
Los lndios Uru dc lruit '
por ENRIQUE PALAVECINO

En la época_ de la conquista espafiola fué la de los Uru una de las mas
importantes y extensas comunidades del Altiplano; las cronicas de aquellas
épocas y otras mas recientes, pero también historicas, sefialan como habitat
de los Uru la cuenca del Titicaca, las margenes del Desaguadero, el Poop6
y otras localidades vecinas, donde vivian, ademés, indios Aymara.

De estos dilatados territorios han desaparecido hoy los Uru casi com
pletamente, por lo menos como entidad lingiiistica y cultural. Las pobla
ciones que sabemos formadas por ellos en épocas historicas, conservan sus
nombres y ubicacion ori ginaria, pero viven en la mayor parte de ellas indios
de cultura y habla aymara. Esta circunstancia se explica si tenemos pre
sente que desde los primeros tiempos de la dominacién espaiiola se sabia
que "... cuanda lo: inga: vinieran canquhtanda nta pravincia dr la: Pacaxu,
bicitran :alir J ¢:ta: india: Ura: dc junta al agua _y lt: bicicran vivir can la: Ayma
rar: y lc: mmiaran J arar _y cultivar la tirrra, _y lc: rnandaran qu: pagann dr tri

El presente trabajo corresponde a un viaje a Bolivia que realicé en 1933. formmdo parte
de una expedicién del Museo Argentino de Ciencias Naturales, de la cual también participaba
el arqueélogo Dt. Enuanno Casanova. En esa oportunidad estuve entre los Uru unos pocos
dias, durante los cualcs se practicaron las observaciones que aqui se publican. En el mismo aio,
en cl diario L4 Pmua de Buenos Aires, en una serie de tres articulos (4) divulgué los principalcs
resultados de cse viaje, y fué en una de tales publicaciones donde aparecieron los datos sobre
economia que luego reprodujeron Mfrrnaux (b) y Wnsros La Banu (t). De los_ trabaios de
cstos autores, el primero, aparte de algunas reseiias sobre la vida material y social, contiene
un vocabulario regularmente extenso. El segnmdo tiene su acento en el aspecto l11st6r1co,soc1al
y religicso, aunque también trata puntos relacionados con la vida maternal.

El trabajo presente, en la parte concerniente a la vida material, es mas extenso que loslpre- ccclentes y, en tal sentido, aparece come eomplementario de aquellos dos, y por ello eonsn ero
iustificada su publicacién. Aunque no mediate tal circunstancia, existe otra mas- que aconseya
ls publicacibn de mis observaeiones. En 1939 y en los sxguientes anos una pcrsistente sequia
destruyb los totorales y obligé a los Uru a dispersarse, a tal punto que en 19f2 solamente que- "
dsbm seis hombres uru y algunas mujeres, vieios todos, y algunos niios mestuos anmara. Los
otros, los que habia eonoeido en 1938, dice Vu.r.a1u>, murreron o se han dnspersado. El gruag esti pricticamente desu-uldo" (J). Weston La Barre, Vellard y yo somos los tres etnégr s
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64:4 pcstadv _y biciue: pctucv: de paja...°° "_y al pnmm Hmm psli¢i4, _y pim;
m L'4J'4.I`, _y babitzm m pueblo: _y Hmm :14: cdciquo: _y primripclu, _y pagina :4.:4
_y :ir1zm como la: dma: india: Aym4r4c:`

Esta aimarizacién ha continuado hasta nuestros dias con tal éxito que

boy, para quien visite los poblados Costeros del Iago, no sera seguramente
tarea fécil identificar en los indios de esos lugares a los antiguos Uru; sin
embargo, no es posible dejar de observar, aqui y alla, uno que otro indi
viduo, mujeres sobre todo, que en su porte y Hsonomia couscrvan un aire
de familia tml indiscutiblemente distinto del dominante, que hace pcnsar
en una antigua convivencia de dos razas distintas. Si investigamos el asunto
bajo la faz cultural, nos encontramos que s6lo la técnica pesquera es de
tipo uru, en tanto que el resto cle su patrimonio es el de los agricultores
aymara; la transformacion cs tan completa en todo sentido que cs prefe
rible estudiar estos poblados junto con los Colla, a los cuales son idénticos.

Felizmente, los Uru primitivos no han sido totalmente perdidos para
la investigacion moderna; en Hankoaki, a medio dia de navegacibn del
pueblo de Desaguadero, hay todavia un pueblo Uru, cuyo estado de trans
formacion cultural, respecto al originario, puede considerarse analogo
o quizas menos avanzado que el que poseian los mencionados en la cr6nica
del siglo xvr arriba transcripta. Me refiero a Iruito, nombre que en lengua
uru significa 'pescado’. Este pueblo fué visitado muchas veces desde fines
del siglo pasado, por estudiosos y exploradores, quienes suministraron
datos valiosos, aunquc fragrnentarios, sobre la cultuta de sus habitantes;
el profesor A. Posnansky y el doctor A. Métraux lun sido los etnbgrafos
que estuvieron alli ultimamente y dedicaron su estada a recoger todos los
elementos necesarios para un conocimiento completo del iclioma uru, a
fin de esclarecer, de una _vez por todas, su afinidad con el Chipaya y las
lenguas aruacas de la vertiente oriental de los Andes, cuyo parentesco fucra
postulado por Rivet y Créqui de Montfort.

Conocido el interés que el estudio de los Uru, entonces ya a punto de
extinguirse, `tenia para la etnografia sudamericana, fui comisionado para

que pudimos ver por ultima vez a los Um funeionando como una entidad cultural mis o menos
auténoma, de 1931_ a 1938. Nuestras observaciones resultan eomplementarias.

(4) PALAVECINO, E.: La: india: Un J: Irvin, eu '“La Prensa", Dic. 3 de 1933. — Mismo
autor: E.: La: india: Uru, en "La Prensa", marzo 4 de 1934. — Mismo autor: E.: Lu indie:
Uru de Iruitv, en "La Prensa", noviembre 18 de 1934.

(b) Méuuxux, Annan: Contribution 3 l'Etbm;gupbi¢ at J In liuguirtigsu Je: india: an l` A11
-caab, en "journal de la Societé des Amerieauistes", N. S., t. XXVH, pp. 75-110, Paris, 1935.

(c) LA Bnnnu, Wnsrow: Tb: Um of tb: ria Dmagudero, en "Americau Anthropologist", vol.
43, pp. 439-522, Menasha., 1941.

{J) Vnunn, jumucz Lo: india: Uru. Publicacion N°7 de la Asociacién Cultural de Omit
rencias (un folleto, 23 pigs.), Rosario dc Santa Pe, 1943.

1. Rrlaciomu Gaoydfiur do [nalin, t. II, Madrid, 1885, pp. $4-55.



estudiarlos y coleccionar materiales etnograficos entre el1os; a tal cfccto
me separé de mis compaiieros de la mision para emprender desde Guaqui
un viajc a Iruito. Mi visita a los Uru me proporciono uno de los espec
taculos mas interesantes que puede presenciar un etnografo en el Altiplano;
tal es el que ofrece este pueblo, descendiente de un grupo tan famoso en
las viejas cronicas, viviendo la misma vida economica de la época de la
conquista 1nca1ca.

ECONOMIA

Pura. — La economia de los Uru esta fundada en la pesca abundante
que cl rio Desaguadero y el lago mismo les suministran. Los métodos de
pcsca son bastante variados; emplean tres tipos de redes, dos de las cuales,
el rkoizrkokuka y el iakaka estan armados sobre bastidores de palo de forma
rectangular en el primero y conica en el segundo.

El rkaarkoktzka es una red mas bien pequefra; consta de tres palos que se
atan por sus extremos en angulo recto; el palo central es el mas largo y
tiene mas o menos un metro de longitud en los ejemplares mas grandes,
en tanto que los laterales, mas cortos, miden unos 40 centimetros de lon
gitud; este marco rectangular al q_ue solo falta uno de los lados mayores,
encuadra una red de poco fondo y todo el aparejo esta atado por la parte
central del palo mayor a una vara mas o menos larga; el pescador empuiia
la red por el cabo y la lleva sumergida delante de su balsa con la boca en
direccion al sentido en que se desplaza.

El iakakn es la conocida red conica de los Uru; consiste en un aro de

un metro de diametro constituido por tres o mas varas arqueadas y unidas
entre si por sus extremos mediante ligaduras hechas con hilo de lana; de
tres o cuatro puntos equidistantes de este aro parten otras tantas varas
rectas que se unen por uno de sus extremos, formando una especie de cono
o piramide cuya base es el aro de forma aproximadamente triangular; en
el interior de esta armazon se monta una red circular cuyo borde se adapta
al aro y cuyo centro tiende a tomar contacto con el punto de union de los
palos al cual se' ata la red, cuidando que quede bien tensa. La mitad del
borde de la embocadura esta guarnecida por una redecilla angosta, de unos
diez ccntimetros de ancho mas o menos, armada sobre unos palillos. E1
man ejo de esta red es parecido al de la nasa; el indio la empufia por un palo
corto

de
que sobresale del borde y que no es mas que la prolongacion de una

las varas rectas que forman el cono. Esta red se emplea para pescar en
pcsquera del tipo que sera descripto mas adelante.

a red de parecida forma, pero mas grande, que llega a tener hasta
cuatro metros de diametro, es empleada por los Uru; su boca es circular
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y yo no la he visto sino en fotografia de Posnansky, quien asegura que los
indios la llaman kakpara’

El cuarto tipo de red es la leaua; es ésta una gran redde tipo rectangular
que vi guardada en una choza pero no la he visto manejar, y cuyo uso me
fué explicado por Wila; por lo que pude comprender, es una especie dc
red de barrage que se fondea transversalmente a la c0`rrien¤e y en cuyo ma
nejo intervienen muchos individuos; los pcces quedan aprisionados entre
las mallas, que no les permiten retroceder, por las agallas, ni avanzar, por
el mayor diametro del cuerpo; es, pues, una red de crasmallo.

En la actualidad las redes estan tejidas con hilo de lana 0 con hilo de
procedencia europea, pero en las Relaeiaue: Geagrifica: de India} se dice
que "el mode Je pe:car dura: Ura: e: ima bal:a ele mea, que: el junta, com rede:
de paja, 6 manera do erparta de Ca:tilla...". El esparto en cuestién debe ser
el que boy todavia emplean para hacer las cuerdas con que lian las balsas,
abandonzindolo en la fabricacién de las redes por cuerdas mas finas y resis
tentes de origen extraiio.

