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Resumen: 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo estudiar varios aspectos culturales de la 

ceremonia tradicional funeral cañari. Para ello hemos recuperado cuatro cánticos fúnebres 

cañaris, que se ejecutaban originalmente en la comunidad de Quilloac durante los funerales 

tradicionales, para luego analizarlos usando herramientas etnomusicológicas y musicales. 

Siendo de gran importancia contextualizar los diferentes símbolos de la misma, ya que es el 

resultado de una mezcla entre la cultura cañari y la cultura religiosa española traída durante 

la conquista. Una concertación de tradiciones y costumbres que dieron como fruto a un 

sincretismo único en los andes ecuatorianos.  

En el primer capítulo se detallan algunos datos geográficos y antropológicos de la 

comunidad de Quilloac como contexto al consiguiente repaso histórico de la catolicidad 

cañari, y más específicamente a la particular forma en la que ha ocurrido el sincretismo.  El 

segundo capítulo revisa a profundidad la Cosmovisión Andina haciendo un repaso histórico 

sobre las diferentes tradiciones del pueblo cañari y su particular visión del mundo. De 

manera especial se investiga sobre el tratamiento que ha tenido la muerte en diferentes 

culturas y en la comunidad de Quilloac. El tercer capítulo presenta el análisis musical de los 

cánticos transcritos de forma aproximada a partitura, de manera específica a componentes 

musicales como: tonalidad, compás, textura, melodía, agógica, dinámica, timbre y forma.  

 

 

Palabras claves:  Análisis musical. Cultura cañari. Cantos fúnebres. 

Etnomusicología.  
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Abstract:   

This degree work studies various cultural aspects of the traditional Cañari funeral 

ceremony. For this we have rescued three cañaris funeral songs, which were originally 

performed in the community of Quilloac during traditional funerals, to later analyze them 

using ethnomusicological and musical tools. Giving great importance to contextualize the 

different symbols of it, because it is the result of a mixture between the Cañari culture and 

the Spanish religious culture brought during the conquest. A concertation of traditions and 

customs that resulted in a unique syncretism in the Ecuadorian Andes.  

In the first chapter, some geographical and anthropological data of the Quilloac community 

are detailed as a context for the consequent historical review of Cañari catholicity, and 

more specifically to the particular way in which syncretism has occurred. The second 

chapter reviews the Andean Cosmovision in depth, making a historical review of the 

different traditions of the Cañari people and their particular vision of the world. In a special 

way, research is carried out on the treatment that death has had in different cultures and in 

the Quilloac community. The third chapter presents the musical analysis of the three songs 

transcribed to score, specifically to musical components such as: Tonality, time signature, 

texture, melody, agogic, dynamics, timbre and form. 

 

 

 

 

Keywords: Musical analysis. Cañari culture. Funeral chants. 

Ethnomusicology. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo de tesis intitulada Análisis estructural melódico de tres cánticos 

fúnebres de la comunidad de Quilloac se circunscribe en la comunidad ancestral del 

Quilloac, rincón geográfico del cantón que culturalmente se caracteriza por ser un área 

cultural muy nombrada a nivel nacional e internacional. Su nivel lingüístico, la capacidad 

organizativa, la vivencia de los símbolos ancestrales jeringonzados en los rituales católicos, 

en las fiestas tradicionales, la vivencia del calendario agrofestivo fundamentado en la 

holisticidad de saberes, y las normas establecidas de la matriz de comportamiento cultural; 

su nivel de saberes cosmovisivos, vinculan al hombre con los personajes míticos del 

panteón andino, en este ámbito será el Apu1, Tayta Carnaval el propiciador de un excelente 

ciclo agrícola productivo, la reproducción de los animales menores y el estado de salud 

favorable. El ritual de la muerte, se vive en plenitud, en base a los estereotipos impuestos 

por la iglesia católica, apenas el ritual del lavatorio parece ser de origen ancestral.  

En este contexto, se desarrolla la presente investigación basada en los aportes 

bibliográficos de investigadores que han incursionado sobre esa temática. Con la finalidad 

de tener una visión amplia del ritual de la muerte, se ha recurrido a lecturas temáticas de los 

hebreos, de los judíos y romanos. Las inferencias lectoras, han permitido establecer 

comparaciones y se han determinado paralelismos muy cercanos a la vivencia del ritual de 

la muerte en el contexto del universo de estudio. 

En otro contexto se ha revisado textos que evidencian el ritual de la muerte y 

concepción, en el contexto prehispánico; se ha analizado y contrastado información para 

                                                           
1 Apu: Señor grande eminente, excelso, Dios sagrado. Gran nevado, deidad terrenal de mayor importancia, 
generalmente un nevado. (Torres Fernández de Córdova, 2002 (pág. 10-11)) en este contexto se cataloga 
como Apu a Tayta Carnaval. 
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entender la inmortalidad del alma, y se ha encontrado un paralelismo impresionante, 

resultados que saltan a la vista en la vivencia, y en el comentario establecido en el sistema 

de creencias. 

