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PREFACIO 

ez al pueblo d é  Peine, en 
varios motivos, como 
o desde el punto de 

pueblo prehistórico al otro 
dd e1 pueblo ' actu J; 
restos de una iglesia 

su modo de construc- 
te pueblo tuvo en los 

factores están mfmL 
principales "caminos 
tiem o que pasé ea E oras- MJ pudo . acer más que 

e 2w ruinas atacameñas de la 

mayo de 4949, -para volver 
s ~ircunstancias no pmi t i e -  
trario, me obligaron a abano 
Pero entonees pude ser tes- 

n en un idioma estraño, del cual no 
una u otra palabra castellana. Interm- 

da en esta conversación, 
salarhente ' el, espafiol, 

n todavia "un dialeetu, 
el Cunza era al idioma 
siderado como extinto . 

do. Esta información afirmó m% 
pueblo, pero h o r a  no 
as minas y restos p m  
ción de ensayar un es- 

viaje se presentó en di- 
ez los Sres. Fidel Jel 

' Central de Prisiones 
% reparticiones organizadoras, 
Higtorizt Natural y el Instituto 
de Chile; Raiil Gsnzilez, ge6- 

fía de la Universidad de Chile; ' 



Luis Boehrne del Depwtamento de Geosafia, y Luis Araya, 
técnico de los Servicios de Extensión Cultural de la Uniyersi- , 

dad de Chile, a cuyo cargo estabanlas grabaciones de música 
y lenguaje. 

El proyecto fué financiado por el Instituto de Geografía 
de la Universidad de Chile y el Museo Nacional de Hiktoria 
.Natural, y agradecernos profundamente al Director d e  ambas 
instituciones, don Humbesto Fkza l i da ,  todo el apoyo, ma- 
terial corno moral, que nos ha dispensado en cada momento y 
situación. . - 

Como ya en oportunidades ant.eriores, debemos nuestros 
agmdecimien os mas sinceros a los representantes de las Fuer- 
zas Armadas y Aéreas de la República: tanto a sus más altos 
jpfes, como el Sr. Ministro de-Defensa, Gral. don Guillerw 
Barrios Tirado, los Sres. generales don Aurelio Celedón y don 
Felipe Latorre, los jefes de los Regimientos de Antohgasta y 
Calama, que pusieron a'nuestra disposición los medios de mo. 
vijhacibn, tanto de Santiago a Antofagasta, como de Antofa- - 
gasta al 'Interior; agradecemos igualmente a los miembros dkll , 
Ejkrcita, que nos acompañaban en el viaje al Interior, com- 
partiendo con nosotros las dificultades del camino. 

Gradas a la ayuda del Director de los Servicios de Exten- 
sión Cultural ~ d s  18 Universidad de Chile, don ArlíbaJ Bascu- 
ñán -amigo s impre  comprensivo de nuestros trabajos- con- 
tiibamos además de la colaboración del Sr. Luis Araya de este 
Departamento, con un aparato de grabacibn en alambre y con 
una máquina proyectora de películas y cinco cortas películas 
culhrales,-con Ls  cuales irrrprovisábamos la primera función 
de biógrafo en Peine. 

-A la c~~peración desinteresada del profesor don Alejan- 
dro Lispscbab, Director del Departamento de Medicina Xgpe- 
rimental del Ministerio de Salubridad, y del' Dr. Luis Sando- 
val, debemos los; antlsueros para la -determinación de los gru- 
pos sangu$eos y del factor Rh. 

Y no por último, agradecemos a todo el pueblo de Peine, 
cuyos habitantes se esforzaron en hacer lo más agfadable p'o- 
sible nuestra estada entre ellos y colaboraron entusiasta y 
abnegadamente con nosotros. 

Santiago de Chile, Mayo de 1951. 
G. Mostny. 
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de la vida actual: .Antes de partir ha- 
a d ~  tres > diferentes tipos - de cuestiaarios; 

el contenido de &tos cubriese todai las 
v l a  &ud. Uho era dedicado al bdi- 

vjdw 3 sus datos y pr&upaciones personales; el segundo al 
~k-. Pgrmtiy, en la esperagzéa de descubrir al& sistem~ de 
ea-: a- ' pa par el cual se rigieron o averiguar designacíaes 

e s ~ e a l m  para derho3 grados de feladones, esperanza qae 
no se cumfliik E1 ~ Q I P O ~ ~ Q  era de %dole eetnográfico, abarcando ' 
,k h e d t u ~ a  material, social y espiritual, Este 
terel Mtupe el ~ m a z ó r i l  del presente trabajo, puesto . 
que los r e s u U b  de lw dm ~ t r o s  se encajaron en los párra- 
fos correspondientes del (swstionorlo etnográfico. 

Mientras qua para 18s a~erigua~SoneS,de Ios dos pl"imems 
se interrogó a cada individua aparte, se digió para d terce- 
ro un grupo de i.?;~montes, lo más hetemgkneo posible, abar- 
cando todos los grupos de edad, des* niños a ancianos, mu- 
jeres tanto coma kombr&. Las hvestigaci~nes de antropolo- 
gía física se p~ipc@e@mn par supuesto fndividualmente, estu- 
diándose las ~mguín@.o.$ con c~irisideraciQn del factol' 
Rh, y t o m h  s m&icisines mq&reas tal como ser4 ex- ' 

puesto más a k b n a  .m l a 1  parte correspondiente. 

2. Inves km ratos wqwelógicos. En el sitio 
de las ruinas de I r  mima manera corno en ocasio- 
ner; anteriores (Mostny, 5M9). crasat~ndo todas las medidas y 
detalles posibles. No es@ psibIe practicar excavasiones entrei 
la5 ruinas, debido a l a  fdts .%da ticzrzpo. Solamente pudiatos 
recuperar unos quina@ mknw de m a  peque5a meva en una 
quebrada vecina, cránam que datan de sepulturas prehistó- 
ricas. Los datos h t ~ 4 - s  en Ias minas servian para la c m -  
paración con el pcbkb m d e m ,  que t8~tSién.fu6 medido en 
su parte cintrica y esbgdiado ea su aspeeo arquitectónico. 

3. Documen t~ ih .  p~ te trabajo está documente 
do -además de 1- datm extraidas de publicaciones anterio- . 

 es, que se citan en la bibliagrafia al fin de cada parte- poil 
un gran nYm.grm 4% hbpaf ias ,  tanto en blanco y negro, eo- 
mo en color.: b r  prmk de aproximadamente 308 pies de 
36 mrn. en b l a m  g negra* dando una ainopsis de las ocupa- 
ciones principales de los habitantes y parte de una de los bai- 
les antiguos (talá-tur) ; varias &se.oa e03 graliaciones de' ean- 



tos y música (1) típica de la comunidad, más una breve con- 
versación en Cuma, y principalmente con los apuntes, motas y 
esquemas que cada uno de los participantes hizo durante nues- 
tra permanencia en el pu.10. 

dsta iiltima duró sólo quince .días. Debido a esta eircuñs- 
iq tancfa, ei presente trabajo no es exhaustivo, sino susceptible 
r - : ;P.. - - de ser ampliado y prhfundizado en futuras ocasiones por noso- 

S tros o por otros investigadores. . .  
En lo siguiente nos esforzarnos en dar ante todo. una re- 

L ' 
' * di?i%n de 10 que hemos visto de las rnani$estaciones de la vi- 

da y cultura actual, dedicando a las conclusiones nada más que 
ufla pequefía parte de este trabajo, que es el primero de su .;, ;; 

, indole que se hace en el país, faltando en consecuencia datos .f 

- 
- utilizables para comparaciones y genera~lizaciones. 

-.  En cuanto a k transcripción-de las palabras cunza colw- 
&& 

tedas por nosotros, los fonmas empleados tienen el mismo - 
valor como en castellano, aunque la pronunción se hace algo 
jnexacta por eso. Para SU verdádera pronunciación referimos 
@! J&or a la tercera parte del presente trabajo. . 

re diseos en el lnstitu- 
de W a ,  son las pxi- 
ei&n que se ha hecho 

sonas ajenas a esta expeüC 
n corrsbpmdiente y conrtra la ex- 
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si &fmb dn camino durante 64 hns  (2) b~~de-da -el 
& ~ t a a m a ,  Debido a su distancia dkl t ~ i ~ ~ o ~  del cae 

Peine vive en casi eomplpto &iam$&to. 
El pabIado sa encuentra i 2.600'ni. de al- 

1 861 mar [Asth-Bumaga, 1890, p* 524% 
UparáW de tia pramoi'~%driq dc.1 
Andes. PCisltj Patz%n, en sa- Wc- : 

(2)' Las distancias san % sxeepcibn de h 41- 
tima, que fué hm&w di1 eamidn ;+ 
a t a  que nos transp 
P. 261 ~Obiden  con 1 

PW b@&&%~~d, 18&5, . 
-aje. . S 

, P. M6, &;i otro kifo- 

(3) Medición hecho por nosemL' 
- - 

- 



Cultivo: Las tiernas cultivables axcapzaq 
xhada de unos 10 a 12 hetAreas, segi& 

72) y Bmnen (1902, p. 239; esta M t b e  
a casi literalmente de la anterior), 4- 

mbos cálc~los son defic%ta~ios. 
as en Peine, los pobladores de este lu- 

n el oasis de Tilomonte; a unos 16 kms. a1 
n especialmente maíz y trigo, 

; hay allí aproximsdamente 3 hectáreas, qu? 
.abundancia de chañares y 
e de Tilomonte, es de @S- 

e y es también más abundan- 
mayoría de los pobladores de 

de cultivo, un rancho prjmi- 
pascin algunos días en la épo- 

(En gerieral no pueden queda& 
gas,$esto que fodos ellos tienen tam- 
en eine. pie deben regar y cuidar). 

vegas más importantes que los hsrbifz-n- 
astoreo de sirs admaks, so*i 

io" de dictanda de Pein?, 
mente se trata' de las mis- 

79) menciona con el nombre de 
arnbillo son usadas tanto por los 

de Socaire y Toconao (Mu- 
es sirven para el pastoreo todas 

de los alrededores y de 13 ' 
n Román, 11896, p. 222, 111). 

891-1 ~omunáiles o fiscales, aunque al- 
como de su pro2iedad particu- 

(Váase 20. Propiedad). 
de altura (4) tiene un lugar algo es- 

ce a la comuna de Peine y se 
y a 18 kms. de distafxia del pur 
meridional del Salar de Atacama 

da Q'7U m. t. n. m. 



tiene dos pozos naturales de agua 
temperatura mnstmk (Mu~oz, 1894, p. 181; 259 según Rbo 

. - patrón, 1924, p. 648; 359 segin San R o m h  .f 896, nI, p. 155). ' . gi informe, emitido sobre una muestra de esta f.r el 
D ~, F. Oberhauber, -figura más adelante (Apendix A). Los 
bbitnnteg de Peine consideran e1 agLla. de gran poder cWa- 
th.6, ~ r p ~ ~ l m e r i t a  contra reumatismo y cuentan de ~ ~ ~ c ~ o -  
figg cmpketas aún en casos de enkrrnedad muy avanzada. El 
s- ,&>a p o m  se pierde en el Salar. Las v e p s  que se han 

.. f a ~ d o  ilndedor del--agua, tienen algo más de r~edio km. en . &amtro. Bp.os grandes carrales de les cuales hablan tanto 
: a f i . g ~  (1884, 112) como Rim Patrdn f1B4, p. m), no 109 

vhh. _ 8 xi3te-n- únicamente dos casitas primitivas crrcn 
- &a, +gu& pua sirven pjiri alojar a los viajeros. 

$;S M@.@% . 
i-ign ganwsl la flora que se encuentra en ~ e i i e  y sus al- 

.rededore# (iaell;zyeddo 'd"iIomaate y Tilopozo) es pobre. Son.  
pocas las @@p@e9@s F3~4 $16 pueden utilizar, ya sean si~vestres o 
cultivad@i, 

1;. Bg '9~8g1 st~w-~$reri Bebido a PU condición de oasis en el 
DeSiertÓ de Ataelmal im existe mizcha variedad de árboles. 
El más importantg es eE Algarrob~ (Pr-Is chilensis Stuntz) . 
Alcapa grand~s d b ~ s i ~ i i e ~  y su madera es dará, de aspec- 

. to Q-~~ZWZCO $r q ~ d b ~ d k a ~  Be ysa en con~treilclones como pos- 
,.t+,y - -  ea la fab~$saeidta las peq~efb~  &jeto~, tales como torte- 
ras par@ bfhr e irnp!ernenitbs para tejer, Grandes trozos ds 

, -. troncos $e &~USIA para mmiip de mortero&. Además se Eabri- . ;;1 

ca carbjht d+ bfin del 01gtwmk. SUS vainas sirven para la -.-,T.* 

prepara J1$% de h # r i n ~  y pira uno bebida fermentada; la-"alo- .. 
~~".'-SU,PE$~I el @a+rZn se emp2.zaxz c ~ m o  sustancias .tin- ,- 

tireas @a d &da do tejid~s. rsultando un a l o r  pardo cla- 
ro.-El n o m b ~ ~  mnea para eI agarrobo es yali; también st2 ern- 
plea Iári y % a r & k & ~  ybll. . 

Se ~4-41 %sinpswt&neia para 1s; habitantes del oasis, a 

el ch& (Qme'i  chilentis (Mol.) Stuntz). No alcanza las 
dimensiones dl@l ~ ~ ~ l l n ~ b o ,  ~ i ñ ~  que se ve en general en foFma 
de a.-bujtos. ,Su madera &S bbnda, de aspecto Manquizco y 
con t2ndencia a arquearse. Ss usa tarnbih ea construcciones, 
especialmente PaFa l i r  vigas $el teebo, puesto que no 
quebradiza como k .del algarrobo. Sirve pira la el&oraeiófi 
de ~equefios objrt~s, e t n o  husos para hilar ,por ejemplo. 
También es utilizada en la Pabticaci6n & earMn de lega, El 
fruto de chañar se come, hervido o tostado, se muele para 
hacer harina, se Prepara tambibn una especie de irmpe con 

igualni-nte sirve de forraja. El nombre eunza para el 
fiar es cócho Y la flor llama pGchur (quichw). 

: 



L. - 
&imtemente la madera autóctona es ~ee0apiazad.a a -ve- , : . 

cw -especialmente cuando se necesitan trozos pequeña-por 
. la madera que llega a Peine en f o ~ a  de eiajoaes de-,mba- &: 
taje, 

M& arriba en la cordillera existen dos clases de carda- 
n=, que se utilizaban -y en parte todavía- se utilizan- en. la 
ewmomk rnügua de los habitantes del oa5s. El cardón gran- 
,de (Trirrhmxreus atasaniensis (Phil) Bret %se) era apreciado 
'por su modera, que -se usó en la fabricacibn de. tabb .para 
puertas, techar y atahdes. Además sus frutos 4dces y pare- 
cidos a. las brevas, se colectaban y comim an~$i;iamente. El  

. otro  cardó^ [una Punetea, de la cual no pudimos cmmeguh 

. ninguna muestra, de modo que mo podemos indicar su nom- 
bre cientifico) es de tamana pequeño y es apreciado por sus 
espinas que.almmzeñ 15 a 30 m s .  de Iargo y que se usan como 
palillo-. para tejet y agujas para gramófono. Su fruto es áci- 
do y no se prrsta al eoncumo. 

Otras plantas silvestres, que se usan para fines alimenti- 
ciss son la pupúsa. In salvia blanca y el locoche, tadas plantas 
que m hemos pod5ds ver. El chamen es una pequeña hierba 
que crece coms maleza en los campos de cultivo y que tiene 
flores blanco-msradcis; una ved seca, el bulbo que lleva en 
14 t-b, es i rn i&  por 10s ninos gor su sabor dulce. 

Be las plantas silvestres que tienen uso medicinal*ritual, 
mencionarn~s Is 'Ilnrn~da chacha, que es una planta ai-cimátti- 
ca, usada para sahumar y en las ceremonias rel&ionádas con 
el agua (Véase 24.Z2, Limpieza de las acequias, y 26. Medici- 
ne). Bertrand (1&815, p. 2%) menciona una planta "Chachaco- 
ma. -a una plaimsita peqwfia de hojas lanceoladas, dispuestas 
,en todo al r d d m  &- 1$ rama; tienen olor fuertemente eapi- 
reum&ieo i f l o r e i t ~  amarillentas; dicen que e3 soberanb re- 
medio costra la puna; basta darlas, a .oler O a rnwsigear a las 
rntrlps, cuando sa-apunan para que se mejoren. Sólo se halla 
en parajes muy e~evadm". Fúsibkmmte se trata de la  misas 
planta, que se llama ea Peine chacha. Qtras plantas de la alta 
mrdillera, ./U6 se -usa WT SUS cualidades curativas son: bai- 

. Iahuen (Haplopsppw Baylahuén Rerny) Copa-copa (Arte@- 
sia: Copa Phil.): Chuqiáieln, Maransél (una e3pcie de Clario- 
nea); en los a l r e d d o ~ w  de Peine mismo se ehcue~tran l a  
plantas $3ica-riea (AcathsJlgia deserf icola (Phil.) Moldenke, 

. Ping~gingo (Bpwra eindina Poepp.); rnolle o pimiento, y 
la malva. Bar%v$:~~d ~ t ~ i p s .  eitj msnciona además c h o  planta 
medicinal del Desierto de Atacama -aunque sin referirse esa 
pciallrinente a Peine- la Larnpallá y la Espinilla. En cuanta 

, in las cuali&h- *&tivas de estas planta% n o  referinios a 
ellas en el párrafo wmmpziediente. 

-P1mtao ~i lves t re~,  q@e S@ usan como tinturas de gén&os, 



o .o~rrtn dr ~ l g w o b ~ ) -  el 
afiaat-, k Chile+ y 2ei %ia~a .  

. . 
r T. 

h variedad y cauiti- 

y burros; se usan es+ 
con-me la leche de las 

b s  Ilamos, de los h l w  anteriormente kabia muchos 
mka, son reemplazados g las ovejas. Son apre- 
ciados ante todo por su doselas una vez cada - 