Como las redes se ensucian con algas y detritus acuaticos, los Uru llevan
consigo pequefias escobillas con las cuales, de tiempo en tiempo, limpian
la red cada vez que la retiran del agua. Para agitar las aguas y ahuyentar
los pcces hacia las redes y pesqueras, emplean unos palos con bolas de to
tora atadas cn un extremo y con los cuales se agita ruidosamente el agua
moviéndolos en sentido vertical. Fuera de las redes que he descripto, existe
otro método de pesca que se emplea principalmente durante la estacién
seca para pescar en agua bajas; se trata de una especie de pica multipuntg
que se forma con ocho puntas de hierro amarradas al extremo de un palo
largo de unos tres metros que, a veces, es la punta libre del remo 0 llakena.

Frente a Iruito, y en medio de los totorales se ven aflorar a pocos cen
timetros de la superficie unas curiosas formaciones consistentes en alinea
ciones de tallos de totora dispuestos en angulo con el vértice abierto: es
la pesquera o kirz¢.`ia-t}a_y‘ de los Uru. Dentro de lo que yo conozco, ésta
es una de las tipicas muestras del ingenio humano puesto en ejercicio para
superar las dificultades de un ambiente -pobre y hostil; el elemento cultural
a que me refiero es usado por numerosas tribus americanas y, en particular,
por las de la Cuenca Amazonica; los materiales son casi siempre troncos
y ramas, pero los Uru, desprovistos de estos elementos casi totalmente,
han acudido a la totora, que también les da nave, casa y aljmento, para

2. Pomansxr, A.: La: Ura: a Uelvumi, en "Actas del XXV° Congrcso Internacional de
Americanistas", (La Plata, 1932), t. I, p. 258.
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consrruir ingeniosos diques de pesca de la manera siguienre: roman pequefias
gavillas de cinco 0 seis iuncos y disponiéndolos paralelamente de modo
que se correspondan los extremos mas gruesos, los anudan por los mas
delgados; cuando han hecho un numero suficientemenre grande de esas
gavillas, las cargan en sus balsas y las Ilevan al sitio de la construccion
del dique. Una vez alli, empuiian un palo que suele ser la llakma, meten
la punta en el nudo de una gavilla y, manreniéndola estirada junro al palo,
la sumergen verticalmente en el agua, hundiendo el extremo anudado en
el barro del fondo; retirando el palo, queda alli Ia gavilla plantada. Las
extrcmidades libres de los juncos flotan sobresaliendo unos cenrimetros

del agua; junto a las primeras gavillas plantan otras y la operacion se repite
tantas veces como es necesario para construir una barrera bastante espesa
como para impedir e1 paso del pescado a través de ella. Esta barrera tiene
la forma de un angulo con su abertura contra Ia corriente; los lados son
rccros 0 ligeramente curvos y miden de seis a diez metros de largo cada uno;
en el Iugar del angulo queda un espacio abierto de un metro mas 0 menos,
siendo los bordes de esta ‘puerta` mas gruesos que el testo de la barrera,
formaudo cada uno un haz de unos 20 cm. de diametro que, a diferencia
de los otros, tiene ataduras transversales a pocos centimetros de la superficie.

Frente a esta abertura suele haber una isleta 0 camalote fijo en el que.
hay plantadas totoras que sirven para resguardar _de1 viento Ia pesquera y
afirmar la balsa. Alli el indio se ubica con su iakaka y, de tiempo en tiempo,
Io sumerge, retirandolo con su presa.

Un aspecto digno de destacarse en el género de vida de los Uru, es el
hecho de que en la tarea de Ia procura del alimento sean preponderance
mente noctambulos. Es un espectaculo realmente curioso verlos por la
noche, a Ia 1uz de la luna, Ilegarse a sus.baIsas y con extraia actividad
embarcarse y zarpar hacia sus pesqueras; una vez a11i, disponen la vela
de las balsas en forma de tiendas cénicas, protegiendo el cuerpo de los pes
cadores y dan comienzo a la pesca.

Pesca con 'fija’. Aparte de los diversos métodos de pesca con redes, es
necesario mencionar Ia que practican con un palo tan largo como la llakma,
en una de cuyas exrremidades se atan ocho puntas de hierro agujadas. Se
pesca con este artefacto ensartando los peces cuando se dejan ver cerca de
Ia superficie a través de Ias aguas limpias del Iago.

Gaza. — Las aves de Ia region del Iago, y las acuaticas en particular,
son buscadas por los Uru para su alimentacién. Como muchas de ellas
rienen el vuelo rasante, para atraparlas se valen dc una gran red llamada
weia, rejida con hilo de Iana y con malla grande; la longitud de la red es



de unas treinta brazas de largo por dos de ancho y la maneja un mimero
de hombres que oscila entre cuatro y diez. Esta red se planta con estacas
en los totorales, de manera que una braza queda bajo el agua para atajar
a los zambullidores y otra sobresale de la superficie, para sujetar a las aves
que vuelan bajo; tendida la red en semicirculo, las aves son espantadas
en direccién ala parte céncava y, al intentar huir, quedan enredadas en
las ma11as.'Las que en vuelo bajo lograu rebasar la red son atrapadas con
boleadores de madera.

Las boleadoras de los Uru son de tres ramales. Las bolas propiamente
dichas estau reemplazadas por dos cortos cilindros de madera de uhos seis
centimetros de diametro por cinco de altura; a modo de manijera usan una
pequeiia piedra piriforme rfxsticamente devastada. La cuerda esta formada
por un haz de hilos delgados ceiiidos eu vueltas muy apretadas por una
euvoltura en espiral de otro hilo. El objeto de que las bolas sean de madera
no es otro que el de impedir que, después de bolear un ave sobre el agua,
en caso de errar el tiro, el arma se hunda.

Los nifios también hacen boleadoras de totora retorcida para cmplcarlas
a guisa de juguetes.

Aprovechando el entumecimiento del amanecer, capturan aves a mano,
a las cuales se acercan cubiertos con un haz de totora para cogerlas por las
patas, matandolas en seguida, con un mordisco en la cabeza. También
suelen cazar mamiferos en las madrugadas de invierno, antes que el sol los
desentumezcas

También valiéndose de la llokmo 0 propulsor de la balsa, matan aves‘
cuando cstan en sus nidos. La recoleccién de huevos constituye un comple
mento de la alimentacion de los Uru.

Agriculturo. — En épocas histéricas (1597), y mas adelante también,
hay algunas referencias a la agricultura. Balthazar Ramirez asegura que
los Uru vivian sobre sus balsas y que éstas °“con el tiempo orion por lo boxo
Ju: ruigex, _y xc mtropon y texm de mature: que te comziertm en ciipedes, _y ati,
ecbémlolei olgum: tierro mcimo tiombrem on ello: olgumo: co.rillu.r que comm'
Este géuero de cultiv0s‘s0bre balsas, seguu algunos viajeros, aim se p1'2C
tica. (Schafmeister).

Cuando los Incas conquistaron la proviucia de Pacaxes, hicieron salir
a los indios Uru del agua y les hicieron vivir con los Aymara y les ense

5. Posrnusxv, A.: Lo: Uru: o Ucbumi, 0. c., t. I, p. 261.
6. Rauinnz, BALTAZAR: Deteripcién del reiuo del Perl; del xitio, temple, provinciat, obirpvdot

_1 ciudodet; de lo: noturoler, de su: lingua: _y troju, México, 1597; en Vicron M. Mnrua: juicio
do limiter entre ol Peréy Bolivia. Prueba peruana presentacla al Gobiemo de la Republica Argen
tina, t. I Vxrreinato Peruano, Barcelona, 1906, p. 295.



Earon a arar y cultivar la tierra". Es muy posible que ya en la época colo
nial, continuando la tradicion de la conquista incaica, agrupaciones impor
tantes de Uru 0 Pukina hayan hecho de la agricultura y del pastoreo su
fuente principal de recursos, como parece indicarlo Lizarraga cuando dice
que "dexde el pueblo de Ayaviri, que dijimo: .rer el primero del Collao, tomando
sobre mano igguierda, cornienza el carnino y .re rigue la provincia Ornasuyo, que
corre por la otra parte de la laguna de Cbucuito; e.rta provincia es muy poblada y
por la mayor parte Jon Poquinax; Jon recios de ganados de la tierra _y participan
md: maiz e trigo que lo: de la otra parte, por tener sobre mano iquierda la pro
vincia de Larecaja, abundante de lo uno y de lo otro'

Ya cn época mas modema, Squier° menciona una agricultura precaria
entre los Uru, y Polo ‘° en la lista de alimcntos pone el chuio, papas amar
gas y ocas, maiz tostado, etc., productos todos del cultivo de la tierra, pero
el autor no cspecifica si 10s obtienen por intercambio con los Aymara 0
por el cultivo de los propios solares.

En la actualidad yo he visto a los Uru cultivar el suelo con los mismos
métodos que los Aymara, pero en muy pequefia extension. Siembran ca
niawa y algunas patatas, pero la mayor parte cle los productos agricolas
que comen, 10s obtieneu por cambio 0 compra de los Cholos y Aymara
de poblados vecinos. Poseen también una que 0tra vaca 0 buey que emplean
$610 cn la labranza, pero la carne y la leche dc estos animales no las uti
lizan; a este ganado 10 alimentan con totora y cierta alga llamado llacbo.

E1 género y extensién del cultivo a que se dedican, no da lugar a que
se considerc a la tribu como una comunidad de agricultores. Muy por el
contrario, resalta ahora, como en tiempo pasado, el desarrollo prepon
derante de la pesca, como el rasgo mas saliente de la economia de los Uru.

Cocina. — La cocina es tarea de las mujeres. El combustible mas comun
es la takia 0 excremento de la llama; en cuanto a los utiles de cocina debe
advertirse que son dc procedencia aymara, tanto los recipientes de alfa
rcria`c0m0 los fogones y las cucharas, que son de madera.