En el trabajo de investigación se recurre con frecuencia al término Ñawpa2, término 

poli-semántico, que en este contexto se aplica como un indicador del tiempo pasado 

remoto; entonces el ñawpa remite a épocas de los ancestros. Los mallkis, se refiere a los 

espíritus o almas, de los difuntos ancestrales que habitan en el uku pacha de las wakas. Para 

una mejor comprensión de la terminología filosófica kichwa, se adjuntan notas de pie de 

página, que permite explicar las razones de su uso. 

En el desarrollo de esta investigación se realizan reflexiones sobre la resistencia 

andina, pese a los procesos forzados de evangelización española que se ha impuesto por 

todos los medios. Se inicia tomando como fundamento los aportes teóricos de la fuerte 

presión evangelizadora. Como punto de reflexión se toma las tradiciones del ritual de la 

muerte en tiempos prehispánicos, en esta fase de la historia sepultaban a los difuntos en los 

“machay” o en otros lugares predilectos (waka local como el caso de Cañar). La presión 

evangelizadora creó los cementerios recintos en los cuales tenían que sepultar. La historia 

cuenta que luego de sepultados por la noche sacaban la tumba y llevaban a los lugares 

predilectos. Con el recurrir del tiempo, se aculturizó y se ajustó a las matrices culturales de 

la religión católica. Sin embargo, en el ámbito de la cosmovisión, de los rituales de 

petición, agradecimiento, propiciación, y de sanación, tienen huellas vivenciales de vieja 

data. De igual manera, los símbolos ancestrales del panteón teogónico andino, perviven 

                                                           
2 Ñawpa: [ñawpa, ñaŋpa] adv. antiguo, remoto; adelante. Kawsaykuna kallarik pacha. Runakunaka ñawpa 
yayakunapa kawsayta katina kanchik(Ministerio de Educación del Ecuador, 2009). Utilizado en este contexto 

para remitir a los primeros tiempos de inicio de la civilización. 
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jeringonzados en las fiestas católicas. La cosmovisión astral, filosófica, pachasófica, 

medicinal, agrícola y otras, herencias de viejos tiempos, testimonios de voces milenarias. 

En este trabajo, a partir del análisis musical de cantos fúnebres, se hace una 

aproximación a generar reflexiones culturales y ontológicas sobre la cosmovisión; este 

análisis, parte de la conceptualización, del enfoque holístico integrador de los saberes, de 

tal forma que para el indígena los conocimientos no están fragmentados, sino que están 

integrados y son interdependientes. En este ámbito, de compresión integral, se explica la 

concepción de la casa cósmica, entendida como el universo integral de cada comunidad o 

pueblo, y la comprensión de todo aquello que ocurra en su interior, es decir, permite 

entender de forma macro a la cultura. La integralidad holística de saberes, es posible 

entender en el tiempo y en el espacio que corresponde a los cuadrantes de la chakana, en 

este contexto, las cuatro fiestas mayores son un referente. En cada cuadrante, entra en juego 

acciones cotidianas especiales, en el ámbito agrícola, vivencial, mítico y festivo. 

Se abordan reflexiones de los principios andinos de ciclicidad, relacionalidad, 

correspondencia, dualidad, principios que entran en juego en todo el proceso del ritual de la 

muerte. 

En el ámbito de la relación con la naturaleza mítica, se considera a los rituales y las 

fiestas como los espacios, que generar reencuentros con los Apus, Ayas que pueblan el 

espacio andino; producto de esta relación armoniosa, alcanzan a vivir el alli apanakuy (a 

llevarse bien entre todos) y por ende llegar al sumak kawsay (a vivir en plenitud). De esta 

relación armoniosa depende el éxito en la producción de la chacra, en la reproducción de 

los animales menores y en el estado de salud de los comuneros. Dicho sea de paso, en estos 

espacios las wakas locales y de límite son iglesias que permiten acercarse a través del ritual 

a los espíritus míticos influyentes. 
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En la cosmovisión de la muerte, se hace un análisis del conjunto de tradiciones y 

vivencias en espacio de ritualidad, se justifica las razones por las cuales, las féminas 

cercanas al fallecido, emiten un llanto cantado resaltando las cualidades del fallecido, no 

cumplir con esta norma, conlleva a que el día del lavatorio sean llamadas la atención por 

los mayores y sometidas a un baño de castigo, aunque en la actualidad ciertas familias ya 

no cumplen con estas pautas ideales. Se explica también, las razones por las cuales se 

consume abundante alimentación en estos espacios de tres días. 

Con el afán de conocer de cerca las opiniones generales de comunidad, se aplicó 

una investigación etnográfica, a un universo de estudio selecto, entre catequistas actuales, 

excatequistas y maestros de ceremonia, y unos pocos jóvenes, la información obtenida da a 

entender que hay una matriz cultural de dominio general, a excepción de los jóvenes que 

ciertas particularidades desconocen. 