PEIIB, UN PUEBLO L T ~ ; E ) A M E ~ ~ O  15 , , 

... .B $ 1 ~  8 8 ~ .  fgud 1 las m j a s ,  pasan toda'el veramo en h da 
~~~~ggm&$lesa Bmta que las nieves invernales Ias obligan a a-- 
$ &- Pi pueblo. Al pueblo mismo entran -tal como las. we- 

~eehas del año, cuando son marcados y sé hacen 
a l e  para esta ocasión: la "Señal'F o " F l o ~ e n -  
". (Véase Fiestas, 24. 23). 

Twnbidm pseen los pobladores p e q u e ~ s  manadas de ea- . 

Bgm<, p m  &&as no tienen importancia especial. Se usa su 
a y, cuando se encuentran cerca del puebla9 tam- 

jm más útiles* existe 

.las cosechas en la9 
OS, algunas conejos, 
na ha iniciado una 

lis caballo en 

ales pastorean en 
encuentran en el 

eza de la fauna 

se cazan con trampas por- 
e gumacos y vicuñas ya 
an y se utilizan su carne 

es muy apre- 
También exis- - 

uando re logra cazar un 
a uno da 1 ~ s  criaderos de Cala- 

rm todavia, abundantes, 
suelen Ilanarloi) en ln 

-gpezEaruF a escasear, dessipa- 
M&s abundantes son los gato; 

amen especialrnmte la3 



f. A 'c .  

& ' -T- 

ovej& j6v-e~. inbierno bajan hasta '&l. $ueblk y 'o dk& 
-d l i  algunos dafios en los gallineros 3. corrales. . 7 

Más amiba hemos m-cionado ya los ratones que zrb&$p' 
ea 806 pinerds. 

I>M Ave. domésauc ~e éstas existen ún icbe& dos da- 
rscr gallinas, que se d a n  por su carne y huews y dgupas p.- - bm~s. D& las gallinas hay varias razas y casi .cada familia 

j p m  unas pocas; la venta de la sobreproducción (así consi- 
-*derada por lo menos por los pobladores) -en los pues toq .~on~  
i . i ~ l z @ ~  argehtino~, espeehlmente en Arizaro, forma v a - d e  las 

rmt~adeo en dinero; qw tiene la población. L a  alime?- 
-$bcGn 6 80s avks eoadste en granos de la c.o'secha., . , 
' . 134 Ave+ sa1vajez La única ave salvaje que tiene impor- 

'tancia ta~ la wononiía del pueblo, es l&,.parina, especie de .fl?- 
maco,  eayD bbftat  es el Sda r  deatacama. Cada aijo, aproxi- 
"madmmte 4 prjn.eipl~6 de diciembre, se jw ta  toda la pobla-: 
ción papa excarajáin a una laguna que hay en el salar y 
donde anid,m. lm pé?j<rir~s, para colectar sus huevos. (Véase 
.Trabajo comuna& -ls.I). * 

Se usari tamb1.h las plu&as de .hernioso eo~loo rojo sn 
'ciertas ceremodas (24.22), 

Otro pájaro; ig~lmciate apre&docpor sus plupas, es el 
avestruz (suri), que se mc~mb1~1 -aunque e n  número muy 
-Aducido- en -todo d d@si@rb,. 
: Las más frecwmt.eo aves de mpMa so; los buitr6s, que 
sé &$oderan de lag @veja@ jQvezgs; m&%: raros son los eóndo- 
m, águilas - 1Pdsones; ssdembs existen - vqim clases 
de pájaros pqaW~, ~ U O P  18% que se lIlamgn pichíklchii, 
cchincol) y c a ~ 4 ~ & u ,  que bamn defio piique comen la semi- 
lla sembrada. Aabm ck~es  de pájaros son mencionadas en 
el "taláttir!' cid b i g s  y Soe.ire (Vease 24.22 y Tercera Parte 
apéndice C). - 

1-35 Insed@H (*) lh~ pOf tr#$prra de un lugar con buen& 
barreras naturak~,  corno 10 M d oasis de Peine, es inawesiblq 
a la invasión de los inmebm. En efecto, los hemos visto co- 
rrer, vol$, multarse entre la piedrab;, prasitar los ár3x,ks; 
etc. 

La lista q w ~  dar-OS a mntinibaeih s6lo representa a 
aquellos i n s e ~ t @ ~  que b,ems r@e~1mtado. 

Odonatos: En la gwquefia pbi&a formada por el arroyo,. 
hemos vista las ecwvim de insectos. Los adultos eran. 
relativamente numerosw* Fertenekem al Sub-orden iAnXs6p- 
teros, Fam. Aeschnidm. 

Himenópt eros: Hea.s;b rmIecta.80 gran lniimere de Ves- 

(*) El párrafo sobre los im&m fu6 gq~p~ord~nzdo por Pide1 JUeq  . - 



gddmi: Fnm. Vespidae, muy senejntiltes n 30s 0Odisw.h. 
mi& Cmtd; Fam. Pompilidoe, un hermow ejeap4-a dp 
lag wl matBl.ico, el conocido Fziy Jorge. T e n e q  d w  &-Y 
pkm da abejas ssolit aria, Super-familia ApoMea. 
- Mpbw: Fuera de la mosca común, encontremos tarnbjén 
B & I ~  f - .  - .  

, hemos -&míi30 -m 
uneasv. Loa vecinos de Peine nos igfar-,, 

todas las casias, M+- 
almente,' tenían que 

revelaron ser de Is Fam. $edu~&os,. 

asma cm- qye~xp- .  
encia de - pers- 
Q la probabilidad! 



neoesario deber llegar hasta ellas a dar ima visa:  8: y 
poder transmitir alguna idea acerea de su aGe4nuida. . 

m- corta distancia de Peine y'lo pe@a pue d6 
pede decirse tendrá su eorrespondi2nte luger d- a&- , 

-m otro Iibro". No henios podido encontrar el. &&O al 
5~ seffere; Philippi, quien viajó por esta re*' 

ta años atrás, (PWippi, 1060, p. 13s) dim 
as a1 oriente de Peine se han encon- 
, pero de escasa ley". En otra paab 

bra a don José Santos Osa como 
de plata de Peine; considerando 

- $001 8 d  O m  -se@ el mismo autor, p. 62- haM3 
l@$ggI9 p g  p~itlmez%i vez a Aantofagastí en 1866, fundando en 
eb qy&a~ "Ssgidad Explotadora del Desierto de  Ata- 
cma" p r h b l e m a t e  niFP se $rata de las mismas minas de las 
cuales habla PbiIlippi en 1860. Posiblemente son las minas 
descubier t~.  por Ossa, las que Bertrand encontró aba~dona- 
das 19 años  mi^ tarde, y las cuales habian dado a Peine la 
población espasba a k cual se refieren Riso Patrón (1924, 
p. 646) y Asb&ttttmga (1899,-p. .529) ; si se coh~idera la an- 
terior, es s o r p r ~ a h ~ ~ ~  que Be%%rand, en el mapa con el cual 
acompaña su trabad@, psnga a Peine como un pueblo de S?- 
gundo. orden, sin J cuando uno esperaria, que el *afiG- 
jo de gente espa&fkc ao hublrro manifestado snfe todo en 
la erección de una t$bsia: m& t~davia, siendo la iglesia ac- 
tual una de las construecionm mis antigrias del lugar. Sea 
como fuera, actua?m@nk 5 3 ~ 6  se explota .ninguna mina de pla- 
ta cerca de Peine, PU.nqu6 1~0s eatms siguen y todo nortino vi- 
ve con la esperan28 de &ne@n€rar un día tin rico yacimiento 
de algún metal precioso. 

PhifipPi (1860, p. 187) m&nei.srna además depósitos de vi- 
t r i h  de fierro (sullat~ f~rmbs wn 7 ~ n o l e ~ u l a ~  de agua) en 
las diferentes montafiag & bg aIrodedo.r&s, especialmente 
el e r r o  de Socomp@SI de l~dg G U ~ ~ S  10s indipenas de Peine 
extranjeron este mipeiali detualmenta parece que no se ex- 
plotan estos yacimieBj~g. . , , - 

El .mismo autor hab1% trmblh de fkrm meteórico, des- 
cubierto Y aprovechado pog  UD^ h a b i t ~ t e g  de Peine (Phili- 
ppi, 1860, p. 137). 

Existe además, en l@$ alrededores de Peine, una mina de 
cobre, en la cual alma- habitantes cifran ciertas esperanza?, 
pero la cual no se pm& crplotrr debido r la falta' de cami- 
"0s y el costo devado que dificultades de transporte trae- 
rían consigo, haciendo aei i i~wtfble la competencia del pro- 
ducto en el mercado naciowl . iaksmdonal. 
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m - =  " m Pmbl~i: 
tl! Nmmb~e: Tanto Ris0 Patrón (1924, p. 646) como Asta- 

mmqa (1899, p. 529) insisten en la antigüedad del pueblo y , 
mk&~ de acuerdo, en que- el original nombre de PEIjeTE fue 
wwn&ado a SAN ROQUE DE .PEINE, cuando "se traba- . 
f a m ~  ea las cerros contiguos vetas de plata" (idérrtica frase 

* ' en ambm3 dieclonariss) lo que atrajo una población española - 
~1 lugar ant oriarmen t e -habitado hicamente' par indigenas, 
~@Iv~tcrmw &a adelante sobre el aspecto histórico. (Lám. 
4. 

$$a t~~saye  de expIica~iÓn etimológica del nombre de Pei- . 

mmo MmbMn de Tilamonte y Tilopozo bu6 hecho por 'e2 
I 'P; &=gol Vslenzuuela (1918, p. 156 y 395). Este autor ex- 

&= t u  tres v@eei corno derivadas del.ayrnará, combinados 
Dtcg: "7011. ,Peine, aldea de Antofagasta, de'l 

, en quichua puyñu -cántaro". Y mas adelarir 
tep íbtgarejo de fVoracoLs, en Antefagasta, del 

~grpi~t~'tillu, eapcr, y del e~$anol monte- caspa del monte". - ' 
&kJf@ nJI ~ymsrii deriva Tilopozo, llegando a la coo- 
anassh *@e @l sI@ificído es "cgspa del pozo". 

<V1i*w9 Rbpos y Echeverria y Reyes, en su "Glosario de- 
l$, k~@@~m&i "  (1893, p. 518) dan la voz. Pinickm . 

c (Jeogr. de Espin~za, 
del significado de la vut. 
del "Glosario" no la he- 
do por ellos. Igualniente 
: nombre dacarneno d d  . 
iame $obre el significado 
atribuye las toponimias 
o Pagnegue etc.", a la 

o *lugar deshaibitadd9. 
caso de Pdne. Habla 

Bmonte (p. S), pero tampoco expli- r e  

6 explicación del nom- 
g6n vocablo mnza del 

6% amiamente de la etimoIogi3 
Tilomonte y Tilopozo. Nos in- 

trata de 'dos nom- 
as; así eon~ ldera~a l~~  

t r d ~  algo diferente 
S: signiaca <(k~sque, 

@te sentido se habla 
Peine, donde hay 





PEINE, UN PUEBLO ATAO'AXE~O. 
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Ri' 
' * u #$mera de Ha%itantes: Es difícil para. d@.en, qae 

alsí-@ de afuera, establecer d número de habitamies de Pd- 
~g P&al@pi (1060, p. 79) qwien llegó a Peine en lo8 Wiggirus 
Bbs! &e febrero de 1854, se epcoatró san una sola per-, 
Q% &1! b& María Chaíle, porque todos los dgrniis ñabi%an%es, 

mtajew eomo hs~birgs, ' se encont@xm temparahen- 
h m ha, Pedro de Atacama, ayudando en -i& faenas c t ~  e 
m M a  dweribe el pueblo como compukst~ de unas pocas 

- 
de medios de vida, una parte de ia pa- 

ctirtuikte en Peine en 1883, h$bIa de 60 
, I8&Mll p. 153) y en otra parte de ocheu- . 

abandonadas. Un d o  más - 50 habitantes (eertrand, 
En 1894, diez &os despuks de Bertrand, 
S )  da te1 niLmeru de 5Q - 60, y 80 en o€ra 

so)~obtiavims una Esta di2 
confeccionada por los miembros de - 

s cuoks estabetia ausea- - 
rwna3 3s  descomponia 
ráadooe fuera ,del pue- 

a preponderancia de 
res, m debe probablemente al 

traron rnb hombres 
- . .  
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h p r b n c i a  para las Españoles, especialmente en !la p5ne- 
roS tiempos, cuando la única posibilidad de Bavesía era si- 
gui~ndo el camino del Inca: Este mismo c e o ,  por el - 

c vbdclron en ES6 parte.de la expedición de Almagro y en '1m - 
Pe&@ #da Valdivia, sirvib por mucho tiempo después todah, 
C O , ~  10 comprueba un documento "ítinera$io real de correas 
del reho dd Perú i Chile'' de fines del siglo XWll (Beríxad, 
IgBeSI, p. 283"). A medida, que se construym01~ navíes, d @h- 
s_ito U 8  por vía rnaritma; era especicéhente la par-te de1 
"'~es~ioblade'~, que empezaba al sur de Peine y se extendi6 
huta Copiápb,, Pa que ofrecía más dificultades, a causa de la 
cual se hizo @do el trhfieo por mar. 

De todos moldes, los pueblos, que estaban situados en el 
Camino del k a  debieron conbar con algunos reeursos para 
abastecer a los titajeto5 por 10 menos por una o dos noches. 
Entre estos pueblos se encuentra Peine. 

En las ruina8 eEe Peine se puede discernir muy .bien una , 

ancha avenida, $ P ciertos momeritos del día, antes de la pues- 
ta de sol, pudimas observar el Camino del Inca, qúe atrave- 
saba el desierto para desembocar en esta avenida. Y en las 

. ruinas,.al lado de-ello, se encuentran en bastante buen estado 
de conservación Bas partes bajas de loa muros de dos edificios 
grandes, ~ectangdafes, que llaman la atención por el cuida-. 
~ Q F Q  trabajo de rsrnMe, que se ha dado a los bloques de pie- 
dra, en contraste con: las piedras mucho más rústicas ernpies- 
das en las demás eomstmceio~a. Ad9mis es sugestivo el gran 
número de graneros que hay entre las ruinas. 

"Peyne" y  los atfos oasis del Desierto de Atacama figu- 
rari en el mapa de k 'TnrtEe Meridionale du Perou p-il: le 
Sr. Robert de Vaugondy"" hecho en 1749 -(Robert, ,1948, p. 209 
y 205). 

En el "Mapa Geoprático dt Ambrier Meridional, ~ i s ~ u c s ~  - 

y Gravado por D. Jma de lár Cruz Cano y O1medilla, Ge@rafo 
Pensionado de S. M., Imd4vieluo de Ia aRal Academia-de San 
Fernando, Etc., Teniado Presente Varios Mapas y  Noticias 
Originales cob &mgk y Obsc~aeioziezi &t.ronómicas"; ipa- 
pa .e&taíla en 1775; (%e aneuentra marcado el. Camino Real des- 
de San 'Francisco de Atecama (San Pedro) por Toconb (sic), 
Sonwr, Calama (que deberla estar al NO. de los precedentes), 
Socay+e (al oriente) Pey&, Paguilleis, el Chaco alto (que es , 
una cerca para cejer vi~uElas, dice el mapa), torciqndo en-se- 
guida para la costa" (Bertrgin-d, 1883, p. 139). 

En 1787, en la ('Desctipeión de la Villa de Potoqí y de los , 

Partidos sugetw a su Intézzdencia por D.. Juan del Pino Maa- 
.riquc, Gobernador de Aquella Ps~vincia" (Colección de Obras 
g Documei.ltos relativos a la Mktoria Antigua y Mcdcrna -de 



- 
Provincia del Río de la Plata, por Pedro' de &BUS, 51, 

B~~~~ A-, 1936, p. 13 y 14) ,aparece el pueblo de Pebe Co- , uno de 10s cinco anexos al c&ato de San P~dio dq Ahda- 
ma, riendo este último a YU vez uno de 10s dos curato& de .d 
vergi& de Ataama". Peine es citado como San Roque de 

y 103 otros criatro anexos son San Lucas ¡de Tmonao, 
&ntfago de Socaire, Sucquis e Ingaguasi. Referente a Peine el' 

aunqde el tempera-. 
enigno'qque el clima de 
la mayor cercanía 'a la 

ado, porque s u  propor- 
cia fija". En la pág. 16, 

encia de las minas y 'la escasez de 
e Lipes", la cual 
se experimentó la 
moq si esta "pes- 

n, el  abandono del 
su traslado al otro lado de .la 

se encuentra actuakente. 
tenemos otra referencia sobre 

órico de Ila Indias - 
Antonio de Alcedo. EnL 

de la Provincia y -Corregirnien-. 
el Arzobispado de Charcas, ane- 

sume estas datos de los prime- . 
Conquista para el "Distrito de 

l. era ei Pueblo (2.1 - 

a población neta- 
ando se descubrieron minas &? 

aguj 0 de  poblacióil española, 
(1924) y Asta Buruaga (1899) ; 
la mina de Lauquir (!) -entrr 
do explotamdo Últimamente". . 
ri; tanta de los prehisórieos , 

C!!&ho del hca, como d e  los histó;. 
ue. el pueblo de Peinei 

que haber $'sido t 

iodos, . importari-ie 
imw~&Zl  ge~gruica como puertfi de -entrada septen-' 
"hQ@bkd~", donde tanto las expediciones -incá- 

Z &@06d8s pr~pziraban para la parte más pe- 
!$fa Y dbnde descansaban y probablemetite - 

Pr~visanw kspués de haber llegado 
vhbi interior al indsico, en el. mal probable 

bxfstk Pu%StO que todos íos oasis del desicr- . 
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pa~mido a Zapar per ejemplo. Su importancia para las:@- 

espa5olas se comprueba por  lo^ restos de una iglesia 
tima entré las ruinas del pueblo- abandonado. Entonces su, 
mlmQm fué cambiado a San Roque de Peine. En seguida, 
mamda el tr6fico se hizo por via rparitima, el' pueblo padiál 
$m& sa importancia, hasta la época d e ~ ~ d e ~ u ~ t o  de.+ 

as de plata en sus cercanías. En este periodo, aparente- - 
mi&"~k, axgerimentóh un ~uevo  auge de corta duración, para 
m ~bfdáf%es nuevamente en nuestro siglo. (Lám. 1, b) . 

I 

I 

ión del trabajo: Tanto a hombres como a'mujeres 
3 tareas típicas, exclusivas, además de otras que 

iersonas de kualquier sexo. 
es la ~re~arac ión  de los 

$te de empezar la ii&bra, .la limpieza de -las 
zlnqzie en 6st.a son asistidos por las' mujeres (véa- 
-1- y la .construcción de casas y otros edificios 
& trebajo9 de suero, la fabricación de herrarnien- 

.y para este fin también e 
!Sidos que dlos ejecutan. Ig 

11 hilada 
uaheñ- 

.a exelu~ivamen~ masculina. 
mujeres se preocupan exclusivamente del 

1a.preparación de la comi 
os hijos, son hilafideras y 

.da paro 
tejedo- 

& eostwreras de ias irendas de vestiFde ia fa: 
ha de lar prendas masciilinas que en parte 
a correspin&n los trabajos lidanos del 

el forraje para las animales,'como tam- 
*, es trabajo que toca. tanto 

, y tarnbi6n los nfñss toman parte en 
ue BUS fuerzas 10 permiten. 
sexos tambihn tienen ohas tareas: de 

madre ,en los quehaceres livianos da 
1a fuente para llevarlo al hogar, hacm 

W que crecen se incorporan a la vida indus- 
cptmdienk. Las niñas que tienen ya doce 
.paendizaje con su madre en todo lo que 

1 labetiara de tejidos. E: 
@u sitmeiQ~y en usa loma 
w l t i u ~  &i1 pueblo se han 

dose m1 aprovechas mejor 
~ I B L I O T E ~  ~ ~ I 0 ) I Y  

saccu4PJ GH~L- 



terreno disponiblq que es ' inclinado hacia el sala& f &31!ie la - 
atas terkazas tienen en general 15 a 20 m. d2 lar- 

go por 2 a 4 m. de ancho. Hay algunas más a n d e s ,  hasta' 40- 
50 m. de hrgo por más o. menos 20 m. de ancho, ~ o e r  wson 

pwaa. El cultivo en temaza tiene la ventaja de transformar ia 
nwAic4nt.e en terreno plano, donda la tiwra no está expuesta 
a-wf. >levada nor el agua y ademls e1 mismo muro de cont~n- 
P'%TI. que la limita, sirve para ~ ~ t e n ~ r  el agua de riega. La 
ti&m @bond con "quano de camal" y 80 aaups. El riego se 
~ I P I P  ~eeamdf i  t d a  1a terraza. trafisfcirmándola en una pe- 
n i i a f i ~  hg).na, hasta que pocq a poca el agua se infiltra en el 
SU 

Di, el fe~m.g '&e trabaja a mana: d e ~ d ~  a su9 
e-mi ~ ! * B @ ~ B P S ~ ~  61 FSTF'L).~@O. de anirnalws ;se bam innec~a-.  

m ~ g  ;rootific&as se t r ~ h j e  con arado tiradrpr 

sa de ta'@wgHBn. 
FEEW del agdrm1t.o~. 'se 
d o .  Unos prefierm ha- 

da que empieza r 

manda rrs sksnbran! 
el Gneno an- 

L 

bn mmzt del pue- 
n x d k ~ t s  canales y 
s e ~ t i d w  Con pie- 
w.i&;ssí la quebrada 

fiup'f3ri0r time 20 m. de 
largo en sg muro qW ~ - 8 e  cnkncióin 
y .m ancho de 17, &dadade m b  o rnleam 
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agricultores del pueblo admiten, este fracaso en los hut~l  s* 
. se en parte a la falta de un serio interés por parte $ 

ellos y mte todo a la falte de estímulo y ensefianza de af~~e-  
r a  Las p ~ c a s  Arboles ñutales. que hemos visto, están todos 
apes-oi: 

4 4  Siembrat la siembra de primavera, que es la siembra 
de mafz y papas, se hace en forma de "rninga" o trabajo ca- 

' lectivo de todo el pueblo (véase 8. Ciclo anual). Cuando 'el 
maíz ha a1eanzg.d~ cierta altura, se aporca. E1 trigo y l a  al= 
filfa, &polca de siembra es el invierno, se siembran en 
hilera y na at vsleo, y se siembran siemnre asociados, porque 
el triqo en ereicirniento. protege la alfalfa recién germinada 
de fríos exwsims, ya que la planta icaven.de alfalfa es muy 
sensible a 1&@ influencias ciim&,ticas. U ~ R  vez grande, la flan- 

- ta y@ @ afectada pof bs extremos de temperatura. 
a Da5 s cuat_so vetes prn tmnporada es q~cesario lzmpiar 

los campo@ de 1% qaleza, que crece en gran abundancia. 
EA ~P00mi~~t.e se siembra antes aue en Peine y de prefe-- 

rencia t& p alfdfa; o1 cultivo de hortalizas está restringi- 
do al oasis dk P@h& 

4.5. Cosecha: La eawcba n o  e8 una empresa colectiva. SI 
se prestan sem+&io~ M unos o lo* otros es en. forma pagada 
o en ~ipooQiQaia. fndivIdu01. La .época de la cosecha es dc 
febrera e -gnar&a y en eet.ai kmp~rada fod& los habitantes 
tratara. de atar en Peine y 'Jeil;omsnte para ayudar en las fae- 
nas. '. . 

4.6. Bodega& La co~echa de maíz y de trigo se guarda 
en graneros de piedra de forma #ovalada o r~clonda. Son dr 
poca altura, efi &BIWBI no wbrepar8an 1,6 m.. de alto y 3 m. 
de díámetro nng&r: LQB t#hos mn d e  palos sobre los cuales 
se colocan piedras O brea y barro. Otros tssminan en formz 
de cúpula 'falsa de pi@ds& h abertura es paquefi& 0,4 por O,@ 
m. y se encuentra a ras -d.el sizaelc~. Para llenar los graneros, 
un muchacho se i n k 0 4 ~ ~  p r  L abertura y rec$be el triga- 
o maíz que se abmafia Bsr~ta que el silo esth casi lleno. En- 
tonces sale y se llleaa e! resto BGde  fuera. El maiz se guarda 
en coronta. Este sistema de graneros ks de origen, muy anti- 

. guo, puesto ,que se ~t*muenatra en forma fdhntica no sólo en 
las ruinas de Pebid, sino tamhián en 'todas las demás ruinas 
vehispánicas de kt re@bn. Aetualmaat~ el uFo de graneros 
individuales y sepandos es reemplazado poco a poyo por una 
pieza de la misma cae-habitacibn que se usa corno bgd-q 
Una f ~ r m a  int~rB%@dia sic observa en graneros-modernos, & 

PWal a 321 formo de ks habitaciones, gem 
fd~@s,  dern~e can la rnisrna pequeña puw- - 

- 



P.EINE, UN PUEBLO ATAOPXERO 

relativamente pocas las cla- 
que existen en mayor abtm- 
El animal principal pmia la 
de la cual se aprovtxiban $0- 
ia secundaria, ,pq s u r s i m -  

1% primavera y el verano, los re- 
-ovejas y llarnos- son llevadas 



para hacer necesario este procedimiento dos Veces afio Y 
general se alcanza a marcar todos'en ks fiesta C O ~ S P ~ -  

dienk del 24 de judo. 
' 

Para el pastoreo de los animales se turnan los dueños de 
rpbrríos, encargando a los niíios grandes o a las muchachas 

& 14 a 20 anos o tambihn a los 'ancianos para cuidar los ani- 
maba. 

Los pastores llevan consigo perros, pero estos no son ' 
adiestipadss, salvo raras excepciones. Sirven más bien como 
compafiia a 1 ~ s  pasto~es. 

El pdigro principal al cual estHn expuesto los animales 
de bs iebaihos9 son los zorros, que atacan y devoran las ove- 
jas y en grado menor los buitres, que matan k s  'ovejas nue- 
vat. Teimbf9n e1 cOndor representa una amenaza, aunque en 
mm6f &saak3 debido a sin escaso número. Antes existía tam- 
bikn eI pd5prs de los pumas, que ha .dejado -de existir desde 
que bgj ~ ~ ~ n á c o s  y vicuñas se han hecho escasos. Y no. falta 
entre bs pe&ro$ enumerados el oso cordillerano, anima ca- 
si legendario, sobre e! cual es imposible recibir una informa-. 
ción exacta. 

Los terrenos, dmds ba animales pastorean son ante to- 
do los fiscales, cgmb las vegas de PPízlar, Chile y Lila; Tilopo- 
zo ( L b .  11-a, ) que @S también usado para el pastoreo perte- 
nece a Isi somUa~r81 de &Ene. @los habitantes del pueblo han so- 
licitad~ la aoneesibn para poder aprovechar de estos terrenos 
en comb. ~ S ~ Q B  te tren^^ -se usan desde varias generaciones 
para este fiñ y siempre par las mismas familias. Así rnencio-* 
na Plhilippi (IMO, p* 759) a un habitante de Peine, Sose MaRs 
Chaile (cuya f&miIfa br~i.Stt2 todavla) que estaba en el 
momento de SU e n ~ ~ a t ~ r " ; ~  cok el sabio en vías de trasladarss 
a la vega de Pajlanbi8 (PUlar). 

8 

6 .4aza:  . 
6.1 Animalw 4~ caza: Los animales salvajes que se ca- 

zan son pocos. A@& todo ZOIPOS, Kisca&as, chinchillas, vi.- 
ñas, guanacos y @a @Z pasado t-ambikn pumas. Las chinchillas 
se consiguen so la~@a@ en lugares retirdos a 10 a 15 días 
de marcha, cordillera adentro. También la, vizcac::has, que 
se cazan por su carne sabrosa, son escasas. 

De los aves ~e wzan en pequefia. esleala los-avestruces y 
los flamencos (matiraas); ambos se aprecian por su plumaje. - - - 

6& hrmsz El arma que ahora ha reemplazado a todas 
la den~h. os d@fl@. según información, antes se usaba para 
la&i de.vicufi~s~ gua~a,nr~oe, f l aman~u  y avestruces. la bo- 
leadora de t e s  pata&. Esta ama+ llunada libes por los indi- 
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((mas, ~onristía de tres bolas de plomo (anteríomeate de. pib 
&a) mvestMas con cuero -ahora de preferencia c u e x ~  d$? 
bba- p sujetas mn cordones de ,nervios n$orddos. Se lanzaba 
& que se enredaran en las piernas del animal, Impi- 
&ende su huida. La bleadora suele usarse tdavia para 
flbmlencas en ocasión de la búsqueda de sus huevos. Otra ar- 
e ~ ,  y8 e,@& m desuso, es l a  honda, tejida de h, con la cual 
se hmnn guijarros. 
b ukzcaehas se cazan, además de con 1 M e ,  con trmgpas 

y tamBi6n con perros. Las perros localizan el animal e impiden, 
Su sal'ida dr L cueva. Cuando el animal est4 a t rqada en su 
cueva, es saca80 m n  un ganoho de alambre. Los zorras se  a- 
zan con tPompa, igual que los ratones. Las chinchillas se ca- 
zan con X~a~páí in ,  o con una trampa, llamado N.9 4 en el cs- 
mercio. "& esta la bampa de cebo más usada. Además se usan 
las trampas de barrera, que matan el -al aplastándolo, oi 
el cepo de dientes* has trampas se compran en el comereb 
de un pueblo cercano o se fabrican en la localidad. 

No hemas podido ~ ~ m p m b a r  el uso de veneno en la caza. 
6.3. ~ m &  da Cazat: No existe ninguna forma +estable- , 

c:da de caza. Los hombres van solos o en grupos. A n t e r i o ~ e n -  
te, la caza de los a ~ i r n a l e ~  grandes, parece haberse hecho en 
común, tal-coma Bowman (1942, p. 294) describe la caza de 
!a vicuña en Taconao y Aguas Blancas. En Peine esta twtum- 
bre h'si desapareddo +edn  fuimos informado& con el cry- 
ciente número de rifles - disponibles. 

' Son variados los producto: d lvestres que se recolectan, ,, Ante todo entran en este nubra todas las plantas tintóreas y 
mrditinerles. (véa-e; 2.24 Flora). Se recolectan Ias vahas .e 
gllgefrr~bo, (Bornan-$&%, bm. 2 p 723 Iw ha encontmdo a 
tumbas prehistóricas @a Cnlmma], de las chales se prepa- 
ra una bebida fermenhdo, !O '%lojo'" 10s frutos de chainar, 
que sirven tanto para reparar una clase de harina, un ama- 
pe y & forraje para P as -animales. En el'pasado se cokctQr 
también el fruto de tm cgctus (Trjchocereus a h e ~ e n s i s  
(Phil) Br.et Rose), pero tbjtimarnents mto ha caldo en desuso. 
- La leca para el conkmo del pueblo se obtiene de varios 
&bustos y plantas, c k brea, el monteverde, 1a i:lcs, 
etc. (Véase 1.21, Fl~raT. Lbreta no existe en los cercanías. La 
madera de algarrobo (lám, fZ b) y thafiii~s se usa taaribién pa- 
ra la fabricación de c a r b  da l eh ,  gue es uno cte los pocns 
prodtzetos de comercio. - 

Respecto a los prodtict~s animales mn recolectados úni- 
camente 10s huevos de los iIam~ncas, que anfd~ñ en el Sa- 
lar de Atacama. Para este fin, se fija una fetha entre pkinci- 





t mfsma fiesta de la "señal del ganado" en San &+ 
&~s%mw, daade se celebra no el 24 de junio, sinO el , 
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rna de las materias pdmas, que 
ar eso es una de las -más 
como para todos 103 de- 
piedra. Faltando casi par 

1- gra~des, la, piedra se em- 
de' casas, comales, grme~os, 

es blanquecib y se. saca 
. Mediante 1a dinamita se 

oca viva; la, piedra cruda es &m- 
de hierro templado o acero y =- 

tsada. El pulirieiienta de la 
esario para los lbes a 10s 

e k cantera hasta el lu- 
hace a muk o en carretijla de 5 

mCSoTEC3 N Á C ~ ~  

E, CWlhllYL 

:. 
I - m  - -  
>j = - /  * -  



La elaboración que se da a la piedra es diferente P ~ & U  
el uso al sual es destinada. Para pircasjo muros de divisi611 
dg los huertos se usa sin canteado alguno. También en rnu- ' 

chás casas viejas es usada así, haciéndose una excepcian sola- 
&.@ato en las jambas de las puertas y ventanas y en- las pie- -. 

&-M de 10s i~gu los  de las murallas: éstas se tratan siempre de 
caatwr. En cambio, en la torre de la iglesia, como tambi$n 

T en el nuevo edificio del Club Deportivo, que se está constru- 
yendo actualmente,. se usa solamente piedra perfectamente 
ca~gt~iada (wBase 9.7 Construcciones). 

Apaf"t.e del uso de la piedra en construcciones, su empleo , 

es Iirnitad~~ Las hombres fabrican rnetates de piedra, llama- 
aoq «!cona. nue sirven para moler el maíz y para triturar las 
vainas de algarroba. Loa manos no son elaborados especial- 

. m8Rt$, para este fin sirve cualquier piedra rodada más 
a menos ~i l í~drSca.  . .  

Las pfedras de moler de los das molinos tambign han si- 
do fabricadas @@ el pueblo mismo. 

9.2 Trahjs~  ea Madma: Como ya es ha dicho anterior- - 
mente, lo mldi~a dispúnibk es muy escasp y en el oásis cre- 
cen unicammte algunos algarrobos y chafiares; la madera de 
algarrobo es de ~lirp~oct~ oseuso, es dura y quebradiza; la del 
chañar es blanca, blanda y con 'tendencia a arquearse. Debidr, 
a estas cualidade% a@ usa en las ~~nstruccianes 9a) de madera 
de algarrqbs par& po8stes y gilarss y la segunda para las viga; . 

de los t e e h ~ p ~  
Adema& ed$a ~ua2quler madera, que llega al pueblo en 

forma de cajones 'de embalaje; se fabrica Con ella objetoi-pe- 
queños y también ataudes. 

Anteriormente ha u ~ a d o  la madera ,de quisco (trichb- 
cereus atacamensis phlJ.) 8 r . d  Rlcjise) para la fabricación de 
puefias y ataudes, pe~o actualmente su empleo ha caído en 
casi completo desuso. L a  tablas del techo de la -iglesia, estin 
eodavía hechas de. madem de quisco; en construcciones rno- 
dernas sin embargo ya n~ se enc.identra. En Toeomao quedan 
todavja algunas Q~WB.~  gen puertas hechas de este material, 
pero tampoco alll S@ ~lgwe us&ndolo en construcciones mo- 
dernas. 

Las herramientas que se emplean para el trabajo de la 
madera son las q21t Uan en ccualquiér parte para este fin, 
y el proceso de eIitb~r@cl9rir tampoco -se distingue del de cual- 
quier otro lugar ruyal. 

La madera de a lgpr~ob~,  aparte de su uso en las cons- 