El pescado 10 preparan de diversas maneras. Una de las mas corrientes
es la coccién por ebullicion; también acostumbran asarlo, y para ello 10
colocan sobre las brasas. L0 cocinan ademés por un procedimicnto mixto,
entre la ebullicién y el asado, dentro de hornos subterraneos 0 wajaia;
es éste un hoyo cavado en el suelo, dc unos 60 CIDS. de profundidad por

7. Relacione: Geogrdfiear de Indiar, t. II, Madrid, 1885, p. 54
_ 8. Lxzéuaca, Fm.! Rmmnno mz: Description Colonial, t. I, Buenos Aires, 1916, p. 227
9. Sqmxn, Gsonon E.: Peru, (ncident: of travel and exploration in the land of tbe Ineax, Lon

don, 1877, pp. 309-310.
_ 10. P01.0, José Toumo: La: Ura: del Perf J Bolivia, Lima, 1910, p. 459.



otros tantos dc diémctro; cl bordc cs grucso, salicntc y rcdondcado y, cn
cl interior, rcvcscido dc barro, sc cncicndc fucgo y sc llcna con picdras mis
0 mcnos aplanadas. Cuando las piedras cstén bien calicutcs, sc rcciran dcl
homo, dcjando cu cl fondo solo una capa dc cllas, sobrc la cual dcpositau
und czmada. dc pcscados; cucjma vuclvcn a poncr otra capa dc picdra a la
quc si gue otra dc pcscado y asi altcrnaudo cap: sobrc capa, llcuan cl homo
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Fig. 1. - Cortc dcl homo subtcr1·:i¤c0 dc los Uru.

quc sc cxcrrz con pnc

drzs y sc cubrc con una
csccra. La coccion sc

hacc asi con lz humc

dad natural dcl pez.
Entre los cronistzs

no falta quien, como
Calancha, sostiene que
los Uru comian came

cruda, 'Zmn laba: parque
xc comm una owju cmda
i tram la uiia del dede

pulgrar do ln mam dmc/:4 mn lurga i afilada, qua derluullan rum rin ncceridad dc
cucbill0"“; en otra parte del mismo escritopafirma que comen muchas veces
la carne cruda y el pescado casi vivo.

Pocas referencias pude tener sobre la preparacion de bebidas fermen
tadas, pero, segfm una comunicacion del indio Wila, supe que conmaniuwa
preparan una bebida embriagante que llaman xawimkania.

Camarvar. — Para conservar el pescado, si no es de tamaiio grande,
suelen desecarlo al sol, extendido sobre esteras previa salazon; segfm Pos
nansky, la cria de los peces (irpir) se guardan tostados y salados y, "tam—
bién en época de abundante pesca, secan entre piedras, por medio de fuego
lento o humo, la boga previamente salada, escamada, desespinada y esti
rada (Plmpi) y la guardan como charque para los tiempos cle escasez. Unos
camaroncitos (Hiulelu pulida, rabusm, arc.) que viven al pie de las raices
de la totora, los tuestan también, y éste es un alimento muy nutritivo y
al mismo tiempo un estimulante sexual que guardau para ciertas épocas

"2de escaso alimento

En cuanto a las aves también se desecan destripandolas y cstirandolas
previamente.

11. CALANCHA, Fx. Anrromo on LA: Cmmicu morslizada Je In Pravinciu del Perf del ordu J:
Sun Agurtln, nuutra pudn, t. I, Lima, 1653, pp. 650-651.

12. Posnummr, A.: La: Um: 0 Ucbumi, 0. c., t. I, p. 261.
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Pocas, muy parcas y contradictorias son las noticias que poseemos
sobre la vestimenta de los Uru de la primera época historica. Algunos auto
res antiguos aluden a la escasez de ropa de los Uru; Fray Reginaldo Liza
rraga es, entre otros, uno de los que expresivamente se refiere a la semi
desnudez en que vivian los Uru, diciendo: °'...pero verlos antes que amanesta
en sus balsas de totora, tasi desnudos _y navegar y pestar y meterse tres y tuatro
leguas y mas, por una parte es para dar gratias a Dios, por otra se les tiene mutba
lastima, porque taminamos por tierra muy arropados, no nos podemos valer de frio,
_y istos desnudos en el agua, no lo sienten, o si lo sienten lo sufren, no con tanta
pesadumbre tomo nosotros"13. Baltazar Ramirez dice que visten mal, pero en
realidad estas dos referencias a la precaria vestimenta de los Uru reflejan
mas que una pobreza real, una impresion meramente subjetiva causada
por la crudeza del contraste entre el vestido escaso y el clima; y esto resalta
no solamente en la cronica de Lizarraga, sino también en relatos modernos,
tanto que un viajero como Gosling dice que "Tbeir willingness to go into
very told water often up to their waists in search of a wounded bird, and volun
taribr to remain in it for some time, witbout apparent discomfort atratted my atten
tion as being so opposed to tbe habits of the Aymara Indians"1‘. Lo cierto es que
un cronista del siglo xvr, el Licenciado Matienzo, afirma que los Uru "son
pestadores que estan poblados al rrededor de una laguna y istos son maestros de bazer
rropa de la tierra y petatas —y esteras _y tbutos— que son sus bonetes’ ' 15. Calancha,
en el siglo xvu, sostiene que "andan desnudos o tasi en cames'° aunque: "las
indias andan fajadas tasi el tertio de su tuerpo, i el tomzln tolor de su vestido es
negro o pardo esturo, traen en las tabetas unos como turbantes Moros, doblada la
punta azia la espalda"1°. Por mi parte, no he visto nada parecido al tur
bante aludido por Calancha. En realidad no tienen otro cubre-cabeza que
una especie de mantilla negra que les cae sobre los hombros y espaldas,
siguiendo la moda de las mujeres aymara de Machaca y Nazacara; una india.
intento venderme una montera del tipo de las que usaban mujeres aymara
de La Paz hasta fines del siglo pasado, pero no quise adquirirla, en vista
del elevado precio que pedia por ella; el profesor Posnansky, poseedor de
un ejemplar de este raro espécimen, también recogido entre los Uru, ha

13. Lrzimuca, Fa; Rsomanmo mz: Description Colonial, o. c., t. I, pp. 214-215.
14. Gosuno, Cncu.: An attount of a visit to Angwaki, a village of tbe Uros Indians on tbe river

Desaguadera in Bolivia (Comunieacién manuscrira, Giireborg, 1° diciembre 1916), cn "journal
de la Société des Américanistes de Paris", nouvelle serie, t. XIX, 1927, p. 106.

15. Mxrumzo, Lic. Don juan: Gobierno del Peru, publicado por la Faeultad de Filosofia.
y Letras, Buenos Aires, 1910, pp. 201-202.

16. Cnmcna, Fu. Auromo ps LA: Coronita ntorali{ada, att., t. I, pp. 650-651.





dcsctipcién dcl vcstido uru: "la: mujeres vixten un anaca quc llamau srca,
y lliclla; y los hombrcs, pantalén (makrxi), uma como camisa (kulxi), un
saco (cbekeri) y poncho (cane): cspccics todas dc tcjido burdo, dc Ima dc
ovcja, hcchas por cllos mismos. Audan por lo comfm dcscalzos; llcvan los
hombrcs, para cubrirsc la cabczz., uu gorro puntiagudo (llucbu) o una mon
tcrz; y las mujcrcs sc poncn sombrcros itkam), dc grandc ala, con cstrafa
larios adomos, quc luccn sobrc todo cn los dias fcstivos, cu los pucblos
mas grandcs dcl Iago, o

"”cn la ciudad dc Pu11o

Posnansky complcta csca
dcscripcién con Ia men
cién dc la im y cl gorro
dc plumas tcjidas a quc
hc aludido.

Los hombrcs y las
mujcrcs dc Iruiuo quc yo
vi sc vistcn con tclas quc
cn su mayor partc son

adquiridas a los CoI1a;
solamcntc tcjcn las quc
corrcspondcn a cicrcas
prcndas tipicas, muy an
tiguas y todavia cn uso.

Fig. 3. - Mangas postizas tcjidas a la aguja con lana de
llama. Estas mangas son cl complemcnro dc la Iarga
camisa 0 im quc ayuda al Uru a soporrar cl consranrc

frio dcl alriplano.

Los hombres visten, como los Aymara, pantalén de bayeta, camisa y
chaqueta, pero, para salir de pesca, usan por encima de este traje largas
camisas 0 zmku que en su lengua llaman im; son éstas tunicas sin manga,
tejidas con lana gruesa sin teiir, tienen la forma de saco con una abertura
rasgada para pasar la cabeza y dos laterales para los brazos; esta vestimenta
les cubre cl cuerpo desde los hombros hasta los tobillos 0 hasta media
pantorrilla. Debajo de la im llevan, aunque pocas veces, otra igual pero
mas corta, pues solo les llega hasta la cadera, y su color es negro.

Los brazos suelen abrigarlos desde el codo hasta la mufieca en la parte
que la im no cubre, con una especie de medias mangas tejidas con aguja,
que son independientes de la im, pero se unen entre si por un largo cordel
de lana que pasa por la espalda.

En la cabeza Ilevan los hombres un gorro con orejeras 0 llucbv casi siem
pre de color blanco como la im. No he visto un solo individuo que usase
calzado, pero tengo entendido que excepcionalmente se ponen sandalias
u ojotas.

19. Pom, José Tommoz La: Um.: del Perri _y Bolivia, 0. c., p. 459.



El vestido de las mujeres esta compuesto POI? dos piezas que se tejen
independientemente. Una es la pollera mas bien corta, pero con muchos
pliegues, que va cosida a otra prenda que viene a ser una especie de cor
pifio de forma parecida al tipoy, y que llevan prendida sobre los hombros
con topos que son grandes aliileres de cobre 0 bronce con cabezas en forma
de cucharillas.

Como en la ira, el vestido de las mujeres esta tejido con lana basta y

muy pesada, pero su color es el pardo oscuro. Las mujeres ciiien la cintura
con gruesas fajas tejidas con técnica y dibujo parecidos a las que llevan los
Chipaya. Sobre los hombros o sobre la cabeza llevan el aguaya a que he
aludido y coronan este tocado con un sombrero de fieltro.

También tienen vestidos dc baile, de los cuales forman parte unos cortos
armazones cilindricos adornados con plumas de flamenco, que se colocan
a guisa de sombrero. No pude obtener ninguno; la proximidad del carnaval
lcs impedia a los Uru deshacerse de esas prendas que son muy estimadas
por ellos.

Los hombres llevan el cabello peinado radialmente de la coronilla hacia
los bordes y cortado a la vuelta a la altura de las orejas. Las mujeres, como
los hombres, emplean el peine de raices.

Un habito ya abandonado totalmente es el de deformarse artiEcial
mente el craneo crian sus ijos atormentandolos, —dice Calancha—,
porque traen la cuna en las espaldas, parada la criatura i fajada por toda
la cuna, i desde el punto que nacen le van apretando la cabega para que
sea prolongada i no redonda, que llaman Qaytu Uma o Palta Uma, supers-_;
ticion diabolica i rito, que el segundo Concilio declaré por idolatria en
el numero ciento i uno "2°

HABITACION

Pocos aspectos de la vida material de los Uru presentan, a través de los
datos historicos, una tan grande variedad de referencias, como la habitacién.