En el ámbito de los cantos, se obtuvo una vieja matriz de cantos en kichwa, escritos 

o traducidos en el año de 1945; por su naturaleza presenta, vacíos semánticos, 

imbricaciones de ideas, hasta alteraciones sintácticas. La traducción resultó un tema muy 

complicado debido a que, no se consigue encadenar las ideas. Sin embargo, constituye un 

referente poderoso para entender el impacto que tuvo la religión católica en el proceso de 

evangelización. El primer tema, denominado Salva tu Alma, toma con insistencia la 

vivencia del perdón que se debe emitir a Dios para estar libre de los pecados y asegurar que 

el alma goce del encuentro con nuestro creador. El segundo tema denominado Dios 

Churipak Nanay, (el dolor y el sufrimiento del hijo de Dios) llega con el mensaje de 

convencer a los feligreses, la tesis de que hay un solo Dios poderoso, hijo de la Virgen 

María, que entregó su vida por salvar del pecado a la humanidad. El tercer tema tiene que 

ver con el tema Almakunapa Nanay (el sufrimiento y el dolor de las almas), menciona que 
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el cuerpo y sangre de Cristo, ha salvado a la humanidad del pecado, de carne humana 

tentadora. Al final de la vida todos debemos rendir cuenta a Dios. El cuarto tema se 

denomina Virgen mama cruz kuchupi (la Virgen María junto a la cruz), se caracteriza por 

considerar a la hija de Dios, como una madre ejemplar que cuida del hijo en todos los 

momentos de la vida, entre sollozos y clamores no le abandona, se convierte en auxiliadora. 

El último tema se denomina Uyay churikuna (escuchad hijos míos) en su contenido induce 

a los feligreses a vivir la pasión de Cristo con mucha fe, y embargados en llanto, porque el 

creador entrego su vida por nosotros. 

Por otro lado, en el capítulo tres se expone la trascripción y el análisis musical de 

dichos cánticos, con la finalidad de indagar en relaciones modales y armónicas presentes en 

ellos, que aportan a un mejor entendimiento del fenómeno sincrético presente en 

la cosmovisión andina. Este proceso de rescate no estuvo libre de dificultades, pues 

actualmente son muy pocas las personas vivas que pueden entregar un testimonio sonoro, 

por lo cual era urgente rescatar estas melodías de la memoria de nuestros ancianos, 

interpretaciones que nos permitieron remontarnos al pasado y acercarnos a estas 

manifestaciones.  
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CAPITULO I 

Acercamiento histórico al ritual de la muerte 

A nivel universal, existe un amplio estudio del ritual de la muerte, estudios que de 

una u otra manera presenta un paralelismo con el universo de estudio. A continuación, los 

argumentos de autoridad al respecto. 

Para la cultura hebrea, la sepultura constituía el acceso del difunto a compartir un 

sueño eterno con sus antiguos padres. El proceso vivencial del ritual de la muerte, estuvo 

acompañado de llanto y de cánticos de lamentaciones fúnebres formales, es decir de 

acuerdo a las normas de la religión católica de esos tiempos. (Kathleen E. Corley, 2011, 

pág. 96) Para los hebreos, los muertos descansaban en Dios y no tenían la posibilidad de 

regresar del más allá.  

En el universo de estudio cañari, pervive con fuerza el ritual de la muerte 

acompañado de cánticos católicos, las lamentaciones de los parientes cercanos. A la muerte 

conciben como la transición de la vida terrenal al mundo subyacente de los abuelos y 

familiares que partieron de este mundo, tradiciones que se evidencia de manera 

generalizada. Por lo tanto, encontramos un importante paralelismo con el ritual de la muerte 

hebrea. 

Según Kathleen E. Corley (2011), el ritual de la muerte en el mundo judío, inicia 

con el velatorio, continúa en la procesión fúnebre, de llevar al difunto hasta la tumba, tres 

días después de la muerte: 

Los ritos en el cementerio no presuponían los conceptos posteriores de una 

vida después de la muerte o una resurrección de la persona fallecida, sino 
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que, más bien, su objetivo era crear un sentido de conexión o continuidad 

con el difunto. (Pág. 51) 

Este tipo de expresiones vivenciales, comparten también las familias cañaris y de 

manera especial, nuestro universo de estudio, la conexión con el difunto es impresionante, 

como sostiene Pichasaca (2020), incluso hay una conexión no solamente con los fallecidos, 

sino que con todos los mallkis3, (espíritus de nuestros ancestros) que para los nativos se 

mantienen en constante vigilia para que se cumpla el sumak kawsay4. La misa de réquiem, 

la visita frecuente a la tumba, las oraciones frecuentes en sus casas, el recordar sus buenas 

acciones, el tener en cuenta siempre sus buenos consejos, pedir que a través de los sueños 

consejos etc., son maneras de mantenerse vinculados con quienes partieron de este mundo. 

Iguales tradiciones vivenciales manifiestan también la sociedad mestiza que habita en el 

centro de la ciudad.  

Según Kathleen E. Corley, (2011) con respecto a la tesis de resurrección, 

manifiesta, que las evidencias encontradas en los estudios arqueológicos realizados en 

diferentes geografías, se han descubierto en las tumbas, ofrendas alimenticias como botes y 

conservas entre otros, junto a la cabeza del difunto. Recursos materiales, que son 

afirmaciones de la inmortalidad del alma, y que requiere de alimentos para sobrevivir. 