trucciones, se emplea para la fabricacibn de objetos pque- 
ños, como torteras pMa hilar [mientras que el huso se hace 
de madera de clíafiár o da "tablas"); otras instrumentos para 





trozos de usados tienden a desplaear el U U m  

m. de suelas. Los cueros de ovejas, con FA pelo to- 
davía adherido suelen muy a menudo hacer las veces de sol- 
dhones 0, tendiéndolos en el suelo, sirven de camas. * 

9.4 Trabajos en hueso: El hueso como materia prima para 
la de articulas de uso-o de adorno ha dejado de 
tener importancia alguna. 

Existe un sollo instrumento, que se usa en la fabricación 
I 

de tejidos, el llamado "ipi", que es hecho con un hueso largo de 
@maco o vicuw este instrumento, que ahora ya es raro y 
gneraimente n.o de factura reciente, tiene la forma de u- 
Mna y sirve para separar los- hilos de la urdi.mbre en los te- 
lares tendidos en el suelo. Como las demás herxamientw, los 
'"ipi'hon hechos por los hombres, pero su empleo está-restrin-' 

- g& a las mujeres, que trabajan en el telar en el suelo, en 
e~n&$ngcGn CQD el cual se usa este instrumento. 

las ikidustrias, es &ta la 
a una p&e esencial de 

en mpecial. El arte textil actual es la 
de los antiguos atacamenos, del cual 

S -rasgos; al mismo tiempo ha estado . 
uciéndose tknicas nue- 
En cuanto a ila calidad' 
descenso en compara- 

prima usaaa para los te- 
Para tejidos es el ma- 

usa además el cuero de 

de las ovejas; le sigue - 
en importancia la de los llamos y finalmente la de vicuña. El 
pelo ae ca2sras no se utiliza para hacer tejidos. En ggneral, la 
produccióa local de 3m.a no liem la capacidad productiva in- 
dustrial y se resuelve el problema comprando ~ q u e ñ a s  ca? 
tidades de lana en otra pirk o sencillamente restringiendo la 
fabricación. 

9.511 Esqda: La aquila de las ovejas tiene lugar a prin- 
cipias de verano, en 10s meses de noviembre o diciembre, 
cuando ya ha pasado la 6poei &e los fríos intensos. Las ovz- 
jas se esquilan cada año, mientras que los llamos no dan lana 
sino cada dos o tres años, nesresitándow este tiempo para que 
Ee renueve su pelo. 

Anteriormente se usaban para la esquila un trozq rectan- 
gular de metd clata); uno de los lados,largos de este wh- 
gulo estaba afilado y e l  otro doblado para hacerlo más mane- 
jable. Este ~ u d i i l l ~  s~ llama el "tresquilador". (Compare 

- u y, 



'~~~Silopik, 1046 p. 521). Ahora ha sido apy).@l-& dep- 
plaado por e1 uso de tijeras, que se wqmaa 

Si h lana está muy sucia, es lavada despues de ha- 
dda wrtacia y antes de ser dabarada; pero m general, se lava . - 
h lana detipues de hilada. , 

*fL1 U 6 d i o s  para hilar: LOS utensiláos pars MZar sea 
mdUh1m0: e1 huso y la fus.a?ola o tortera. Ambas partes soa 
de ~ Q & o ,  ,pr&iri6ndcrse para el huso madeza de_ chañar o 
@ U b b  y para ala fblsaiola madera de algarrob. T&o. el Einis6, 

h gusaio'h mn fabricados por .las hombres. E% h o  tie- 
krga aproximado de 37 a s .  g temina en punta ea 

remas. Su m a p r  síihetro se encuentra en la par- . 
fwaio1a es un disco de madera ole aproximada- - . 

mente 5 m. dediirnetro y 1,5 cm. ,de grosor. En su centro se a- 
cuentra d agpjem por d cu;tl se inserta el huso. .Hemos vis- 
to una e fmdela decorada, teniendo en un lado W d a  
el nombre tk m duefia, Cuando se i m a  el utensilio, la fusaio- 
la lkega a wupr un punto en. al tercio Menor del huso. 

E4 nombrii clan el cual se designa la fiisaiola es L'múina'"cr. 
"miiyeni"; esta designación sc usa todavía, mientras e el 
nombre "pshav"grara t o d ~  el conjunto de huso y tortera ha 
desaparecido, Pma el husa as se conoce nh.gurka expresi6n 
fuera de la wp&alzlo. 

.~n. b ~ d g r n ,  niando hilan, usan solamente un p~~ de 
rrsgderq &Q liidb wddad0:sa daboración que se da al huso de las 
mujem, M@ tkn4 puntas, porqire no hay necesidad de hacerlo 
girar r.&re el s~llgx: 1- hombres tuercen la 1- con .los de- 
dos y la enmiha &sgu&s en el palito, que-- l h a  "mis~mína". 

. i)%B@na i~%wjem usan ademiis un pquefio plato o la ta- 
pa MI mdanda (de wsta @¿ara lbpiar zapatos por 
ejemplo) para hacer gisas el huso en ella en lugar del suelo, 
que es apero. 

dd trabajo mtm 1- wxm: El -bilacb es pre- 
m~ate  ;Irt8hje de Iw mujeres. No ~bstmte, los h k  
tamb3@ prepmhdolse ellos rnbmoes el hilo que 
ra sus c~gas, cincha, riends, Imae y frenos. 

tknm tiemp,..tejm tarnkdgn en el telar 
h w i d o  frazadas y géneros; en cambio 
nuca lb tejidas Q trenzado8 de lm hom- 

bres; tarnpeeo lo& bpmbrw trabajan en el telar tendido o en el 
telar de fajas, que son los t i p a  de telares prehispánicos. De 
modo que parece que antiguamate el tejido era Únicamente 
prewupacióm d , mEentras que en relacián can el 
f elar "parado", se han borrado bs limites de la 
divisibn de trabaja. 
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cumto .a I& gmplepentw para hilar, se n&$ W-' 
ieneia entre t& m p l ~  del h~ con t o r t ~  por lakm- 
y l r r l c m ~ m ~ g f - ~ ~ g  10s hombres. Hay rqui una dnfanda de 
técnica aBte +&o. Las itut~~~~ia el hilo rnediPnh la rw 
tación del huso, con la Ba para darle mayw &npétÚ.-'(La 
fusaiola se saca cuan oneucntra bastante rrantidad de 
lana sobre el h w  para d ~ r k  @$ pe~o neeesaio- para q+ @e 
bien). Los hombres, en cambio, neeesltan In "mi~rnha '~  sola- 
mente para enrollar en-ella 1P L)LP h W í ,  la cual tu_er,cen úd-. 
camente con el movimieslto $e loa dedos. 

9.523 Posición c l a r ~ m ~  el b51adQ~: N@ hay ninguna rsgla fi-. 
dñtf~%ab d ptoie$f,TO. de hila. l[Jaa - 

@ewsULdm m el m&, en una silla 
o en un banco y mmdo .ea&mn. Cuando e&&n aen~ 

quefia plato, pasa pro- 
el kma meuentra paca. 
wndluente mbre el 

f ~ m ,  el huso gira U- 
a ya hilada y enrolla- 

eti IP P hila; ron 
la mano Izquierda y se maneja el- h u ~  msj b dewhh. El m ~ -  
vimiento que se da a'l huso es hacia "adehsnte" s sea en el genn 
tido contrario al movimiento de las - w a g  mbj. Mamen- 
ti? la lana, que se hila para ciertos UMS es~ciahs ,  t d w  en. 
cpnexión con asuntos religiosos o rituales, e tuena hacia 
"atrás" o sea en el  sentido del rnovimig~t~ &e ;;p kflm del 

. reloj. Estas ocasiones son: cu S# n e d b  hilo- 1 ~ti:lnaeta 
una prenda para vestir a 1& ~ P b W a ,  el h$P!b t%d se u a 

. para un amuleto llamado lloke y la bm de b cua 'i se hacm 
"ff lo~s" para la ceremonia del "~bg&gpyie~~~ del Gamdo9'1, 

C V ~ S ~  94.23 y 25.3). 
8.625 Grosor del Hilo: El grosor del hilo varía sqgiin el 

uso que se le da-posteriormente. En general, para tejer, se usa 
hilo m&s delgado y más torcido para la urdimbre gus pfira-la 
t~ama El bi'lo que se usa para la trama de frazadas es grue,so 
y & dhbil torsián; para ponchos, lyíjlias, fajas;, gtlneros y al- 
forjas seswsa -hilo más delgado y miuaho mis  torcido. 

B.126 Núrnero de Cabos! Tambikn, el niimero de cabos! de- 
pende del uso posterior de la lana. para 15a trama de frazadas 
e usa hilo de uno. o dos e-ibs; igwalmerite la urdimbre. se 
compone de uno o dos cabos, pero de hilo m&s delgado y .m& 
tarcido; para fajas, la urdimbre es de dos e a b o ~  y la trama 
de un cabo; para géneros (koriáte o koriárte), tanto la urdim- 
bre como la trama sqn de un-cabo y lo  mismo vale para los 
alforjas. . 

0 .  . ". 
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1fb@$e d mordiente que puede 



ppceso de hervir dyrante m,q$ia hoya +p&3~4~@wm&; en 
seguida se enjuaga y se seca la .?#V. 

El bollin se amp-a en qn trocito de gkp{rb y &j&ge&p, 
ne al agua oara qrie hierva en 61. Las ,mi&pgq gg~p(aAa%~@~! 
~m?tda~ ig&l al hollh. 

- Las lanas tefiidas con las plantas y sustanc&s J~ggl-s, qqyi 
mgy rrdotentg en su color y se conservan o e n  durqnte aece- 
a ~ .  P m  la gama de colores e$ restringida y carece pe tonos 
~rf i lwte~ y vivo% • 

9-54 fiParadps9 o <'Aguarna a Telar": E;3te t9& es en 
su guneiunamienitr~ pm$cido al llamado "telar ~uqqo" a mano 
y g~g~~mnientc una in?iit&n' de este (Lqrn. iII 3-b; .fig. 2). 

De armm6n le sirven cuatro pqstes d j f ~ ~ r c g g ~ ~  @p sG.ex- 
trm@@ g@p@rjores; S& Llaman "paradores"'. y sys,ef~tige~q- iwf+ 
rioreg S@ eati8rran en el suelo d 4  paUo o Fea de Ja Gasa, p?ra 

- ni ineei~~~do 5~iqrnpra fijos aUá. 
Ea Lar bfireadoñes de est0.s pdos ;epo%san dos maderos 

m& &Igada~, wnnu~ieando siempre un g,g<b p~taxior .con uno 
posterior (b). Ea @tos palas 120rimnite$s se --.m- dos ta- 

- Mas transve&;ales (e) y Be d l a ~  cuelgan las sorreas y eordo- 
nes con ejuht-a M suspenden la caja - d ~ 1  peine (d) en la 
tabla s t e r d ~ r  p la@ dos lizos (e) en la tabla psferior. 

O&@ pg50 gt"ue~o~' de corte ~ e d q r d o  se Farra  en posi- 
l n ' ción ~ri.mz~ttal tron~versol m IP parte b+j,a de lo3 dos post23 
u ankr&m. Este se llama ef "enjulio'? (f) del cual parte la 

UP r y tm,el cual se enrolla el teji40 $echo. Le corres- 
pmd@ @nt& Boq postes traerea otro palo, @ "t~.mguilla (g) 
sobre la eaal pasa la urdimbre baeh un $@to corto (h) en 
el cual se amarran ko puritas de la urdimbqe. Este palito'ci 
su vez es a m t r a d ~  en una soga doble, qy'e pva  por una ar- 
golla de facama [f); . o t ~  soga, que p l q  igualmente p q  
la argolla, coiadyc~ a ma e~taca de (j). clavada en el 
suelo y vuely@?a la argolla, Mediante esta última soga s.? 
ajusta la tensun ds lo tird~rribre. 

El peine em&te de dos mitades de cana entre las ccua- 
les están arna~~ad43.S mi@sn hilos de bina ~ U C ~ B S  q@lgsid@s s9o 
~iones de cañie: egih~ el ancho del peine y la detancia de las 
serciones de a&& si, se r e g l a  el ancho del tejfdo y el  
número de urdlmb~es por centímetrá. Este peine sé encuen- 
Zra embutido m áa coja del peine, que es de madera (fig. 2). 
Consiste de ~ Q S  txozm de hadera, teniendo el inferior una 

/ 
ranura en su car@ ~ 2 1 p 2 ~ i ~ r  y 61, ~uperior tiene la ranura co- 
r re~~ondimte en SU .&rla inferior; el peine entra en las ra- 
nuras y se sujeta de esta manlera. LOS dos trozos tienen ade- 





perforaciones, una en cada lado, por las cuales pasan las' 
partes laterales de la caja. El terminal inferior de l a r  par- 
tes laterales es ensanchado para impedir que se deslice el 
peine hacia abajo; en la parte superior tienen cada Un0 Un 
agujero por el que pasa. el cordón mediante el cual la caja 
con el peine está amarrado en el palo transversal superior. 

LM lizos, dos en número, se construyen igualmente de 
secciones de caiía y cordeles delgados, que son anudados de 
tal manera que se forma en su parte central algo como un 
pequefio ojal, por el cual pasa el hilo de la urdimbre. Una 
corta correa de cuero agarra por cada lado las cañas superio- 
res, pasando por una argolla de fierro. Y par esta argolla pa- 
sa otra correa por encima del seg~~ndo transversal superior. 
Una soga, de lana comunica cada caña inferior de los lizos 
w n  un pedal o "pisadorw (k) dc madera, que se encuentra en 
el suelo y mediante la alternante presión del pie sobre uno u 
otro pedal, se produce el cambio del tinglado. 

La urdirnbie o "aguana" no es amarrada directamente en 
el enjulio, sino en un hilo de lana gruesa, que a su vez es 
amarrado con stro mhs delgado en el enjulio. En el primer 
hilo se anudan bs hilos dk la urdimbre y, terminido el teji- 
do, se saca fácilmente. 

Aunque los cuatro postes principales del telar parada es- 
tán fijos en el suelo, se pueden sacar todas las demás partes 
con el tejido eiapezado, pasa acomodarlas en otra parte, en 

I 

caso que otra tejedora quiere terminar el  tejido en el telar 
de su casa. >b,., .. F. . N 

L .  p' Armazones de cuatro postes y palos transversales se en- 
cuentran en muchos patios de Peine. $ 

En los telares parados o "aguanas a telar" s e  tejen prin- 
cipalmente frazadas y costes de  gknero, llamados "koriárte" o 
"koriáte" y que se usan para hacer pantalones o chaquetas de 
hombre. 

La trama se pasa en forma de un pequefio ovillo en cuyq 
centro hay una Piedsecita, para darle más peso y vuelo. La 
trama misma se llama par esta razón "ovillo" o también "ca- 
nilla". Después de haber pasado la trama, se aprieta dos ve- 
ces con el peine, seacambia el tinglado mediante el movimien- 
to de un pedal y se aprieta otras dos veces con el peine. 

La urdimbre se compone de  hilos individuales -a dife- 
rencia de 10s tejidos en el telar en e l  suelo, donde es conti- 
nua, igual a la urdimbre en los tejidos prehisphicos. La 
primera Y última urdimbre se suele hacer de dos hilps, re- 
forzando así los bordes del tejido. 

En general son '-7 mujeres las que tejen, pero también 
los hombres saben l-.._erlo y si su tiempo lo permite, hacm 
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c o & ~  de giinercrs, para lols cuales se prefiere un' t @ & ~  
culimsl puesto que puede apretar el peine con mb fu 
qyi~ u4a mujer. 

d meJ6: Así se llama este tipo de telar, 
I sn Pm6 y Bolivia y que constituye el tipo - 
wmpfuebgi también p r  la existencia de 

ntei parte del telar QFig. 3 

~TWSO~S Cik~lrnatur?") que se ' 

da corr&apondienk al larga del te- 
dos en su sitio por cuatro estacas 

re los dos p.los, se mcuen- 
db la urdimbre dos cortos y gntesQs pa- 
~ u e b ,  ,mya parté superior tiene un sa- 



1 
fado en forma de U. Son los "caballos", que sirven de sopor- 

> b & 10s KZDS. 
lizos -hay una sola unidad- se l l á k t ~  Nilyá~an y cúl'l- 

Bisten de un palo sobre d cual pasan un número de lazos de 
wlo; nlimgro corresponde a la mitad del de urdimbre. %a- 
da, l $ % ~  torna un hilo por medio de urdimbre. 

fm&ietsmente detras de los lizos (visto d@sd& el .lado' 
de u $ejedora) se encuentra otro palo ("~kóhatur?' ') que se- 

- p a n  lag urdimbres, de manera que los que no son knnados 
por 10s ljtm, se encuentran encima del palo, quedan& 10s 
o t m  d.bajo. Asf se produce un tinglado y el otro se produce 
CUBMTP l e v ~ n t ~ n  10s 1Sms con la mano. 

Dabajo de! trozo ya tejido se encuentra un bastón delga- a&, pua time en rus tknninos dos cortas lazadas de lana. M+- 
&@nE6 )@@  azadas y una es.pina de qulseo en cada lado, se 
4g@j~ta hItiaa trama del tejido en e1 palo que se llqma "an- 
chad@rd" euy8 fgnalidad es de impedir que e l  tejido se es- 
treche ea el pmiiem de tejer. 

La urdimbre ("aguanay) o "saya") no pasa alrededor de los 
dos palos t;wrnjiñales &el klar, sino en éstos se amarra un hi- 
lo grueso 8 m c0rde1 de lana ("cuchana") y la urdimbre, quc 
es continu3 aM OQZQ sabre la 'kuckana". Terminado el traba- 
jo se sam & .  &a 

La trama se engoUa en una naveta, hecha de un trozo de 
rn&~w.ds&ad~ y Pwga, casi del largo del tejido. Tiene en 
ambios e:letem~s un ~aeqdo m fwma de V para que los hilos 
de la -trzmo puedan dbsiizar&e. Qu nombre es "pituinár", 
(figura 3). 

Otro implemento u~4id8 o~n ef proceso de tejer, es el "ipi", 
que es hecho de aa hueso largo de vicuña y tiene la forma 
de una lezm: un% lada conserva la terminación natural del 
hueso y el- otr@ M trskjado en punta. Este instrumento es 
muy apreciado y se dice que 10s a~tualrnente existentes son 
bastante mti@m& Esto se debe aegusarnente a -11 escasez ac- 
tual de los vic-das. Can 41 "ipt" a t  separan los hilos de la ur- 
dimbre, puesto'q~o -la tupL(eaez cm la cual esthn tendidos no 
pr"te que se d ~ h m n  lib*emente, cuando se levantan los 
liaos o el palo az@rerpo.i.idiente. La tejdora, que esta senta- 
da frente al t+ht b~ k ~ c b a  dJ tejido, cuando éste ya está 
avmzado, se iBdi@a b e i a  adelante, con una mano levanta 
10s lizos y con la otrs maneja e1 "ipi" detras y delante de 10s 
lizos, levantmdol hg hllm, 

E1 "tífne" es Oso Instrumento que sirve para golpear la t r e  
ma en su luqr, d@Spu& de haberla pasado a través de 10s 
urdimbres- l k l - f ~ ~ m ~  & un cuchillo y está hecho de 
madera de algarmb~. ES faterssnn@ notar, que se pasa la 
tra.ma, dejando CW' lado del eual viene un lazo sobrante, 

. . b 
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y solamente después de haberla golpeado en su' lxgar a-m 
"%fjm", se tira hasta que desaparece el pedazo sobrante, fmw 
m n d o  asi un borde regular. 

A medida que el tejido progresa, la tejedora se siehte eil- . 
~ i m a  de é1, para poder trabajar mjor .  

Guaiqdo el tejida está hecho hasta la mitad 4 s :  decir: 
hwta 10s lizos- la tejedora se siente en el ladg opuesto del 
telar v crn~iezri al'i de nuevo. Sambiérn'es 1~asib1e~ que &S 
persones trabajen al mismo tiempo, empezanda sradh una por 
su lada. . , . 

La "vinasa" es un instrumento d e  madera em forma de una' 
$faBls (delgada y algo' más largo que el ancho d d  tejido. Tie- 
ne los ~xtrernoa redondeados y %e introduce en el tinglado 
antes de pasar la naveta, sirviendo como una espeeie de &a 
para ésta. (fig. 3). . 

* 

Fn el telar tkndido o "aguana -en e1  suelo''^ se hacen pon- . 
'@h. ml@ntao; y alforjas; áinicamente las mujeres tejen en 
&a! $61, 

84543 Telar "'o Pala": No hemos podido observar este te- 
* lar. Las informaciones obtenidas dicen, que es pareciao al te- 

.f@r e3 mele, pero que el srmaaón-es un marco que se apo- 
en h pared y que se uzan accesorios diferentes. Así en lu- 

Bar de laWvia&m" tiene una "pala grande" - (que -se* des- 
, - cripeióm- m ttuzs de madera de unos 20 cms. de wcrho). Ti+ 

tambiéd '%Jlgavan (lizos) y fué usado especialmente para ha- 
QBP gmFW.  hnfigummte se USO. mucho este telar, pero &o- 
ra && á&d@ fasi eh desuso. Más datos de este tipo de tdw 

reunir, pero parece que &S muy semejante al ter- 
iifp & telar Inerrico, que describe Rci~ve (1946, p. 241), pa- 

ra la épwa subsiguiente a la Conquista: ("the third type C$ 

Zsom was a velritica1 Brame cif four peles, built againat the wall, 
on. w&ck *as WQYO.~".). 

,.;M44 3&@ de -$as: En euanto a su annnzbn es áste el 
f e l ~  m&% ~meillo de todos. Se clavan en el suelo dos estacas 
da fierro ,a la distancia debida por el, largo de la faja. 

IYOs hilos de ia urdimbre pasa pos un corto lazo en cada 
. :&!sm qk? se fija. en-las esbcas. 

o de tejer, en camBl& es mas complicado que en 
. 

MS* el! dibujo de las fajas se produce mediante 
Q@@ es de dos o tres colores. La trama e~ de un 

#,mbr. 
%&ntrzts que telar en e1 sudo tiene unai sola unidad 

. de lizos, y el telar pasada tkmze das, 61 kkr de. fajas tiene 



- v onn dibujo llamado "dientes" (en cunza "kéar") en el centro. 
;.os hi10~ se apretan con un "golpeador" de madera de al- 

,prrobo, que sirve al mismo tiempo para mantener abierto el 
Wgtado, mientras que se pasa la trama. Este implemento tie- 
40 cm. de largo total, del cual 12 cms. corresponden al lar- 
del mango; la paleta tiene 8,5 cms: de anciho y cerca del 

l;iñmgo m @swr de 2,s cms. 
- IAm. TV-b se puede ver un trozo del tejido, el "gol- . wdgpyb insertado para mantener el tinglado abierto, y los cin- 

u~dadqs, de k~~ en el orden enumerado más arriba. 
w5.mtraq qw @S tres ilyáva se componen de lazos indi- ' 

' - 
f;lwg q+ hilo de urdimbre, los dos cóco están he- 

. gbs de gala lazada cada uno. 
faq&m llama "taula". Sus partes son los bordes "cm- 

~ ' ' ' 9  & i % ~ @ d ~ "  que es la parte chtr ica entre los bordes. Es- 
- b p d c  teai&r un d ih io ,  como él de los "dientes" o okén,e" o - fin&rs wr daun solo color con una lista de otro color en el me- 

de fknicas textiles: Los tejidos que se pro- 
ducen 4~ 1m matra tipss de telares son los siguientes: 

1. T@I%ir "pmad~": frazadas. kori6te (generos), costales. 
2-"hIn '*rnLdl m-o": ponchos, lyíjlya (mantas), alforjas, 

: nonehos, ¿mantas? , 

LL ~r&hleqss en general de lana de hiIos delgados y 
. muy beiei&se.& usada para: 

*-das de 1 6 2 cabos 

. . 
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das de manera que producen ornamentos en forma de gan- 
chos y volutas angulares, muy parecidos a los que se'mcuen- 
tran en tejidos prehistóricos. 

La Iigatura usada en general la de l i n ~ ,  pero se hace' una 
axcepcidn en los koriáte, los motivos de las bolsas y los pde- 
m, que son de ligatura asargada. 

9.56 Descripción de tejidos: Damos a continuación una des- 
&ípdón de las diferentes clases de tejidos, que hemos podidu 
canseguir. Esta pequeña colección se encuentra ahora en el 
Museo de Arte Popular de la Universidad de Chile. 

9.561 Frazadas: Una frazada es de lana de oveja blanca y 
tefii$a. Tiene 2,15 m. CZe largo por 1,46 de ancho y se compone 
de dar; pafioc de 43 cms. de ancho cada uno. Los colorea em- 
pleados son  osado fuerte y anaranjado sobre fondo blanco. 
La textura es la plana o de lino, equivaliendo 16 urdimbra' a 
10 cmo. y 5 tramas a 1 cms. lo que da un tejido con cara de 
trama. La urdimbre, ademis de ser más -delgada, es también 
más 'torcida que la trama. Originalmente habis sido continua, 
pero a1 terminar el primer pafio fué cortada y reanudada en 
el enjulio, tal como se ve en fig. 2. Los bordes laterales tienen 
cantos y además la primera y la filtirna urdimbre son dobles, 
para reforzar b s  bordes. Las listas de rosado y anaranjado tie- 
nen 2 a S c m .  de ancho y entre ellas hay 16 a 19 c m .  de fon- 
do blanco. 30 se p e d e  observar ninguna ordenación en la  
di&~ibllsción d~ las listas. yuxtaponiéndose a veces das o tres, 
fo~mAñdose asl listas más anchas; las listas de los dos paños, 
una vez cosidos junto, coinciden más o menos. Los dos pzfios 
van unidos mediante una costura en el medio. Para ésta se ha 
usado el hilo de urdimbre tomado doble y el punto fué hecho 
de manera que Fa aguja penetra cada vez en cada paño des- 
de arriba haela abajo. 

La otra frazada es de color pardo. El material usado para 
trama y urdimbre es lana de lZima en su color natural. Tiene 
1,88 m. de largo pos ñ,46 de ancho. Igualmente se compone de 
dos pafios de 71 a 73 c m .  de mcho cada uno. No se ha tenida 
la lana, presentáncloe ésta m sus colores naturales, es decir 
en todos los malticles de pardo y gris, lo que produce listas 
vagas de diferentes tonalidades. Caben más o menos 19 tra- 
mas en 10 cms. y 8 urdimbres e i  1 cm. El efecto es de cara 
de trama. Las demis características son iguales a las de las 
frazada blanca. 

9.562 APfcwjas: El mate~ial empleado es lana de oveja cn 
.colores naturales. La alforja es25 confeccionada de un paño 
de aproximadamente 38 cms. de ancho por 16hcms. de largo, 
que se ha doblado de manera Que forma una bolsa por cada 
lado, quedando en el centro una parte del género sencillo. Se 
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feceión lana blanca y lana gris, siendo el 

ís claro. La textura es la plana y en 
caben 7 urdimbrés y 4 tramas, resultan- 

de urdimbre. La trama y la urdimbre 
ismo gsdsor y de la misma torsión. La urdimbre ha- - bia sido continua; ser0 al terminar el tejido fuk cortada, & 
resulta un tejido con tres cantos y un hdo -corta- 
e .ultimo se efectvó después un bordado en puñto- 
ra evitar que se desfloqtte. Los lados de la baba 

s con punto de ojal. Cada bolsa time 
de la misma lana: uno en cada lado [can 

1 lado de Ia boca) y uno en cada esquina. A vees 
ar las bolsas con motivos flokles en h a s  de 

o se hace un bordado de iniciales en punto 
o. Estas alforjas - .  son hechas por las mujeres 

idQ Pde16: - (~ im ;  V-a; XII-b), está hecho de lana de owja 
C~~ ~f tiene 13 ~ m s .  en su parte más larga (en el centro al- 

dameate M cms, habiéndose encogido en el proceso 
t ~ j á t ,  y se ensaneha otra vez hacia el otro lado); esta medida 

ar f r r g ~  de la trama; el ancha es de 51 a 54 cm., eorpspoa- 
J k f i a d m  %1 183td~o.d~ 1a urdimbre, La wrdhbre está hecha de 

- .. 
' .  . 4 - d  #:. , -. . . . + ; * :,,. 

-. , - * 
. - 

.. . . - --* 1 

,- > e - .  , .,' , .A- 
L:.. , -7. : -'* -- - -!. .d.. , much  d o  u- 18a c m p e  

o m ~ ~  y. c '& O @dtx~ natu- 
earkste, qu8 fol192axf listas. La 

cada trama por encima o deba- 
(M. 4) y alternando radie doa 
SS mp1t!ho~-rmUs -delgada que la 
d o  que mben büas ik eUa 



en 1 cm.; S hilos $e la trama hacen igualmente un cm. Res& 
ta un tejido cara de trama. ,La urdimbre consiste de2'eá- - 
bos. uno color blanco, el otro pardo oscuro y es continua. Tam-1 
bién es mucho mis torcida que la trama, que consiste igual- 
m a t e  de 2 cabos. El tejido-tiene cuatra cantos y las urdirn- - , 

de 10s bordes son reforzadas, habiéndose tomado dos jm 
tos UE ladó y en el otro se ha hecho un cordel torcido de 
do8 h 1 b ~  de urdimbm. El dibujo produ~ido se asemeja al "he- 
n3sgbanr. Sobra los bordes largos esti cosido una huindin 
$eje)lda da lana rosada de 4 cms. de ancho, Que los protege de1 , 
ae!gast@* 

El tejido resultante es -muy grugso, porque debido a'su 
t@xtU~a, mda corrida es formada por $03 1 tramas. 

,.&E# &Asas: (térn. Q 6). Estas tres bolsas condituituyen el . 
trabajo m& fino a telar que hemos visto. Son todas ejecuta- 
da de Baía de oveja tefiida. SUS dimensiones son 42,s por 13,s 
-3.. [A); 14 ir, 14,s m s .  (B) y 17 por 17 cms. (C). Son casi 
-~dt"~.aP.m y ir echas. de un trozo de tejido del ancho deseado . kd@bbda por la mitad del largo. Los bordes cortados for- 
m 1 ~  la, boca 85 la bolsa. Lo8 tres ejemplares tienen caro da 
bdirnb~e~ sP@ndo 54 trama, de calor oscuro, invisible; los efec- 

(de mlm $ dibujo san prod~eidos por la urdimbre. Existe 
mtiiizaLmm$e roda mujer vieja, que hace estas bolsas; son 
buy BB&~&I, pu~íto igi¿3e wn talgo como ztna manifestaci6n 
de SP ~ 2 -  de danefiss: @a zzsm en las ceremonias de ' S e -  % 1 d a a d ~ "  guardan en clhs los  wíiortas de las ore- - j&@ de I@E ai;am~~ y de las ovejas, neswit&d~se una bolsa pa- 
H - ~ d a  mp~Ze 6, inimales. Los ornamentos recuerdan los 
orB.mmtm ds los ant3gli308 alammefios. 

Jlh 1~ b Z ~ a  A gotreqonden 20 urdimbres y 7 tramas a 1, 
cm. ccladwcb; en las otras bokas la relación es semejante. 
Tanto lai--a~dhbfe gamo L trama son muy finas y torcidas. 

Sobre 1& b @ d e ~  li8t~11es Y &e3 la boca eoti ejecutado en 
wlc% de los @ ~ W Q  de Ibn bolsa, un punto de aguja paracido at . 

pmto dez~p$ii,  de que produce el efecto de una huin- . 
 ha tejida alpdor hs b6rdw, E@ un trabajo muy bien eje- 
c~tado. 

Los Bgr&& de $3 mitad inferior' de las bolsas est. sde 
más aduo&aBts rndaiw10r.e~. La bolsa A, que e~ la 

- ' mejor -ejw@da g q\Ci& tiene etigursernmk 39 a h  (peytenwid 
- a la iab~a4.w de L iaforniante), tiene una borla de hilqchas de 

lana, q%t mn dr un color diteronte cada dos m s .  y qu6 hm 
sido @as&h a kray4e del borde del tejido y mantenidos sr 
d o s  l@4wr' be ir b o h  mediante una corrida de punto de 
@deneta Adaapih, de lo bpse de 1. bolsa cuelgan cinco jqe- 



- 
C 

\ 

PBxaE, ux PVEB~O ~ ~ ~ o 4 ~ 3 - o  ' ' .- 5% 
- -- - - 

u 
r( 

& flesas; cado uno comiste cki un cordoncito tzeriigdtdo de 
2,5 cm., en cuyo extremo libre se enewtxa m, W& F" 

;e3!e cuyo centro aakn dos cordoncitos mks, de 3 a s .  cada unt3 
que a su vez, terminan en flecos. 

La bolsa B, que es la de b e h a  más Gciefite, tnndns 
mñ el mismo arreglo .de flecos. . - 

&a bolsa C es algo diferente: los Plekos son simpks y casi- . 
directamente en el borde del tejido. Esta mlsIffa bolsa tic: 

bmbiea un arreglo diferente -y más senciUo- en cuan- 
& al mrdbts de suspensión: ha  sido trenzado e ~ n  hilo? & h a  

c~Sido a amb'os lados de lo boca de l a  bolsa. 321 arreglo de 
las otras dos botas, A y B, es más complicado: la .hrincha de 
colgar se compone de dos cordones .trenza@os; cada uno de 
color diferente y terminado ecrn un fleco triple, que hace Jue 
go con los que cuelgan de la parte inferior de la boIsa. LM 
dos cgrd6xnea se mantienen unidos mediante una argollita .c?e - 
lana .que as corredfa, . . 

9.564 hiifde oeetrngalnr: De lana de oveja, tiene 35 ftra- 
m'a) pgw 30 (urdimbre) cm%. Es de textura llana y tiene lidas 
de urdimbre en rojo, rosado y amarilSo, La trama es de eóbr 
gris natisr8t g =lis gruesa qbet la urdimbre. Caben sds urdiion- 
bres y C U ~ Z P O  tramas en un cm. cuadrado. El prifiito tiene cua- 
tro canta% reforzados COB rapacejus. Aparte de 1- listas que 
ocupan amb~s  bordea, dejando el centro de color rosado, no 
tiene- nismae otra d~oritcibn. 

9.565 Cm$aI: hi ss Tlaman Im grandes bolsa$ $&di ,  que 
sirven para tran~portar las - prodatetos agrícolas, el pasto y el  