Figuran cn primer término una serie de autores que aluden a la vivienda
sobre camalote. Al respecto dice Ramos: "algunos viven sobre la misma
agua, en unos como grandes Cespedones, huecos, i porosos que (de la ma
letia de la laguna, y algunas rayzes que se juntan) se congelan. De manera
que el agua facilmente los trae i menea de una parte a otra" ’*

Ramirez nos da una version algo mas completa de este género de vi
vienda "estos hazen sus casas en el agua sobre unas balsas de heno o enea

20. CALANCHA, Fa. Amomo mz LA: Cmmica muralizada, etc., t. I, pp. 650-651.

lllkggaos, GAvu..&N (Paun Fnmr A1.omo);Hi.rtoria de Nuutra Sriara dc Copatahu, Lima,lézlix
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que en cl Piru se llama totora y en la Nueva Espaiia, rule; estas balsas con
cl tiempo crian por lo baxo sus raizes, y se entrapan y texen de manera
que se convierten en céspedes, y asi, echandoles alguna tierra encima, siem
bran en ellas algunas cosillas que comen. Mantiénense del pescado de las
lagunas ques muncho, aunque no muy bueno; y estas casas son algunas
vezes de treinta y quarenta vezinos, mas o. menos, como se conciertan;
llévalas y traelas el viem:0 de un cabo a otro"22. Acosta, tomando el dato
de Herrera", repite la version del pueblo flotante: "Hallaronse pueblos
enteros de Uros —sostiene— que moraban en la laguna en sus balsas de
Totora, trabadas entre si y atadas a algun peiasco, y acaeciales levarse
de alli, y mudarse todo un pueblo 5. otro sitio; y asi buscando hoy adonde
estaban ayer, no hallarse rastro de ellos ni de su pueblo" “

Sin mencionar especialmente la asociacion de balsas en forma de islotes,
Squier dice: They live on float: or rafts of to¢ora"25. Basadre halla que los Uru
de 1894 son los mismos de Herrera de 1601 han vivido y siguen viviendo,
desde tiempos prehistoricos, en sus balsas de totora, han nacido, crecido
y perecido sobre las aguas, sin poseer jamas casa Ii hogar en tierra firme.
Sobre las balsas construyen sus toldos con el mimbre de la chaclla, los que
cubren con esteras de totora embarradas con a1·cilla" 2°

En otra publicacion anterior el mismo Basadre nos da algiin detalle
sobre la choza construida sobre balsas: "Los Urus han vivido y siguen
viviendo sobre balsas de totora muy grandes, sobre las cuales habitan,
abrigados por tolderas construidas de arcos de chaclla, cubiertos de esteras
dobles de la misma totora. La chaclla es un mimbre delgado, que crece
en abundancia en los lugares abrigados de la laguna, da una flor amarilla,
y- produce una vainilla de semillas, parecida a la del Algarrobo"

"

Finalmente, Meyendorffu repite lo dicho por Basadre. Y viajeros con
temporaneos nuestros nos vuelven a describir indios viviendo sobre cama
lotes y balsas de totoraz

Los Uru de Iruito no conocen este tipo de vivienda, y aquellos indios
de las costas peruanas del lago que aun lo emplean, es posible que, conser
vando aquel primitivo sistema de morada, hayan sido en muchos otros
aspectos fuertemente aculturados por las tribus vecinas.

22. Ramimzz, Bayrazan: Dexcriprién del reino del Pen}, etc., pp. 295-296.
_ 23. Acosra, ]0sm>u mz: Hirtoria Natural _y Moral de la: Iruliar, t. I, Madrid, 1792, p.'86.
24. Hmuuua, Azrromo mc: Historia General de lo: beclvo: de lo: Castellano: en la.: ula: _y rxerra

firme del Mar Oreano, Madrid, 1615, 5* déeada, libro H, cap. 13, t. HI, p. 92.
25. Squuu, Gnonon E.: Peru, iruxdenr: of travel, etc., pp. 309-310.
26. Basamua, Momzsro: Lo: Indio: Umx, 0. c., pp. 190-192.
27. Basamuz, Monmroz Lo: Indio: Uru.r, 0. c., pp. 201-202.
28. Msrmnaonmv, Banon Corman 1:•n:L'Ernpire du Soleil. Pérou et Bolivie, Paris, 1909, p. 123.
29. Knucuuumc, W.: Beitrige (ur Fragr der alms kulrurgertlzicbtm Bezieburxgm word and Iidame

rika, eu "Zeirzehrif: fur Ethnologie, 1934, entregas 4-6, pp. 238 y 324, Berlin, 1935.



Por otra parte, es indudable que si comunjdades importantes dc Uru
vivieron sobre camalotes 0 balsas trabadas, otros grupos tuvieron sus habi
taciones en las margenes del lago y del Dcsaguadero. Alonso Ramos nos
da a entender claramente la existencia dc estos géneros de viviendas, cl
terrestre y el acuatico, cuando nos dice quc sus casas pegadas a la la
guna dicha (el Titicaca), son menos que chogas, 6 tugurios, y se sustentan
de la rayz de la juncia, y junco, que el agua cria, como animales inmundos;
y algunos viue sobre la misma agua, cn vnos como grandes Ccspcdoncs.

°"°

En Calancha nos hallamos con una alusion a otro tipo de habitation:
la choza subterranea los que abitan en tierra, cs cn sepulturas debajo
de tierra por el frio..."“, y Cosme Bueno rcfiriéndose a los indios conver
tidos, afirma que se acomodan 5, vivir en unas tristes cuevas, y cn exca
vaciones, que cubren con cstcras de totora’

Es esta vivienda subterranea de los Uru, un interesante dato para agregar
al mapa que publico Métraux; menos segura es otra referencia del mismo
Calancha que dice quando viven en la laguna, son sus casas sobre bar
bacoas i enea..." lo cual deja entrever la posibilidad dc que los Uru hayan
construido algo asi como palafitas, pero, repito, el dato no es claro ni
seguro.

Los indios que yo visité cn Iruito viven en tierra, en chozas solidamcnte
construidas, quizas bajo la influencia colla, pero, conservando en la choza
redonda, caracteristicas propias y primitivas.

Hankoaki es el nombre del lugar en el cual ha sido erigido el pueblo
de los Uru o Iruito. Hankaaki es una palabra compuesta que en lengua ayma·, _
ra significa 'tierra blanca' o, para seguir cl orden de construction originario
°blanca tierra'; el nombre proviene sin duda de una capa de tierra caliza
que hay en el lugar y que los aborigenes de la region emplean para blanquear
sus casas, diluyéndola enagua; los marineros aymara de mi bote cargaron
algunos terrones de esa pintura natural para encalar sus chozas dc tapoje.

La costa sobre la cual esta Iruito es barrancosa y tiene unos cuatro me
tros sobre el nivel del Desaguadero; en tiempo seco esta altura, como es
natural, aumenta. La barranca no es cortada a pique, presenta mas bien
un gradiente de ocho a diez metros de extension sobre el cual estan unas

pircas de adobe de un metro mas o menos, que dividen la costa cn lotes
—que son los astilleros de fami1ia— con una anchura variable entre quince
a VCIDCICIIICO metros.

30. Ramos, G.: Hirtoria de Nxmtru Suiora, etc., o. c., p. 322.
31. CALANCHA, Fu. Anrromo mz 1..1: Caranim maralizada, etc., t. I, p. 650.
32. Brmuo, Cosmz: Ducripcidn do lu pravincia: permucimre: al Obixpuda de La Paz, cn "D0

cumentos literarios del Peru", colectados y arreglados por el Coronel de Caballeria del Ejérciro,
Fundador dc la Indcpcndcncia, Manuel dc Odriozola, t. IH, Lima, 1872, p. 137.



En lo alto dc la barranca y a lo largo dc la costa, abarcando la amplitud
total del pueblo, se extiende una faja de terreno a modo de calles costa
neras de unos seis, ocho o mas metros de ancho, segén el lugar, mas alla
de la cual se alzan las primeras casas.

Iruito impresiona un poco al principio como una aglomeracion desor
denada de chozas de distintos tipos, pero en realidad no lo es. La unidad
ecologica que constituye el pueblo es un conjunto de chozas complemen
tarias de la principal, la que es casi siempre dormitorio y cocina a la vez,
cn tanto que las restantes son depositos de viveres y enseres de uso domesti
co. Cada conjunto de chozas se alza dentro de un recinto rectangular cercado
por un muro de adobes de poca altura; un conjunto de este género de aso
ciacion es la casa de Tomas Kespi, cuyo relevamiento planimétrico presento.

Circunda el conjunto de chozas un pircado rectangular de adobes cuya
altura es de 1,20 m. mas 0 menos; las lluvias en algunos puntos han desgas
tado algo la pared, pero en general ésta se conserva bien; las dimensioncs
del cerco son de 23 m. por 16 y solo esta interrumpido por una entrada de
un metro de ancho, abierta sobre el costado Oeste a 5 m. del angulo Nor
oeste; a la izquierda de la entrada sobre la misma pared Occidental se levanta
la principal construccién del recinto, que es la casa redonda del tipo anti guo
donde cocinan y duermen Tomas Kespi y su mujer.

Mide esta choza cinco metros de diametro; la forma de su planta no es
circular perfecta, el muro es de adobes mas bien grandes, pero su espesor
es inferior al que representan las casas redondas aymara; los adobes son
visibles por fuera solamentc en algunas partes del costado Sud donde se ha
desprendido el revoque exterior que reviste el muro; la medida externa de
los adobes es de 50 cm. de largo por 20 de alto y 20 de ancho; el muro no
es aplomado, presenta mas bien una ligera inclinacion hacia adentro, su
altura es de 1,50 m. La puerta se abre mirando al Este; el umbral se levanta
unos centimetros sobre el suelo; la altura de la puerta es de 1,40 m. y su
anchura de 80 cm.; los costados son ligeramente curvos y los bordes redon
deados; la abertura se cierra con una gruesa estera armada entre dos palos.