Tradición similar se practicaba hasta mediados del siglo pasado las familias de la 

comunidad de Quilloac, que recurrían al cementerio una vez al año para ofrecer las viandas 

de preferencia del difunto, colocaban por la noche junto a la tumba. En la actualidad, de la 

vos de los informantes no se han revelado la vivencia de esta tradición. 

                                                           
3 (Mallki) Mallcu: divinidad Inca (Torres Fernández de Córdova, 2002 (pág. 316)) En el presnete estudio se 
considera como espíritus sobrenaturales de origen ancestral que habitan en la profundidad de las wakas, y que 

influyen en el ciclo vivencial. 
4 Sumak Kawsay: El buen vivir o bienestar (Torres Fernández de Córdova, 2002 (pág. 185)) 
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Corley (2011), con respecto a la cultura hebrea, manifiesta que los deudos asoman con 

frecuencia a las tumbas para ofrecer comida y bebida dejándola en la parte externa de la tumba y, por 

ende, se mantenían en comunicación con el fallecido. Las visitas periódicas a las tumbas, según 

Lodoño Sierra, (2013, pág. 22), explica la vivencia del culto a los muertos, denotando que no nace de 

la nada y podrá tener algo transcendental en la vida de quienes continuamos existiendo. Estos rituales 

comunicacionales, es una tradición generalizada en el contexto de las comunidades cañaris, como se 

indicó en líneas anteriores. 

Otro dato importante del ritual de la muerte de los judíos, consiste en bañarle el 

cuerpo del fallecido antes de sepultarlo, además, ungían en señal de purificación. (Londoño 

Sierra, 2013, pág. 21) 

Esta tradición en el contexto de la comunidad de estudio, tres de los quince 

informantes, comentan lo que habían escuchado de sus abuelos, “En tiempos pasados tenían 

la costumbre de bañarles acompañado de un estricto ritual, previo a vestirle con atuendos 

especiales para colocar en el féretro. Esta tradición, permitía partir de este mundo libre de 

todo mal, y de los malos espíritus. Mientras, doce de los informantes comentan no haber 

escuchado ni vivido este tipo de experiencias, recuerdan haber escuchado que esta 

costumbre, practicaban en otras comunidades lejanas, cuyos nombres no recuerdan. 

Según Ochoa (2020) comenta que había tenido acceso a datos in situ, con respecto a 

baño de los difuntos. Comenta que, en una lejana comunidad ubicada en la provincia de 

Chimborazo, cuyos comuneros migraron huyendo a la sobreexplotación realizada por la 

hacienda colonial de la parroquia Ingapirca y Huayrapingu del cantón Cañar; estos 
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comuneros aún acostumbran llevar al fallecido a un riachuelo y bañarle en medio de 

rituales de cánticos5, luego del baño le visten y continúan con los rituales de velación. 

En todo caso encontramos un paralelismo importante con las tradiciones de 

funerarias de judías. 

En Roma, según Londoño Sierra, (2013) manifiesta que sus deudos realizaban 

grandes banquetes y acostumbraban realizar varios días de duelo. Para estas culturas, la 

muerte era considerada como un proceso de transición al mundo de los fallecidos. 

Acostumbraban poner en el rostro del difunto una moneda de oro para darle al Barquero, 

personaje místico encargado de conducir al lugar eterno. De manera especial las mujeres se 

encargaban de preparar los cuerpos, lavarlos, ungirlos y, hacer las lamentaciones, 

acompañadas de cantos, gritos y llantos de corte fúnebre, demostrando el dolor por la 

partida del hombre o la mujer. Acostumbraban visitar la tumba en el cementerio y denotar 

la pena que llevan en su interior con lamentos, llevaban alimentos y otros dones, tenía miles 

de años esta tradición bajo su responsabilidad. Al maestro de ceremonia, o músico 

correspondía “Las lamentaciones emitidas a través de los cantos en los velatorios, inducía a 

la nostalgia y la tristeza, pero también, aprovechaban de esta oportunidad para alabar a la 

persona fallecida.” (Kathleen E. Corley, 2011) citado por: (Londoño Sierra, 2013, pág. 26-

27) 

Estableciendo un paralelismo con los tradicionales rituales de la muerte, se 

evidencia aparece como una fotocopia de la cultura romana, será que a raíz de la llegada de 

la conquista y evangelización a la geografía cañari; se difundió estas tradiciones, mismas 

que con el pasar del tiempo se nativizaron y hoy forma parte de la matriz cultural. 

                                                           
5 Juan Ñamiña: informante nativo comunidad de Jubal. Relaciones establecidas porque sus hijos estudian en la 

comunidad de Quilloac. 
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En Quilloac, según los informantes Pichasaca, Alulema, Pichasaca (2020), 

comentan que, el ritual de muerte para los indígenas es un espacio de concreción de los 

principios de “Correspondencia” “Solidaridad” y el “Yanantin6”. El principio de 

correspondencia, induce a todos los comuneros hacerse presente al velatorio de los tres 

días, pero cumpliendo con las exigencias de las normas, entregando donativos de alimentos 

de los familiares, nadie llega vacío. Los familiares de difunto tradicionalmente sacrifican 

una res; además los familiares de primer grado de consanguinidad, llegan con abundante 

alimentación, para ofrecer a los presentes que por lo general pasan de los 50 acompañantes. 