guano. Son hechas de km8 de oveja y el ejemplak que pudi- 
mos consegait esth eanieccionado de lana blanca y negra, Tie- 
ne 63 cms.v,& &ncho y 125 .m. de largo, d a d o  fabricado da 
un trozo de 2<SIg m. que fue dsblado y cosido. para formar la 
bolsa. La t ~ ~ ~ e 3 i  es I l ~ n ~ i  g caben 10 ziridfmbres y 3 tramas en. 
1 cm. c u a d ~ ~ d o ,  p~esle~t6mdose e1 te3ido m n  cara de urdimbre. 
El color de %fi& e3 el blanco y las delgadas Estas de u r d i z  

. bre zon negras. La tzama, come da costumbre, e% menos-tor 
cida que la urgP$mbr@. Ambas p.cn de d a  cabos y de igual p- 
sor. El tejido-és bastante $uelto y lan dos primeras tramas son 
hechas de lana doble, ;a manera de ragseejos para reforzar 
los cantos. La ~;-dSmbre era e~ntbua y se corte dwpu4g de 
haber sido tejido el trozo de1 l a ~ g o  deseado, resultando de 
este modo cadsibx p ~ r  tres kba. El cuarto lado, .donde loi 
hilos de la ufdf&ih~.ír hablan rMo eortad~s, es reforzado can. 
punto de ojal, ea kp3a &e@&. LM otros dos lados- de la balsa 
están cosidos coljE hSb blanco el, una e hilo negro el otro, em* 
pleándose costura de tope, 

(El costal sirve de fondo para 1- objetos de Um. TU- b - c;VI - a - b). 



9bM Faja: El material empleado es lana de oveja teñida 4 

El lugo total de la faja es 1,63 m., de 1o.s cuales' 1,l m. sag 
- - tejidos, *los demás trenzadm; el ancho es de 5 c m .  Los colores 

wados son dos tonos de amarillo, qzul, verde, morado y rosa- 
do. b trama es de color amarillo ciard. La textura, con --- 

, CTB&&I del centro, es llana; e2 centro está ejecutado en una 
U &e.xS~rt que da como resultado el dibujo de "diehtes" en azul 
wbfe amarillo y en verde sobre ro- 
jp. C~bcn 14 urdimbres y 6 tramas 
e& i a. cuadrado, resyltando un te- 

- 
ffdid con aara; de urdimbre. Tanto I i  
$rama e@ms 1a urdimbre son delga- 
dat p bjen torcidos, teniendo el. hilo. 
&Ie'urQPmbr~ dos cabos, el de la tra- 
m uno sok. EsCa última consiste 

r d e t ,  &a,mIa wbr, en $ste caso arnarflIo. . . 
&$ Baal dei la parte tuida, el S* 

b m t á  de Ip wirrzlirrsbpe se ha trenzad3 - en c c b  trenzas; un cordel trenzado 
en rejo y o@roEe pata a trav.és de 193 
f ~ ~ & i ~ f ~  9 allis, .y otra, m&% ter- 

4 k@ @S &a~d&& BR~T* h ~ u a ~ b  y guhi- 
ti& de a a ,  para reunirse 
~ ~ B k n t e  ua BU& eon hs extremo3 
da1 prmw ~ot"de% que posa por 10s ter- 
*feiza de la faja. Las terminaciones # 

di@ 1% 5 B  igual; leni ambos ladas, 
e~@plGmdo IB cmbnacibn de ~310 -  
res .m &S &~wde3e~$ (fig 5). Fig. 5, terrñinaeión de 1% faja 

, ; : . . ,?A?*gq 
ra b cual se ma-un telar 
a .si& desmita mhs arriba 

visto el gtinénero en proceso de . 
e5 pdido  tonseguir una rnuerr- 
nde al dibujo llamado "ojo-ojor', 

sarga con hilos de un a010 cabo, tanto en 
urdimbre, Siendo la textura de sarga la 

assls, se pr~duwn d i f e ~ n t e s  di- 
ea en sus colores, naturalee 

. ..s., 
. . 

I 
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9.57 Trenzados: La técnica de trenzar en lana y en.cuero 
e encilentra bastante desarrollada y se fabrican diferentes 
tipos de cordones, sogas y trenzas. En parte se trata segura- 
mente de técnicas que han sido transmitidas directamente y s 

sin interrupción desde los tiempos pre'histbrims. Así =con- 
tfamos un tipo de soga de corte cuadrado y otro de corte re- 
eFondo con dibujo en espiral, igual a los encontrados en una 

de Chiuchiu, que excavamos años atrás. (Mostny, ''Una 
de Chiuchiu". Bol. del Museo Nacional? de Historia Na- 

Tom. XXVI, 1!352). 

T e1 material empleado hav dos tipo9 de trenzados; kts 
a y los de cuero. Por la técnica se diferencian los trm- 
tanos y los de scccibn redonda o cuadrada. E1 uso que 
elios es muy variado. Se fabrican de esta manera so? 

rkmdas, cinehas, hondas y llaveros. A continuación da- 
ma QIes~~ripcián de varias clases de trenzado que actual- 

. - ;'. , p ~ ~ t e  e usan en Peine. 
, .:*.A-'$* , 

- -$ 
: , 9.571 Tmmmda r~tl~tkm: A esfa dase pertenecen sogas @a- 

+as y los 1Imas~. 9 s  saga3 planas sé hacen de cinco q siete 
, .,-?+abos, c a L  de la cuales consiste de tres hebras. La lana 

i,$mpleada es de colora naturales: blaneo, pardo elaro y os- 
pc; curo. La tétmica asada es una ,arapliaci6n de la trenza rsorrien- 
:.?$e de tres cabos' Esta mima t h d c a  se emplea tambidn 6 

arenzadois de mero y obtuvimos una muestra que era hecha 
. ..$le una t!dr.a cuero, de 2,6 ems. de ancho, que estaba corta- : #:da en cinco tiras, sbn is ararlas por completo ea un extrema 

- Cada tira tenh un nm "a s; sgmimado da 0,4 c m .  siendo et 
pncho de lcr\mtrea terminada, de apraxirnadamente 1 $m. y su 

. grosor de O,? era. - 
I 

. . Los 1lavemB a% p r l ~ ~ i p i c ~ ~  n0 ,B.Q~ diferentes de las sogas 

. . "planas de cinw s siete eabas. Pera se emplean para este tra- 
bajo hilos delgada de lma  de varios colores p un nUraer~ 
mucho mayor de cahiip, De 18s dos ejempia-s que hemos -)o- . lectado, hechos a pedido nuestro, une, tiene % cabes y el otra 
32. El trenzado, que adorne 18 llave de .la iglesia es m& gran- 
$e y de mayor ~ih&me~ó de eabw todavía, h t e ; a  de empezdr - el trenzado, se p ~ a ñ  cab~m por la cabeza de Ia Uave y se 

. . entrelazan de m* que 10s diferentes  olores forman un di- 
-- ._ . - bujo de ángulos, =O mdma del otro. A 11 -s. de largo se 

dividen los cabos papa ~ o m m  dos trenzas y manda-éstas Oie- 



- 
Ren 2. Cm. cada una, subdividen otra vez, resultanda fi- 

-. 

nueva, ya que en las antes men- 
GhiurMu se encontró una 'Soga casi 

- 



m. Lo mismo se hace, pero esta 
otros cuatro cabos y o1 final de, 

los ocho cabos y los síguknte3 
o que se ha hecho" antes de SB 
tros 15 ems. de trenzado en eL 

es m a5aden 2 cabos más 
ra de trama un hilo blan- 

110s hechos; de t r m s  de alambre, pe- 
s dncs palillwi para tejer y el hilo 

mdm del cudla; si tejen ea.minando, 
1 
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. ,jetan el ovillo con un alfiler de gancho la cintwa:El te. 
. jido que resulta es muy apretado, E1 tejido a palillo estraba- 

jo exeIus~vo de las mujeres y ellas fabrican ante tudo calce 
. t b p ,  chalecos, bolsitas ("chaucheras"), guazi*s.+ shawls yi 

~ t m s  articulas más. La lana. que se usa es de .2 cabos y del 
gmror pdeeurdo para el tipo del objeto kn fabricación. -Esta 

. -, h a  g se hila en el puebla mismo o se compra hecha de colo.. 
p.r vivos, cuando senecesita poca cantkhd. Se conocen y apli- 
qui  dlhrentes clases de puntos, aumentos y-dismuiuciones no . 

S aatituyen ningún problema para las hHbiles tejedoras de 
-Eine. 

, L EI3 10s calcetines se distinguen dos ti os, uno corriente y Li $1 @tFo.,. ~ Q Q  '"escarpines", que tienen el edo grande separa- . 
do del re&@; este tipo es necesario para una clase de ojotás 
(amdwf.ias) ~ a e  t b i ~  una corwa que pasa entre el dedo grue- 
SO p d p p n d o .  

Lag hlsitas, que se fabrican son de tamaño reducido. Los 
seio ejemplares que hemos conseguido, oscilan entre 10 y 16 
a s ,  de albo g #,5 a 12 cms. de ancho máximo; tres tienen la 
f-8 d@ l;in trapecio, con la parte más ancha en 'el fondo. 
Ot2as,d@ @@~@S?IS s ~ b r j ~ s ,  no termina con urna base recta, sino 
c o ~ ~ $ x . s  ,ap&a~EZle~ o bolsitas. Todo el contorno de la bolsa, con 
exmpc46a del cuello, esta adornado con flecos. Otras tienex . 
f l ~&$  solmente ea 1a base. DOS bobitas,scm de foriña casi 
circufga9s ,o~M@ &L cue110; en ksta.; los aumentos y dismintr- 
eion&% e$s~tados eh arnb~c lados del tejido. Esta's tam- 
b i b  timen ~!WQI m bd.0 SU contorno con excepcióh del cue- 
llo, Ea m~ywda da las bokas tienen en la boca un cordel, qu.2 
sirw @ar@ ammrarlas. LOS tejidos son ejecutados, en varios 
cob~ei  9 dibgjos, que se producen en general en forma de lis- 
tas h ~ @ 4 @ ~ n t a l ~  o dibujos escocés. Las bolsas sirven para gua;.- 
dar e@ d h s  monda@ Q tabam. 

C ~ t a r ~ x  La mayor pazte de la indumentaria qpe se 
usa, es cosida g , ~  i&s mujeres, que hacen su ropa pmpia y la 
de sus ~'áf i6g yP p 6 ~ .  10 STleno~ en parte, tambien la de sus ri-ia- 
ridos. A B ~  existen dos hombres en el pueblo, que son .as- 
tres pro 5$sl&a- 

Los g&-em@ ae compran &fuera o se fabrica-n en -el pub-. - 
blo. EspeciaLmen~ papa l a  vestimenta de los hombres se pre- 
fiere el k o n i ~  h&chs en casri, parque es mucho más resisten- 
te que las g 4 ~ e r ~ s  & tienda. Los materiales para las vestidos . 
de las m u j u s  suelen ahora ~ ~ r n p ~ a r ~ e ,  

Igualmeds IQS hilos g agujas para csser.se compran cn 
10s púebloq wggsnoo. Las mujeres guardan estas 'últimas eri 
las cintas da $ñ;Eg 5i~mbrefo~, para no perderlas, Existen en el 
pueblo dos m&$@%~a~ da WEP, una de propiedad particular y 
la otra, regalad@ m m .si !as mujewg .de Peine por la esposa del d o n -  

l 
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Residente de la Repúblice Esta,. 
de un anciano, que ticitamente 

j&e de 19 cgrnunidad. 
* @.$ In4sist.ila metal&rgíca: lEsW industria casi-no &de ac- 

f i lma te .  No se explotan las miiraas pue hay en C, vepindad, 
wgq"ae faltan caminos para la c0nduc@ión de los muiéra1'e:s o 

. t&p 1~ poductos elaborados a 'atros &itms, &de: p&&&. 
mr 8pmeekados. (Vbase 1.4 ~ c i r s o S ' ~ e T d ~ ~ .  . 

Peine hay un solo hombic, que se s b s  m$a8 
j h s  & herrero y de platero y 'otro que fabfiea' p ueiío$.k&gek 
de biehte. La materia prima.viene de afuera. 30 he p$@& 
&%w@Im y no bag horno- de fundikión, 
"' - - tiIler del herrero, que al mismo tiempo es p 1 8 ~ ,  
riua&@f f%ne la, materia prima, se encuentra en la parte alta 
del meklq eres de la iglesia, Dada la primitividagl de las 
medíos a m dispsici6r1, el hombre es un v e r d a a ~ o  ge& t.0 
SU ramo y mc*cerío mejor enseñanza, que la que él miSr&? 

Utiliza cualquier H a c i t o  de metal de desecho 
Útil. Así transforma resortes de 

perforar metal. IPá adaptado un par 
-de ellos una máquha cortada- 

meoledas de plata ha fabricado una mronita p 
@ara la estatua de la Virgen .en la i&1esia. 

', es decir de monedas de 1 peso 
e niqud y plata, una especie de @o- 

&%. en el misino estilo en que hizo ex 
(Um. X1-b). El rnétodb de trabajo es 
gpa, también hecha-por 61 mi-o, ca- - 

o, mrtillhdolas en seguida. hasta 
delgadas. De estas se resortan con 

' ~ l a h n m  del c~ l lar  v d d s  par- 
nwvame~te para darles tas f8fmas desea- 

arrnientas  griso olas y fabrica las 
llar de fierro, etc,, que $e nse- 

. sitan en el pueblo, 
Este mismo barnbre trabaja tambih da carpintero y es- 

tá enseñando @..S@ hijo para que le-dga en la prdksión. 
Entre d t~&B~.3;6 de metales retual y el prehistórico no 

Wguna relaclóis; & han perdido por com- . 
&b - 7 antiguo@* . ' - 

* 
9.7 C~azstrweeiones '_.. 1. 

- 
9.71 Materia La ma*Iá pr$2ek;a b t.o?ciw las c&s  - 

truceiones e$ pri rife la- @&rau;. h rnadera es tan 
eseasa que se usa PP@ E- vigas del t d o ,  gihtx~s,. 
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marcos de puertas y ventanas y para las puertas Y  vedan^ 
mismas. Casas, cmraies, silos, muros de contenei6n de las te- 
traze, agrícolas, murallas circundantes de los huertos y c m -  

canales de riego, tranques, todos se construyen d l  p i e h .  * 

;61 constructor es el dueño de casa, ayudada por otras ner- 
mnas a quienes paga por sus servicios. Solamente el techo se 
hwe. gn "mine". Cuando se ejecutan trabajos públicos, todns 
estin obligados a ayudar en h construcción. 

La piedra que se usa es de color blanquecino y proviene. 
de h a  canteras que se encuentran cerca del pueblo1 Se un-n 
con ea1 0 una argamasa de arcillas locales y agua. Los blo-. 
qura h desprenden de las canteras mediante el uso de dina- 
mita; ige tantean allí mismo y se transportan al pucblo a -larno 
de nula o en carretillas de mano. Por supu!.?sto la época para 

- todos estos traba~os y para Ia construcción, e.s el invierno, 
cuando los campos de cultivo no necesitan atención constante. 
- 9*712 Cimientos: E3 pueblo está cimentado sobre una' cana , ,. _ 
lipiritica de gran d u m a  y por esta razón se observa una casi ;;*,x- .q *m 

total caremia de cimientos en las construcciones, si'no lo .kxi-- 
ge la inclinación del terreno. En cambio, la e ~ i s t e n c i ~  de ci- 
mientos puede afirmarse en construcciones más modernas, c9- 

la torre n u y a  de la iglesia y el edificio. del 
Especialmente en este Último creemos 

un proceso de profundizamiento de iina 
zanja-labrada m Ia roca, con el objeto de asentar allí bloques 
(bolmes) de diversa dimensiaisl cobre los cuales se inicia fa 
construcción de bo muros. 

9.713 'Muros: De aczaesds con el mayor o menor trabaja 
empleado en el labfaclo de la piedra, los muros de las construc- 
ciones en Peine son susceptibles de la siguiente zlasificacibn: 

a)*Piedra relativamente pequeña y plana (lajas) sin tra- 
bajar, dispuestas en oorridas oblkuas con excepción de las 
esquinas, dohde se encuentran dispuestas horhntalmente: 
Es un tipo bastante rsrq  que se encuentra en los mums de 
un $ran patio cerca de la iglesia. Las piedras son cementada3 

- con una argamasa preparada de la misma tierra. La superficie 
i ue  resulta no es muy lisa. (Lárn., VIT-a) . 

b) Piedra-laja. sin trabajar, intermezclada con piedra irre- 
gular, dispuesta reponderantemente en hileras I~orizonta!es. P S@ emplea en S~_QS, gal~ineros; corrales, cercos; la superficie 
es áspera.. (Lám. VII-b). 

. e) Piedra irregular, grande, dispuesta sin ninguna sime- 
tris; este tipo se encuentra ni casas viejas, corrales, cercos; ]a 
superficie no eo muy lisa. @,&m. rn1I-a). 

d) Piedra semi-trabajade, d e  forma rectabguiar, aunque. 
se intercalan piedras irregulares; este tipo empleó en las 



e,+ - 
r d l m  .i!. 

2 . .  
8 e ,  

hrirm, un PUIF~W). ATAL)~BICSO . - 

c a s a  whtivuwntc n ~ a q  y 1& supp@ei& &'&Dos 
Pisa,  dil lb^. WlI-b). 

1) Pi«ln.trob&jad~ en forma de b m e s  m a h d o s ;  wts 
aoentrér en la t m e  de: Ea fgBes.Ia y ea ta Casa del 
b D&go:rtiva ff$tm, =-a). S. 

A, cada tipo de c*arrstmccibn rnrrmgt* 

ecibn, que presenta Qna fachada 
e mnwal con wi gran poPa-f, A su kde 

una pequefb e o n ~ t r t t ~ ~ ~ ó n  can un ameda eu- 
al g el poniente la mwikzmq %e- 

reiemrte. Tanta la iglda, como la sa- 
ma  e @ p  de aagtueo & b m o  que mbre JDF, 

El dkta!&e d@ Ir 'twhumbr8 es f&d3 -de apgecim dede el 
interior de. b wwa (Um. fX-b.). Es de doble pendiente (dils 
aguas) y se e de ;&S&ral~ & ehiiar ima 
distancia .m&& $8 rn, mdr qm. Es- tijalrsles se apoyan 
por uno de auiwr 6Mmmm BPE Iw murw lat&a1es iy por el drct 

. se entrecrusm por prw dmde se atan por da th%i de 
r U-@ 11~ayw 16~dez a estos u $ ~ f t k ,  10- 

u-lado kias fijerde~ en su tercio ar. 
También b iicmva#~a v@n atadcm con tirm de mero Y SF 
cololean una wrn&&= bltslog el entijaiIsid0 Se p@e una: vlrsa , - 
lmga o qufF3t&q 

de twhmbre. S@ alsarraa las wstmaw s 
&%S &-M dfrm r ~ k r e  10% ttjegdes 
ilkñbb-de c@r.d(h% que kubre i$l espada 

daMe abrvar qw salare 4815 t e  
F b d  p r j ~  que CQ-U- 

3á fachada s mur 
alto que el muro 
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ros largas y por el otro sobre una larga vi@ a de maeflg 
tra, que ni vez descansa en los frontones Y en pilares int* 

proviftos de una horcaja donde se asienta la viga So- . 
bie los tileral& se coloca el  varillaje y h .paja barro* . 
; - gn b que wfiere 18 techumbre de 10s silos rectan- 

II 
. 

5 : 
g u l m ,  na hay nada auevo que pueda añadirse a lo dicm 

-respecto a tknica empleada en los techos de las casas. . 
~ ~ m ~ p t ~  a 10s silos circulares, su tediumbre-dwta la 

forma de Mueda falsa. Para ello zi veces Se recurre a la colo- 
cación de m&ras  dispuestos diametralmente sobre 10s mu- 
ros y por medio de lajas lisas y planas se comienza a dar la 
forma de Igi b16veda desde las orillas. Sobre las @edras se m-  
loca .u'n poog de pda y luego se revoca con barro. Los ext~e- 
mos de los ie~.pader~s_i desi que ~obresalqan al exterior. 

La techumbre de 30s corrales es hecha con poco cuidado? 
consiste Unicamgnte a unos cuantos maderos, colocados so- _ 
bre ias pared@ ewyw esquinas se han kvahtado más alto qu? 
el resto de lop mwraa, g sobre ellos se extiende una capa de 
ramas verdes quq &a 1a sombra neeecaria para aue los .ani- 
males puedan sakgtar .la$ haras de mayor calor. Si el corral 
se encuentra cerca 1de Rnn ii~boi, la sombra de éste basta y se 
prescinde de un tecki. 

- 9.715 Corredoreis~ &tes rasgo a s q u f t e c t ~ i ~ o  se encuentrz 
e n u n  gran porcentaje de fa5 Caras del pueblo. Se pueden &- 
tinguir dos tipos: ccsm&res dmples o de "mediaguas'? comoi 
también se les llama y a ~ r e d ~ r e s  mbierf~s,  

Para el pr ima t f p ~  se eriaen pilares a unos 2 m. de dis- 
tancia del muro f~8iwttza de 11 casa, y a m8s o menos 1,8 m. 
de distancia entre sf. E!&; pilares 4 son enterrados en el sue- 
lo o se'asientan sobre bases de piedra. Ellos .ssportan,una vi-, 
ga larga de apra.xbn~d?ments 4 a 5 m. Esta viga, a su vea 
sostiene el enyigdo mbm el waI va utli capa de ramas y 
varillas, que impiden d paso da los rayos solares. Este tipa 
de corredor es el mrriente y se encuentra entfe otros, 
también en la Casa  el ~anstruida en 1826 (LA=. 'IX-~), 

El corredor cubierto constituye en realidad una primera 
pieza de la casa. mQt.0~ I@bral$s O ftontal%s cubren 10s 
costados del corredor. ~UZTJIB de constrlzcción 9s la misma 
como en 10s casos anteriotcr. En el c m  de la ear>. parroquial, 
adosada a la iglesia- (Lárñ. Bf-a). se ha cerrado más t o a h a  
este. corredor mediante una swcio'n de fachada. ' 

'.* 9.71@Puertas: Se&n la dakmración de las -0s de lac 
puertas se distinguen varias tipos. 

Un tjV4 que eonstita#.'la general'en congtruc- 
ci*nes del pueblo prehisg&ntco y que ha eaido en  desuso en 
la actualidad, es el constikuúlo pOr piedras lajas para las jam- 



*&& el dintel y ei umbral. En ahos casos. se foman 18 $&&f. 
4 

'-4 hileras, de piedras eanteadns, colocadas ima a*& 
''&&a,. El dintel y el ~ 1 ~ b x 8 i  san formados, sorno en el 6 p O  aii- 

(u io r  por piedras lajas, sobresaliendo el pfEnmo unos 15-11 
~ $ 1  ambos lados de las jambas. De la misma mera -edb 
e#h@ae piedras labradas en fmma de adq'~lSn&, pierobsb din- 
$& ara forma una línea recta- esdhn hecho Ias enteadas de' 1 R -hg uettos y eomalec. ' 
- fi algunos corrales .para aves el dirikl &á beño de im 
troj0 ck madera y las Jámbas de piedras lajas. Estas Wflas 
SO&& tmafio reducido, al igual que las de los-slbs y no al- 

c mbs que 6,6 por O,+ m. El mismo tipo de puertas, peror 
e. hecha enteramente de piedras. lajas,- se en-tra 
en los silos. 

En 1- eoa~tru;ef:ones más recientep, todas las piezas que 
constituyen el marco da las puertas están hechas de roadela 
de ialgarrob debido e le resistencia de esté material. Este - 
marco se ama O arte a independientemente del resta de la $ - t i  1 'nt91 salaresale por ambos lados de las jan- 
bas, qttedi~iade aof anbufido y asegurado en las p ~ e d i s .  
' La$ miarHm mimas, C B ~ O  también las venhaxas están sic- 
tlmalmenW beba8 de madera Be ''tabla". Antiguamente se usó 

L par. ate fin Ia madera de cardbn; de esp tipo qu-da todavía 
uno u ~itm ejmplar en forma de puerta de g a b o ,  Ahora. 
tanto puertas mm0 ventanas se abren y cierran mediante bi- 
Isagqas, +ro quedas todavh ~Igzknos del tipo antiguo.de mo- 
linillo, o sea, se @mEutian 10s extremos salientei de 1asbper- 
&S y ventanas ea cl d9nZe31 y el umbral. Las gueeas de las eo- 
rral~a y dq los m ~ t a  de huirtos eitiin 'a VW& simplerente , 
ettdgs con Zyos cuera. 

a tglída t~e6.e: rasaos completamente dife- 
da coa la finalidad de la comtmcción. ' 

Apa-ca: .aquí el are0 de &is punto. Debido a que todo d 
cdmcf~ estb qbb%rto CQII un enl~cido, m se p u ~ d c  apreciar 

; la tknirra empfwda en & Iolarnación del arco. Ea la torr$ 
, . que &b mnstrd@ de nuevo en $946, re&n los moldes de la 

h R - tssae mtigua que se kabia d~rnor~nadci, luw tarnbih el arco 
romano, hecho de 1486 ~018 piedra, midadwamenk trabajada 
y mentadi mbre'lss muros laterales y unido con érstos con 

, +rgamaaa d6 cemento.* 
I 

- I 

- faa vcqtinas de lar casas eorkspondcn ni su constlucci6n 
L a -S puertas- En gengral p;in pequafias (0,M o 6,40 por B , N  m.) 

- y n i  s&ll.epasan una o dos p r  pieza. La mayoría de ellas'ea- 
retze.de vld~fo y se e b r ñ ~ n  C Q ~  kdas de madera, 

m 
3 . : -  - - -  - - -  

A - , l-.v 
9.78 TIps de c m ~ F g m :  En el phebla de Peine pueden 

dikmnclarse 10s dguie~tas tipos de C I O I E O ~ ~ C C ~ ~ ~ :  la casa-kabi- 
_ , -  bciórr; la, fgPesh y torps; Iss s i l~%;  t s  terrazas de cultivo; los 
- I - - b I  - . -  L!o 1 ECh N&- - crrci& rcit~FNC ' 
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~ m a l e s  de riego; los tranques; lo? corrales; -19s -8B&E@~w :JÓ&& +Lb- 
* .  -4 , -3 *- ntl : edificios comunales. - '  -. . -?, I .  

. 9.721 Casa-habitación: En general, c a d a r k a  se am%pDne *7-ji;--~. 
de dos piezas, aunque las. hay de mayor número. Una pfeza 3 J 

' 
sirve de muna y comedor y la otra de dormitorio. Cada oasa:G;~+&~ 

- 

esta ocupada por el grupo conyugal, es decir por lois p a w s  y 
SUS hijos. Cuando una pareja se casa ocupa de inmediata su 
easa propia o vive provisoriamente en el hogar de los padres 
hasta que pueden construirse su propio hogar. Rara vez de- 
moran más del nacimiento del primer hijo antes de estable- 
oerw indlepqn-entemente. Cuando una pareja ya .está vieja o 

P 
L. 

CORREDORES 

. . - . . - 2 ,  

' ' Escala: 1:200 
o , 2  f 

t 

cónyuge ha n&erto y todos los hijos están casados y vj- 
ven en SU propio hogar, suele vivir un nieto o nieta con los' 
abuelos. Esto sucede tanbien, cuando hay un nieto del prirne~ ' 

matrimonio o ilegitirno de un hijo que ha viaelt.6 a c&arse, . 
Cuando - los padresB se han muerto y todos los -hijos estáw ea-, 
sados y ocupan* su easm -pmpi5is, no 'se - e l v e  a ocupar la, 
case viejq sino esta se cierra y se deja desocupada, abw.  
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1, 8 - . donándoia generalmente a la acción de, los- a h .  Lo .bollslao 
; sucede, cuando una familia abandona el puebío.pma Vi* 

en otra parte; tampoco en este ea* se vuelve a ocupar la 
: . casa. 

- .  
+ -  

9.122 Iglesia J. torre: Nadie recuerda ya cuando la iglesia 
- fub construída.-En cambio, la wrre, que se derrumbó algunos 

P B ~ S  atrás, fué reconstruida en 1946, eeli cuarenta dias, gra- 
." cias a1 esfuerzo cornÚn.de más de veinte hambres -1 +pueblo. 

, Sobre los detalles de su construcción ya se hablú opofiuca- 
. : p t e .  

. .. L?D Sila Los silos, en los cuales se guardan 6 s  mselrfias, 
, ',- . C P ~  antiguamente pequéñas construcciones .de piedra sin 

1 

i r  . , .  h'mdtec~r, de base redonda y techados en forma de bóveda fal- 
. . .' ' +S&. Tenían a ras del suelo o a poca elevación sobre é1, una 
= ... , p&pe&a gwrtecilla w e r a h y n t e  0,4 por 0,6 m., la &al se 

..;y 
-, - .  '%apb @un una piedra plana, tan pronto se almacenaba la m- 

L ~ .  +=- a. 82100 de este tipo se encuentran en gran número entre 
cam3tucclones del puewo prShist6rico de Peine y todavía 

- ;&a2 ~ ~ ~ r n a s  en el pueblo actual (Lám. X-b). Sin duda; 6ste 
- h S $ ~ Q  QI tipo usado en tiempos pre-hi.;phicos: Recientiimen- 
%e @&e tipo ha sido reemplazado por otro, de ,base restan*- 
lar y % ~ h o  de un agua, que es muy pareCido al tipo de cons: 

. 1m@Jbn de lm viviendas. Se diferencia .de éstas <por su me- 
%@ ~i fura  y p r  121 puerta, que siempre es pequeña W s  silos 
-a~~t&n@wd san a vses  hechos de piedra cwteada. En al- 

se ho. una construcción aparte para guar- 
una pieza de la. misma casa-habitación 

Riega: - El agua que galc de la vertiente 
es com3qeMa a uno de 10s tranques o embalses y de allí lb 
v&a 'a los e a m p  de cultivo mediante canales -t~cilsajados 
en 1á tierra mima. Solamente ccisisindo el agua tiene que ser 
Ilevado a t a m p  muy ak'edoa dc loa tranques, se hace esto 
mediante eaa~le~  trabaja d OS en la roca y cuando-hay que 
pasar el &- un lado de la quebrada a otro, se emplea la 
con&ucxi6a de w a  especie de puente de piedra sobre el cual 
pam una " s ~ ~ Q , @ " ,  de troncos de árboles partirlos y ahuecados 
o medias ,@Bita hechas de hojalata. 

9.73 : Cerca eieI nacimiento dé-la vertiente hay 
urr p uefia kmque n&tural, que se usa también corno pisci- 
na, y "B e dli d se bifurca en dos ramas- radiante canales. 
Una sígua hacia el ftmdo de le quebrada y la otra va sobre 
lh mes da m@y8~ pemdiente hasta ~ t r o  tranque de aproxima- - 
d m p t e  16 p w  21 m. Et'l el. muro occidental del tranque, que 

-- . - está l i d 0  de pkd!as con argamtasa de -mento, hay una com- . puertn, que se abgo para dar paso a1 agua que riega los cam- .. -F.. 1 - . - - 



" 1 r , pos de la- parte superior del puebb. Las agua8 ya ilsd$@ &Sr- . 
: ,, desptLih para mover un' peque50 molino de ruedi h ~ &  ' . 
4. zontrl, que eneuentrn algo mis abajo de una pequeaa caí- . ' 

di da yaa. Saliendo d 4  moho, el .agua entra en otro trwi 
!)qmy m a g t d  m La mitad de la @diente y de mayo= ai- 

- -. ma~fmn que d anterior: mide 22 *por 28 m. y tiene tam$iéii 
puetu para 1P dibtrib~dón del agua. Las aguas salen 
tmnquo para mover otro molino, aparte de su uso ,.. - 

assi el r~gadfo de, las campos de la parte baja del ' 
@&a rama, que sale del tranque natural, en la par- 
@i de Iri quebrada y es usa>do para el riego 

cultivo que hay esta parte y mediante 
da t% llevado 41 ~ t r ~  lado de la qr~ebtada. 

' 9  m? &@'&@SS & ~ b  Mn M N ~ ~ U C C ~ O ~ C S  ~ & B J  
' 

piram so -teada, que se odonin en general a !as casas. pus 
-m1 & Iwandaa B miasa altura, no sobrepasando 1,s m.; 

o se levanta c l ~ p ~ i e s  de torreeillas, 
k t e t h ~ b r e ,  igualmente primitiva 

I n ~ s ,  pcrm 10s hay tam* . 
leirno tipo tiende a d&a- 

sir en los .silo$. 
krno, mando los rabzi- 

m~dillera. Duraaste. el zei- 

comunales. No 

- L T - y  
J ?  5 

, .+;:$, +&=-fZd 
4 .. 
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PIEXRI, UN PUBBtO ATAOAXE~O , ,  
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' S  7 
u 
%, &abajo mmln de la población es ?a escuela. Y reeier;~;$em=- e m cstP trabajando rn un eclificio nuevo para el Club De. 
1w56w~ coa~tnicci6n que llama la atención por el esmerado 
&tm de las pjedrw, que es igual al de la torre de la iglesia 

wez teminade, serii .d mejor edificio de t o d ~  J pueblcy. 

encima. EI menaje se com- 

* - 

uego !se- m$19 10% me- 
cuerdsia m6todos. m- 
en la noehe, se usan 
afino -coso que su- 
rr wza tira de g h e -  
3% se llaman "chún- 

.- 
-- - 



- - u -  * ! este animal no ,se .puede COD~W t o d a ~ w  -4 
habituales, debido a SU.eScasw ' ' 

10.2 Verduras y Leg~mb~m: Pzis h~e-8 S 

ta variedad da verduras y -h~~talízaS, ~ ~ 6 .  &@&$bs, ac@@, 
nabos, ~anahorias, cebollas, apio, papas P a S  PQrq,lae S se dan bien), porotos .y otros más. No qbsrtmte, p debide < 2 
epaci6 restringido que es ocupado 9 0 s  c&%w, @oa 
ita una marcada escasez de veduras. .Aparte de faq $ l e s  

comen las hará$ de P1h@ta 
Es la planta llamaaa 'qoeo~:Srd'', 
rifugo. (Véase 22.1. F l n h s  M* 

I 

10.3 Dlaíz y Trigo: .Las siembras mBs exteilsas sbn las de 
maíz, ocupando las de trigo un 'segundo lugw. El mab es ~ k *  
parado de diferentes maneras, como mote, mmo har,ing- g kam- 
bi6n hemos visto que las nEos comen _los ,e- de m@.ie- 
cb. k general, el maíz preparado en diferenteq ,£ormw @m- 
tituw el alimento principal. 

10.1 Frutos: Existen muy pocos árboles frutqles y &tos-m 
dan resultados satisfactorios. Tampodo se han hecha ~ S W Q S  
serios para mejorar o seleccionar especies que @adrian dari 
mejor resultado. El fruto que casi exclusivamente se aprove- 

come cocido a rqanera de 
prepara también una hari- 

íbar). Anteriormente se co- 
reus atacamensis (Btl) Br.et 
recido 3 las tunas. (Véase 1,2l 

consumen los huevos de gallina, pero son 
demás, una vez POT año,, cuando anidan 

cos, los pobladhres hacen una -cursi& a lás lagu- 
lar de Atacama y juntan los huevos-de &os pája- 