El armazon del techo presenta una curiosa estructura. La pieza prin
cipal es un arco hecho con una vara, uno de cuyos extremos se apoya sobre
el dintel y en su punto medio y el otro en la parte opuesta, sobre esta pieza
que constituyeiuna verdadera hilera se apoyan a modo de cabrios, ocho
palos, cuatro de cada lado pero de distinta longitud colocados a distinta
altura y angulo respecto de la hilera; sobre estos palos mas cortos y para
lelamente a la hilera se tienden a cada lado a unos 80 cms. una pequefia

gavilla de totora y otra a igual trecho de la primera; sobre esta armazon
colocan las rectangulares que forman el techo, primeramente se colocan

73



:°`°E"°‘¥

° °

n I ' °
Q

Fig. 4. - Plano cle conjunto de la casa de Tomas Kcspi: A, habitacién; B y C, despcnsa; D, clcp6·
sito de combustible; a, b, c y d, secciones de las mismas. Los cuatro puntos frente al clepésito D

reprcscntan los palos del telar.

dos separadas que cubren solo los bordes opuestos, y luego, sobre1:nor»·.
téndolas, ponen dos centrales unidas por su borde y de tal modo que la
union coincida en toda su longitud con la vara central 0 hilera. Para sujetar
las esteras se emplean cuerdas trenzadas de las que se usan para atar las
balsas; las ataduras se hacen paralelas al palo mayor y son cle varios tipos,
los mas corrientes son dos; uno de ellos consiste en sujetar con una doblc
cuerda a cada lado de la estera central; esta cuerda se amarra atrés y ade
lante a estacas cortas plantadas en el muro 0 bien pasan por un agujero
a través de él y penetran al interior donde se atan a estaquillas alli puestas;
la estera del borde ya sujeta. en parte por la central se asegura mediante
una cuerda sencilla que sigue la direccion de la doblc, pero va colocada
mas hacia afuera y se ata a estacas exteriores; el otro procedimiento con
siste en atar a la misma estaca las dos cuerdas, a saber: la doblc principal
y la simple secundaria, pero en cse caso la ultima ticnc en su parte central
una atadura al muro que la desvia hacia afuera, dzindole una posicién an
gular. En ambos tipos de atadura hay ademas otra invariable que pasa
por encima de la hilera y se amarra al interior de la choza.
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El interior es bastante amplio, pero oscuro y ennegrecido por el humo.
Seguin Polo, los Uru se alumbran quemando la flor de la totoraa'. La choza
0 ksia apenas conriene las cosas esenciales para _dormir y comer; dos esteras
gruesas son los lechos y un fogon de barro con una especie de guarda fuego
en la cocina y boca del homo cuyo cuerpo, de adobe como la choza, sobre
salc por cl lado exterior de la misma; sobre este fogon se ven algmmos nichos
en los cuales hay objetos pequefnos, ollitas 0 recipiences contenienclo aji,
sal y condimentos y a un lado en el suelo pequefias excavaciones para posar
las ollas. De algunas estacas clavadas en las paredes cuelga algun objeto
doméstico 0 red. Tal es la casa redouda de Kespi cuya description con pe
queias variantes puede aplicarse a todas las de l.ruit0 de igual tipo,

Después de la casa circular las construcciones de mayor importancia
son dos casas rectangulares con techo de esteras a dos aguas, que se hallan
situadas en los angulos N oreste y Sudoeste del recinto, y sus puertas se abren
hacia el Oeste y el Este, respectivamente. En la primera, destinada a depo
sito 0 despensa se veia al pie de las paredes unas como gradas de adobes
sobre las cuales guardaban los Kespi telares, tambores, trajes de baile, lana
hilada, kaniawa, rollos de cuerda, telas, husos y en fin todo cuanto cons
tituye el patrimonio de un Uru acomodado. Las dimensiones de este rancho
erande 4,50 rn. de largo por2 m. de ancho y 1,50 m. de altura en la parte
mas baja y 2,20 m. en la parte mas alta; todos sus detalles arquitectonicos
son copia fiel de las casas aymara de igual tipo, excepto el techo, que es,
como ya dije, de estera de totora. Otras casas rectangulares tenian cn su
pared exterior asientos de adobe 0 (patillas). El rancho del rincon Sudoeste
es del mismo tamaio que el anteriormente descripto, y en él vivia un viejo
pariente pobre de Kespi; en el rincon del Noroeste dos construcciones bajas,
sin puertas, cubiertas con una estera, servian de deposito para el combus
tible.

En tiempo seco las mujeres arman afuera sus telares y realizan al aire
libre la mayor parte de las tareas domésticas.

Todo Iruito esta formado por una agrupacion de pequeios conjuntos
de casas y recintos como los descriptos; entre unos y otros grupos hay,
a veces, una tortuosa y estrecha calleja, pero esto no es lo normal; ordina
riamente para llegar a algunas casas del centro del pueblo hay que cruzar
varios recintos.

La iglesia, con su patio que describiré mas adelante, esta a un costado
d_e1 Pueblo, a diferencia de las aldeas aymara, donde normalmente ocupa
el centro, frente a la plaza.

33. Pow, joni Tonunoz La: Un: del Peri 5 Bolivia, 0. c., p. 459.
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Indiscutiblemente, las chozas redondas son las que presentan la mayor
suma de caracteres primitivos; la técnica de la techumbre recuerda la de
los Chipaya de Carangas y su vinculacion con aquéllos parece clara tam
bién por este rasgo.

Ademas de la casa redonda que he descripto, Posnansky ha visto entre
los Uru, en Simillake, la casa redonda cle forma cupular con techo y paredes
dc adobe, que es bastante difunclida eu otras partes del Altiplano; por mi
parte, solo una construccion de este tipo, bastante destruida y defectuosa,
vi en Iruito y estaba dcstinada. a albergar un cerdo pequeiio.

NAVEGACION

Vivan en tierra firme 0 en islotes, los Uru son siempre un pueblo de
pescadores; por eso, para ellos tanto 0 mas importante que su casa cs la
balsa hecha con totora, 5`cirpus totora”‘. De todos los cronistas es Cobo
quien mejor ha descripto la balsa de los Uru: Lian con cuerdas dos
haccs de Enea del grandor que ha de ser la balsa, los cualcs quedan bien
apretados y redonclos, con la punta de la proa delgada, de modo que por
cn medio sean mas gruesas y vayan desde alli adelgazando hacia los cabos,
no igualmente, porque el que ha de servir de popa queda mas grueso, si no
es que ambos remates hayan de tencr la forma de proa, como la tienen
muchas balsas, que en tal caso adelgazan por igual las puntas de los dichos
haces; los cualcs juntan luego aparejandolas a lo largo, punta con punta
y cabeza con cabeza" “

En la actualidad los remates agudos son caracteristicos en las balsas
del Desaguadero y de la region de Hoaqui; ninguna balsa es vista por alli
que tuviese proa y popa como las que describe Cobo; en cambio, las balsas
de la region de Puno y Capa Chica tienen ambas extremidades romas y
levantadas. Indudablemente, es ésta una caracteristica local; cn cuanto

a la variedad mencionada por Cobo debe considerarsc hoy desaparecida.
Gosling ha notado esta diferencia de formas The bow and stern are high

out of the water giving a very graceful and ornate effect and show a distinct evidence
of artistic taste. The "balsas" used by the Peruvians on the other side of the lake
Titicaca are slightly different design and less ornaruental‘*

Como la duracion de la balsa es de unos tres meses mas 0 menos, cada

Uru debe construir por lo menos tres 0 cuatro balsas por afio. Ningon autor

34. Pzmom, Louuzo R.: Las balsas usadas por los aymards tn el Iago Tiricaca, cn "Physis",
t. XI, N° 38, Buenos Aires, dieiembre 1932, p. 145.
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35. Coao, P. Bnunéz Historia del Nuevo Mundo, t. IV, Sevilla, 1890, p. 218.
36. Gosuwo, Cizcu.: An account of a visit to Angwahi, ctc., p. 106.
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LAMINA XI. —ATfib3, dos tipos de redes: el skochskokako y cl iakako. Boleadoras de madera
con mgmija de piedra, Abajo, pesquera.
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LAMINAXII. — Desde arriba: Multipunta para pescar armadc en el extremo de la llokena.
I ICxtrem1dad tndentada de la llokena 0 botador que se apoya en el fondo de los tctorales para
1mpulsar la balsa. Extremo de un palo con una bola de totora para ag1tar el agua. Piedra
p3.I‘2. fondear COD Sl1I'C0 y C\.l€l`d2.. Gancho (IB l`Il3.d€I`3. QUE S0 US3. p3.I`3. €StII'31' Ia C\.lBl'd3. COI}
que se atan los haces de la balsa. Martillo de piedra empleado para golpear los haces de totora,

reduc1énd0l0s, mientras se hace la ligadura. _ ¢ 4**
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LAMINA XIII. — Pescador de Iruito cn su balsa. (segnin fotografia de Posnansky). Vela de
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LAMINA XV. — Fajas tejidas usadas por las mujeres de Iruito.
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LAMINA XVI. — Dos csqucmas dc la casa circular dc Iruito (vista dc frcntc y dc arriba).
Estcras dc totora que sirvcn para tcchar y difcrcntcs modos dc atarlas.
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LAMIIQA XVII. — La casa de Tomas Kespi vista de afuera. Interior de la misma; sc ve la
cocma con su guardafuegb y cn el suelo una dc las gruesas esteras que suven de lecho.
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LAMINA XVIII. — Arriba, aspecto exterior de una vivienda circular del islote de Simillake,
con techo en falsa béveda (segfm fotograf ia de P0snansky).Abaj0, el fogén de la casa de Kespix



ha dado hasta la fccha una descripci6n realmente completa del proceso
dc construccion de estas curiosas embarcaciones y, en verdad, tampoeo
puedo hacerlo yo ahora, especialmente en lo que concierne a la formaci6n
de los bultos fusiformes que las constituyen; pero mi tiempo de observacién
ha sido bastante prolongado como para poder disipar el error, tan gene
ralizado, de suponer que las balsas de totora estan constituidas por s610
dos cuerpos, cuando cn realidad tienen tres.

La construcci6n de una balsa 0 rmi comienza con el corre de la totora,
el cual se hace de raiz mediante el empleo de un cuchillo amarrado a un
palo largo; la totora asi cortada se carga en una balsa y el indio, tripulando
otra, la remolca hasta su astillero donde la pone a secar, formando algo
asi como gavillas c6nicas que son periédicamente removidas hasta que se
deshidratan por completo. De inmediato se procede a la formacién de tres
cuerpos fusiformes, uno pequeiio y dos grandes, que tienen la longitud de
la balsa 0 sea de cuatro a seis metros; seguidamente se procede a la li gadura
con una cuerda de trenzado plano y delgado, colocando el cuerpo mas pe
queno y corto cn el centro y los dos grandes a los lados; la cuerda se coloca
comenzando por un extremo y la ligadura se realiza en tal forma que en
cada vuelta rodea los tres husos. La primera vez que se pasa la cuerda no
se la ajusta, mas bien se deja algo floja, pero una vez pasada toda se pro
cede a ajustarla mediante tirones que se dan en cada vuelta con un gancho
de madera, una y otra vez golpeando sin cesar la totora con un martillo
cle piedra, hasta que se consigue una uni6n tan apretada que el cuerpo cen
tral, oprimido por los dos laterales, se estrecha ydesaparece de la vista,
dando la impresi6n de que la balsa s6l0 consta de dos piezas principales.

Una vez que la atadura se ha realizado, se colocan las bordas, que son
otras gavillas fusiformes de muy poco diametro, unos quince centimetros
mas 0 menos en su parte mas ancha, y que se fijan arriba y a los lados de
la cmbarcacién mcdiante una atadura en espiral que se pasa cada vuelra
0 vuelra por medio por la ligadura del cuerpo de la balsa, y con esto queda
listo el casco; al aparejarlo para salir de pesca, suelen agregar en uno de
los cxtremos de la cubierta una pequeiia sobreborda, también de totora,
que sirve para contener mejor e1 pescado.