Para que se disponga de abundante comida y se pueda ofrecer a los visitantes, de manera 

especial, los familiares y comuneros, ofrecen contribuciones y donativos, de esta manera la 

correspondencia que concreta en el adagio popular “hoy día contigo y mañana conmigo”. 

Con estos argumentos, se concluye que existe abundante alimentación, de tal manera que 

los visitantes y acompañantes se sienten muy agradecidos. Ofrecen de comer, no solamente 

en el velatorio, sino en cementerio, el día del lavatorio de todos los bienes materiales y en 

el cuerpo presente7, siempre va haber viandas de buen gusto8. 

Según las informantes Pichasaca (2020) y Camas, (2020), manifiestan que las 

mujeres cumplen con un rol sumamente importante en todo el proceso funeral. Son ellas 

quienes se contactan con los catequistas para que se haga cargo de la ritualidad católica, 

tienen que organizar comisiones entre familiares y vecinas para se mantengan en la cocina, 

preparando alimentos todo el tiempo, porque se tiene que alimentar a más de cien personas 

                                                           
6 Yanantin: Principio andino de complementariedad y correspondencia tiene que ver con las prácticas de dar y 

recibir y de la vivencia del uno para todos y todos para uno.(Esterman, José y Peña, 1997) 
7 Pichasaca Rumalo, Alulma Rafael y Pichasaca Gabriel. Informantes sobre las costumbres de velación de los 

difuntos. Catequistas y abuelos ochentones. 
8 Informantes: Gabriel Pichasaca, Catequista de muchos años, Rumaldo Pichasaca, Catequista de 70 años, 

Rafael Alulema, abuelo catequista de 90 años. 
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durante tres días. En el momento que este interviniendo el catequista con sus cantos y 

oraciones católicas, la mujer no puede faltar de ese espacio. Allí, para cumplir con las 

normas del mito, tiene que llorar cantando, resaltando las virtudes del difunto; en caso de 

incumplir el mismo catequista o los abuelos familiares cercanos, están en vigilia, y el día de 

lavatorio someten a bañarles (a manera de castigo) aconsejando que deben cumplir con las 

normas. 

De esta forma, evidenciamos un paralelismo funeral perfecto con las tradiciones 

romanas. 

La costumbre de colocar una moneda de oro en el rostro del fallecido, como pago a 

Barquero para que llevara a su alma a su nueva morada, esta tradición no se desarrolla en la 

comunidad. El ritual que lleva al alma al mundo de los fallecidos, se llama “Pichka”9 

(lavatorio de todos los bienes materiales del difunto y de la familia). Según Pichasaca 

(2020) comenta que, en el imaginario colectivo de la gente pervive la siguiente concepción: 

“El alma del fallecido, se impregna en todos los recursos materiales que tuvo contacto el 

fallecido, y la única forma de despedir de la casa, es lavando en un río de buen cause sus 

bienes. Manifiesta el informante que el agua es el recurso que lleva el espíritu a su lugar de 

destino, por eso para nosotros el agua tiene vida, y consideramos como algo humanizado, y 

que tiene poderes sobrenaturales” manifiesta10.  

                                                           
9 Pichka: Término kichwa que significa cinco. Hace referencia al ritual de lavatorio después a los cinco días 

del fallecimiento del difundo, de los bienes materiales del difunto, hecho que se concreta después del quinto 

día de fallecido. 
10 Informante Rumaldo Pichasaca, catequista de 70 años. 
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En este estudio de acercamiento al ritual de la muerte, encontramos costumbres 

parecidas entre los hebreos, judíos y romanos, tradiciones generalizadas porque se 

fundamentan en la matriz de la religión católica. 

1.1. El ritual de la muerte en el contexto andino pre incásico 

El culto a los antepasados en los tiempos prehispánicos es vinculante con el espíritu 

del difunto que, inicia un ciclo de vida de manera misteriosa en algún espacio invisible; esta 

realidad, ata al individuo al curaca, a los territorios del ayllu, a los parientes, a sus tierras y 

a las prácticas de reciprocidad (ayni) y redistribución (minga) tradicionales. No cumplir con 

las pautas ideales del mito de la muerte, o con esta matriz cultural, implicaría enojo e 

irritación de los antepasados, provocando enfermedades individuales, familiares y penurias 

en la comunidad. (M. & García, 2002, Pág. 69) 

Para esos tiempos del ñawpa11, según la voz de 10 de los 15 informantes, abuelos y 

abuelas setentones, manifiestan que “la muerte, era concebida como un cambio de estado, 

la traslación del alma al mundo de los mallkis, que habitan en el uku pacha12  de las 

wakas13, desde esos espacios se encuentran vigilantes de los aconteceres en el mundo del 

kay pacha14”, el que parte de este mundo, no se aleja, siempre esta vigilante en los sueños 

revela, las buenas acciones y las malas acciones, e incluso, pide que pasen misa y que 

realicen oraciones. 