nrtituyen un manjar apreciado, airn cuando el pro- 

esté avanzado. (Véase 1.34, Aves salvajes 

tos: Los únicos pr.ocedimien- 
eparación de charqui, la elabora- 
b y chañar y la @eseación del -- 
lmente de la c a r q  de llamo. Se 
, que se cuelgan al sol p h ~ a  se- 

ración de la harina' de trigo y del ~& se 
OS que hay en el pueblo. El fruto doel &a- 

fiar se s @ ~  211 601. Para preparar harina de chañar & tuestan 

- (8) Los 8hWsinos* son duramos secados con el hueso, que desgubs se 
cuwea en aWa Y se comen como compota. 

. 



aee de harina de "semi- 

es restringido, debia~, 

~ t a c  E1 condimento mis importante es ia 
i hay ,una veta de sd 

allí se saca en blo- 

ue debe com- 

E1 mb mraientcr es el .tabaco, que se 

I 

,.'.A. - . 



10.10 Platos Típica: El plato de fondo consiste en maíz; 
preparado de diferentes maneras. Uno de estos es el "frango- 

- Ilon, un de maíz molido. Se hierve el maíz seco y-se pe- 
& los granos, quedando así el "mote", que en semida se 
tuesta en las cenizas del hogar. La harina del maíz se tuesta 
i ualmenb ("hápu") y se usa en mezcla con agua y azúcar. 6 harina de t n g ~  se preparan tortillas y pan; 16s vizcachas 
se preparan como'estofado y de la carne de llamo se DreDara 
un plato con bastante ají. 

- 11.2 Hombres: Los hombres visten en general de la mis- 
ma manera como 10s campesinos en cualquier parte del ~ a h .  

indumentaria se compra en un pueblo cercano o se ha- 
oe eQ Pdnh mismo. Para este fin tejen en los telares para- 

, d o ~  gt$~erog, que llaman "koriáte" o "koriark" y de los cuales 
se cortarl pantalones y chaquetas. Una prenda que nunca fal- 
ta en el atavío masculino es Aa faja o% "taula", también hecha en 
el pueblo mismo por las mujeres (véase 9.56 Tejidos). 

En la cabeza llevan un sombrero de paño que se cÓmpra 
afuera. Los pies calzan calcetines de lana, que las mujeres , 
tejen de dos estilos diferentes, uno corriente con todos los 
dedos juntos, y el otro c m  el dedo grueso separado. Ellos co- 
rresponden a los tipos da sandalias u ojotas. En el primero 
IELS correas salen de ambos lados del pie, cruzándose encima 
de él; en el segundo, una correa sale de la suela entre el deda 
grueso y el siguiente. Como material para las ojotas se emplea 
ahora un trozo de neumático para la suela y cuero para las 
correas. Anteriormente, toda la ojota era hecha de cuero. Can 
excepción de la suela de neumático, hay poca diferencia en-' 
tre las sandalias prehistóricas y las actuales. 

11.2 M1)Jeaw: La indumentaria de la mujer, especialmen- 
te de la mujer de edad, es diferente de la usada en las provin- 
cias más meridional% de Chile. Tiene cierta afinidad con la 
de las mujeres de las regiones rurales de Bolivia y, del ~ o r -  
oeste argentino. 

Consiste en una pollera larga, una blusa o chaqueta ajus- 
tada, de mangas Lrgas y una faja; a veces usan también un 
delantal: Las rnujere~ viejas recuerdan todavía, qu, SUS ma- 
dres o abuelas usaban otro tipo de vestimenta: el "ájsu" (lo), 
un vestido de mangas y polieras amplias, que llamaban "co- 
tón" (¿derivado del Algodh?), en la cintura la faja o "taula9' 

(10) Boman (1908, 1, a. 65) citando a Tschudi describe, el  ajsu (ackso) co- 
mo una vestimentá abierta 'de un lado, cubriendo la parte depecha 
del busto y llevada hacia atrás y encima del hombro izquierdo, para 
ser finakente atada en el  lado derecho de la cintura; censiste de un 
paño rectangular, con listas en colores vivos. 

- 



y m b r ~  l& hombros un paho rectangular, llamiado ?@@ya? 
fqumkiue) prendido sobre el gecho son un prendedor o "2@. 

La faja9 todavia usada ~ o k  las- mujeres de cierta edad 
, - @&ve para levantar las faldas largas qhe molestan durante el 

t t ah j i~  O en las caminatas. - 
La3 mujeres jóvenes ya m usan faldas largas, sino el ves- 

. M o  wrrienta en cualquier parte del país.- 
Mterhrrnente, loa géneros para la indumkaria feme- 

pyiogt se tsjicin tarnbi6.n en 'el pueblo. Esta costumbre secha 
p ~ @ i d o  y se co-mpran en las tiendas de los pueblos veeinos. 
lb ia cabeza, 'las' mujeres llevan sombreros de pah,iguaI 

a h qw usan las hombres. A v'eces  re cubren .la cabeza w n  
cn wp$61a mtes de ponerse el sombrero. Cuando las muje- 
res ees~t~~m ea una pieza, se quitan el sombrero en s e 1  de 
cortesía, Cera w m ~ i  lo hacen 1w hombres. 

Cuond~ p~edtn conseguir -zapatos modernos, ellas 
usan ojo- de cwro,igual a 10s hombres. .En verano, ambos 
sexo: v a  dmalzos. 

El .mBo @ "IyijBya"",qut posee cada mujer, sirve para va- 
rios prowfos:  cuafdo no se -a eozpo abrigo, se lleva anu- 
dado sobte al petcbs, pasando las esquinas sobre al hombro 
izquie~da' g B?blaJ.o de1 bram derecho y en 10s pliegnes de la 
espalda llevm P SUS mfiw 6 eusllquiera carga que tienen quz 
t ranl-prta~,  dejmdo a g i  las manos librees. . 

11.3 La indumentairir de los nifiors no tiene carac- 
tcrhtictz ;a;ii@ra prenda que ya no pueden usax 
los adultw* para 10% n8w. Lm n*itas pequeRásn 
usan a veces pantalanes i a ~ g ~ ~  en lag= de faldas. 

& 

13.4 Peinada: El pelo de hombres y nSiw se cortan ca- 
si al rape. Pam mto aani pueblm sirve de peluquero. Las mu- 
feres y niñas lie~ixm eo2 sb psrtid~ gpr la mitad y tren- P =do en ambos lrdm de a cara. LES trenzas tienen los cabos 
asegurados con ~ ~ I P D  & lana g a veces se atan los ex t rhas  
de las dos trenza& =mera que cuelgan por la espalda o se 
,sujetan en Ea parte iafe~ior de k 'cabeza a mimera de un mo- 
.ño bajo. 

, Ya se nota en varias mujeres jóvenes, la costumbre de 
. eoitarae el pelo y entm~es 10 klevm $uelto. O sujetado son 
una cinta s hilo de lana, para evitar que se 11~s caiga a la ea- 
ra. Do8 mujeres -aimmbaa han sselielo de su pueblo y viajado 
hasta la capital- llevan el pelo eorb y con ondulación permzn- 
nente. 

Casi toda los hornplge~ @e afeitan Ia barba y wlarnento 
algunos pocos aaiciow la mwmm, , 

11.5 Aderttm: Lw adasam son escasea. Algunas hujeres 
tienen todavia coIlam da ''W~Ó~C~P, QW E O ~  Cuentas de vidrio; 



las bevan mhdradas junto con pequeñas bolitas de '<e6ntras", 
traidas de Bolivia. Estas bolitas son h e ~ h a s  de h a  masa ne- 
ppm, que tiene cualidades medicinales o simn de. pro- 
tección contra rnaks. Anteriormente los collares de "wa1caa' 
consistían de varias hileras de cuentas, pero han caído en .casi 
completo desuso. bar mujeres jóvenes prefieren joyas de fan- 
tasía baratas que pueden comprarse en cualquier pueblo cer- 
cano. 

.Cuando es menester hacer una visita a otro pueblo,.hom- 
ares y mujeres' llevan además unas bolsitas tejidas en  las 
cuales guardan dinero, taba? y cigarrillos, 

- 
Para la fiesta de la limpieza de acequias, los capita- . 

nes d d  trabajo y otros participantes, 1levaS uh adorno que 
consiste en una coronilla de plumas de avestruz, puesta so- , 
bre la cinta del sombrero. Para este fin se usan las plumas- 
cortas teñidas de colores vivos; e1 adorno se llama "cómi". 

-1% Viajes y Transportes: 

12.1 Viajes: El radio de acción de 10s habitantes de Peine 
es bastante -exteridido,. a o  obstante las dificultades ocasiona- 
das por la falta ,de caminos. , _ Un viaje casi cotidiano es a! próximo oasis de Tilorrionte, 
que queda más o menos a 16 km. al sur de Peine. Especialmen-A 
-te en las tempotadas de traba continuo va 
y ven entre estor, dos puntos. 

Otro lugar, con el cual s ntacto m& o 
menos estrecho, es el pueblo de Socaire, a 30 kms. a1 noreste 
del primero. Varias personas tienen parientes en est.2 lugar 
y se ha desarrollado un modesto comercio entre ambas :,oca- - 
lidades. 

También se efectúan frecuentes viajes hacia la frontera 
chilemargentina (Arizaro) y a veces se i'nternan todavia 
más en la vecina Bepública. Un viaje a Toconao, que se en- 
cuentra al final del camino que viene de Calama -y San Pe- 
dro de Atacama, demora varios días a spie y más de un día 
a mula, atravesando los 64 kms. de desierto que separa a am- 
bos pueblos. 

La mayoría de los hombres, yLtambiéss muchas mujeres, 
han llegado hasta San Pedro de Atacama, cabecera del dis- 
trito, que se encuentra todavía 38 km-. mb al norte de To- 
conao. Allí se encuentran la Oficina del Cenro de Ganado y 
el Registro Civil más cercano. El gran num&ro densimples 
uniones maritales se debe al esfuerza que repre8enta para los 
pobladores de Peine llegar a San Pqiro de Atslcarna. Tam- 
bién el cura más cercano reside allí. 

Mehos personas ya han llegado hasta'calama, capital del 
Departamento El Loa, que está '96 kms. a l  noroeste de S* 
Pearo, o sea en total a casi 200 kms. de Peine. Otra v a  hay 



ado hasta la costa, d&de es- 
ntofagasta, y sd-a das 

a República Argentina, 
Ironterizas son de már fki l  acceso dede Fehe 

artícidos de primera 
brss van truqbih a 

. es la c~nst.tmteiii6n 
Lo; habitantes sien- 

eden! reeosr;eL par 

fah DebP$s a k falta caminos, no &te 

Ikmw o o w  atpimah de carga. E&te en 



- lPw5 Utensilios de Transporte: ET misrno7"~yíjlya" 'sirve a 
-lar mujeres para transportar cualquier otra carga en le  ,espal- 
da. 

Un gran n-ao de sogas de lana, a veces trenzadas con . 
mucho sentido artístico, sirven para amarrar las cargas al 10- 
m. de 10s animales; los ganchos o argollas, que se necesitan 
p s a  asegurar las cargas se compran hechos O  SO^ fabricados 
p0f e1 herrero del pueblo. 

L~ sillas de montar son hechas a la manera argentina, o 
ehihna; llaman la atención los estribos, que llevan guarda- 
barros & cuert, y están hechas de argollas de metal o made- 
ra, forrados en cuero. 

Para transportar semillas, abono, forraje u otros artículos, 
grandes bolsas de lana que llaman "costaF'. Víveres- y 

de viaie 5e llevan en las alforjas. (Véase 9.56, Te- 
' ?  

1 gol. Relojes no existen en 
el pueblo, <e & hay uno ti otro, no tiene ningwa irnportan'cia 
para la m a y ~ ~ k  b@ habitantes,, \ 

La hora de leva~btm antes que salga e1 sol. no obstan- 
te el intensa&$& que reiaa en euaIquier E.poca del a60 a esa 

i Q  d5k hombres, mujer& y niños van 
6~ p p ~ i t i ~  de agua pan lavarse la cara 

s la eam. Esto hItltlrno es especial- 

en una bebida caliente, de prefe- 
no es preparada por las mujeres. 

. 

h bornhe~ se dirigen a los luga- 
en campos de mltivo, cortar lefia, 
en las ee3nstruceisnea; esto varia se- 
jeres % dedican a los trabajos de' 

A niediodia.~~ wrvsr el tdrntzerzo, que comiste en uña co- 
mida frugal, k a l  a& siempre fd ta  la carne, 

Debido a & ~ r t s  e~l~reze que reinan' a mediodia y =n 
las primer 18 b ~ d ~ ,  5x2 in&reala un período de des- 
cahso, dur uo3 'la geant~ prrnnnieee en las casas, 

En la WB h$amB~'~s S@ dirigen otra vez a su trabajo, 
continuando&a tarm (de 1a rnaiiana. L ~ S  r r j ~ j t ~ s ,  despues 
de haber p u d n  m arden gas&, salen a trabajar en sus 

tel3<nt0, t@hrsf Q juntan mientra que hilan. si la temporada Y e! brrbrjo lo exige, se dirigen a 10s 
agrícolas para itj~ub&@rl. al lada d e  sus hombres. S i  10s 



hombres de la familia se encuentran ausentes, las mujeres se 
hacen cargo de su trabajo, ayudadas por los niños mayores. 

Cuando oscurece, las mujeres preparan la comida de la 
noche, que es tan frugal como la de mediodía. 

Con la puesta del sol empieza otra vez a sentirse un in- 
tenso frío, que no estimula a quedarse al aire libre por más 
tiempo. La escasez de medios de iluminación impide la eje- 
cución de cualquier trabajo de cuidado, y en general todos se 
acuestan temprano. 

queda libre de los quehaceres diarios, 
domingos y festivos, lo utilizan para 
e no se han podido hacer durante la 

la casa y de los utensilios de labor; 
intería, errajería, trenzado de sogas, etc.; las 

ropa de la familia. En la tarde se hacen mu- 
, los hombres jóvenez se reunen para jugar 
oza sencillamente de no hacer nada. Una in- 
tada por su manera de descansar, dijo sa- 

go se descansa, haciendo otro trabajo". 

1 LA SOCIEDAD: 
J 

de los diferentes miembros: El jefe de la 
Cuando, por algún motivo, no está, la madre 

hos de cabeza de la familia, aunque parece, 
de madres solteras, que viven con sus padres, 
en eierta Influencía-sobre la suerte de ellas 

status" de la mujer es casi igual al del hom- ' 

irir propiedad y disponer de ella libre- 
esto, una libertad mayor que la que 

Código Civil chileno. 
e mantener a la familia, tarea en la 

mujer. Estando ambos esposos, la par- 
e desarrolla fuera de la casa o del pueblo, 

general al  marido, mientras que la mujer es- 
las tareas dom6sticas, como la limpieza de la  

de las comidas, la confeccián de la rapa 
s. No obstante las mujeres ayudan 

res agrícolas: especialmente están en- 
rtos. Cuando no está el marido, la mujer 

bw actividades, ayudada pm los niños mayo- 



Desde temprano 10s niños tienen ,responsabilidad& en*Ia 
mantención de la familia. Cuando son pequeños, sirven 
llevar recados dentro del pueblo; a temprana edad tienen que 
traer el agua de la fuente, que se necesita en la casa; recoger 
leña y forraje y ayudar -en el cuidado de los animales y fae- 
nas agrícolas. Esto aparte de sus tareas escolares. 

LOS ancianos trabajan mientras pueden. Especialmente las 
mujeres hilan y tejen hasta muy avanzada edad. Los gncianos 
tratan de ser útiles en el cuidado de los animales, cuando sus 
fuerzas ya no alcanzan para trabajos pesados. El trato que 
da a los ancianos es respetuoso y cariñoso. 

14.2. Parentesco: No hemos podido constatar especiales 
términos de parentesco. Los árboles genealógicos de Ias dife- 
rentes familias de Peine demuestran que todos los habitantes 
e s t h  empasentados entre si, debido a la preponderancia &? . 

uniones matrimoniales entre los pobladores, sin mayor aflueq- 
cia de elementos de afuera. Resultan así casos de matrimonios 
entre miembros de diferentes generaciones con gra>de?s dife- 
rencias de edad. ' 

Lo único que se evita cuando se conciertan matrimonios, 
son la; uniones entre primos hermanos, que son considerado3 
como hermanos. 

14.3. Residencia: No hay n i n g u r ~ ~  I C ~ L ~  fija para la re- 
sidencia de una pareja joven. En general, el matrimonio jo* 
ven vive en  la casa de uno de 1% padres, hasta que tien? 
medios para hacerse su casa propia. El  caso ideal es que: sz 
establezcan solos tan pronto que se casen. 

14.4. Selección del consorte: Aunque la selección d:I con' 
sorte es completamente libre, exceptuándose el. casamiento en- 
t re  primos hermanos que es considerado incestuoso, 'se ha es: 
tablecido una endogamia local por conveniencia. Existen tam- 
bién eaxs  de matrimonios con personas de otros lugares de. 
Chile, Argentina y Bolivia, pero estos son la exwpción. 

14.5. Apellidos: Para los apellidos rige la k y  chilena,: 
que concede a 30s hijos legítimos e1 apellido paterno, Pero en- 
cuanto a esto, hay una gran confusión, debido a la distancia, 
de la ofi,cina del Registro Civil (la más cercana se encuentra, 
en San Pedro de Atacama, a 100 km. de distancia de Peine) 
de modo que muchas uniones no son inscritas y los hijos son 
considerados d a d e  el punto de vista legal como nacidos fue- 
ra del matrimonio; entonces llevan el apellido materno. 

15- ReIaciorm intsrpersonales e intedafiliares: ~ ~ q t ~  
del pueblo se realizan Constantemente visitas y debido al re- . 
ducido númera de habitantes, se encuentran a cada momen- 
to Y además la mayoría de  los casos están emparentado3 
en algún grado. juntan especialmente los díaJ domingo3 
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p r a  conversar y fambihn en las tardes, después de las &ay~ 
d~ trabajo se pueden observar con frecuencia peqtaeao~ g@k 
po. de mujeres, sentadas juntas, tejiendo, blianda y-&@.&+ 

El centro de cgngmgaci6n, especialmente par- hs h*- 
krw, es la casa de wu, de los mAs respetados meiaaos mora- 
a r ~ .  
. Tambi6~ se hacen visitas, aunque con rnénor frecuewia, 
mtre 3w diferentes pueblos, qspecialmente entre Péhe y b- 
m-. 
- lk B%mai de Conducta: Las formas de kondu¿tk q* 
aFe pudm ~bserv~l r  en el trato recíproco soa-de &0n1iork&. 
Tama hlsr&brea corno mujeres se quitan el, sombre-rd mando 
 entra^ m alguna casa y se saludan siempre-cuando se amen- 
tran. . 

1 

17, C&d$srsolo: 

17.1 Autsridrd C~munal: El funcionario gubernativo m á s  
alta m~idn te  en Pdne es ecl Inspector Municipal, quien es 
nombf~da Wa el alcalde de Calama. Su deber principal es 
atender gr: todas los tapcstfones de agua y riego y las, activida- 
des que se mlaeiernan con la msrntencibn de las s e ~ i c i o s  comu- 
nales. - 

Ante~kasmemte PeiEs era tm2aiBn la sede de un Juez de 
Dist~ito, pera a r tudmnte  &te reside en Socaire. - 

l'L8 Jmlr L Vcekar: El merpo más imp'ortante, sin em- 
,bargo, pwa tadas las actividades inmediatas de la comunidad, 

. es la Junta be Vecinas, que se compone de un presidente, un 
viee-presidente, un secretario de acta, m tesorero y cuatro 
directores. La eltxlcri$n es secreta y participan en d a  Sodos 
1~ virones mayle~res de &d y -q2ú hay diferencia de o ~ i -  
aión- .tarnbi&n Ia mujeres duefiaa de casa. Se elige la Junta 
por tiempo irzdefinid~ y se Ilma a nuevas elecciones en cam 
da renuneia.d@ miembros o ~uaneho d pueblo se pone de 
acuerda para  eno ovar k Junta. - 

El deber & h Junta es velar por el bienestar de los ce- 
murrerOa, greamprrse da la n r c h i  del colegio primario, in- 
tervenir en la distrYbuci8n del auxilio alimenticio que propar- 
eiona 1o Yue& de Auxilio Escolar; la Junta llama a los traba- 
jos corrzwn$-s y nombra loa fmcionaricm para estos fc~misio- 
nado;% dc trabegia); nombra los "puji6i"pwa el carnaval (véase 
24.124 Carnava1) y lo-, jueces &e agua. Vela por el buen esta- 
do de la casa comunal, de la iglesia y del cementerio. Esto Yl- 
timo debe kacerae de acuerdo con e1 Znspzctor Municipal. 

La Junta tiene sus reuniones frente a la casa del presiden- 
te % también frente a 1a casa vecina, que prtenece a un ham- 
bre *de dad,  que ea muy respetado por todas los vecinos y re- 
conocido. tácitamente eQBkO jefe del pueblo. Para llamar la 
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, genb e reunión, se tocan las campanas de la Eg2é65,adeB @ter,Bq' - ~ 6 n  y acuden entonces todos los que pueden, ftiBto hadbxes 
comb mujeres. En estas reuniones se tratan todos loi asuhtos . . 
de interés comunal. 

La Junta de Vecinos parece haberse desarrollado de @n 
Conwje de Mayores o Censejo de ecianos. Así lo mmifes- 
tamn 'VBTIQO ínformantez; anteriormente los corhiisionados de1 
teabajo eornínn habrkn sido nombrados por los "ariciaqos"0 
&w 108 "mayores". 

17.3 R1ecdón de autoridades y funcionarios: Como y? fizé 
diaho, 19 Junta es etgida en votadón secreta por los hombres 
maysreg de edad y -según alguna opinimes- también por 
.1@~ duefias de casa. Probablemente estas tornan par& an las 
4&@&0~e@ 6% austsflcia de SUS respectivos maridos, ocasi6n 
m 18 C U P ~  1 ~ m  ee3nsMeradas como jefes de familias. Hemos 

.gbemad$ QUE las mujeres participan tambibn en las munio- 
peg n las guaks llama la Junta y 'estamos conv&ncidos, que, 
:& @a el 1-am de que layrnujeres no tuvieran derecho a voto, 

- la opinih de 9126as e a b ~  exprarirse a traves de sus maridos. 
b g  ;r,b~rnbio~a&is del trabajo, que son los jefes del traba-, 

jo comzrfiai,,stm nombrados por la Junta de Vecinos. al igual 
que los tres "n&iil&!", 16~ P É ? ~ o o ~ + L ~ ~ ~  centrales del "Despacho 
del Cania~en3"~ Zrr c~mbie. las dos hombres, que tocw el c l 'dn 
y el cuerno dwarate la fiesta del b'talkitur" son elegidos por bs 
hombres v po- las mujisiees reopeetivamente, de toda el pue- 
blo. Tambihn sl 'gcariltAln. el bomMbré que lleva las ofrendas al 
agua, es nombrado par todo el puebla. 

17.4 daMtr~.~idn y Sanciones: Aparte dé reerarnendacio- 
nes, 1a'Junta Veelnos parece no tener nin@n poder legis- 
1-ativo y tampoco pude i&poner sanciones efectivas. Las per- 
sonas que no aujeren samdterse a lo ordenado por la 'Junta 
atraen sobre sísolo las gsnalslnes morales que infligen la epi- 
nión pública, en caso que 6sta no aa encuentre dividida. 

18. *abajo: Los &abajo que ~e~efeetúan pueden dividirse 
en tres grupos: los trabajas mrnwnales, los trabajos colectl- 
vos -y los trabajos !ad-ividualies. 

Trabajos comUnalk& wn 10s trabajos que son ordenados 
por la autoridad gek poro los cuales ésta nombra funcionarios; 
en ellos tienen qus -%ornar park obligatoriarnentci todos los 
hombres, pues estos babajos redundan en bien de la comuiza 
o de todos los parti~fpmtes. 

A este grupo pertenecen la Uembra, la limpieza de las 
acequias, las cons't~uwiones comunal& y su mantención (can 
s a  comunal, igleola, escuela, camew@rio8 tranques y canales 
d e  riego) y la rewlrxeián de los hevos  de flammco; en es- 
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. te 'caso sin embargo no se nombran fnncionarios especjilers, .- 
,l Trabajos colectiv~s son aquellos para los d e s  se jmi- 

. . &fi voluntariailtiente varias personas, que .no fonqan ~ t n  @al- 
p10 conyugal; son dirigidos por el iniciador y traen beneficios 

..para 6ste; son remunerados por él con alimentos y bebidas 
, - IMinga). I 

, A este grupo pertenecen la cosecha y la constmcción del- 
- pghs de las casas particulares. 

Trabajos individüales son trabajos en beneficio de un sa- 
-& persona o grupo conyugal; que son ejecutados por el fni- 

mismo o por personas que reciben una remmeraezán 
, 4 -  . 
pok -sgs servicios. 

esfe grupo pertenecen todas las demás actividades de 
h&$taates del pueblo y también la búsqueda de sal, no abs- . 

&bpwguc fe juntan para ella- varias personas. Lo .eseneiaJ e9 
qwa jca& uno cantea la sal por su cuenta. 

.. 2fl&B,l Trabajas Comanales: Todps los hombres están m- 
rbew5e obligades a recurrir a 10s trabajos comunales con 

' ~8 fnrplementos de trabajo; aunque no se pueden' apliear 
u- w a c i ~ 6 ~  efectivas contra los que se niegan a participar, en 

- magml h opiñibn pfiblíca 10s condena, sancionándolbs así mo- 
e. 
d~seribirárir más abajo (24.2 Fiestas) 10s trabajos co- 

- rnuh&1=, que W n  acompafiado~ con M ritual antiguo, colmo 
y 11 limpieza de las acequias y que seguramente 
desde tiemnw prehist6ricors. &a recolección de los 

hugvm- 46 @afina se distingpen de las demás por no ser di- 
@i@da mp funcionarias scpecialea. 

&a p~&m e8 m flammco que anualmente viene en gran 
a ~ D B  lagun* del Calar de Atacama, para la época de 

& nid$imeih. &tmces, a principios de diciembre, en un dia 
pp la Junta de Vecinos, hombres y mujeres (por lo 

, m m~embro de cada famitia) se juntan- para una 
i& al @alar a fin de mEwd,ar los huwas que son un ar- 

ado. Parten del. pueblo antes de 
q uefias laqmzis que se encuentran 

AlZí se distribuyen en los bordes 
svan 'Ea fuga de lo% pkjaros, ubieándo asi 
. Algunos hombres tratan tambisn de ca- 

-.-. pm blaleadoms, porque son apreciadas por sus 
no tienen Cxito, se contentap con colectar 

entran.. Los huevos se juntan to- 
antemano y allí dcm distribuídos 

e 10s participantes vuklven al pue- 
m , !a. La primera recolección de 

hueva9 aa bw el dia- fijodo mi. Isi aytoridad. Después de e s  
--F 



- ta fecha, cada uno puede ir por SU cuenta y ~ 0 l e ~ t a i  todos '10s 
- huwos que encuentre o necesite. 

18 J mbajm rdectivos: El trabajo colectivo de m a ~ r  
importancia la cosecha. Los habitantes se ponen de acuer- 
do cuál SI-6 el campo por donde empezar y ayudan en grupos 
al dfieño en sus labores: Una vez terminada SU cosecha, el 
d u d o  se incorpora a un equipo Y ayuda en el campo de  otro. 

cuando una casa nueva está terminada y sólo falta el,te- 
- &o, el dueño invita a los demás para que le ayuden a ponerlo. 
Acuden todos 10s que quieran ayudar y participar en la fiesta. 
El dueño está obligado 'a alimentar la gente que trabaja 
mientras dure la labor. Más erencial casi, i u e  el alimento es 
k chisha y en general, el trabajo termina con una francache- 
la. Esta forma de trabajo colecdivo es conocida con el nombre 
de "Minga". 

18.3 &bajos individualesi Toda7 las otras actividaaes 
caen en el rubso de trabajo individual. Las actividades cigri- 
colas, que no son siembra o cocecka, s m  ejecutadas por el 
grupo conyugal. La construcción de la casa es tarea de la per- 
sona que quiere tenerla, ayudada, si #puede pagar, . por otra, 
que recibe entonces una remuneración . adecuada , generd- 
mente en dinero. La recolección de la leña y del forraje pa- 
r a  lcis animales es tarea de la familia. En los meses de mayo 
a junio, 103 hombres fabrican carbón de lefia de chañar y alga- 
rrobo y venden cu producción individualmente. En las épocas . 
de poca actividad agrícola, los jóvenes van a buscar trabajo . 
en otra parte, sea m centrog chilenos como Calama y Ckuqui- 
camata o en centros argentinos, mas o menos cercanos a la 
frontera. Cuando se conftruyó 61 ferrocarril de Antofaqasta 
a Salta, Pos hombres trabajaron en éste. En general, cada f2- 
milja trata de bastarse para sus propias actividades. poraue 
el dinero es escaso y los artílculos manufacturados faera del 
pueblo son difíciles de conseguir. (Compárese Bowman 1942, . 
p.. 87) 

15 

h s  psibil id~de de) eornersio son muy res- 
a falta de cami~os. Asi en to1d0 al  pueblo 

aquefia ~1mac6n, cuyas axisteneias son l id-  
' .!  

Los únicos ~ m d ~ e h r  que !den h i a  el ext,grior son algu- 
n a  gallinas, V Q B ~ & ~  ~ p e c i ~ h e n t e  en Arizam y -lar, 
dos Puestos fmfi@&!Xb@ ~ P g @ l t j ~ ;  en hvierno se vende car- 
bón de leña prinziplrnentta a Calagla. 

OcasionalmeFib S@ venden también tejidos Calama o - 
Chuquicamata. 

Ea generd, el Nm~b. Be dirige mis bien hacia la fron; 
Wgmtina que b e i ~  ~ Q S  antros chihnoq puesta que r e  
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ás fácil llegar a la frontera que a Cala-. 

20.1' Propiebd Partienlar: - Las casas-habitación, can 
mo corrales, bodegas, gallineros, son propiedad 

mayoría de los casos son habitadas por séis 
. Aparte de esto, también los campos de cultivo, tan- 

Peine, como en el de Tilomonte, son de pro- 
ulares. Estos son tanto hombres como mujeres 
ten su propiedad a sus hijos, ya como han- 

uerte, o como dote. cuando los hijos se ca- 
@,an. Muchas veces la propiedad de la mujer es iraspaszdda por 

, !@uei a sus hijos ilegítimos, si e l  padre de éstos no les da nada, 
seo por haber muerto, por ser demasiado pobre o sencillamen- 
te por no querer dar nada. La propiedad del jefe de la fami- 

, liaos traspasada a sus hijos legítúnos; 
Las sitios en poder de los pobladores tienen cada una su 

nombre, miqnrin@ .de ellos en idioma cuma (Véase III Parte, 
ephdi r  B) . 

S% Cambios propiedad: Además del cambio de pmpie- 
d;d por herencia o de dote para los hijos adultos, existe Is 
campra-venta de los predios entre los pobladores. . - - 

Aparte de las propiedades inscritas en el Rol de Avaliio, 
varias personas se consideran daeños de ciertas vegas y agua- 
d* pikque han sido ocupadas o usadas por sus antepasados 
durante muchos d o s  y por haber hecho constmcciones pro- 
pias-en ellas. Así una familia sigue usando .las mismas vegas 
en que su rntwesar había pastoreado sus animales, cuando 
el Dr. Philimi hizo su viaje por estas regiones en el año 1854 
( ~ h i l i ~ p l ,  1&W, p.78) 

2ád% P~opMad Comunal y fiscal: El terreno que no está 
inscrito como propiedad particular en los oasis de Peine y Ti- 
lomonte, pertenece a la comuna. Igualmente la aguada de Ti- 
lopzo es de propiedad comunal y todas las vegas y aguadas 
son fiscales. ' 

Además pertenecen a la comuna la Casa Comunal, -la es-' 
cuela ,y el C b b  Deportivo Peine. La iglesia figura en el rol dc 
avalúo como propiedad del -obispado de Prntoihgasta. 

Y!-- \ 

- 21. Juega y Dep~rtrn -, . 
YF*; . 22,1 la%- de ni&=: Los juegos de los niños son 10s- mis- 
, ! m s  que ea cualquiera otra p&e del  país:^ "luche" se Ilam8, 

el ,uago para e! cual se trazan unas líneas' en 61 suelo sobk 
;lag cuales se salta en un pie; "pájaro" es otro juego, en el 
cual un niña  ha^? de vendedor, otro de cornprador.y los de- 
má9 son los @jam en venta; tan pronto que un pájaro es . .. 



nombrado por e1 comprador, el niño que le representa arran- 