Los métodos de propulsi6n empleados son la lloquma y la vela.
La llaquma, mas que un remo, es una especie de botador de unos cua·

tro metros de largo que lleva atados junto a su extremidad aguzada dos
palillos c6nicos, formando una especie de tridente; la madera de la llaquma
no proviene del ambiente de los Uru, sino que es importada. Gosling no
pudo obtcner ningun ejemplar, pero yo logré uno, pagando buen precno
por él.



La vcla csté hccha con town dispucsca pnlclamcutc, dc ta.1 m0d0
quc lqs cxtrcmos grucsos y dclgados dc los juncos sc corrcspondcu, for
mando una superficic crapczoidal; cn cl bordc superior sc ata sélidamcucc
un palo z modo dc cruccro, cl cual a su vcz sc fija cu cl vérticc dc uu mésril
constituido por dos palos cn V, cada. uno dc los cualcs sc apoya y sc ara
por su cxcrcmo a cada una dc las bordas; un siszcma dc cucrdas quc partcn
dcl vérticc hacia adclantc y hacia arrés pcrmjtc rcbacir la vclz junco con
cl mésril cuando cs prcciso, y ocras dos cucrdas amdas a cada uno dc los
cxtrcmos dcl cruccro sirvcu al pcscador para la oricntaciéu adccuada; la
vcla gcucralmcntc va monrada cn cl rcrcio anterior dc la cmbarcacién.

Como los Uru pasan cn sus balsas largas horas pcscando, suclcu dispo
ncr con la misma vcla dos tipos dc abrigo, a modo dc carpa, para dcfcn
dcrsc dcl vicnto y dc la lluvia. Uno dc cllos, quc lcs vi cmplca: cu las pcs
qucras dc Iruito, consistc cn parar la vcla dc tal modo quc form: una cspccic
dc media ticnda cénica, bajo la cual se instala acurrucado el pescador. E1
otro tipo dc abrigo no pude observarlo personalmeute, pero a juzgar por
notables fotografias de Posuausky y una ligera referencia de Basadre, parece
quc con una cspccie dc mimbre forman arcos que van de borda a borda,
sobre los cuales tienden la vela o una estcra que, a veces, se embarra

Fuera del Titicaca la balsa de totora es conocida en los siguientcs lu
gares de Sudamérica:

Warpé.

Guanacache .

Passau

Costa Peruana .

Perf: .

Golfo San Mateo .

Rio Apurimac .
Nahuel Huapi
Guahibo del Meta .

Kairé (Tupi Guar.) en la desem
bocadura del S. Francisco al

Norte de Bahia.
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10.

11.

12.

16.

Uru del Titicaca. . PAn0m y mms.
Vzrios.Uru dcl Dcszguadcro.

Uru dc] P00p6. Nnvnu Lmn1nz:Lu Lac: de: Hur: Platzux, pp. 85-87.
Ccllagé, Mzci. PA1.Av¤c1N0, E.: Notas manuscrizzs.
Costa Pcruana . Hnrrzz, G.: Ueber Altperuanixcbe Wuxserfabr-{eng in der

Peruunixcber Kam: in "Dcr Erdball", jahrg. 5, Hcft 10,
pp. 371-373.

Matzcos P.u.Avncu~ro, E.: Noras manuscricas.

Lambaycquc . Hmrrzn, G.: 0. c.
Pachacamzc Hnmzn, G.: 0. c.

Lagos Chilcnos . Rosums: r. I, pp. 172-173.
Iudios Camzcuclos dcl Lago San

Pablo, Ocavalo, Ecuador . . . Foro comunicada por cl Dr. Tarquino Hidobro, dc Quito.
Cinco lcguas al Nortc dc Gua

nauya Rclucione: Geog. do India:. t. I, pp. 126-127. Rclacién
dc la ciudad dc Guananjz y sus tétminos, p. 105 y sig}

INDUSTRIAS

Las actividadcs iudustrialcs dc los Uru som limitadas. Maticuzo nos

,los presenta como mantra: dc buzer rrapa dc la tiara _y param: —y urmz:
" ”y cbuca.•·— que um Ju: banner.

Hoy todavia los Uru son especialistas en tejer unas esteras compuestas
de cordones planos que canjean con sus vecinos.

Cordcleria. — Fabrican los Uru para su uso una cantidad relativamente
grande de cuerdas de las mas diversas materias- (totora, paja, lana, pelo
humano, etc.); las técnicas empleadas son fundamentalmente dos: el retor
cido y cl trenzado.

E1 retorcido se hace colocando dos haces de fibras entre las palmas de
las manos y restregandolas fuertementc una contra otra, logran un doblc
efecto en cada movimiento de vaivén, en el primer tiempo cada haz se re
tuerce sobre si mismo y en el segundo se unen los dos haces en una sola
cuerda. Por medio dc este procedimiento fabrican las cuerdas cle totora
para las boleadoras del mismo material, pero, en general, la materia prima
empleada en la técnica del rctorcido es una especie de paja algo dura pero
bastante delgada, con la cual variando el espcsor de los haces, obtiencn
cuerdas de diversos grosoresyaplicables a todo uso.

La segunda técnica que es la del trenzado, presenta algunas variantes.
Un trenzado plano de tres ramales de paja es empleado en la fabricacion
de cuerdas para construir balsas y asegurar los techos de las casas; para

38. Relacimm Gzogrdficnr dc India, t. I, pp. 126-127.
39. Manmczo, Lrc. Don juan: Gabierrw del Pm}, o. c., pp. 179-180.
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fabricarlas sc sicnran los hombrcs cn cl sucl0 con las picrnas scparaclas y

algo rccogidas, apoyando 10s c0d0s cn las rodillas, roman cntrc sus dcdos
rrcs pcquciios ramalcs y comicnzan a rrcnzar dc ral mancra quc 10 rrcnzaclo
va salicndo dc las manos cn dircccién al Cll¢l’p0 dcl 0pcrad0r; éstc rrabaja
rapidamcnrc y la cucrda, a mcdida quc aumcnta su longirud, cs pasada por
dcbajo dc las ascnradcras y sc acumula cn cl suclo a cspaldas dcl rrcnzador.
Orros ripos dc rrcnzados no son aplanados, sino rcd0nd0s y sc haccn dc
cspcsorcs divcrsos y longirudcs adccuadas a sus fincs; algunas cucrdas dc
pclo humano sc usan para 10s fondcadorcs dc balsas y rcdcs.

Las cucrdas dc las bolcadoras dc madcra cstan hcchas con una técnica

mi _gmeri.r,· trcnzan primcramcnrc con lana dc llama 0 alpaca cinco 0 scis
cucrdiras dc unos dos milimctros dc cspcscr, las que lucgo sou rcunidas
cn un s0l0 haz, mcdiantc una csrrccha y fina cnvolrura cn cspiral, dc h.il0
dclgado, y sin s01uci6n dc conrinuidad. Esta ligadura comprimc cl haz y
lc da un cspcsor uuiformc dc cinco milimctros mas 0 mcnos, rcsulrando
dc la opcracién un cordén sumamcnrc duradcro, rcsisrcnrc y muy apropiado
para cl fin a quc I0 dcstinan.

Ccmria. - Los Uru posccn una ccstcria dc las mas primirivas —la ccstc
ria cn cspiral- pcr0 a difcrcncia dc 0tr0s, los ccstos dc los Uru ricucn una
curiosa parricularidad ycs la cstrucrura dcl f0nd0, la quc cn lugar dcl con
sabido coiled dc 0rr0s ccstos, ricucn cl f0nd0 constituido por una rcd quc

`]°°°m°a " ``°`

csta arada a los lazcs dc cn

voltura y cnganchc dc las.
cspiras. Un asa dc paja trcu
zada 0 rccorcida complcra
cl artcfacro, cuy0 aspccro
gcncral cs t0sc0; las dimen
sioncs dc los ccstos varian

cntrc 20 y 40 ccnrimctros dc
diamcrro por 15 a 20 ccnri·
mctros dc alrura.

Eiizii. p¤??fE¤Z;c?5m§SZZilrZi$ZZL£.i; Evm- — €<>¤ •=$¢¤m d¢
hs f=i=S 1:0r0ra los Uru confcccionan

sus lcchos, vclas para sus
balsas y ccchos para sus casas. Aunquc para los lcchos sc usan cstcras
mas grucsas quc las cmplcadas para 0rr0s fincs, la récnica cs cn todas
cscncialmcntc la misma; csto cs, la ligadura dc haccs 0 dc juucos aisladcs,
scgfm los casos, mcdiantc dos cucrdas; una dc cllas pasa por una dc las , \·



cans dc la cstcra, micntras quc la otra, pasando por la can opucsta, arra
vicsz los cspacios quc median cntrc haz y haz 0 cutrc junco y juuco, y cu
gmcha. la primcrz cucrda. Estc géucro dc atadura cn las vclas y cstcras dc
los tcchqs sc hacc solamcutc cu la proximidad dc los bordcs, cn mum quc
cn las cstcras mis grucsas, cuyos clcmcntos constitutivos cu lugar dc scr
puntos aislados sou mauojos dc cllos, sc cmplcan hasta cuatro ataduras
distribuidas dos dc cllas cu 10s bordcs, y las otras dos cquidistantcs cu cl
cucrpo dc las cstcras.

Tcjidas. — Las mujcrcs Uru tcjcu cllas mjsmas, dcsdc ticmpos autiguos,
las tclas quc usan para sus vcstidos, cllas y sus csposos; la laua quc cmplcan
cs dc ovcja y la adquicrcn dc los C011a vccinos, sicndo cl instrumental para
hilar y tcjcr copia ficl dcl quc aquéllos cmplcan.

Las técnicas tcxtilcs son distintas cn las fajas y cn las rcstantcs prcndas.
En las fajas, la urdimbrc cntcra cs dc un solo `hilo rctorcido y sin cortar

y tan grucso quc dos dc cllos haccn un ccntimctro; la trama cs dc hilo mas
fino; cl tcjido cs sin planos y hccho con una sola aguja; cl hilo dc la trama
toma cada hilo dc la urdimbrc y lo cnvuclvc totalmcntc antcs dc tomar
cl proximo. En la primcra vuclta mucstra los hilos scsgados y cl nudo hacia
abajo; cn la scgunda vuclta dc trama cl nudo qucda hacia arriba. Para obtc
ncr los dibujos las tramas son parcialcs y sc cnlazan las dc un color con otro.

En los otros tcjidos sc usa cl llamado punto dc poncho dc urdimbrc
cubicrta. Los gorros o cl llucbu y las mangas postizas son tcjidos a la aguja.