                                                           
11 Ñawpa: [ñawpa, ñaŋpa] adv. antiguo, remoto; adelante. Kawsaykuna kallarik pacha. Runakunaka ñawpa 
yayakunapa kawsayta katina kanchik (Ministerio de Educación del Ecuador, 2009). Utilizado en este contexto 

para remitir a los primeros tiempos de inicio de la civilización 
12 Uku pacha: Mundo de los muertos, mundo interior, averno, suberráneo, mundo de las profundidades de la 

tierra:  Término que remite, a la vida terrenal, (Torres Fernández de Córdova, 2002 (pág. 10-11)) 
13 Waka: Entierro guardado en los sepulcros, santuario, dios deidad divina, ofrendas presentadas al sol. 

(Torres Fernández de Córdova, 2002 (pág. 10-11)) 
14 Kay pacha: Tierra, mundo terrestre, planeta. (Torres Fernández de Córdova, 2002 (pág. 10-11)), según la 

cosmovisión cañari es el mundo en el que vivimos. 
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En el contexto andino de aquellos tiempos, no se especifica el lugar a dónde han de ir 

los difuntos (cielo / tierra), lo que si explica es, el temor de que el alma del difunto pueda 

quedar vagando por el espacio terrenal y causen el chiki15 o la mala suerte (Álvarez, [1588, 

cap. 182] 1998: 103; Cobo, [1653, Lib. XIII, cap. III] 1964 II: 154).  

En el contexto de la comunidad Quilloac, debido a la influencia de la religión 

católica, el alma del difunto se encamina a dos mundos misteriosos el cielo / infierno, los 

buenos de corazón entran en la gloria de Dios y quienes incumplieron con las normas 

sagradas de la biblia, tendrán acceso al infierno (Pichasca 2020). Según los mitos 

precoloniales, el alma de los difuntos se queda a vivir en el uku pacha, desde allí se 

convierten en todo videntes y protectores de la etnia. 

1.2. Comentario de los cronistas sobre el ritual de la muerte pre-colonial 

1.2.1. La inmortalidad del alma. 

Ya Pedro Cieza de León en su crónica dice: 

Tenían conocimiento de la inmortalidad del ánima y que en el hombre había más de un cuerpo 

mortal, y engañados por el demonio cumplían su mandamiento [dar de comer y beber a los 

muertos], porque él les hacía entender (según ellos dicen) que después de muertos habían de 

resucitar en otra parte que les tenía aparejada, adonde habían de comer y beber a voluntad, 

como lo hacían antes de que muriesen; [...], que las ánimas de los difuntos no morían, sino 

que para siempre vivían, y se juntaban allá en el otro mundo unos con otros, adonde, como 

arriba dije, creían que se holgaba y comían y bebían, que es su gloria principal (De León, 

1984 citado por M. & García, 2002, Pág. 69) 

                                                           
15Chiki: mal augurio, desgracia, adversidad, infortunio, crisis. (Ministerio de Educación., 2009 (pág. 46))  
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En Quilloac, de manera generalizada coinciden con Cieza de León, al concebir que 

las almas de los difuntos no mueren, sino que se juntan en el otro mundo misterioso 

desconocido, con aquellos que ya partieron de este mundo; manifiestan que por eso es 

necesario, ofrecer alimentos y bebidas en tiempos especiales. Valga la oportunidad para 

expresar, que los rituales de ofrecimiento de los alimentos desde la década de los cincuenta 

del siglo pasado, debido a la influencia de la religión, ha entrado en un proceso de 

decadencia.  

De igual manera, Francisco López de Gómara (1978), hace hincapié en el hecho de 

que "los españoles abrían estas sepulturas y esparcían los huesos, los rogaban los indios que 

no lo hiciesen, porque juntos estuviesen al resucitar, también creen la resurrección de los 

cuerpos y la inmortalidad de las almas" (pág. 67). 

En el contexto de nuestro universo de estudio, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas, el concepto de la inmortalidad del alma se explica en base a los siguientes 

argumentos:  

 Pichisaca, (2020) manifiesta: nosotros nos mantenemos en constante diálogo con 

nuestros abuelos, cuando tenemos que realizar negocios, actividades de siembra, del estado 

de salud de la familia, pedimos consejos; oramos a que intercedan indicando qué debemos 

hacer para que las cosas salgan bien. Ante este pedido, a través del sueño, dice que tenemos 

que hacer o no hacer, hay que ser obedientes y tenemos que cumplir con la información 

remitida en el sueño. 

Después de la muerte queda vagando el alma, y regresa a la casa en caso de haberse 

olvidado algún recurso material escondido o si un objeto material del difunto no fue lavado 

por sus familiares, el espíritu hará su presencia por las noches, abriendo las puertas, 

hablando, pero sin ser visible, en esos casos, si el difunto no hace soñar, dando a conocer 
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que su alma está en pena; por lo tanto hay que buscar por todo lado, hasta encontrar los 

objetos escondidos (Guamán Pichasaca). 