ca y tiene que ser alcanzado por el otro. En al "gavilánS"to- 
dos los nifioa forman una hiilera y uno, el gavilán, trata de 
alcanzm a uno de la hilera. "Vicuña" se juega con una pelota, 
can la cual el "cazador" -tiene que alcanzar* a los dWás  que 

1 s  vic~~fias. En el "queohii'.se traza un cuadrado en eL 
suelo9 un grupo de niíior está adentro, ~ t r o  afuera; los de 
afuera tienen que tratar de alcanzar con la pelota a 1- de 
adentro. -- 

b s  pelotas con las cuales juegan son hechas de trapos; 
br mufiecar con las cuales juegan las niñitas, son hechas de1 
mismo material. 

21.9 Juegos de Addtos: Juegos de azar o de naipes casi 
@.o se practican, se@n se nos informó. De cualquier modo no 
tipan importancia en la vida social del grupo. Lo que se jue- 
vp con m i s  frecuencia es el juego de "rayuela", que consis.te 
m h z a r  neta m~neda de cierta distancia a una línea trazada 
:m cueb. Pitn pasatiempo favorito son las adivinanzas, de 
&Q cusies hemos podido aprender unas pocas' (Apendix B). ' 2Y.3 DeptXrnt Los deportea practicados más importantes 
son el fcai~tbtall e1 basketball. El football es pyacticado.psr 
'dos cl1&9;, '*e Y ub D~eepartivs de Peine" y el"~"1"Ub "Almirante 
Latorre". LM equipos juegan entre sí o con los chbs  de los 
pueblos v a q ~ ,  Tbien dos eaindnas para- este fin, ambas en 
las afuera@ de lr parte alta del pueblo. El basketball es prac- 
ticado p01' hmB4'a~. mujeres y nSAos y la cancha se encuen- 
tra en e4 ptilér. de l o  cmwIa 

AdemBg jdvenes y nifios de ambos sexos gozan de la pe- 
queña pkina  natural, ste se encuentra cerca de la vertícn- l a  te y se pue& siempre O servar grupitos de ellos aproveehan- 
do el a&a r610ra y fmaca. - 
22. Ciclo de vida: 
. 22.1 Nacimiento: La mujer ouc está por dar a luz adopta 
una posición acostada o agachada. Le ayuda otra mujer, ex- 
perta en estos asuntos, la matrona. Esta corta el cordón umbi- 
lical con tijeras y en seguida entierra la placenta en el suelo, 
afuera de la casa. No se da ninguna razón para esta costum- 
bre, como en general sigue haciindow muchas cosas y obser- 
vándose ciertas tradiciones, cuyo semtido ha  caído en cl ol- 
vido. 

En cuanto al sexo del niño por nacer, no se hace ningu- 
na predicación y tampoco se p.oto una preferencia por uno 
u otro sexo; se acepta tranquilamente lo que viene. Tampo- 
co hay un número de niños. que e. considerad3 como el ideal. 
Hay muchos en cada familia, ya que no hay control de naci- 
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- , tancia en la vida soc 
nuevo estado: no se 



do de menstruación, sdvo que las muchachas Y u f k p @ ' =  
abstienen de trabajos besados. 

22.6 Relaciones Sexuales y Matrimonio: Las ~ ~ ~ ~ o ' l l e s  
sexuales ya poco después de haberse m ~ @ e ~ & d o  
la pubertad en las jóvenes, awque en la mayoría de 10s ca- 
sos se caFan mucho más tarde. No existiendo sanciones seve- 
ras para las relaciones sexuales prepiaritales, éstas son uri fe- 
nómeno fr-uente y la mayoría de  las mujeres j&venes Iie- . nen uno o varios hijos antes de casarse. Influye en este esta- 
do la distancia de la Oficina del REgistro Civil y la ausencia 
de un cura. De lo dicho se desprende que-el estado de qvingh~L 

' . dad.de las jóvenes no tiene n i n g h  valor para sus futuras po- 
sibilidades de casarse. Tampoco la existencia de hijos iilegiti- 
mos presenta un impedimento para ella, aún en, e l  caso .que 
estos hijos no sean de su futu3.o marido. Pero tampoco hemos 
observado que los hijos ilegítimos aumente el valor de la ma- 
dre y sus probabilidades de casarse, como lo ,a&ng ,Bqpimaro 
(1942, p. 360). .i ;- &y, %t& : 

Una vez casados o estab1ecid.o~ juntos, criando una fa'mi- 
Ea, las uniones son estab1es.y conocemos un sollo caso de di- 
vorcio: la mujer vive en Peine y el marido divorei 
caire, pueblo del cual es oriundo. 

El matrimonio, aunque de hecho consumado temprano, se 
c~lebra en general cuando la pareja ya ha entrado o pasado 
d a s  veinte afios y a veces más tarde aún. 

- En cuanto a la selección de consorte, no hay ninguna re- 
$a fija. Los novios se eligen mutuamente, sin ser influencia- 
dos por los paares. S610 cuando la época de cortejo dura de- 
masiado tiempo, los padres de la joven tratan de influir para 

se case, pero no pueden hacer más que insinuar esta so- qu:, lucion. 
Cumdo los hijos se casan, los padres les estregan una 

$arte de sus bienes, tanto lcrs padres de la novia como del no- 
*:'La dote consiste en un pedazo de terreno, una casa, mue- 

, tsk y otros obJetos, según la riqueza de las familias, Para 
los hijo3 flegítimos es en general'la madre la que tiene qu.. 
6roveei. la dote. 

Si .e trata de una pareja que no posee kn-ufi principio 
s i  casa propia, reside durante un espacio variable de t i e m p ~  
con los p-adrs del novio o de la novia, según las circunstan- 
cias lb v i t a n .  Más tarde se construyen cara propia. 

La ceremonia con la cual se celebra el casamiento, es una 
-ida9 q i l e ' ~  costeada por los padres de ambos novios. Cuan- 
do vime el kura, se santifica la unión en la iglesia y cuand2 
hay opominidad, ~e hace el viaje a San -Pedro de &acama, 
al registiro dvil, para inscribirla. 

22.7 Ernbaram: Cuando la mujer se encuentra emba- 
ria.da, cuida algo, es decir evita trabajos pesadol y trata 





*, que se encuentra :al q t e  del, puebb, en- ly. &h L@l&dl@~ 
.,dejo &+de de l a  innprtaucia del d I f ~ t 0 .  El W@@,W?$3 
n q ~  bcij pr.esmciar, el muerto era Un ~ c @ % - -  &WdWb 

a 

f ~ i s  ~ainliias m& importantes del puebl~~ tía de. a c y  sa'. . 
d&te de lh Jimta de Vecinos. Al salir de la casa, .. wtsJ ,o  - 
estqbi integrado sólo por.10~ parientes m&s c!ercaq~s, < W Q . ~  
los cuales llevaba una ancha cinta -negqa aterciqelada eqbp 
el hombro derecho, y a medida que avanzaba por el pqebh, 
se integraron más gente, hasta que al llegar d -oerpen+erio, 
$e habian re-mido unas treinta .personas. Varia4 mujeres Jle 
vaban flores y ramas en pequeñas cantidades; un hombre IIe 
vó pala y picota. 

El cementerio est situado 'a unos 3-00 m. del. pueblo J! Cer- 
cado con un muro de piedra. La puerta de entrada se encuent- 
tra en el m ~ t r o  de uno de los costados y se orienta en. dime- 
ción Norteeur. Llegado allí, el ataúd fué depositado por los 
cargadores en una pequeña capilla de piedra, con techo de'dos 
aguas de madera y paja y sin muro frontal. El cepen'tmio mis?. 
mo esta dividido en dos partes, la. intigua y ,la nueva. La 
primera está casi abandonada: no quedan cruces, Únicamente 
unos montoncitos de piedra indican los siti.- de las $umbas. 
En cambio, l a  parte nueva está muy .bien cuidqd-a, las. tumbas a .  ' 

tienen en la superficie túmulos de piedras, u y  cruz de m a ~ .  
dera y existen también algunos mausoleos. 'Es sorprendente a i 

primera vista, que las cruces se hagan de madera y. no de pig- . 
dra, ya que este material de construcción es tan ahudante.. 
Pero la costumbre de llevar la cruz psr lo menos dos veces-?a 
la iglesia y a la casa del difunto, impide la fabricación de cru- 
e s  de pied~a. 

Según manifestó el presidente de la, J u ~ t a ,  el muerto ha- 
* bía expresado su deseo de ser enterrado en ,ún Jugar deter- 

minado, en la parte oriental del cementerio, cerca del muro, 
Trazó entonces la tumba, dejando establecido; que l a  cabeza - 
tenia que orientarse hacia el norte y varios de los acompañan-. 
tes empezaron a trabajar con pala y picota, hasta dejar hecho 
una excavación del 1.8 m. de largo por 1 m. de ancho y apro- 
ximadamente 1 m. 'de profundidad. En seguida el ataúd fué 
traído de la capilla a la tLimba y depositado al lado de ella. 
Lo'levantaron con sogas de lana para sacar la angarilla de de- 
bajo y cuatro hombres, ninguno de ellos pariente cercani, le 
bajaron a la tumba. Entonces uno de los asistente tomó un 
vasito con agua y lo vertió sobre el ataúd, dgsc:ebiendo con, t 

el agua la forma de cruz diagonalmente sobre él. E~t.2 hom%re 
era el mismo que había sido el año pasado el "cantál'!, la. per- 
sona que hace -las ofrendas a la vertiente, después de la lim- 
pieza de las acequias. No sabemos, si esto se debe á l a  casua- 
lidad o si  hay una conexión entre' los dbs a c , ~ ~ . ' ~ u & ~ o  das 
hoII?h?s llenaron la cavidad hasta la mitad con tigira, una 



r ssmido la muerte. 

v. VIDA E9PIRIWAC - 
1 

Meremcias d que s x i h  entre iai ca&&rei 
de Sumues, B t s t S t t p  'por Bomn, 1906; 





l 

(14) Para las palabra 



24.12 Pascua de N 
de la  Virgen, puesto q 
su alto puesto encilpa 
ta el &a del Año N 
adora al Niño con 
por todo el pueblo. 
ta el 6 de Enero. 
tancia en Peine. 

24.13 -dos los Santos: Esta fecha se eelebra prendiendo 
- 

8 - 
4 

v a  vela en la pieza donde ha muerto una persona, porque - 
existe la creencia, que cada noche del 1.Q de novieqbm, Ias . 
almas de 10s muertos vuelven a sus casas. La vela queda en- . f- 
cendida durante toda la noche y, si es posible, también du- 
rante todo el día siguiente. 4 .  

- En ocasión del primer día de Todos los Santos, después 
de la muerte de una persona, sus familiares sacan del cemen- 
terio la cruz de-madera que se ha puesto e n l a  cabecera de la 
tumba, -y la llevan a la pieza. en la cual vivió el. difunto. La 
velan toda la noche y ponen la mejor comida qut tienen eii 
,la mesa de la pieza, para que el muerto coma. .Al amanecer'- 
se reparte la comida entre todas las personas que han venido 
a velar, y 'después de haber comido se devuelve la cruz al 
cementerio. 

24.14 Misas: a -  

.a.141 Mi& d e  Entierro: Cuando. el curi viene al plieblo, 
se lee una misa para las personas que han muerto desde su 

.última visita. Para este fin se lleva la cruz de la tumba a la 
iglesia, para dewolverla después de la misa el cementerio: Po- 
siblemente esta costumbre de sacar la cruz de las tumbas pa- 
ra llevarla a la iqlesia v a la casa del mue*, ha impedido 
el uso de cruces de piedra. 
. 24.142 Misa rogativa: Cuando no ha raído lluvia 'por mu- 

cho tiempo, se hace en el pueblo una colecta para reunir fon- 
dos para que venga el cura a decir una misa. En esta ocasión 
se llevan todas las imágenes de la iglesia en procesión a las 
afueras. del pueblo. 

24.15 Otras ceremonias religiosas: La llegada del .cura, su- 
ceso que se produjo últimamente con varios años de- interva- 
los, se aprovecha para bendecir las uniones matrimoniales de 
hecho y para bautizar los niños nacidos. 

Si alguien quiere aprovechar Ea presenlcia del sacerdote 
y celebrar una misa o regalar una imagen para la iglesia, se 
hace una fiesta y comida. La persona que da la fiesta es el 
"dueño" o "alf&rez". Además se nombran dos personas, un, 
hombre y. una mujer, que se Uaman "mayordomo mayor9' y 



PEINE, UN PBX~BLO A T A C A M B I ~ ~ Q  

"priosta mayora", que e r t h  encarghdos de andar en %aia 
JPsta la suma de dinero que cada imo quiere dar eomo ea: 
tribwción a la fiesta. Este dinero se entrega al alférez. 

Otra ocasión, que s i  eelebra ~iarel~t&enke sin piayer 
despliegue de solemnidad, es el día-del patrh de Peiñe,, h 

el trabajo, de la siem- 
mpaÍíada -en paxte con 
o a la S e m w - y  su 
Parte, apepdix C); 

todo el pueblo en comim. Dura tres 
1 todos .los dueños de terknos de cul- 

@ hombres sorno mujeres. Si- el patr6n no quiere par- 
pmgde mandas a un pdn. en eu reemnlazo, pero en 

r prsonag se excluyen. 

a un pozo, que 
itnto de'la vertien%; atlí te- 

clarhelarínm y dirige a 
mai puto-puto'" yirige 

&JQTECA N- : '  
~ S C C I ~ N  CHILmNA 



a las mujeres. Aunque se trata de dos hombres, deg.idwt, @1.!bs 
claramente, el principio mascuiino y feIXlendQ~~ 

como se puede ver-& ~s apodo; "tatai" padre O sefiar y "m- 
maiW wadre o señora. L w a  la atención tamb?h, qzie aso- 
cia con el principio masculino el instrumento que da un t ~ n o  
mucho más alto (el clarín) que el  instrumento que se asocii 
con el principio femenino (el cuerno) (15). Este cuerno está 
seguramente en relacibn directa con la "pututa", .la ,conoha 
de tritón, transformada en trompeta para dar señales, que fu6 
usada en tiempo de los Incas-,(Krickebzrg, 1947 l b ;  13.3, 
p. 425) y que se usa todavía en Pisac &Perú). No se elige -a, 
cualquier persona para los cargosqdel "tatai clarín o de  la "ma- 
mai puto-puto". El pueblo sabe que hay que 'bu;car per5onas 
de "sangre fría" para que la fiesta no degenere. Ademas es 
elegido un "maestro" que tiene que tocar los cencerros o '.'cho- 
rimori" (Véase 27.2 Instrumentos musicales). 

E1 tercero y Último día, cuando la gente ya está acercán- 
dose al punto final del trabajo, las parejas jóvenes se ponen 
sobre el sombrero una coronilla de plumas de avestruz, lla- 
mada "cóni" (Véase 11.5 Adornos) y tan pronto llegan al po- - 
m, que tiene la forma de una pequeña piscina natural, varias 
de las parejas jóvenes saltan al agua, con vestido y todo. Di- 
cen ellos que es "para jugar en el agua". Sin .duda se trata de 
los restos de un antiguo rito de fqtilidad, pues toda la fiei- 
ta tiene ciertos caracteres sexuales. 

Después de k inmersión, toda  van a la casa comunal, que 
se encuentra en la parte alta del pueblo, cerca de la iglesia, 
y allí los capitanes entregan su mando a los jetes de la Junta 
de Vecinos. Durante la fiesta que sigue, na.die manda. 

Las mujeres llevan a la casa comunal pequeños vasos con 
"cájcher" que es una mezcla de chicha y harina hecha de "se- 
milla" de maíz; se trae también "ehácha". una planta silves- 
tre aromática y los "tbjto", plumas rosadas de flamewo, El 
"cájoher" se junta en un recipiente grande y entonces el "cm- 
tál" (no hemos podido aclarar bien si se trata de una o dos 
personas) elegido previamente por la Junta de Vecinos, va 
solo (otra versión: 3e acompañan todos) hacia el lugar don- 
de la vertiente sale de la roca. El "caiitál" (cf. ckantur-dar, 
b i s se  etc. 1895, p. 537) y todos los que le acompañan se sacan 

(15, En ciertas tribus airicanas se encuentra aIgo parecido: el tambor w- 
riueño, de tono Ato, es considerado masculino y el tambor grarde, 
de tono bajo, femenino. Se explica este hecho, que para nomka 
es camo una inversión de nuAro modo de wntir, parque al t m ~  
alto, llega mPs lejos y en cdnsecmcia, es m& fuerte que el tono 
bajo. que puede oirse a diastamias muoho más pequeña#. 

También es posible, que se haya dado - e n  nuestro .caso- una 
intepretadón sexual a las formas de los dos instnzmnrtw mhca-  
les y que ésta sea reswmable del concepto masculino del ciarfn y 
femenino del pdo. 



a kmbrero y 41 ofrece a la vemente la chicha, al "*, 
8 Im plumas rojas. R e t a  en esta oeasión on ktigw texte Q 
maaah, ei cual ya se entiende súh .pare-m y que-eon- 
m ,se@ nos informó el "cmtár del Último &, ;Una Wktd 
ci6n al agua para salir con más fuerza & la roea y á los p 
rros para que se cubren con n u k  de lluvia (Véase Te* 
lw. cit.). m. 

Cuand~ vuelven de esta ceremonia, se juntam 4arieaamen- 
te en la plaza, frente a la iglesia y allí se baila el "t&ih", m 
baile en forma de ronda, en el cual participan- hmbres y =u- 

- jeres. En d em&o del circulo formado por los que b- *' 
tán los tres hombres, que tocan el clarín, el cuem y losl a- 
cerros, cmtbdwe  unar c m e i b  en cuma, cuyo significado tani- 
bién se ha dvibdo. Esta canción nombra a todm los -0&:mos . 
de los d r ~ d e d ~ r e s ~  las diferentes clases de siembras y se re- - 
pite muchas KMES en sus etrofas la palabra %airen, que sig2 
cifica aguOTetQ s lluvia y "carayf que es nube. Tambien se 
menciona a San Antonio, lo que indicda que la vasi0a ac- 
tual había ddo influencSada durante la ocupaeih españal-ca- - 
tólica, si no se fratk de una palabra cunza, ya no mmprcndi- - 

da, que tenía cie~ta semejanla fonbtica con el nombre de San 
Antonio y se praat4 ea-l pasa la trmsfornracih en éste. 

En la sEami6n de las pezsanas que ocupan 1w cargos de 
"tatai clárhB, Wmmai puto-gttto", "cbtal" y "maestro" hay -- 
poca posib.j.lidad de variar, ya que son escasas las personas 
que saben tocar 10s Inatmrnenh o recitar los textos en c& 
za. Un inform~nls, quien toca generalmente el elarh, tiene 
anotado en un cas~derno Ias plabrm d d  "tditur", tal como 
le fué dado por u& vecino de Socaire. Hay ciertas Wereneias 
entre las dos ver&aes, y wpeeietkmente en el nombre d6 ;la 
vertiente, que para 8ocaire m "miiyai" y para Peine "wilte". 
Además de Socaire y Peine el "ti i iat~'* se celebra también 
en Río Grande, pueblo 111 norte de San Pedro de Atacama, co- 
mo nos informamrz en Peina .Bornan (1908, 11, p. 498) dacri- 
be una ceremonia pareeida en el pueblo de Susqaes en la Pu- - -  

na de Atacama $Argentina). 
Después de habe& bailado el "toiihir", la fiesta-se trans- - 

forma en alegria genero2 wn liberal cmsumo de zlsja y otra9 
bebidas alcahólicw,. 

24.23 '%loramieaGn 9 '%ebl delGaaadoP': Es esto una ' 

ceremonia en cofie%ibn w n  91 ganado lanar, que se celebra 
eT24 de junio (sslstfcio de invierno, principio del aáo nu&vo 
indsico, San Juan del calendario cristiano) y 4 25 de dicim- 
bre (navidad cristima, sa'l&icio de V ~ L ~ B C Y ;  v4aw 8. Ciclo 
Anual). 

En esta ocasión se ,mwaai! bigammta b &a~~eazr. y me- 
jas. Los animales, que h%;Blg~b estad@ en h'vegaig y la 8128 



De todos modos, la lana usada es hilada "hacia atrás'?, es de- 
cir con el movimiento de la mano hacia la derecha; esto tam- - 

bién tiene su significado mágico (véase 9.52 Hi1ado.y 25. Reli- ' 

gión) (16). 
. Si no es posible marcar todos los animales en la mañana, 

son llevados a pastorear a mediodía en las afueras del pu6'bl.;l 
y entrados de nuevo en la tarde para continuar el trabajo. SI 
es necesario, por el gran número de animales, se continúa tam- 
bién el día siguiente. La faena está acompañada o n  liberal 
consumo de aloja. Cuando todos los animales están marcados, 
se entierran los trocitos de orejas, colectadas en  las bolsas, en 
un rincón del corral y se cantan y bailan las canciones y bailes 
especiales para la ocasión. En la noolhe sigue .la fiesta en la 
casa del dueño del ganado. 

Existen dos diferentes bailes y canciones, uno para el 
"floramiento" de los llamos y otro para él de las ovejas. Am- 
bos cantos son en cunza y no se conoce su traduccib. Hemos 
podido grabar el canto relacionado con la ceremonia de las 
ovejas. La existencia de un canto especial para las ovejas 
deja apreciar la importancia que ha tenido este animal, in- 
troducido por los Españoles en un principio, cuando la civili- 
zación indígena tenía todavía bastante vigor para absorber 
e incorporar elementos nuevos a su propia vida económica y 
espiritual. . . 

Por otra parte, la civilización cristiana ha logrado modifi- 
car en al o las fechas en las cuales se celebra la ceremonia. f Ya se ha orrado el concepto de hacerla coincidir con el sols- 
ticio y en la mente de los celebrantes es el día de San Juan y 
de la Navidad. En San Pedro de Atacama ha sufrido otra alte- . 
ración más, celebrándose el 29 de junio, día de San Pedro, pa- 
trón de la localidad. 

El año, en el cual se realizó esta investigación, no se cele- 

(16) Compárese con Boman 1908, 11. p. 496. 
Marcar los llamas con flecos de lana, se encuentra tanto entre .los 

quichuas como entre los aymara (Tschapik, 1946, págs. 42'7 v - 





con Iápice de color. Se cortpn orificios para 10s OJOS, k brra- 
y la nariz de otro pedazo de cuero o de fieltro cokida ea e l  
lugar correspondiente. La miscara d ~ 1  viejo tiene barba y 
bigote de pelo de cabra y se llama "achacha" (18), palabra qqe 
probablemente también se usa para designar al Vie j~ ,  puest~.  - 
que las máscaras se usan desde relativamente poco tiempPoe 

- 

Los cantos del Despacho se acompañan sólo de tambar. 
La grabación hecha consiste de Cuatro. caplas. (ApendixC) - 

24.3 Fiestas NaeionaIes: De ias fiestas patrióticas .y na- 
cionales se celebra ante todo el 18. de 'Septiembre, dia- de~ la  
Independencia de Chile y el 21 de Mayo, día del Combabe Na- - 
val de Iquique. (Guerra del Pacífico) 

Estas fechas se recuerdan con un almuerzo en,el Club De- 
portivo y a continuación se baila la cueca, baile nacional chile- 
no, y otros. bailes modernos; se hacen partidos de football y: 
basketball y se toma aloja. y vino. La gente viste para estas - 
ocasiones sus mejores prenam. 

24.4 Fiestas individuales: Las fiestas indi'viduales, cnmo 
la celebración del día del Santo o de1 cumpleaños casi no se co- , 

nocen. Se hace cierta celebración cuando una pareja se casa. 
(Véase Ciclo de Vida, 22.6), cuando todo el pueblo está reu- 
nido para hacer el techo de una caqa nueva; en e~ t e~G1 t . b~  

- caso Ia atracción mayor es el subsiguiente consumo liberal- 
de aloja. 

l .  

25. Religión: 

25.1 &eIigión oficial: Nominalmente todos 10s habitantes 
son católicos. aunque un grupa entre ellos se considera como 
n~a t6 l i co .  Son poco observantes, 10 que se debe ante todo a1 

' abandono en el cual se encuentra el pueblo por parte de las 
autoridades eclesiásticas. Trancurren, a veces años. sin que 
un sacerdot,e llegue al pueblo y lhasta las fiestas católicas más 
grandes carecen de servicios reIigiosos celebrados por un sa- 
cerdote. No obstante, se reunen en la iglesia en  ciertas oca- 
ciones del santoral -y celebran unas ceremonias sin asistencia 
del cura. (Véase 24.1 Fiestas católicas). 

25.2 Restas de Religi6n htigua: Han' desaparecido par 
com~leto las antiguas tradiciones orales y cuentos de anta- 
ño. Lo que se puede reconstruir de Ias antiguos ceremonias 
es poco y vago, puesto que ya no existe nadie, que pueda txa- 
ducir los cantos m kuisza, en los cuales seguramente se cmi- 
serya algo de la mitología antigua. - -. 

Parece que existió un culto de ras montañas, y de las 

(18) Tschapik. 1946. p. 559. dice: sin geneml spirite whkh are not deifinüely 
makv~lent hre ca&d glra&ífather~ (acaaiila) ...S 



aguadas, quizas tambikn del mak y de1 cieio como da& de 
la Ifuvir. Se trasluken ritos de fertilidad, sacrifícias a los es- 
giritais, ceremonias para ahuyentar las males. El universo dei 
.aneflagu~ atacamfio parece haber eitado poblada de e~p@ítms 
ml&olos, 'que egpantaban a la gente y los animal- o qare 
p k n  en peligro su salud contra las influaicias de las cua- . 
&S knian que protegerse. 

St *invoca la 'buena voluntad de las nubes, que pre- 
cipiten la lluvia; de :las rnontafias para que hagan bajar -a; 
de l& vertientes, para que bmten en abundmcia y alimen- 
ten lbs a m p s  de eultivo con sus simbrars de maíz y de pa- 
pas. Esta es lo po@@ que se pude sacar en limpio de la e=- 
ción dd '"tahtur". (Verse Tercera Parte, Apegxlix C). - 

El &lemento masulino y femenino está representado en 
los imtmmmtm mktdealet~~ que wamp5m las cmeiones -&e 
la s imbra p detE "SelHtus"; parejas lbvenes saltan al. agua al iii 
nal de la lhgieza da kr wquias, corno si desearan comuni- 
car al agua Ea fuerza & 10s sexos y que'el agua la lleve a 

@S para que &a buena eosecba. Se 
'"de rriaáx con chicha, de una lm- E oble y de herm&sas plumas rajas, y un m- 

bre, que se quita en wfid de reverencie di sombrero, hkbla 
al agua, invitindiola coma r un noble sehr, para que se dig- 
ne bajar a su b e i n f l d ~  ecotrnpsra. Lamayor psl;rle del antiguo 
ceremonial a t a c ~ r n e ~  (fa1 c m ~  pademw awonstrtiírlo) sc 
relaciona m el agua Pues es este pequefio eáudal todo 10 
que hace la ttflie~neh entra vida y muerte para el habitan- 
te del desierta 

Por otra par* 16a vida tm &etm~naaada por cspiritas malig- 
nos; el hornbG tiene qrta pro&@rse y proteger sus animal- 
Parece exisk 1s cr.cr@neia qgicel hilo torcido "hacia atráis" 
ofrece una pmtacdbm efcr4tiwa wntre Jw poderes sobrematu- 
raled: la .&;tara da mumb w cirwda con büw-de' esta cla- 
se (las hm rtreamIci:as p ~ h h t h ~ i c m  estaban atadas can 
gruesas sogas); f b  a ''f16r@" que .%E p W B  en 1~3s WQ- 
jas de las llamas y .83iv~fjl&s, lirmhrib mn hll~chs mí', quizas gCt- 
ra protegerlos de m f e r m a d a  y peligra3 ( e a w b  por espí- 
ritus malévolos. QIom Lseser B 6 ~ e  1946, p. 241) y mismo 
hombre usa en su mu 8 .wa o tobiIb e1 ''1Eo;qare'buye misión es 
sacar los males &e su CYzarpa Ls mujer rw~valeciente del 
alumbramiento, ñMo epmtado por d Mi@&, 8: 'pmtegen 
con el humo mágfw de 611(prtas subtaneia&. (V6as.e Tschopik 
1946, p. 549) ¿Se entiman 18 p~amtdt y lo@ @ a e f t ~  corta- 
dos de las orejas d@ ba llamm y de Has .oivejilt para sseondes- 
10s de los espíritus r n a i i ~ m ?  . 



OBETE YOS'f'#Y ; 

~1 ciclo anual agrícola se rige por las estadones. @ti@-,w 
' . trones supremos son el  a m a  y los elementos que pueden dar- 

la como las vertientes, las montañas y las nubes..E! cid0 ga- 
nadero se rige además por el sol (El "Señal del Ganado'.'. en 
10s días de solsticio). Posiblemente tengamos aquí influencias 
del circulo cultural incásieo, puesto que el año nuevo inc8s:- 
co empezaba el día del solsticio de invierno. Quizás también 
la costumbre de ponerse el "lloque" en un día, que está casi 
equidistante del principio y fin del invierno, pertenezca a es- 
te círculo. Es el invierno la estación en la cual el hombre tie- 
ne menos defensas natu~ales contra las enferimedad& y nr- 
cesita por eso una protección especial contra ellas. En cuan- 
to al nombre mismo del amuleto: "lloque" significa "iquierdo" 
en quechua y hemos encontrado en el "Vocabulario de la Len- 

a General de todo el Perú llamado lengua Quichua, o &el 
gca" publicado en 1608 por Diego Gonziilez Holguin las si- 
guientes voces (p. 211) : 

"Lloqguefiecman o lloqueñecpi A la mano yzquierda Panasuyu 
ahuascca. Lo texido a mano de- 
recha como se- vee en ropa va- 

- reteada que Ilaman cuyusuyu, - 
hbgqernan qqessuani Torcer al revés. 
Lloqqueman quyupuni . Dar la buelta al reves el. que 

danca". 

Esto implica, que hacer algo "hacia la izquierda" s'igni- 
fica también hacerlo al revés. Rowe (1946, p. 241) dice en el 
párrafo correspondiente al hilado entre los Incas en la época 
de la Conquista: "Los hilos se hilaban en general en d sen- 
tido del reloj, exceptuaxylo cuandoise manufacturaba un ar- 
tículo usado para bruJerfas7'. 

En Peine i e  encuentra también el cambio &e dirección 
en la torsión del hilado, según si el hilo ei-a destinado para 
fines corrientes o para finps'cereriióriiales; pero se ha pro- 
ducido una inversión de las direcciones: el hilo hilado "hacia 
adelante" que es el corriente, está hecho- con un movimiento 
del.huss en sentido contrario al reloj (es decir hacia la ma- 
no izquierda) mientras que el hilo para uso ceremonial se, 
tuerce "hacia atrás" o sea en sentido del reloj (es decir hacia 
la mano desecha). 

También la idea del  cruzame mento" entra en los conceptos 
mágicos. Se "cruzan'Yas clases d e  lana en el  Floramiento 
del Ganado y se lleva el alambre protector en las extremi--. 
dades 'fcruzadas" (Véase 26. Medicina). Quizás sirve esto'-de 

- protección o .para burlar a los espíritus maligna?. 
Conección íntima con antiguos ritos religiosos tienen. 16s 

instrumentos musicales que se usan tedavía y exclusivamente 



paz@ fie$ae de origen prehispánico, como lo prueban las ean- 
rlones en cuma. El cuerno "puto-puto" se relaciona segawam& 
%e ;cm la pututa de concha de kit&, usada en el Perú' (véase. 
$"U Fiestas paganas). h cence1~0s~ que twa el "rnáiest~o~ 
en k ceremonia del '"tolátur" tienen idénticos equivalentes en 
10s cencerros de cobre y bronce que se encuentran en tumbas 
diaguita-chilenas. Parere que aquí nos enccmtramos frenb a 
m pr$shs i~  et~ltural de la regí& sur, donde floreció mn- 

Hfiearnente la cultura dioguita -(entre los ríos Co@apó 
y c _ pa) que influenció a la no~tina y viceversa fiaé in- 
f~wINi&ds par ~ IP .  b s  c ~ ~ ~ c ~ I ~ I F o s  &a~amefios ex- $e ma- 
dera y ma bdajm (Luatchazi, 1938, p. 139 as.; 1928, p. 1%); 
las camp@da];m diijaguita eran de metal, en general S& bada- 
ja y m1~61hri O manera de easeabIes a1 chocar uno con otro.' 

fniod$is se trata de- un elemento cultural antiquísi- 
mo; ~ i n c d ~ i c o ,  ersmo la .aseguran hallazgos arqueoI6a;i~~. 

