI.JE JAMP"An.-

TÉCNICAS: 
. MOUEL-\JX) y VACIADO \<!N Ct:ME~'TO 
,TALL.O\. DI RECTA 
MEUIDAS: O.49X 0,29 ~ I 'I'S 

MATERIALES' CE~1ENTO, OCRES. FI ERRO, 
ARCILl.-\.. 
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6. OBRA DE 1'1::51S 

"EL5L'Ei>O DE !\ATAJLA 

1'tC NICA TAU..A D1RJo:CTA 
MEDIDAS· 0.&1:\ 0.37 M'I'S. 

MATERIALES 
ARENISCA AMARIIJ...A SOBRE ARE~ISCA ROJA 
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7. OBRA DE TESIS 

"WIRGIN JASCHASIRI ( llanto de la ,'irgen)" 

TÉCNICA TALLA. DlRECT." 
l\1F.OIOAS: 0,57 X 0,25 MTS. 
MATERIAI.; BASAL ro SEDlME!\'1'ARIO GRIS 
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8. OBRA DE TESIS 
-QUESI!'lI'U y UMAl\'1'lr 

• 

TÉCl\¡lCAS MIXTAS: 
l\IODELAOO E!'\ DIRECTO Y TELA El'\COl..·\DA 
MEDIDAS: 0.68 X 0.52 M'I'S. 
MATERIALES: ESCAYOLA Y TELA to;l\COl..'\DA. 

PATINA: POLVO DE BRONCE, LACA. POLVO DE 
PLA'l'A OCRES. LAGo"'. FlJAl)OH METILENO. 
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9. ODRA DE TESIS 

"\,;MA CHALL\\'AS' 

TECXICA TALLA DIRECTA 
MEDID.-\S 0_60 X 0.-18 ;\1TS_ 

MATERIALES 
PIEDRA Aru.:NISCA ROJA y PIEDR.-'\ BASALTO r..'EGRO 
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la. OBRA DE TESIS 

"ELM UNACHO DE EROS \' CHA1.LWA" 

"~:CN!CAS MIXTAS: l-.\ODELA[)Q - PA.'l'lNADQ y rALI.A DlRIo:C'\'t\ 
~ \ EDlDAS: 0.80 X 0.98 MTS. 
MATERIA.L YESO. LA.CA. POL .... O DECOnRf'. OCRES TERROSOS. PIEDRA 
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L 1. OBRA DE TESIS 

- LA CJ-IOL-\ PACEÑA y SUS l'IllTOS" 

TÉCNICA : MODEI..ADO EN BAJO REUEVE y PATINA 
MEDiDAS: 5 1 X 51 

MA'J'ERlALES: FERROCEMEN'TO. POLVO DE 
BRONCE Y COBRE. LACA. PIC:\tEN'ro n~RROSO 
OCRES. 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 D
IG

ITA
LIZA

D
O

 P
O

R
 LA

 B
IB

LIO
TE

C
A

 D
E

 LA
 C

A
R

R
E

R
A

 D
E

 A
R

TE
S

 P
LA

S
TIC

A
S

 - U
M

S
A



! 2. OBRA DE TESIS 

·CIUDAD DE Lo\. PAZ. VE:-':1)EDQRA DE fÉ" 

TÉC:-1"ICA MODELo\DO y PATINADO AL BRONCE 
MEDIDAS: 1.4 X O.ÓO M'I'S. 
MA'rERIALF:$ YESO, CAL, POLVO UE BRONCE. 
OCilliS. GOMA l_o\.CA. ALCOHOL 
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t-:sCUI."t:lv ..... m; VIC'TUI~ ZAPAI ..... A 

• -.l:\.\U":\Tl 'S· (COI.ECCIÓN PM{1'JCUI~H) 

• ·CHAJ,LW Ni; (CUJ.,I':CC¡ÓN PAI{'¡' I ClJJ~o\JU 
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ESCULTURAS DE ZENOmO C¡\STI{O ZAPi\NA 

• CON&~rHUCCIÓN m~L MONUM¡.;~.,n'O AL ',J¡\MI'"A'I'U' 
(C( ) I '¡\{ ;¡\IM NM 

fd • 
. ... -

•. ----&.'!'~.---.... .. ~ 
. ~ 

• 
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EL ESCULTOR ZEN0l310 CASTRO JUNTO A SU OBRA DEL 
MONUMENTO AL JAMP'ATU D
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ESCULTURAS DE ANGEL OBLlTAS. 

• ·r.[Oi\lJ~.[ENTO AL MU}:AC}[O' (CIUDAD DEL ALTO) 

• "t..tL!:\:\CI [O" (COLECC[ÓN GERARDO I( lll\tA1\ t 

.. 

• 

• ", 

· , 

" 

. .. 

.. 
l .' 
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