Si no se realiza el ritual del pichka, el alma sigue vagando en el entorno de la casa, 

se mantiene impregnado en sus prendas de vestir. El ritual del lavatorio, permite encaminar 

al alma, a que sea llevado por las aguas del río al paraíso eterno, de esa manera, se evita que 

esté entre la familia, causando zozobra, ruido y una desarmonía familiar. (Quishpi, 2020) 

En el día de los difuntos en tiempos anteriores, se acudía a visitar sus tumbas y se 

disponía de las viandas preferidas junto a su tumba; al tiempo que se elevaba oraciones y 

realizaban las debidas peticiones, para que se mantenga vigilante y propiciar el sumak 

kawsay de la familia. 

Con respecto a las osamentas de los difuntos manifiestan, Tenesaca Chuma & 

Guamán Guamán, (2020) que sus abuelos, pasaban una misa, y traían a la casa solo en 

casos especiales, por ejemplo, cuando había muchos cuatreros que robaban al ganado, se 

guardaba, pequeños fragmentos de huesos y se colocaba en un cofre, y se terminaba 

poniendo junto al corral. Estos huesos sagrados y misteriosos recobraban la vida y se 

encargan de cuidar, de tal manera, que nadie podía llegar, porque seguían hacían correr a 

los que intentaban robar. Hay gente que robaba los choclos y las papas, también se 

colocaba en la chacra y nadie podía hurtar porque les perseguía hasta dejar lejos. Después 

de cosechar, sacaban el cofre pasaban misa, velaban en la casa y volvían a dejar en el 

cementerio. De este espacio sagrado, de alto valor espiritual, no se puede coger 

arbitrariamente, los huesos e incluso la tierra, porque causa enfermedades, sueños 

misteriosos, y solo se puede sanar pasando una misa a las “almitas del santo purgatorio”, y 

velando a los santos de su preferencia que tiene en la casa. 
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Este conjunto de manifestaciones y sumado a esto el criterio de la resurrección, 

insertada por la iglesia católica que al momento tienen mayor impacto, pervive en la 

comunidad, aunque con respecto a la resurrección el cronista Hernando de Santillán (1968) 

manifiesta que los incas "creían también que los muertos han de resucitar con sus cuerpos y 

volver a poseer lo que dejaron, y por eso lo mandaban echar consigo en los huesos, y les 

ponían a los muertos todo lo mejor que tenían, porque creían que como salían de acá así 

habían de parecer sus ánimas allá donde iban" (pág. 112-113). En Quilloac, el concepto de 

resurrección, no es considerada como un pensamiento ancestral. Para los entrevistados, la 

resurrección es posible solo con la influencia divina de Dios; seguros están que se 

concretizará, tal como la biblia manifiesta.  

El Padre Bernabé Cobo hace otro análisis con respecto a sus tumbas y manifiesta: 

que tenían como "costumbre muy universal en todas las naciones de indios, tener más 

cuenta con la morada que habían de tener después de muertos que en vida; pues 

contentándose para su habitación con tan humildes casas como consta de lo que en este 

libro queda dicho [Lib. XIV , caps. IIIy IV], sin dárseles nada por tenerlas grandes y 

lustrosas, ponían tanto cuidado en labrar y adornar los sepulcros en que se habrían de 

enterrar, como si en eso soló estuviera toda su felicidad" (Cobo, 1964 Pág. 271-272) citado 

por: (López de Gómara, 1978 (pág. 67))  

En el siglo XVI lo generalizado en el contexto indígena andino, con respecto a los 

lugares de sepultura eran en los machais16, así, evidencia los relatos de la extirpación de 

idolatrías. Comenta que la iglesia católica presionaba a los nativos a que sepultaran a los 

difuntos, en lugares considerados como cementerios, sustituyendo con la costumbre de dar 

                                                           
16 Machay: Término kichwa, que significa, cuevas en general.  
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sepultura en los tradicionales macháis. Sin embargo, la resistencia de los nativos pudo más; 

muchas son las referencias coloniales que dan a conocer el cómo los indígenas 

desenterraban en secreto a sus difuntos para darles nueva sepultura de acuerdo con sus 

costumbres. Al respecto el Licenciado Polo de Ondegardo manifiesta que:  

"(…) es cosa comúnn entre indios desenterrar secretamente los defvntos de las iglesias, o ciminterios, para 

enterrarlos en las Huacas, o cerros, o pampas, o en sepulturas antiguas, o en su casa, o en la del 

mesmo defvnto, para dalles de comer y bever en sus tiem pos. Y entonces beven ellos, y baylan y 

cantan juntando sus deudos y allegados para esto" (Polo de Ondegardo, 1916 pág. 194.) citado por 

(López de Gómara, 1978 (pág. 67)) 

En el proceso de investigación no se ha evidenciado en el entorno de la comunidad 

de Quilloc machay o cavernas con sepulturas en su interior. Sin embargo, en la geografía 

del Hatun Cañar, si se ha descubierto esos espacios sagrados, por ejemplo, la cueva de 

Hacienda machay ubicada en los pajonales y en la ribera de la laguna Machángara. En 

cueva Curiquingue Huaycu, ubicada en la parte occidental de la laguna Machángara, en las 

cuevas multicámaras ubicado en la parte alta de la comunidad de Ger, se ha encontrado 

osamentas y restos materiales de oro y plata.  