R @ ? p  ,de ewtiguas ewelsionias y emcioaes en cuma se 
ehcumtrrn todt~05a en varios l u g m  del desierto de A k -  
ma. SacrPra, unas 30 km,  a1 narede & Peine, celebra m- 
biian SU V"tsí6t~r''. San Fedm de Atqcarna sigue con l i  cedmn- - 
bre &1 "FlarrrnkkÉg."" o"fiaAai del Ganada"; Bis Grande, al . 
narte de e$a úItJma beaBdab, tamBSCn time la fiesta del "ta- 
lfitur". -tas mn &ICI -8pi1m p e ~  datas obtsroidets sil ~ - a r ;  bus- 
&nILdu, sqi%~amawte se meentrarb, más, demwtr~ndose mi el 
Wl%f@ ál ~ ~ a i b h 6  prehis$nim b i 9 ~  kldavk 10s p$ 

@3 de btli$.1~110. m ~ U B C ~ F -  
ama eoozlr-~dri que sr 

he]axgm bs c~~~ da edtivo; se trata aquí de una asoefa;. . . 
ei&n $e 1w b1arae.o~ m&taks de 1a sal eon 1- igualznente blan-- 
e= &~tdt!?@ d@ 1~ @@~&is~h@. 

. "FgIPzbién parjai pr&&ica~ ''mdicPnríw" prknecen a este- 
.oapFttaZo. (Vease X É  F4em rnigiem). . . 

2&1 ELlgtatgla WJIdednsles: Aunque 10s habitantes de Peine 
~ a 4  encuentran h e n k  a ea a graves Q epidemias sln 
+es ayudarse,, tratan da cdona liiviarzas con reme- 
dios qake d o n  nibiniiaoi preparen da plantas de ior alrededo- 
res. f lo m 628 bwho nunca un &U&@ de las cua/i$Cdes mra- 
tivas de estas pk3~1t$~, & m& que m podemes afirmar has- 
tbt qaie p\Pnto sbm reddnmte eficaces y hasta. qliré punto su po- 
der curativa mide en h irna@m;6ida de ba que las usan. . 

Se utiliza, ~ @ n  la planta qw e emplea, las hojas o las 
en hmaa de &nfu~iEU . ~ ) 1  de Bwxmi.6.n6 trrLto-rrcA ~mi~nra 



Contra dolor de r .~ones  s i  usa una-infusión del ~8jIhuén 
(Haployappus Baylahuén ~Remy). Este mismo remedio sirve- # .  

también el "aire" (dolores producidos por conrientes . -I 
de aire o resfriamiento). Igualmente contra el ''aire" sirve 
copa-copa (Artemisia Copa Phil) . Estas dos plantas ( también 
la coca) no se hierven,-sino se echan en cal le~te a .Va- 
riera de té o infilsión. Las demás' plantas Se hierven en agua 
y se toma la dkroceión. El chuquicán (19) es una Planta s u s  
crece en 10s parajes altos de la cordillera y cuya raíz se usa; 
quita la tos, el resfrío y el romadizo. A veces s~e combina COL1 

el rnaransél, otra planta cordillerana, que es "buena para 10s 
pulmonesu. ~a copa-copa, además de ser buena contra el "aire'', 
cura 10s "dolores de barriga". De esta planta se US. tanto las 
hojas como la raíz. La rica-rica (Acantholipia deserticola 
(mi) Moldenke) se tuesta y se prepara después una decoc- 
cibn, que sirve contra "dolores de barriga". Las raíes.  del.pin- 
go-pingo- (Ephedra andina Poepp.), se hierven y se usan con- 
tra la gonorrea, el "mal de orines"; la decocción de la verbe- 
na es buena contra la tos; el mate (infusión) de coca ayuda 

' contra dolores . de estómago; una decocción de - la 'raíz. de la, 
planta locoche es febrifuga, mientras que sus hojas. se comen 
como ensalada. 

Con la "&acha", una planta aromática, que se usa íambiéi  
ea las ceremonias de la Limpieza de las Acequias, el m ~ l l e  
{Schinus Mo11e-L.), copa-copa y malvas se preqjara e1 "vah6" 
O "pisada de agua", que mejora o sana a personas que súfren 

de merente colar, 
ara, JuE 1612; 

- - 
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para las ovejas-y 

da fl están empollados. 
etisa, que ya RO se refiere a las dolencias del 
e @Y plirificacih y a la sxpdsióri de males es- 

e] ' ' ~ r - r ~ ~ B i ~ ' " ( 2 2 ) ;  $6 sah~B%i& las mujeres, 

g&&iea que se rrilcqrentra tambi6a en otras pad-te? 
.. 



tido de esta práctica. Suponemos, que es para ahuyentar los 
espíritus rnalbvolos que pueden atacar a la mujer,. d6bil to- 
davia a consecuencias del parto y los que asustan' ai niño. 
I' 331 conocimiento de las plantas _medicinales y de las de- 

. mis prácticas curativas es un bien común de todos -10s habi- 
tantes, cabiendo unos más y otros menos en la materia, El 
hiJmbre que aparentemate es el más instruido en remedios. 
a, medicina, es otra vez el  anciano, que prácticamente es con- 
eiderado como el jefe del pueblo. 

S. Miisia: 

27.1 Canciones y Bailes: Las canciones ('23) pueden divi- 
&rse ~FOSSO modo en dos grupos: las en c u n a  y las en cas- 

, &llano. Las canciones en cunza son el "Convido a la Semi- 
&", que se canta en ocasión de la siembra del maíz; el "talá- 
'h2;" Can el cual termina la "Limpieza de las Acequias"; las 

pgilabi.a& de3 "'cantál" mando hace ofrendas a la vertiente y 
f'6efisP'h 'Tlorawiento del Ganado", cuando se. marca el 

ganado laslar. 
una de estas camiones, con excepción de la rtcita- 

&a del "can25l"fresfG al agua, está acornpaiiada con un bai-. 
edal. EP baile en relación con 19 siembra es el 'tiiscalu"; 

en relaclbn con la limpieza de las acequias .se llama 
4*ta14tur"'; para bs otros bailes, uno en relación con el señal 
de la8 Ilamos y otro para el sefial deelas ovejas, no sabemos 
los aornbres. 

Las canciones en castellano son k "Ckaya o carnaval" y 
el "Despacho del. Carnavalq9. Xstos cantos están conectados 
mn los actos tradicionales. Además se cantan, naturalmente, 
bdhp clase de eanzriones modernas. 

~antod en eilnza se acompañan con el instrumental 
~ Q ~ u Q ,  con excepción del 'Tloransiento", que se acompaña 
csn guitarri. Las canciones en castellano se acompañan con 
t a m ' t  y guitaira. 

b$ientrw que las canciones en cunza tienen su texto tra- 
b-i~aal, l e  wtrafas para el Carnaval y para el Despacho del 
Carmwal cambian de año en afio, porque son inventadas es- 

nthemert?tco cuando se ofrece la ocasión. Tampoco hay una 
&m& deWdo y especial para el baile del carnaval. 

. aVb btrumemtw Musicales: . 

s7.%a Chrifl: es un tubo de cafia, de 1350 mm. de largo y "$o m, de diáimetm en la partP superior, Se sopla por una 
obertura Lkgal, cerca del extremo inferior. Toda la cafia es- 

(289 tedaas ien cuma se ,e~cueiitra-1 en el Apendix C de la Tercera 
P tw mbre el Cun%9~) y los textos en eastellsino se encuea- 
ki@d4@$hp &wMix .C de este trabaja. 

i.2 ! 
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S.22 Wtto-puto: cts un cuerno de vacmq, qmi tzmbik i e  
-. j toca por un orificio lat6raI. la boea eime m a  %&lb de Se- - - . . - - 

ras de lana multifolor, d d  mis90 modo e- &a pnh- 
to del cuerno está 'eortodary tiene 25 m.' ae i3&&ne#]r0. Iia 

- k o ,  de Poma ovalada tiene 110 p m  75 cfe il%me&u 
pwttkarnente; d hrgo del cueho, a. lhea wtta ea&e pr~a&~ 
Y bms, es de 325 mm. Sobre d parentesco del piimtu-pimW e n  

d d  al tiplano ya se -ha hqblado más a&b - [w&se. 
pieza de las Aquias). (Lsim. 2CII;a). Ei sdde pro- . 

- ,  

R.Z3 Cb4rimori o Ceneerras: ron trps eamoanikl+i~ d&+n- 
$sin &&ajo. niya parte superior esth aaforade Por S? 

p un ~ ~ r d e l  O traza de correa y 9e ha- .soziqr ent~edhe- 
- 'dbd63~.  €brnp.iuíi&s de m h  forma se enetientran .en abm- 

gho ea 10s eéffihentert0.a afaguibs prehist6ricw; el &ea 
o esta lrstrna no es tan frecuente ly cuan* S+ en- - 

t comtitu e un pr4stms, cultura. pr&ablemegiae &a- 
:@* && f051338 ai e cencerro atacameso es la de un vasm e a -  

- @& de wtader~ esn varioti badajos, i guheak  de maBera). 
W amcetrw tienen cada uno 95 mm. da didimetro mayor y 

tn t  i n s t r ~ ~ c n t t ~  wu ei 4ataattur» p el 
a la &milla". CLba JCíI-a). 

T a m b ~ :  hemas visto dos ejemplarr@s, uno de 456 nria, - 
tm y -100 m.&. de altira y d otro de 470 mm. c?k di&- 

m e &  g 110 *m. de altura. mareo. es de madera laS 
rn-btmas de cuam-&e co~dero: fa tensi6rr sé .ó~oduco 

rra mrm1 de euaw .y puede ~ g u h r s e  ewhufando 
ent~á'lo mhrr, y a1 ma~ro. De percutor sirve un 
tiene 1.1~1 exfrern~ #~rmdo asn p%o. Ftárn. Xg-a). 

res s i t  usen para risomg~6óir 18s c ~ , & e , n ~ $  - .  

ht gtaitrmas m fabricadhes ea el uebfo 
l herrero, MWEI~S del B ~ S ~ C ~ Q  .dd  ' E amoc 

Ut&n para acsaapaidm el Flofamiento del Ga- 
b51m mdemw. 

WFctrok alst'en una a da8 en eI pueblo. Para to- 
S hechao de las espinas de las eardomp!s . 
a& visita anltaPiar, laer vecinos de l?eh@ 

de- Elle poseer un aparato de radio, m - 
ta EQB e1 resto del mwd0, Gracias a la &Po 

- - y PT.~M, dama mrteam~rkitna, p~di- 
- I .,Y .' ,L 

. - 
-> h ' - I 



mas llevar un aparato de radio de * obsequio0 al pueblo, qqe . ' 
-. fu& i-taiad<a en la casa del mismo ansiano del cual hemds ya 

hablado en ocasiones anteriores romo el taetarnente recpno- 
cid0 jefe de Ia comunidad. . .,,l., -. 

. 28. Miisesearas: No existen trajes o vestimentas especiales paro 
las diferentes ceremonias. Solamente con ocasión del "Des- 
pacho del Carnaval" usan máscaras dos de los pujiai, el "Vie- 
jo" y el "Mozo". (Véase 24.242 .Despacho del Carnaval). (Lb. 

- X1I-b). .- . 
I I , .  

; - -  .. . A- 
;' , f . ,  

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES ' ' 
/ 1 1  

Peine es un pueblo típico del Desierto de Atacama. En la 
e.norm;e extensión estéril de este desierto existen intercalados 
grupos de pcquefios oasis, donde la vida humana brotó des- 
de Itjsmpos inmcrnsr%ales. La escasez del terreno aprovecha- 
blg produjo m todos ellos una serie de manifestaciones caii 
inevitables: agricultura iñtensiva con riego artificial; suple- 
mento de los productos agricolas con los de la ganadería, l!e; 
vado a cabo mediante el pastoreo en las regiones altas de la 
cordillera y con la caza; edificación de las viviendas en los 
bordes del terreno fértil y una especie de nomadismo de tom- 
porada, en el sentido de que la población masculina abando- 
na el piaeblo en lar &pocas de desocupación agrícola, para' em- 
prender viajes a otras artes, ya sea para hacer expediciones 
guerreras o c?;e canje de productos en los tiempos antiguos, 
ya e a  para buscar trab'ajo en otros lugares en los tiempos ac; 
hales. La necesidad de un trabajo intenso por parte de toda 
la poblacidn, incluyendo las mujeres (y hasta cierto punto 
los niiios) por un ,JLadÓ, y el abandono del pueblo -natal pox 
parte de los hopbres durante largos meses del año, por el 
otro lado, dan d ~ i s ,  la expIicación de la alta posición social 
y la libertad de 7 as mujeres: su responsabilidad en la vida ec.3- 
nómica al lado del marido o solas, las ha emancipado desda 
temprano. 

Su posición estrattigica, a1 lado de uno de los principals 
caminos antiguos, ha expuesto al pueblo temporalmente a- 
las influencias llegada~;-de afuera: primero con la conquistg 
incásica y desputs. con la conquista española. Ambas han de- 
jado sus huellas eli In vida del pueblo. Pero ninguna.de las 
dos fu6 bastante fuerte para cambiar por completcel aspect.:, 
cultural de la aldea atacamefia y así encontramos hasta el día' 
de hoy una slrnbksis de rasgos culturales de tres diferentes 
etnos: el antiguígimo atacamefio en su base, sobre el cual hay. 
una liviana capa de elementos incásicos y Últimamente, y 
siempre cobrando mayor importancia, los elementos . traídos". . - - _  



alcanza todavía 
ia indumentaria 

. . 
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E1 estado económico reinante, junto con el C ~ & O  IIuIperÓ 
de habitantes, ha impedido el desarrollo de .clases sociales; 
todos son primariamente agricultores - y consumen los pro- 
ductos de sus campos. No se ha logrado el establecimiento 
de una clase de artesanos y tampoco de una clase de ociosos 
que vive 3e su capital. No hay trabajadores que viven exclu- 
sivamente del pago que reciben por servicios prestados, coma 
tampoco hay empleados con sueldo, exceptuando, el profeSor, 
quien es empleado fiscal; e l  inspector municipal, quien ¿le- 
pende de la municipalidad de Calama es un vecino de Peirie 
y lo que recibe de la Municipalidad de Calama es una peque- 
ña remuneración, no intentada a cubrir sus gastos de vi* 
Aparte de ocasionales trabajos de construcción, la familia se 
abastece a.sí mismo, tanto en la producción como en el consu- 
mo. 

En el campo de la cultura material hemos podido obser- 
var uñ retroceso cualitativo y cuantitativo de la producción, 
excepción hecha de la industria de construcción, donde hay 
un franco desarrollo hacia formas mejores y hasta cierto pun- 
to en la agricultura y ganadería, que se han visto incremen- 
tadas con nuevas especies, tanto animales como vegetales. 

Han desaparecido las antiguas técnicas e industrias de La 
cerámica y de la cestería. La metalurgia es prikticamente 
inexistente y en los pocos casos en los cuales se trabajan-me- 
tales, se compra la materia prima y ya noa se extrae el mine- 
ral de las minas. . 

La escultura en madera, en la cual los antiguos atacame- 
ños eran grmdes maestros no obstante que la siempre exis- 
tente escasez de la materia prima no permitió nunca llegar 
a piezas de grandes dimensiones, se reduce ahora al esporá- 
dico tallado de cucharas o platos toscos. 

La industria predominante hoy día es la industria .textil 
y tampoco en este campo los productos actuales púeden com- 
pararse con los prehistóricos atacameños, trocitos de los cua- 
les pudimos extraer de las mismas ruinas de Peine. Las me- 
jores piezas producidas actualmente son las que imitan téc- 
nicas y coloridos antiguos. 

En cuanto a las construcciones se nota un enorme afán 
para mejorarlas y se ha llegado paulatinamente, de muros 
hechos de piedras toscas sin trabajar, a edificios nuevos, co- 
mo la torre de la iglesia y el local del club deportivo en cons- 

que han sido edificados con piedra perfectamente 

Lo más impresionante quizás, en toda la comunidad, es 
el deseo de los habitantes de mejorar sus condiciones de vida 
y ante todo de dar una mejor educación a sus hijos: Fenóme- 





no, que además, hemos podido encontrar entre los otras res- 
tos & poblacibn indígena del país, como los Fueguinos y los 
Araucános. Este afán, por lo menos en el pueblo de Peine, Ab 
es casa reciente, sino &ta de más de medio siglo ati'ás, *- 
da los pobladores contrataron por su propia cuenta un ins- 
tructor par3 SUS niños, porque no había escuela fiscal. Igual- 
mente los habitantes de Peine están dispuestos a eonahmir 
w n  sus- propias manos un camino desde Tbconao, a través d2 

kmc. de desierto, para que el progreso pueda -llegar con - 
mAs facilidad hacia ellos. . 

En cuaiiito al desarrollo futuro del pueblo, depezde éste 
de1 aprovechamiento de las enormes riquezas del Desierto de 
Aliicarn~, aprovtscharnienta, que un día, no lejano, tiene que 
ecmprmderse. Entonces esperamos que los pobladores sean ca- 
pees. -y euentai con la ayuda necesaria por parte de Ias 
natendades- de poder competir con la invasión de gente de 
augrr y no Sufran una suerte parecida a la de los Fueminos, 
e! valar de e u y ~  territorio se reconoció, pero ellos mismos 
Smran condenados a1 qterrninio. , . 
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. . 
a) Tres leguas he corrido 

Para alcanzar mis cantores 

b) Tengo muy buen tamborcito , 
c .  . . 

Para salir a pasar 
Cuando me paren la rueda (i. e. el baile) 
No sabe querer sonar. 
Bemate: Florcita de muña-muña, lunarcito en 

(la uña. 

, Por la falda de aquel cerro 
Tengo una silla dorada 
Para hacer sentar mi negra . 

Sobre una cinta morada. 
Remate: chuyanchán, chuyanchándo, lárguense 

desigualando. 

Estas tres coplas también fueron grabadas ' en 
alambre. , 
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4.-Diámetro bizigomático. 
5-Altura fisiognámica de la cara. 
&-Altura morfológica de la cara; 
7.-Distancia prestio-tragio. 
&-Distancia nasio-tragio. 
9.-Altura nasal. 

10.-Anchura nasal. 
1 Ahora, sobre la baw de estas mediciones se han calc~tla- 
do los siguientes índices: 

1.-Indice cefálico de anchura. 
. . 2.1ndice cefálico de altura. 

3 . fnd ice  facial de ánchura. 
4 . Ind ice  facial d e  altura., 
5.-Indice de proyección facial (prognatismo) . 
6 I n d i c e  nasal. 

Los datos corre~pon~dientes a cada caso en particular s.2 
indican en los cuadros N.o 1 y 2j que coatienen las medicio- 
,?es; y en 10s cuadros N.Q 3 y 4 quk contienen los índices. 

Para comparar nuestro trabajo usaremos los resultados 
obtenidos por PAULOTTI de los nativos de la Puna de Jujuy. 
Zona que cmresponde a los atrcameños argentinos .Su serie 
consta de  208 individuos. 

Indice cefálico de anchura: Tanto en los hombres como 
en las mujeres se presenta un predbminio de las formas me- 
socefálica y estenocdálicas cd~licocéfalas), 17 y 16 casos, 
mientras que la euricefalia se hizo presente sólo en 5. El au- 
tor antes citado ha encontrado en Jujuy que el 72% de los 
hombres y el 54% de las mujeres poseen una cabeza alarga- 
da y medianamente anchas. Lo que significa un  resultado s-- 
mejante. 

Indice cefálico 1 altura: Tanto en hombres como en mu- 
jeres se puso de manifiesto e1 predominio de las fnrrriss hip- 
sicefálicas, y la ausencia de las formas camecefálicas. 

Indice facial de anchura: En este índice se mostró una 
gran disparidad entre los índices de  hombres y mujeres .E? 
los primeros hubo un predominio de  la mesoprosopia y la 
euri y estenoprosopia con valores igual&. En las últimas, en 
cambio, se polarizó en las formas europrisopas, es decir en 
la forma de caras anchas. ' 

Indice facial de altura: Las formas altas y las bajas, hip- 
siprosopia y cameprosopia, están en igual proporción en nues- 
tro materld. rql -4 

Pero, el predominio franco correspondió a las formas in- 
termedias (mesoprosopia) . 

Indice de ~ro~eec ión  facial: Indica el grado de progna- 
tismo. Hemos encontrado que predominarnn las formas m- 
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&@3j $6, k m ;  + 9  dos; de +la a +le, chaco f +a a 
+$4 cmt- cases. Lo que significa que el t 6 ~ a  s.e.!@W??nW , 

ertenente desarrollada en t d m  los  hombre^. 
, 7 I s s  mdiciones abdominales pPEa ei iridice dei ;rbIdld~+" 

~ p e f l o r  dleron: en la mediana dos casos; de +:1. a +t),'@+e 
~3~5%; da 416  a +17, dos casos; de -1 a -2, m cm@; Y 
.cm --10, un caso.' Se nata aquí también' una' tendencia al 

 all lo A t l  abdomen superior. ( ,  

el indice del abdomen inferior se obt¡wo: de 3 r 
-9, dog .casos; de -10 a -16, ocho casos; y sóllo uno ppeqein-- 
t6 -a d&v$edán positiva de! +15. Como tma *lhgica de-supo- 
neg 4 ftaerk desl.irrs!lc, !el tórax-y del abdomen syperilo~ se 
ha Pig~ba en 10s habitantes de Peine a expensas de &a por- 
cibp del wmp. 

&idice &e 2023 miembros mirltá can la siguiente dislri- 
bución sigmitlm: en la mediana un caso; de +2 a 4-5 siete . 

 caso^: &.+S a 4 8 ,  cinto casos: +12, ui ceso; y sólo un casa. 
con dB~ekgj4n ~egaativa de -5. Se aprecia una tendencia ai: 
un Bwa &@w@lb de 10s mietnbros. - 

\@a arss9.ó ei siguiente, resultado: 4 individuos. 
l@pta&mime: 50 con un tipo nomolíneo o -atlé- 
i@e peesmt6 una forma brevihea .o picniea, 

que oor .%@ r)~gcZd~ncio resultd ser el más aeauddado dei. 
.pueblo, si g m+ paodnmpf usar esta expresión. 
W d d l ~  & eatpas medidones indiee se pueden en- 

contrar &m sl m@&o N.9 5, 
fidlemQa. de este ~iafhrna da medidas ce~radas, hemos 

toma* tmbih la estatura Y el perímetro toráxico. El da- 
res se encuentra en el cuadrci . 

a80 las siguientes diski- 
rsl muy baja (rnicro- . 

e (hipmicrasornia), . 
a estatura mediana (mesoso- 
uno tenia kna estatura alta 

'# ..lA 3 
tb an Jujsly que las estatura% 

una están comprendidas 
medianas y bajas (To- 

W % B P ~ P ~ ~  can los nuestros, ya que las no- 
849 Bbt%htas, se correspnden. 

@@la mtre 86 y 100 cq. 9, a comes- 
&das para Jujuy. 







El material recolectado es de 12 cráneos g 4 &andfbular 
qar se encontraban en una pequeña caverna, situada en Ja 
qudbrada Norte del pueblo en ruinas. Estaban espm1dm 
media de un verdadero hacinamiento, lo que demostraban 
que las tumbas habían sido saqueadas, seguramente por aro . 
gudl~gos  aficionados. Una de las mujeres del pueblo 
ws  dató que cuando era nifia había visto las momias eoneto- 
da m ajuar, pero no recordaba c m d o  habhrr sido saqueadas, ~~ . A pesar, del m1 estado de conservacih resolvi- 
m- bmar los erheos. En íos cuadros N.Q 6 y N.Q 7 se M- 
cm mn la numeración que les correspiden el inventario 
del Museo Nacional de Historia Natural. 

SSEXié);: Determinar el sexo de un criineo es, en realidad, 
IDO tasa un tanto difícil. Más aúm cuando no se tiene otro 
&b que el eraneo mismo. Sin embargo, se puede stableier 
4-W sigpos que nos indican la probabilidad de que un 

ara famenino o masculino (MAMBLY). Y de acuerdo 
mn &tw que se detallan para cada caso más a d e l d e ,  en- 
c@n&nma que das ~ 1 : h - s  poseen signos masculinm, nueve 

femeninas y uno indeterminado que corresprilnde .a un 
W8rnOi2. 

EiDAEk Para poder determinar la edad que podía tener 
E@& tx&wiect, !hemos utilizado el esquema de obliteraci6n su- 

& VhLLQIS, unido a 10s signos de degaste dentario, 
Q ~ W ~ O L *  y -barido de la rosidad del tejido óseo. r ki dbtribiacidn de la d a  en nuestras crheos: 

el an5lPais descriptivo, o sea la apreci~- 
QS seguida la metodol6gica de las 5 nor- 

@ ~ m  mperior o de Blumgnbach; 2.9 Norma in- 
:, 1 

ama anterior s frontal; 4.9 Norma pos- 
- 1 $ b:Q Norma lateral o de Campm. 

"t • de *da pieza ezarieol6gica 10 acompañamos a 

I 

a .  f e - '  . , 
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PIEZA N.Q 13.451. 
Se trata de una cabeza sin mandíbula lllfmior. 
En la norma superior notamos el con torn~de  9 0  ami- , e  r 

&o, ron una mediana fenozigia. Las. embX@nf3iklS parie,Odes .u 

están marcadas; las lineas temposales poco -cada& "Za Su* 
tura coronal no se .puede apreciar -en SU totalidad d~bfd~ a - .  
la destrucción de la porcih bregmática; en el resto de SU 
recorrido se aprecia simple. Sutura sagita1 shple. N@ hay . 
obliteración aparente. . . 

En la norma inferior el arco dental es peque50 con sus 
. ' bordes paraboloides. El techo palatino es bajo. Submas pa- 

lati.nas en foma,fle cruz latina. Foramen incisivo mediano. .\ 
Espina -nasal posteaor recta. Coanas Óseas #pequeñas. Apófi- 
sis pterigoides medizg+s. Fosas pteridoideas poco ,profundas. 
Cavidad glenoidea prqfumda. Sincondrmis. esfeno-occipi$d per- 

- - slsténte. Borde ante~ior del foramen liso. Condilos occipita- 
les medianamente' cursos. Fosas retrocondilares profundas. 

En la' norma anterior no hay arcadas superciliares. Los - 

huesos nasales son de forma cuadrangulares, El proceso m -  
, 

: lar es de posición anterior. Espina nasal anterior ligeramente 
-marcada, 11 del esqueha de Broca. Borde 5nferior.de. la aber- 

, 1 -f 

tura piriforme oxjcraspedote. .._ . .  
Bn la norma posterior no se aprecia protuberancia acci- 

pita1 externa y la cresta occipital está egbozada. Suture lamb- 
doidea complicada y sin oblitéracibn. Los chdiloe occipitales 
se aprecian más desarrollados que las aapCPfisis mastoides por 

. sobre de las cuales se encuentran.' El contorno de esta norma 
>. " 

-: es en casa. 
: - -En. la norma'laferal kl pterio se nota en forma de H. La 

escama del temporal es baja y ligeramente recta. Las apófisis 
mdtoides están débilmente desarrolladas. Se aprecia un li- . 
gero aplastamiento -de las porciones ántero-superio~es de am- 
bos parietales debido a un proceso deformatorio. 

*-O: La anchura condilar es de 12 mm. y su longitud. 
de% mm; índice Sft 10 que equivale a un signo femenino, que 
está corroborado por los signos descritos más arriba. 

De acuerdo Con el estado de sus suturas y del 
de su den&adUa que s e  eouserva sin desgaste y está 

i x ~ p t o  Ias p k a s  dentarias que han caído "post 
su edad probable podría hacer fluctuar entre los 

25 y 30 aiíos. 

PIEZA N,? 13452: 

Se  trata de una cabeza sin mandíbula y con su porción 
facial destruída. 







En la norma superior notamos un kontorna de tipo' fr- 
camente plagiocefálico, Se aprecia criptozigia. Las ~~~ 
~ i a s  parietales están muy marcadas. Las Zineas t e q p d e s  
íaio se aprecian .muy pronunciadas.'Sutu~a corona1 poco ,e&- 
$ili.ectds, lo mismo que la sutura sagital. 

- , En 1a noma interior la cavidad glenoídea q p r b d a .  
bérculo farhgeo. Fosars retrowndllares paco pro- 

ma se aprecian pocos detalles por la gran 

: No hay arcadas superciliaires. 
: Protuberancia occipital externa mar- 
externa poco marcada. Contomo de la 

I 
Ltezalo' Ptmio en forma de H, y se aprecia con un 

arqueado. Las -6 
Se aprecia en ka 
impresión dejada 

ada por la fuerte 
huesos parietales 

r es de 11 mm. y su longitud 
equivale zr un signo femenina. 

suturas es probable quk su 

pentagonoide con 
axjetales están poco 

s temp6rales. La sutura sa- 
Ucada y h corona1 simple. 

dental es *m&far'o y de techo 
alvmlcer paralelo. Suturas palatinas en 

o pequefio. Espina nasal poste- 
s. ApOfisis ptmfgoides muy re- 
dianamente profunda. '%ubGrcu- 

Borde anterior del foramen liso. Con- 
--- ciuvús. Posas detrocondilares 

entadura estk completa, pero 
parte de las piezas dentarias "po$t- 

colnscntan se ipecian sanas y son poco 

adm sugerciliaes. En groce-. 
erior de  la abertura pirifor- 

G I Q ~  cresta, ni protuberancia owipital 
m mdketamenk complicada. LQLI 



eondilos occípitales se aprecian más desarrollados que-las .ap& 
fisis matoides. El contorno de la norma es en bomba. !' 

Norma lateral: Pteria en forma de H, con desarrdlo de la 
porción esfenoidal. Escama del temporal-alta y ligeramente 
recta. Cresta supfamastoidea medianamente marcada. ' Apó- 
b i s  nastoides poco desarrolladis. La porción lambdoídea es- 
t6 fuertemente alterada par la deformación artificibil. 

SEXO: La anchura condilar es de 14 mm y su longitud do 
5% tnm. E3 Indice es 60.8 que indica un carárctez femenino, que 
mtC en &rmonía con los otros signos ya descritos. 

E33&ik Por el estado de las suturas y el poco desgaste 
dg las gfezals dentarias que se conservan, se estima la edad 
pxhcble entre las 25 y los 30 años. 

- Cabeza sin mandíbula, con Ias porciones zigornática y 
kreicbas destruidas. 
c~pei.ior: El contorm es de tipo pentagonoide con 

fam@@ pseo macada.. Eminencias parietales muy mar- 
r a  @raó11 simple, en la porción bregmática avan- 

gqa &i@L G&~&s.. dutura sagita1 simple. No hay obliteración. 
W402:: &o dental pequeño con sys contornos 

plano y medianamente alto. Las suttiras 
-Be cruz latina. Foramen incisivo peque- 

n& ~ ~ 8 d  Boat@cioz- recta. Caansaa 6seas pequeiías. Apó- 
-&& fkd@30&.$ medhaag y wparadas dd cuerpo esfenoidel , 

-~b&$@tag un1 satura, Pasas pter ig~ide~ medianas. Cavidad 
lar e ~ p l e t a m e n t e  se- 

. Borde anterior del fo- 
geramente aplanados. Fo- 

Dentadura incompleta, 
terceros molares, y eh 

Ia dentadura permanente 

glabst u r c a d a ,  ni arca- 

berancia awipital. Su- 
líeada. Contorno de la 

cama del temporal alta y . 
pme@so de ddorrnacihn que- no es posi- 

o han alcanzado .su 
odación. Las apófisis 

Z y su longitud de 20 
w8 m eS B.@ que sqwivétb a un signo femenino, pe- 
N) a& J3 q~k! ie~o$& 49 ,E ~$$n@ de niAo no a 



PBIHE, U11 PUEBLO ATEOA-O 1% 

, 

apreciar ' el sexo probable, ya que' los signos son: ccrin~adictoi- 
rios: 

EDAD: Dado el hecho que la dentadura permsnlmk no 
ha hecho su erupción :en forma total, la edad se estima entre 
las 8 y 10 años. 

- . . - ,  
N.9 13.4% 

Se trata de una cabeza sin mandíbula, con un hrción fa- 
s e  trata de una cabszza sin mandíbula, con iana poscibn fa- 

cial deatsuida. 
N ~ n o i  suprior: el contorno es de tipo elipcoide eón uqa 

B.@e~a bnaaigia, Las sutiras corona1 y sagita1 san mediana- 
hm& wmplicadas. Notamos la existencia de un toms parie- 
to-ap&%@l morcado. 

, N9fm' Lfei.P.oc La cavidad glenoídea es merimamente 
psofu~g$a~ El barde anterior del foramen es liso. Los condilos 
occipital~&s merianarnente ineurvados. 

rJmsm w t t r i o ~  $8 glabela y los arcos superciliares están 
poca ~ r s r d a s .  ' 

AN@ posterior: Protuberancia y cresta obcipital ex- 
t~erna.pm, %arcadas. Sutura lambdoídea medianmiente com- 

fs;k mastodes poco desarrollada en miación a 
cigitamleg. E1 eontomo de la norma es en casa. 

Ilabral: Pterio en H. Escama del temporal baja 
y recta. ,Gza~%iab ougramasboídea marcada. Se aprecia la de 
formación Bfa~diante una venda prob~bls parieto occipital 
augptl, 'U. RO ha producido grandes alteraciones. 

-bsmLr anchura eondllsr -es de 12 y ai longitud de 