Posnansky nos habla dc unos tcjidos dc pluma quc consistian cn trcnzar
las barbas dc las plumas junto con algo dc lama o sin clla, formando un
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i g. 6. · Alfarcria dc uso doméstico. Dos dc las piczas son de pasta grucsa y factura tosca,
probablcmcntc confccciouadas por los mismos Uru.
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fabricarlas sc sicntzn los hombrcs cn cl suclo con las picmas scparadas y

algo rcccgidas, apoyzndo los codos cn las rodillas, roman cntrc sus dcdos
rrcs pcqucfnos ramalcs y comicnzan a trcnzar dc tal maucra quc lo trcnzado
va salicudo dc las mauos cn dircccién al cucrpo dcl opcrador; éstc trabaja
répidamcntc y la cucrda, 2 mcdida quc aumcuta su longitud, cs pasada por
dcbajo dc las ascncadcras y sc acumula cn cl suclo a cspaldas dcl trcnzzdor.
Otros cipos dc trcnzados no son aplauados, sino rcdondos y sc haccn dc
cspcsorcs divcrsos y longitudcs adccuadas 2 sus fines; algunas cucrdas dc
pclo humano sc usan para los fondcadorcs dc balsas y rcdcs.

Las cucrdas dc las bolcadoras dc madcra cstan hcchas con una técnica

mi gmeris; trcnzan primcramcntc con lana dc llama o alpaca cinco 0 scis
cucrdicas dc unos dos milimctros dc cspcsor, las que lucgo son rcunidas
cn un solo haz, mcdiantc una cstrccha y fina cnvoltura cn cspiral, dc hilo
dclgado, y sin solucién dc continuidad. Esta ligaduxa comprimc cl haz y
lc da un cspcsor uniformc dc cinco milimctros mas 0 mcnos, rcsultando
dc la opcracién un cordon sumamcntc duradcro, rcsistcntc y muy apropiado
para cl fin a quc 10 dcstinan.

Cemrla. — Los Uru posccn una ccstcria dc las mas primirivas -1a ccstc
ria cn cspiral- pero a diferencia de otros, los cestos de los Uru tienen una
curiosa particularidad yes la estruccura del fondo, la que en lugar del con
sabido coiled de otros cestos, rienen el fondo constituido por una red que

Fig. 5. · Esquema que muestra la técnica texeil
uzilizada por la mujer Uru para la fabricaeion dc

las fajas.

esta atada a los lazos de en

voltura y enganche de las.
espiras. Un asa de paja tren
zada 0 retorcida completa
el artefacto, cuyo aspeeto
general es tosco; las dimen
siones de los cestos varian

entre 20 Y 40 cenrimetros de
diametro por 15 a 20 centi
metros de altura.

Estcrur. —Co11 esteras de

totora los Uru confeccionan

sus lechos, velas para sus
balsas y techos para sus casas. Aunque para los lechos se usan esteras
mas gruesas que las empleadas para orros fines, la técnica es en todas
esencialmente la misma; esto es, la ligadura de haces 0 de juncos aislados,
segun los casos, mediante dos cuerdas; una de ellas pasa por una de las , X



cans dc la cstcra, micntras quc la otra, pasando por la can opucstz, arra
vicsa los cspacios quc median cntrc haz y haz 0 cntrc juuco y junco, y cu
gancha la primers. cucrda. Este géucro dc aradura cu las vclas y estcras dc
los techqs sc hacc solamemtc eu la proximidad dc los bordcs, cn camo que
cu las esteras mis gruesas, cuyos clcmeuros consriturivos cn lugar de scr
puntos aislados sou mauojos dc cllos, sc cmplcan hasta cuatro ataduras
distribuidas dos dc ellas cn 10s bordes, y las otras dos equidistantes cn cl
cuerpo dc las csteras.

Tejidas. — Las mujeres Uru tejeu cllas mismas, desde tiempos autiguos,
las telas que usau para sus vestidos, ellas y sus esposos; la lama que emplean
es de oveja y la adquieren de los Colla vecinos, siendo el instrumental para
hilar y tcjer copia fiel del que aquéllos emplean.

Las técnicas textiles son distintas en las fajas y en las restantes prendas.
En las fajas, la urdimbre entera es de uu solo `hilo retorcido y sin cortar

y tan grueso que dos de ellos hacen un centimetro; la trama es de hilo mas
fino; cl tejido es sin planos y hecho con una sola aguja; el hilo de la trama
toma cada hilo de la urdimbre y lo euvuelve totalmente antes de tomar
el proximo. En la primera vuelta muestra los hilos sesgados y el nudo hacia
abajo; en la segunda vuelta de trama cl nudo queda hacia arriba. Para obte
ner los dibujos las tramas son parciales y se enlazan las de un color con otro.

En los otros tejidos se usa el llamado punto de poncho de urdimbre
cubierta. Los gorros o el llucbu y las mangas postizas son tejidos a la aguja.

Posnansky nos habla de unos tejidos de pluma que consistian en trenzar
las barbas de las plumas junto con algo de laua o sin ella, formando un
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ig. 6. · Alfareria de uso doméstico. Dos de las piezas son de pasta grucsa. y factura tosca,
probablementc confeccionadas por los mismos Um.
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especialisimo hilo que usaban para ciertos tejidos de confortable abrigo,
siendol al mismo tiempo absolutamente impermeable‘

Alfareria. - Posnansky, buen conocedor de los Uru, afirma que éstos no
hacen alfareria, y las piezas que usan las obtienen por canje con los Colla
de jesus de Machaca". Sin embargo, Gosling dice que: ...potmgy that I have
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Fig. 7. · Alfarcria de uso doméstico que los Uru obtienen de los Aymara caniezindolas por pcscado.

seen when with them, differs to the shape and design of that of the Aymaras and
Quichuas. I bought two earthern jars at Angwaki very slightly baked. There was
no colouring matter or design on these jars which were about a foot tall and the shape
which was pleasing to the eyes resembled in a very striking manner the alcarraza
of Southern S pain". Por mi parte, aunque el mayor numero dc especimencs
de alfareria que vi entre los Uru era de procedencia aymara, pudc recoger_
algunos ejemplares toscos y mal cocidos que me parecc que no pudieron
salir de las expertas manos de los Colla, y eu tal caso serian hechos por los
mjsmos Uru, que originariamente no tuvieron alfareria.

VIDA ESPIRITUAL

Sociedad. — En 1933 los Uru de Irujto formaban unas catorce o quince

familias. Los apellidos son pocos y de origen aymara casi todos, excepto
uno, Cortéz, que es de origen espaiol y, segun opina el profesor Posnansky,
adquirido por los Uru a causa de haber sido un indio en tiempos lejanos,
apadrinado por un espaiiol de cse nombre, el cual, segun la costumbre esta
blecida para esos casos, habria dado su apellido al ne6fito, quien lo habria
trasmitido luego a su descendencia.
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E1 cargo dc jcfc dc la tribu 10 dcscmpcia un Hilzcata quc sc cligc cada.
150, pero su auroridad cs précricamcurc nula; cn general los vcrdaderos
jcfes y conscjcros son los viejos, que son muy respcrados.

Familia. — La familia es mouogémica; la edzd para contracr marri
monio cs para. los hombrcs la dc dieciocho a vcinrc, y no antcs. El derccho
dc elccciéu correspoudc a los hombres, quicues rieneu limiracioucs circum
tauciales muy cstrictas impucsras por una notable cscasez dc mujeres, que
sc agrava por el hccho de que les esta prohibido casarse cou Aymara. Pre
guntado Severiano Wila sobre las coudiciones que normalmeute debian
rcunir las mujeres elegidas como esposas, me contesto que todas las mujeres
son iguales, agrcgando filoséficamente "basta que sean mujeres"; sola
mente los matrimonios entre consanguineos proximos esta vedado.

Cuando una pareja de Uru ha acordado casarse, los padres del novio
junto con el pretendiente hacen una visita a los padres de la novia y, si son
pudientes, llevan consigo alcohol y coca y celebran una pequefna fiesta,
que podriamos llamar de esponsales, conocida en Uru con el nombre de
baxcbai; después de dos semanas o un mes los prometidos se unen y van a
vivir a casa del marido.

Divirién sexual del trabajo. — La division sexual del trabajo entrelos
Uru es la siiuientez

.. .........Alfareria ....

Canasreria

Esteras ................

....Tcjido
Construccion de casas ...........

..... . .. .Agricultura.
.. ......Pesca

Caza ..........

Trabajo en madera ..............
Construccion de balsas ..... . .....

. .. .......Cocina

Hombre: gm:

(ayudan)

(en campaia) j (en el pueblo)
Preparacion conserva _ ..
Acarreo del azua . .........



'En la utilizaciéu de asientos hay también una curiosa distincibu; mieu
rras 10s hombres sc sientau sobre las ‘patil1as' de los ranchos, las mujeres
10 hacen en el suelo.

U Las mujeres, segun Posnausky, sou las iuzermednarnas eu los uegocnus
para los cuales igual que la mujer aymara, sou mas habiles que 10s

h0mbres"“.

Vida inlividual. — Cuando uace un ninio le ponen sal eu la boca, habito
dc indudable origeu crisuiauo, I0 bafian en agua caliente y recién a las dos

: Ii°U

Q `

Fig. 8. · ]ueg0s de los niios Uru: boleadora de :0:0ra. juego que ecnsisce en hacer
girar un hueso mediaute el mismo principio que el "mu mu" de los Chirigumo.

Boiillas de arcilla sccadas al sol.

semauas le impouen un nombre sin especial ceremouia. Los hijos viveu
sicmpre eu casa de sus padres y el cratamiento que sc les da es afectuoso.

Cuaudo un iudio uru enferma, llamau a algfm yariri _0 médico hechicero
de los pueblos aymara VCCi11OS;qSi el enfermo muere, tieuen el cadéver in
sepulto un dia 0 por excepcién dos, pasados 10s cuales, 10 eutierrau.