22 mm. E1 ínclks ea M,S qwts equivale a un signo femenino, 
que e s t i  en arm~nia e6n los ya descritos. 

,$ U-, &agencia de obliteraci6n de las suturas hac2 
t s t ~  m%&%idad prabable en 25 e 30 aíios. 

Se trata de un &i~eo sin mmaibuln egsl la ~ ~ r c i i j n  fa- 

a se describe pm dsstrueción de bta.  
No gip~tuberancia, ni cresta wei- 
rnO de esta norma es m bomba. 
m d m  slrgsrciEmes no hay, como tam- 

H. Exaran dd témps;al baja y 
dh art@icial medimte vendaie 







- -  * 5 , 
E. 

elml 3 n 

C. . 

o el estado de lo obliteración sutura1 es es- 

'. 

r e@ en b~mbs. 
Reolo en forma de R, con sus porcio- 

a &I teepral es baja y recta. Hay: 
@ria indicar la praenefa de ven-- 

esa miar, es anterior. Tubhreu- 



~ . ~ l ~ l  1 r , ,  t q t  

EZA N,Q 13.461: 

EDAD: Por el estado de la obliteración, su edad proba- 



?. . 

Iitenl: Pterio en forma de H. Esfama del-tem- ' 
robparbtal aqqveada. Cresfxk. 2-m~ . 
rnbas regiones pbrics 8 propei- 

i3nzaido. Las ag.ómis ~ ~ t 0 ~ ~ .  
'esta norma la impldán d e  

enos. mareada, .obre los parietdes debido a im 
e f r m  eci bn artificial. 

es-@e 12 m. y su longitud 
e quivsile a un tsigno mas- 

rasgos ya descritos. 
Uteracián sutural y. de la 
ad probable entre los 60 

un ar&peo sin mandíbula, con su porción fa- . -- . 

el foramen liss. Con- 



- ha& a esbozar el proceso de wbliteraci6ni.' Se 
aerecjar la fuerte alteración de los huesos parietales 

prwocada por el vendaje puesto con fines de deformación 
artificid. 

SEXO: La anchura condilar es de 12 y su longitud-27 mm.' 
El indire e% de 44.4 que equivale a un signo masculino, que 
p. su vez esti en armonía -con los rasgos ya descritos. 

FDAEk Se &tima ,su edad probable entre los 35 y 40 años. 
Tbiea:  En la fijación de los puntos craneoqéticos,,reali-E- 

& medidas -y en la elaboración de índices nos hemos 
MBRTIN, ya citadd 
ientes a las medi- 
adros N.Q 6. y NQ 7, 

e. Como aro comprenderá muy facilmente, dada 
no hemos tomado 

ero de nuestra 

1a misma región, estu- 
se encuentran valores 

WZ% sus dos cráneos da indices - 

JO obti@ne va 
neos tienen ca bien anchas. 

erhnms presentaron esteno- 
. ha; y cincs zyla freqte me- 

F . .  





Deformación artlfieial: Otro de h s  hechos o;aracte&i~s 
de los cráneos de los antiguos atacameGos, que : trrwbib en- 
contramos en los nuestros, es la defomaci6n iiitenciom.aida. 
Esta costumbre no es privativa de estos pueblos, sino' que ha 
sido practicada en todos los lugares del mundo y en todos 10s 
tiempos. Se ha intentado clasificar las deformacianes manea- 
les. H U X E  distingue dos tipos principales, el de frente aplas- 
tada, con parietales expandidos y la forma tolosana o aym8- 
rá como es conocida para America. Más tarde INIBELLONI 
ha &ablecido una .verdadera nomenclatura para 1. deforma- 
ciones de los pueblos andinos. 

En nuestro material las deformaciones pDr noeot-ro's ob- 
servadas no .poseen una intensidad tan grande como las de 
la, quebrada de Humahuaca. consisten, en general en un 
a~lastamiento tanto de la región frontal como oceipital, ha- 
ciendose más evidente en la primera por un adelgazamiento 
m la zona de-presibn. Corresponden a la deformacióln Ixbu- 
lar-erecta del esquema de IMBELLONI. Este tipo d e  defor- 
mcibn intencionada se hace también presente en las, series 
e~bdiadas por los autores ya citadas en repetidas ocasiones, 
como estudiosos de la región atacarnena. 

Daremos a continuación una breve reseña sobre la téc- 
nica de la deformación. La pfimera noticia sobre un objeto, 
cuItwral destinado a t d  finalidad fué dada por IMBELLONI. 
En Campo Morado, en la quebrada de Humahuaca recogió un 
aparato destinado a la deformación del cráneo. ' 

La armadura de tablillas de mayor tamaño era aplicada 
a h-región occipital y la demenor tamaño a la frontal. La , 

presiOn era regulada mediante cuerdas. STIF RYDiEN, a su 
vezp ha recogido un modelo o completamente diferente de 
una W b a  en el Río Loa. Este aparato que se indica en la 
fig. N3 1 era ajustado como una corona alrededor de la ca- 
beza, pero Iw partes más afectadas eran la frente y el occi- 
@M. Este 61th~ aparato es el que se ajusta a las deforriia- 
simes que presentan nuestros cráneos. 

~ ~ d e a r i o n e s  generales: Si comparamos algunos índi- 
Ms e~@aeo?rrbt~icbs de los antiguos indígenas con los presen- 
t a d ~  por sus actwales pobladores encontramos hedhos de 
dmo Xatdi. P ~ h e r o ,  en el índice cefálico se aprecia *m 

' 

eambjs radical. Mientras que en los cráneos encontramos el  
pmd~ninilo de las formas anchas, hoy día éste se ha cambia- 
da a las; f~ r~ams  medianas y estrechas. Algo semejante Fai 
@&%?dido con 1% morfología craneana en la Puna de Jujuy 
(ZQW de bs -atacameños argentinos), que hoy día revelan 
'W me@mo&a en el índice craneal que antiguamenk -era 
&ancamente braquimorfo (eurocráneo) . Tal cambio es posi- 



las c a b e -  ten- 
eswraUo de h d4urh 

de scfiah que 1~x3 rasgas crmtxr-. 
ataamebs, de la ma6n argentina . 

que n u w ~  hemos 'en- 
p~sumtm ahd y can EQ aeontrads pbr Us 
r ~ t d & -  %t~lb trahjw @SE& edensm&W 

la RedG del btituto d& Antrolpología, p r  . 
tus mf~W~&arcs.  

Nuestro trabajo estuvo dirigido fundamentalmente hacia 
dos aqpectos: la determinación de los grupos sanguíneos clá- 
sicos y k pesquisa del factor Rh. 

4 

Los mtimezos para la primera parte de guestro trabajo 
fueron gentilmente facilitados por el Dr. LUIS SANDOVAL 
S. y el antbuem Rh por d Prof. ALEJANDRO LLPSHUSZ- . 

La agrup~eih sanguinea se basa en la existencia-de 
ag1ut;inÓgenos en los coxpúsculos sangulneos, las que pueden . 
ser aglutinados por otras sustancias químicas llamadas aglu- 
tininos que están presentes ,en el suero. Hay dos clases de 

#. sglutinógeno, A y B. Una persona p u d e  tener ambos, Uno 
. de ellos o bien ninguno. De donde resultan los grupos san- 
- # .. .guíneos AB, A, B y 0. 

r . +  
- Las aglutininas se indican con las - letras a 5 b. De este 
mcido, la ahluthha a producen la aglutinación de los cor- 
púsculos qui- p aglutinógenos A. Lo mismo sucede con 
la aglutinina b -con re~pecto a B. Y los corpúsculos de una 
persona AB son aghtinados por ambas aglutininas,. a y .b. 
Tales hechos podemos resumirlo. en el cuadro siguiente: 

Y- - 



S": '4 ~ m p o  s a n g u i n ~  , ~ ~ 1 E i t p n 6 g ~ ~ s  . 
(corplísdm) . - 

.-"T 
'- ' - +  L:. A A - 

B B: -5 -" 
n. L. :? AB . A 3 . k  
! O Nb hay. , a  : , '  ...S '-. , . ' ' .  , - . x . 

' .. 
l Además de 3a apkaciSn media, se:ha~r&a8a;qm ese-. 

QQS datos son de una irnpc&a~p& + f mdanien&il. teórica; ,TalL 
a&mación ?significa que ea*, raza *humana pwde ewacki- 
-e por la frecuencia cm que se t d o ~  ~~.%W&UQS, E 

- estos cuatro grupos sanguíneos (HERSZFEXiD). (1). 
No entraremos en un análisis total. Tal h h  demanda- 

. r& demasiado espacio y por otra parte existen trabajos 6x0 - ;t&sos y muy explícitos sobre esta materia. Pero, lo: más in- . 
teresante es señalar que tanto los indios norteamericanos, ' 

cano los centros y suramerimos son los verdaderos repre- 
sentantes del grupo O.' 

Anotamos a continuación los resultados de sAND~vAL. 
para losi habitantes de Santiago y los de HENCKEL' y GWO-- 

. VICH para los araucanos. - 

Señalamos que los porcentajes referentes a los arauca- 
' nos son los clásicos para el indígena.americano. M63 aún, es 
posible establecer una regla para el indígena americano: mien- 
tras más puro sean los grupos indígenas, más alto será el por- 
centaje del grupo sanguíneo 0. 

En Peine logramos tipificar los grupos en un total de 
97' personas, con el resultado ' siguiente: 

w 

Grupos sanguíneos Porcentajes 
I 

- 'O .?la \ 

B 4.1 
. -  A 4 208 . 'm 4.1 

, - - 
(1) Adifalmente Ia tipificacik iangrtlnea -no se .reduce a estosl cuaSEor 

grupos sanguúleos aquí indicado. Sino que hay valios eubgmp~pi lar .  
que también mantienen la característica en ouado a la apreciación 
rack& Nos limitarnos tan &lo a los grupos simples, porque hemos 
tpificado tan los cuatro grupos fundamentales. 

, 

IC 





RESUMEN: En el' presente trabajo se estudian tres pw- 
tos importantes, Somatalogía, craneometria y ahtropologia 
serológica. Las gentes de Peine. tienen los siguientes ras 
somato16gicos: estaturas más bien baja, con un tipo 
minante atlético, con cabezas mesocefálicas b estenocefaali- 
cas, hipsicefálicas, con caras euriprosopas de anchura y meso- . 
prosopas de aTtura, y sin excepción con una leptorrina. Los ras- 

, - gos craneométricos son: Braquieráneos, hipicrheos, esteno- . 
metópicos, euririnos y euriastéricos: a lo qw debemos agregar 
la deformación intencionada. En el .aspecto serológico no hay 
un franco predomiriio del grupo O, ya que el A presenta un 
porcentaje considerable, lo que pone a las gentes de Peine 
en una posición intermedia entre los grupos indígenas más o 
menos puros y la población chilena. 

De tales hechos se pueden desprender dos cohc1uslone;s ' 

importantes: (1) que todos los datos coinciden en la denun- 
cia de un mestizaje considerable; y (2) que se ha producida 
im cambio en la tipología de Peine, aserto basado en la di- , 
ferencia existente entre los índices de los cráneos antiguos y - 
los de los actuales pobladores. 

Finalmente, debemos agregar que no se puede. inferir de ' *- 
!os datos craneométricps un concepto racial, ya que el diag- - 
nóstico de este último se basa fundamentalmente sobre ras- 
gos somáticos. Por tal hecho, no entraremos a considerar tal , 

problema. 
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PEINE, UN PUEBLO ATAOAMERO 141 . 
Parece que hay poca duda acerca de la terminación - iur 

para el infinitivo; en cuanto a la raíz hay una discrepancia 
entre San Roman por un- lado y Schuller y el Glosario pm el 

' &a; Tsckudi (1869, citada por Echeverría y Reyes, 18I0, 
p24) a su. vez da una palabra completamente diferente: to- 
c w k  

Un aniilisis de la forma ó a 1 o, recogido por nosotros. 
d9rb -las siguientes resultados : ralz : ó (1)-; elemento del 

- Impera&ivo: -k a E o (la rhisma forma, con pérdida de 
& -m final, Ia encontramos en los paradimas siguientes 2 
a 6 ) .  

. 
B&ta mima frase nos fui5 traducida también en forma 

iirbsrmm@tivn: <"quieres comer harina tostada con agua y 
wIi$&ar17 y también "hay harina tostada con agua y azúcar, 

er?", pero no dudamos, que la forma verbal co- 
imperativo y que en las otras traducciones i ~ -  
del informante de: ser m& cortés con nosotros. 

2. p ú r J c& 4 t s & QE E "it~ma agua!'" 
p ú T i agua; sir esta palabra todos los autores están de 

~ E P ~ T ~ O .  (S., Gr., SR., &c.) 
a i t o a i si infinitivo de esta forma es aparen-en- 

- k kreitatw beber (S 38; G 542). &r cokrespon- 
de a b t~rmiasci6n del infinitivo, quedando kaita- de raíz; 

~g 14&mffm con b nuestra, con excepcidn de la aspira- 
p6rdida que se debe grsbablemenh a 1s siempre 

rfe ~r(~"mpeapet~acibhn con el wbllano. -&.a 1 (con 
'-M fi~al/] indica imperativo. 

&.a-& a Z "ihma 1'' (en 4 yntido de beber). Es la 
itf@t&da en el paradigma anterior: 

m d. 6 a I s '7 traiga heevoCs) !". 
hkaetvo (M)  no corresponde a la palabra dada 

QGY~B ekmt t i ,  y k ' a ~ t i  en S. 3.9. 
& o r&fa ma- Q imperativo. -b a l o; a esta - 

@&e el infinitivo matur "traer" f G. 846). 

o. estiite perro" f tra- 

r seconocemos ante - 
mpliados con la sí- 

significa este ele- 

ido enconbar en el material reunido 
una phBr"a con la raíz E as $a- o 





PEINE, UN PUEBLO A T ~ ~ O A ~ ~ E ~ O -  . , 
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* 
iliicnel~do también el va!or de la vocal: - E o > - c u* 
9, .k u E 1 4 w a "i que zapateen!" 

b i a t  forma que hemos encontrado y que puede d e  
- &Fame &e la mismo raíz es lzackanat2cr "mover?' que figura 

e@ C% 54.6. Los demás elementos gramaticales de este para- 
&-a, qme aparece en el texto del talátzcr, no los podemm 
ae@mp.+ 

T d m  10s paradiamas de 1 a 9 eran composiciones con 
$@P"'~W .. . . verbales del imperativo, 
10. P,B p & t ~6 m a yo esby mmbrando. 

t' a $T este elemento se encuentra muchas veces y en 
hg&asummblnadones; su significado tiene que estar en re: 
labTi6n e@@, e1 tiempo, sin que padamos decir con exactitud . 
o qzte s i d f i q .  Lo encontrarnos en: ' . 

£a$@ 'kmaiñanet" (G .  551). 
' b) taim ené "pasado mañana'' (G. 551). 

' c) t a ~ ~ c s y m w m  "el ancchecer" (Gr. 551). 
d) ta@w "tarde dci. antap)" (G.  561). 
e) a ~ t ~ p t s a d e  "esta tarde (dverb.) Asociaeióin anó- 

m&& de una voz atacamefía con otra castellana: - 
,,.irslai t&ada'" G. 6a3).  

' f)  tu "ya" (G. 558). 
g )  b - t @ @ ~ ~  "madrugada" (0. 582). 
61) tdg,-~p "bot~tezrs". (G. 652) ; .cf tulur 'fdormir", 

.(G. a21  ; ttulti '"suefio, noche 6.6. :558). . 

1) s . p l &  4 8 e m s '"ya mtuy sembrando" (M). 
j) t " a p 8 & % m a f 4 u ~ p c a ~  " y o m e ~ ~ y a m i c a s a "  

(M) - 
kj t' a i p u 4 <i t cr n a m o "maAana voy a sembrar" (m- 
En tres de IPS e d r o  eonibfaaeiones a)  b) a) Ir) en las 

cuales se graenta t 4q % p B su shgoifiead~i es "mafiana*'. 
En k) se sncuen$ra carnal parbe integrante de un verbo: 

t d  - t a p  -tw ppuesta aIEa miz g antepuesto a b terminaci6n 
de$ infidtivo. .-. 

-. - -. 

-, - 



encuentran a menudo, como uno puede -Convencerse hojeando 
. el Glosario. En la mayoría de las Veces ~0rWPoqde ' a  C ~ C  

elemento intercalado entre la raíz y la t0erminaci6n una lige- 
ra  en el significado del verbo, pero no siempre ~3 
esto absolutamente necesario. Corresponden qubás estos A' 
mentas a diferentes "modi", sin que por momento podar. 
mas hacer más que indicar esta posibilidad. 

11. td a i p u h ú t a n a m a "mañana voy a sembral'. 
Este praradigrna y el anterior nos fueron dados por un 

informante a pedido nuestro. Nos encontramos aqui con ele- 
mentos parecidos a los anteriores: t' a i p u "mañana" Y 

- 4 &t a n a m a derivado del mismo verbo que apapefe en el 
'bradigma anterior. Según la traducción, la sílaba intercaia- 
, ra n - sería el exponente de wna acción en el futuro. A 

corresponde también la combinación con t' a i p u ma- 
?@Bma Schuller, p. 26. considera este elemento - n a como un 

te del pasado. Probablemente no es ni :lo uno ni lo 
m expresión de una acción no-presente, e s  decir una 
que no se desarrolla en el momento y lugar de hablar 
mientras que el elemento - m a corres~onile a la ac- 

a@ $zsr desarrolla en el momentO y lugar de hablar de ella. 
rnos como demasiado simplista 'el esfuerzo de 
San Román, sobre el cual se basa Schuller) de 
'presente" un "pasado" y un "futuro" para el 

iqando al idioma a amoldarse a un sistema grama- 
do para los idiomas indo-europeos. Schuller dice 

cuando se refiere a los tres tiempos citados (p. 23) : 
qp& para el indio bastan tres". 

" " I ~ @ k d & m a  t ' ú s p a s  yomevoyamicasa .  
'@@,a&: 06LSe paradigma 10. 

' $z@ rhLt$ corresponde al verbo saektur , "ir, andy9 ,  
(G. 5491, aien.do la raíz s a k - y m a el elemento de -la 
accióa presente. 

t' u 8 ¿asa.? G 553 da para casa tturi y tups; ttufi sig- 
nifica ad@t~&+~ '"brea" y se refiere probablemente a los ran- 
chos hechos de ramas de la brea. 

Si se tratara en t' U S de la palabra tups, llama la aten- 
ción la pérdida de k p, siendo este el cuarto caso -en el cual 
podemos o~servar  este fadmeno (cf. c k a p u ~  > caur '<gran- 

Paur "lana"; ckeuhr  "llorar'9 de oke$ 
perdida seria más comprensible todavía, pues- : 

siguiente - p a a empieza con el mismo 
radical P Y resultaría una cacofonía fuerte, si se conserva- 
sen ambos. 





- .  inteesante ver en -esta oeasi6n C ~ I W  S B ~ '  fgirn&~ 
.los nombres de los cuatro punhs .cdinales : . - , , r r ,  .;? 

Norte mut2tps (S. 33, G. 546) ' de ~ u W  ar*j_lhs#~ *fl@ 
Sur bak'a psladis? (S. 33, G. 543) de abaj8 f - ~ a  Y 

ladis, derivado del.lmQQe- 
llano (G. 533) ; S. B% 'Y 

. G, 544 dan también 
"l&dia??P" para oesb. 
R'ok'ops atrás ;' de ' k'ok'o 

espalda y -pas. 
de ckapin sol y atún noche, 
(G. 5371). Sorprende es: 
ta forma, puesto que se- 
gún las tres antexiares, 
se esperaría alguna for- 
ma compuesta o deriva- 
-da de h.alpaps adelante. 
posiblemente esta forma 
ha existido y poskrihr- 
mente ha sido qlvidada. 

Norte y Sur, que co- 
a" y "abajo", es muy 
rte coma arriba y al 

Román se equivoca 
ro modo de ver son 

lización o sea estáticas y los correspon- 
de la direccióin, o sea los dinámicos, son 
Pklspectivarnente. 

1 



[:: . :con k ya rr>noeida &minecidn 4 m cr . &le1 elci>nPa. El mismo 
ambién en g 4 S' t a m a; d =&la: 
t e  k prhma siikba. &a mlms posb 

tmmbih a S~&B~$BO espa581ws 
a sq&mt%vm err, 

t é l a r ,  s d b o r .  

carné 1 

/ 

- 
nspoñdiaitc wtelloaa. . - 

. . t á le s a' - ' ! ik~; T&M rh81 ~ r j h .  

No ap  
I 

..p pararc/lms ninprúa e1en~ab saevo 
que no se hm&ímJhMa ea1 b a ~ b d ~ r r n ,  33% isakzesbnte 
únicamente la tdtin, dn nlngurisr cana@, die' lbs BY&- ' 

mentos m8s e ; ñmr Is atme5b k falta crozmp1eta 
de toda clase Pwlta as& -mrpreade%te. a6a, 
puesto que 1 favaMa1oiIa para tadm ks per- 
sonas y sin idomaaak quetlwZa 

&e a nuestro '<buenas 
C')ie~" m ewhhao. 

* 

e e n compare ' HAmww Ytnya'' (a. &M) ; ; tchen)a "tús9 
(G. 654). J .  

7 .  





b -1 p w e  ser. -tando pasada eomo futura. 
San Ramán y SchuIler la llaman por eso "pa- 
sado", mientras que nosotrpa lo hemos encon- 
trad~  para la expreriion del futuro .en m- 
.binaeión con t o& i p u "rnafiana". En c m - '  

. .  : binacian con -nt&- el primer elemento indica, 
el tiempo-y el segundo el espado~ 

e) - t a # a E otra forma que se usa para eppresar un 
' +d'wrl imperativo. No sabemos que diferencia pue- 

& haber e n t e  esta fama y la anterior. 

, que m compone de_ otros elementos). 

sn la f o m s  verlaSrl. (Debido-a que tenemos 
aa wlo ejemplo y &te no &e puede tracjacir 
mn cerkzá, no se puede deeir mih sobre su 

teminacith del BU$- - 



sonales, dejando a la lógica del que escucha', entender de qn8 
persona se trata. . t .  

4 

9. Los verbos auxiliares son: 
, - 

A 
I m I 

a) t a n S i (ttanzi; SR) "haber". 
b) - i á (yu; SR) "ser" ; y quizás un tercero. 
C )  S a 6 S a "estar", del cual conovsemos solamente esta 

forma ; posiblemente también la .raíz S i m 
pertenece al mismo. % . ' 

Los auxi1iares 668er9t y "estar" puedty ser omitidos en la& 
. 

formaciones shitácticas. 
' 10. El idioma opera con p&posiciones,, de hs cuales ha 

sido posible reconocer las siguientes : - - 

a) - p a S, - p S, - p a indica k dirección:"a, haciá"; 
aparece también en el datito (G). 

. \ b) -iá, -aia, i-ciá? indica la-locaiizaeión; además pa-' 
rece ser usada tambien en la formación del 

, .  - ' - .  verbo auxiliar "ser", cuya conjugacidix4 dan 
; San Román- y ~chuHer. 

- % c) -ckol, j-co? con. . - 

¿a posposición es a- veces también considerada como. un 
elemento prescindible y por lo menos en el caso de la pospo- 
sición - p a S puede ser omitida. 

12. La interrogación tiene la misma forma que la cons- 
taheión, cambiando únicamente la entonacióri ; en- la inte- 
rrogación se. levanta el tono hacia el final de la frase. 

13. El Cunza es un idioma de ritmo muy acentuado. El1 
ritmo- domina sobre la forma, apocopándola cuando así es ne- 
cesario. 



Remos ordenado la bibliografía que existe sobre el idio- 
ma 'segtin la fecha de su aparición y hemos dividido los tra- 
bajos publicados en dos clases, según si el autor ha tenida 
infomaeiones directas, es decir, que él-mismo ha estado en 
la reg34n y en contacto con personas de habla cunza, o si ha 
elaborado solamente las noticias g apuntes recogidos por otrw 
autores. En la lista que sigue, los autores con informaciones 
de primera mano están impresos con letra versalita y los 
autores con iinfomaciones de segunda mano con letra corrien- 
te: 
ES39 D'ORBIGNY, ALGIDE : "L'homme am6ricain consideré 

mus ms rapports pkysiologiques et moraux'. 
Paria. ...... 

Es ef primero que da noticias del idioma de los ataca- 
mefius, hus cuales ecaleula en aproximadamente 1942 indios y 
076 mestizos en Ea '"prolvincia de Atacama". Dice que hablan 
un Idioma que as, diferente d d  quichua y amará .  
1856 P~~zrpaT, RoDw&~s AMANDO: "viaje al Desierto de 

d%blcama, be&o de 'orden Se1 Gobierno de Chib 
en d verano de 1853-54". H.alle. 

Compile un volcabnlario de '60 vocea y estima el númp 
m de pemaa& QUC hablablan 61 idioma en 3 a 4000 alnias eq 
1w lugares de San Pedro de Atacama, Tmonao, Soncor, So- 
caire, Peine y Antofagasta del Interior (Rep. Arg.) Informa 
tstmbi6n que tiempo atrb, 61 cwnza fné hablado en iCaIama y 
ChSuchiu.. 

I@!&BU qafil qudm whmeirs- 
ir habliitn el idloma, que es 

p w  al Haate. Es el t"Ea19c.o que da 
&dernmh un texto d Pdre Nuwtr.ez, en dos difeaen- 



Anotd un vocabulario de 140 me3 
es hblado por "poq~f~imos indios'" S 

m tiene a.finida4es con d qniqhaa y 
siderame como u;n*idima .&sk&b - . .- 

1878 Bresron, A. "El Desierto de AfiEL,~a,iiri8 ~ , ~ ~ ~ d ~  S I  - 
en "La Tierra y sus W l ~ ~ t d ? ' ~ ~  qh .& - .  e. mloaa. . 

Aunque Bresm he 
(pot lo menm en 10 
ma son tomadosprobab1eme@e del 
~haippi.  ~ . i  Echevflld8 (1890) dice 

dw de esta obra. 
, !'* ' 

,,,,N, -A=.: * 6 ~ ~ m o r i a .  sobre iss C6d51Fg- - 
ms del Desierto de Atacama y regiones lid@o- - . 
fm". Santiago. ., , . 

31c~ únicamente, que el idioma usado por I'os indfgenas 
es distinto del qqufchua y amar5 y calaiifia ,qme 
4.000 iadigmm en la Puna y el Desi&fb A&a- 

~ii  todos dios hablan -todav!a >el ,Cuma; 
~ u i f f i ~  : "Estudios Lingoísticoi. Aamr&a- 
" %si el Bobtir~ del Instituto Geágrái%&o Ak- 
no, $~m. II Buenos Aires., , 

algunas deducci0fies- gxainéltica16s ' QD- . 
fb, a la cual dedica la$ págs. 95-97 de 

m parentwco del cuma Gon el ay- 
las -asas t r e  páginas que vienen bajo el & 

be" 'mi exelwi~amentc;~ a otro' idioaia. 
' &o@ÁH, F M N C I ~ ~ ~  S. :  '%a leigus ~ u & a  de lis . 

Naturalea de Atacama'" Santia~o. 



y-.. . *,,-..J -. 

8 , .  .:. 



1935. Loukoutka :I 
canas. 

Citado por el 
cuentra rasgos del A 



.., . ? .;:- .?; .'75!5,.-,:&1 r --j'.?3 - 

%W(L .- : ., M w n ,  - J.* ~ ~ a e i :  :'%e cLan&ag;i!~ o @ ~ & $ ' * ~ -  :. 
ULR Indialis en Huidbaok OP Sodth. @gj$~aap - 

f ndians, vol. VI, Washington. , . . .a 9- *. . ---* 

Ea Ni. M2 propone un nuevo tiSrmino para el hi- . 
grum ii11fiigtEc~ Ataama-Riaguitay "A*gtzita~"y", 

A erta Wbb crasol6gica 864 loa trabajos publicadas so- ' 

bre'el idioma $o-, tiene qw agmgar~e ahora d Presente 
estudio, hnsa8da sobm material nuevo, de primera mano., 

La primera satt 1m apuntes del Pbo. Benito Magiio, gug ' - 

.fueran aprovechad- r San firnhn. La segunda rc~on 10s P" apuntos del Pbo. Eml fo Vaiase. s p ~ ~ w b d o s  en parte en el - 
- 

Glosario, pero cuya siga& gramaheal no ha sido nunca pu- 
blicado. 

La tercera i ~ t a ,  erond~ramsnt'é la. m8s antigugi, son 
los apuntes &l ma@~al miZFoliviano don Narciso CaL1ipr0, de 
8ucr9. Este maWrl tm menciona en la diwusi8n del trabajo 
de Th. H. Morm ea mmi411 del Congmso Aria~ricanista, ce- . . 
lebrado en Luxenibwgw en 1877. LU menciona entonces un 
Sr. Peterken. Echwerzrk y Raymj Cl8W), r cztuaa de estas I 

noticias, ha hecha, ~pmnkmente  mfuerzw para encontiar 
los rnabriales reunidas p ~ t  el general Campero, p r o  sin éxi- . 
to. 

u 
\ 



En cuanto a la posible filiacl611 del idi&is ~abc@ieEiu . 
Con el idioma diagnita o K&an, ea Ils- ml insisten varioh au- 
tores, no comprendemos esta insisten&, puesto que la mayo- 
ría de los autores está de acuerdo, que ' ' n o t - . ~ ~ ~ ~  .wo& of the 
extinct Diaguita or of its related' languagas has been podti- 

1, 2ntified ..." coino lo \formula &lbson (19150$.. 
be mencionar todavía el M a j o  &l P, Sebastián En- 

' ' igua y Literatura Araucanas, Stgo., 1939; este au- 
to, ,, y 25), compara dos palabras araucanas con naba: 
Brzm mspondieirtes de otros idiomas de las Américas &el 

e, Centro y Sur, y e'ke dlos también con el Cuma. 
lo80tros mí, nos pronunciamos sobre las posibles afhi- 

ames y parentesco del Cuma con otros idiomas americanos, 
' 

fal?tsindo-nos la experiencia para emprender tal tarea; nos U- 
mitermos a ofrecer estos apuntes a linguistas de mayor ex- 



Apéndix B: 

Propiedades rurales de k 
n m  un nombre en Gunna o en otro imon 

Los ,siguientes nombres fueron copiaaas aer 
1130 mrréspendiente al Distrito de Peine: 

Chopatway 
Coiatar 
CocuaPte 
Teca 
C k a m w  
Lapamtor 
C& 

Pica  hurca ( y )  
tlaneo 
Chasque 
Miscanascuy 
coqui 
YQlcda 
Poma  
Cwe 
Cornatuica 
Tucunas 
$zQipiEtor 
UIrÉ'p.a 
Cacatzlrca 
Cslti 
Chotorcaw 
Toper 
Viquiler (Viqueler) 
Cuirar . 
Akoiser 
Socsmpa 
Eevantur 
Sepe&a 
Cata2 
Yal~~kincha 
Quilar 









en lugar d4%mm &m 1ia 

a gae? se6fin fuimos fhfar-d~ era $8 & ~ t c g  tsda- 
~abla.  &e encontraba awmta EA qm ten@=- apnm 

. hdo  a nada mis que una enu ha aguas Y 
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k de palabras gne viene a qd&mieíbn 3. 

1- vmab1ola nuevw de1 Cuma ~ec~gidos. por la S e &  
y palabr6t~1 guichuasir que se ursa~ wwclaQa~~) c m  el e w a ,  

a d l F s Nombre de la &cara db'í 'TZ&jo" &e se ?@p.- - Ia celebraci6n del -~Camwval. ' 
a I aaw á ¿ t c jvcng~n! (Invitadi& qne se hace s lai, '%$3l- 

grrem") ef. butur vemis (Si &y, tl), . 
a r á y exclnmaeión, 6'oh''; figura en Gi.igoH&f ~~5 

1935, Compendio del idioma Qufohua, m n  naCae 
d&dlsdas sobre las particilEddd& dar idM~8i 
en Santiago del Estero, Buenos E& &S- 
dad) Eomo palabra quiehua,' inkerjecei611 dd in- 
dignaeih. En este caso, d sianifiem-30 es dk& 
mnb. 

-, - 
a r á y  t ' á t ' e  f ' ~ d & r t e  E E É R E o ~ P ~  g 6 s t a m a  
h. o n-s i q! a s "M, ae%or, f ~ a d e  d c o  me gaastab c m  t~sk&za.! 

( tfaduceith literal) . 
C a é a pgmta smmA%iea ; cf. ch'oeh'au "arbast3tc(. paresido 

A . al ,"m$** (S. 34). . - 

C e  n s á 2 -iwlMcs; trtiduccidn f1hmE: k - va. 
G b r b a &hato.' 
C o -t a j c e w  (o as~ca?) palabra anotada par urr $nifeir.- 

mante. 
d a y a n E á TZ. 6 d a r  Ea ronda. 
2. u Jc -i Fc ú 32- planta medicinal. 

- E! u m p f edov de 1Eamo (pardo claro). 
t? 3 r 8 ~r r c e w e m u ,  que se usan como instrumento musi- 

sfed ; ef. tehoroni (G. 554). 
s k e b a k i p a s  &ajo. 
h 4 p u s  ti QF N 8. e g G A; 8 c m a t m g o  ha&nk test* &te 

4 ~ t 8 f  
k SE m ms r k$&@@* 
h 9 r n ~ r ) ~  m &  $ a l  o itmiga h m o ( s ) !  

3 .  9 

1 1 

5 igMiw Rod.oUa-:% P, F i t ~ u ~ g l i o  y Nueva I\dat.mIdes para 
- lel -Estudio de La L de las Indias Uncsn-Jmtai íAtacarinefíosl)- 

CaJeSlaqui; atp* t\w* 
63 in&a F&tb Hoyas y ArdbaE Eehevda i byes: Glo- 

mriai A&ea&i: k d e s  de La Universidad de CWe, 
*m. XCI uw, m. 335 - m, sep. . - 

I .  t .- 



ó n a  m e t a  



k a % 8 .e  a 1 6%. invitación n comer. 
i m 1 % es huso con el cual hilan los hombres. 

a 9 -  & k a planta t intha .  
m B & s la t u I ;y o "hacmo que tiene gordcra": anotado por 

un informante. 
@ # $4' aJ ?mahF€&. 
m. & 4 @ f w a otra forma del vo.eablo anterior. 
m q- & -- y r ~UTGF, em. n+f%io: pdab~-a racogida en Toconao 

p r  el Sr. W. FRudolph; probablemente k misma 
,. raía coma 10s &m anteriores. 

@ gli a k w 4. 8 v. a nombre de una oveja en una 
~zinei6m: sígnifi&do de p a S k w d a' ~i% a es 
deonsef da. 



t i $ % s madero parra. golpear el tejido en el telar- en el suelo. - 2, 
rt 6 B á le?&; anotado .por un informante. 
F'L o # a 1 u ha&,. que-se baila con ocasi6n de la siembra. - - / n t  

W, t n d 8 o - madero- largo, usado en el telar en el suelo : S- 

(@pi&ua?) 
i l t f mmbn de la vertiente de Peine. 

-alabm& apúnbdas en esta Esta provienen de tr- 
fuentes: % mayoria fgC recolectado. por la ~xpedici&n en . 
conv&m&eIbns. con b gente de Peine; un pequeño número fué. 
apustdo @a U ~ I P  hoja de papel por uno de los - informantes, . 
qtiel bdavja tieme cierta e0nbclmáento del idioma ; y algunas, 
palabras fuemfi afi0-a~ par d Sr. GuiUermo Budolph, In- - 

. ,  geniero Jet!@ de Pas Minas de ~Chuquíczlmata, durante una vi-. + 1  
sita en Toeonao, . . 4 
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