Prapiedvd. — Cada indio uru es propietario de sus utiles y cosas perso
uales. E1 la 0 es dc todos, ro en la ribera cada familia tieue su‘10te 0 3 Pc
asullero, que uu es usado por 0rr0 mas que sus propietarios. Los hjios here
dan en comun est0s terreuos no ueden veuderlos. Sobre 10s totorales, Y

4}. Poszuznrnr, A.: La: Urn: u Ucbumi, 0. c., p. 252.



los Uru afirman tm derecho de propiedad que todos los otros grupos vecinos
reconocen al pagarles una tasa por el corte de la totora, cuando necesitan
disponer_de el1os‘

Religién. — Los Uru, oficialmente, pertenecen a la religion catolica;
tienen en su pueblo una pequefia iglesia de adobe cuyas medidas interiores
son de 3 metros de ancho por 8 de largo. Al fondo se levanta el altar,
que es una curiosa coustruccion de barro blanqueado, cuyas lineas generales
recuerdan las de una piramide escalonada. En las gradas hay nichos en los
cuales se hallan los santos (tres 0 cuatro) y que son modestas imagenes
estampadas en cartulinas y aseguradas con chinches en el fondo de cajas
vacias de cigarros; se ven ademas dos pobres candelabros de lata y la figura
central del altar es un crucifijo pequeiio colocado en un nicho cerca del
coronamiento. A lo largo del techo tienen tendidas guias de cuerda de las
cuales penden pequeiios gallardetes de papel multicolor; la capilla esta
muy limpia y bien `cuidada; un vecino prominente se encarga de ella y
guarda las llaves.

No tiene sacerdote fijo, como ocurre en tantos pueblos de indios del
Altiplano, y cuando lo necesitan, acuden al de la parroquia a que perte
necen, que es jesus de Machaca; mensualmente los Uru designan un indi
viduo de su tribu destinado al servicio del cura, el cual consiste, principal
mente, en proveer de pescados a la mesa del padre.

Tratando de buscar vestigios de las primitivas creencias aborigenes,
pregunté a un indio quién habia hecho el mundo, y me contesto que Tuii
(el Sol) y que él era el unico y verdadero Dios. No es posible que esta idea
de un dios solar sea el resultado de una remota catequizacién incaica, aun
que ésta fué negada expresamente por algunos cronistas, diciendo: par nr
gmt: may tarca, no lc: dician érdm la: Inca: céma babfan dc adarar al .r0l y ur
virl¢“. Pero Calancha asegura que 5`us idalatrias rm adarar al Sol i a esta
laguna, a quim azm adaraciamr de sumirianj i lc afrccm de maiz, pero ella: an
ruzian al mcrma Dio: que adaran*

Respecto del origen de su pueblo, aseguran ser descendientes de una
mujer y un hombre que surgieron del Iago.

Mdrica, jucgar _y Rccrcaciarm. — Algunos Uru usan quenas y tambores
iguales a los de los Colla y taien melodias y ritmos iguales a ellos. Sus
juegos son limitados; s6lo he visto a los niiios fabricar discos zumbadores
con torteros y huesecillos y jugar con bolitas de arcilla.

44. P0sNAmKY, A.: Lo: Uru: 0 Uclmmi, 0. c.
45. Relaciosm Gcogrdficar & Indiar, t. H, pp. 54-55
46. CALANCHA, Fu. Azrromo ma LA: Carmica maralizada, ctr., pp. 650-651.



Hemos visto en répida reseiia cuail es la cultura de los Uru modernos;
podemos atirmar con certeza que su vida econbmica de pescadorcs es la
originaria, y que ella se conserva aun tal como la vieron los conquistadores
y primeros pobladores espaioles.

Pero queda por ver el més interesante problema que plantea la cultura
de los Uru u Otsuia, y es el problema de sus vinculaciones culturales.

Se descuenta para ello, légicamente, en virtud de constancias histbricas
bastante claras, su parentesco con los Uru pescadores del sistema de lagos
de la cuenca del Altiplano. Se puede también dar por demostrada, por obvias
razones de atinidad lingiiistica y cultural, la estrecha vinculacion de los
Otsuia con los Chipaya esrudiados por Métraux, aparecieudo estos ultimos
como Uru adaptados posteriormente a una economia de pastores, consis
tente en la cria de cerdos y llamas, que fué adquirida bajo la influencia
del blanco, del aymara 0 del atacameiio.

Aparte de estas indiscutibles relaciones culturales uru-chipaya, se ha
buscado vincular a los Uru con los Changos de la costa maritima de Chile
y Sud del Peru por una parte, y con los Arwak por orra.

Eric Boman es el autor de la idea mencionada en primer término y la
expone con las siguientes palabras: Le.: Uro: du Demguodero sont peut-{tre
le: mé'me.r que Ie: Uro.r ou Cbongo: du Pacifique: le.: description: de: un: et de:
uutrer cont en effec porfuitemmt concorduntex et le: deux auteur.: de relacioncs,
Lozuno—Muc}:uca et Mercado de Perialoxa, contemporuin: (1581 et 1582 ), moi:
écrivunt indépendummmt l°un de l'4utre, leur dormant Ie mime nom: Uro.r"

Debemos seiialar aqui dos errores en la exposicién del meritorio arqueu
logo: uno de ellos es el de juzgar al gentilicio Uru como elemento util para
establecer relaciones culrurales, y esto no es aceptablc, porque Uru no es
el verdadero nombre de la tribu que nos ocupa, sino una desi gnacion mas
bien despectiva que los indios de habla aymara emplearon para designar
a diversas tribus de pcscadores; el verdadcro gentilicio de los Uru del Titi
caca es, segun vimos en las péginas que preceden, Otsufxa u Ochozuma en
la versiun arcaica de las crénicas; y en cuanto a los gentilicios de los grupos
de la costa, algunos de cuyos nombres verdaderos conocemos, eran: Cama
changos, Camanchangos o Changos, Huancachos, Camanchilques o Chil
ques, mencionzindose también unos Uchuzumas (Uros sujetos o seden
tarios) establecidos en los altos valles, hasta la Cordillera*

47. Bomm, Emc: Antiquitér de la Region Andine de lu Ripdlique Argentine et dx diurt {Am
curna, t. I, Paris, 1908, pp. 72-73.

48. Cfmto Vmar., A.: Punto: fundamentaler par: el utsdio de lu birtoria _y geogrsfb do Ariu, "
en Boletln de la Sociedad geogrifica de Lima", t. XXIX, 2* serie, 1913, pp. 171-174.



Sc vc alli que nuestros Otsuia figuran solamente como indios reducidos
y fijados tierra adentro, y, sobre todo, que su designation gentilicia no
figura entre las tribus costeras propiamente dichas.

Sin embargo, no excluimos totalmente la posibilidad de que algnin grupo
de cultura otsuiia hubiese llegado a la costa en condition de emigrado; si
esto ha ocurrido, es punto a dilucidar aim; pero, en todo caso, no seria a
indios en esta condicion a quienes alude Boman, sino a los Changos en con
crero, y esto constituye el segundo error. Facil es demostrarlo, si estable
cemos una comparacion entre algunos elementos esenciales de la cultura
material de ambos grupos. Tenemos en primer término en los Uru u Otsuisia
del Desaguadero, varios tipos de habitation que nada tienen que ver con
la tienda de cuero de los Changos; la balsa de juncos, si bien existe en la
costa peruana, afecta una forma rudimentaria distinta de la de los indios
del Desaguadero y no la poseen los Changos, cuyo bote de odres inflados
es desconocido en el Altiplano; tampoco coinciden los medios de pro
pulsion; son el doble remo para la costa maritima y la vela y el botador
para el Altiplano.

En la técnica pesquera, el anzuclo y el arpon de Cobija no tieuen analogos
en el Desaguadero; en cambio, faltan para la caza la gran red de lana, la
honda y la boleadora. E1 vestido de lana tejido, tanto en épocas historicas
como en la actualidad, es en ambos grupos un producto de importacion
aloctona, y no serviria como término de comparacion; pero las pieles y
los tejidos de totora de los sepulcros de Arita y Tacna, en el supuesto de
que hayan pertenecido a los Changos, si existieron en el Desaguadero, no
han sido jamas mencionados. Estos pocos pero fundamentales rasgos diver
gentes, no se compensan con analogias de otros; y bastan por si mismos
para establecer que los grupos en cuestion, en el orden cultural, no son
idénticos. Si pasamos a otro orden de conocimientos, el antropofisico por
ejemplo, vemos que los pequefnos Changos no son asimilables a los Uru dc
Iruito.

Queda tan solo un campo propicio a la vinculacion y es el lingiiistico;
eu este terreno Rivet y Créqui de Montfort habrian demostrado que los Uru
costeros y los del Desaguadero hablaron un mismo idioma, que era el Pu
kina‘°.

Pero esta posibilidad de asimilacion _en una sola familia lingiiistica es
explicable por difusion o préstamo, y no afecta dentro dc lo que noses
wposible ver en el presence, la autonomia cultural de los grupos en cuestion
que, como hemos visto, es grande.

49. Cnéqm-Mownonr, G.iy P. Kwan: Le lungs: Ury ou Pskiua, cn "journal de la Société
des Américanistes dc Paris", nouvelle séric, t. XVII, 1925, p. 220.
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Dc todas maneras, pues, corresponde declarar que los Uru del Desagua
dero y los Changos no forman, como lo insinuo Boman, un grupo homo
génco.

A Rivet y a Créqui de Montfort, ademas de la fundacion de la familia
urupukina, se les debe la paternidad de la hipotesis de la vinculacion de
esa lengua con el grupo Arwak. El vocabulario uru que yo recogi no es
por cierto suficiente para establecer comparaciones que arrojen nueva luz
sobre el problema; pero los autores citados han presentado un ndmero de
analogias de vocablos y morfcmas en Pukina y Arwak realmente sugestivo.
Métraux, que ha tomado un vocabulario cxtenso uru y chipaya, esti eu
las mejores condiciones para darnos un juicio definitivo sobre esta intere
sante cuestion. Entretanto, desde el punto de vista de la cultura material
cabc afirmar que la vinculacion uru·arwak no se justifica, porque las pocas
analogias que cxisten, o son correspondientes a elementos de difusion tan
amplia que son casi ubicuos (por ejcmplo la pesquera), o bien, como en el
caso de la camisa sin mangas, que también llevan los Kampa del Ucayali,
son producto de una irradiacion tipicamente andina.

Por su economia baja, los Uru se colocan en un nivel de civilizacion
igual al de los pueblos recolectores, cazadores y pescadores de la zona aus
tral de Sudamérica, altiplano brasileho y pcscadores costeros, pero con
servan caracteristicas propias acentuadas. Constituyen seguramente, como
lo sostienen Rivet y Créqui de Montfort, vestigios de los primeros ocu
pantes de la region peruano-boliviana; pero nada de lo que especificamente
caracteriza a los Amazonicos se presenta en la cultura de los Uru. A mi,
modo de ver, éstos son pura y simplemente, un tipico néclco de las Urkul—
turm, que junto con las analogas mencionadas ocuparon el continente sud
americano antes de la llegada de los agricultores amazonicos y andinos.
De la misma opinion son Uh1e‘° y Krickebergsl. Vellard admite el remoto
origen amazonico de los Uru“. Imbelloni, al asignar los Uru al tipo racial
fuégido y laguido, rcfuerza indirectamentc la idea del origen primitivo
de los Uru“.
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