Un testimonio de cementerio ancestral pre-colonial constituye el cerro Narrío, 

conocido como la waka de los mallkis; llevan esa denominación, los difuntos de las 

generaciones ancestrales que habitan en el interior del cerro y son considerados como 

espíritus sagrados protectores de la etnia. No se tiene información etnográfica ni 

bibliográfica, sobre el ritual de Aya markay en la geografía cañari, por lo tanto, parece ser 

un ritual propio de los incas.   

Es importante compartir y reflexionar sobre la información recabada por 

Fray Martín de Murúa que manifiesta: 
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"A un en los principios que se iba plantando la fe y religión cristiana entre ellos, aunque traían los 

difuntos a enterrar en las iglesias y cementerios, después de noche volvían y los 

desenterraban secretamente, sin que llegase a noticia de sus curas, y los llevaban a sus 

huacas, o a los cerros y pampas donde estaban sus antepasados y en las sepulturas antiguas, 

o en las casas de los difuntos, y allí los guardaban para darles a su tiempo de comer y beber; 

y entonces, haciendo juntas de sus parientes y amigos, bailaban y danzaban con gran fiesta y 

borrachera" (Murúa, 1987, pág. 416.)  

El Padre Pablo José de Arriaga (1968), en sus comentarios dice: "en muchas partes, 

y creo que en todas las que han podido, han sacado los cuerpos de sus difuntos de las 

iglesias y llevándolos al campo, a sus machays, que son las sepulturas de sus antepasados, y 

la causa que dan de sacallos de la iglesia, es como ellos dicen, Cuyaspa', por el amor que 

los tienen" ( pág. 199). 

Comenta también, que los indígenas:  "están persuadidos que los cuerpos muertos 

sienten, comen y beben y que están con mucha pena enterrados y apretados con la tierra, y 

con más descanso en sus macháis y sepulturas en los campos donde no están enterrados, 

sino en unas bovedillas y cuevas o casitas pequeñas, y esta es la razón que dan para sacar 

de las iglesias todos los cuerpos muertos"  (M. & García, 2002, Pág. 69). 

Entonces, la resistencia a la extirpación de las idolatrías, a la aculturación de sus 

tradiciones ancestrales pudo más hasta un cierto tiempo en la historia. Al final la iglesia con 

su influencia obligó forzosamente a que se acoplaran a las exigencias sagradas de la biblia, 

puesto en práctica por los transmisores de la religión, los sacerdotes impusieron 

forzosamente los dogmas exigidos por la biblia. En la actualidad, dentro de la ritualidad, el 

90% de sus vivencias proviene de la matriz cultural de la iglesia católica, es decir, por el 

lado que se mire, prevalece las normas de la religión católica. 
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Con respecto a la sepultura de sus ancestros en los sitios sagrados preferidos por los 

ancestros, en Quilloac, hace dos décadas atrás, fuimos partícipes del primer entierro en una 

waka de la localidad, de una fémina de la comunidad, considerada como la lideresa y 

amawta17, la más representativa de todos los tiempos. El fundamento de la familia, es 

dejarlo que descanse en la waka de la Diosa Luna, para que desde ese espacio siempre esté 

vigilante del desarrollo y buen vivir de la comunidad. Con este criterio de los referidos 

familiares, parece ser que aflora un viejo concepto de los Mallkis, espíritus de los difuntos 

que viven en el uku pacha de las wakas, encargados de velar por el alli apanakuy18 y el 

sumak kawsay de la comunidad. Con frecuencia los familiares se acercan a visitar, rinden 

culto a la difunta y a la diosa Luna. 

1.3. Resistencia a la religiosidad popular originaria 

El proceso de evangelizador en América Latina, se desarrolló en tres fases históricas; 

el primero, tiene que ver con el aprendizaje de la lengua materna de los pueblos originarios, 

un segundo momento con la publicación de las gramáticas de las lenguas originarias y 

tercero, con la traducción de los elementales dogmas católicos a las lenguas originarias. 

Todo intento evangelizador no conseguía separar de sus costumbres y rituales tradiciones 

sagrados, desarrollados en los templos sagrados o wakas; ante esta manifestación, 

emprenden duros proceso de extirpación de las idolatrías, para arrancar de raíz las 

manifestaciones de religiosidad popular, he aquí algunas referencias. 

Ratificando lo mencionado en líneas anteriores, en las que el clero optó por aprender 

las lenguas nativas, entender su morfosintaxis y la semántica de las lenguas y publicar 

                                                           
17 Amawta: Maestro sabio, filosofo del incario. (Ministerio de Educación., 2009 (pág. 46)) 
18 Alli apanakuy: alli significa bien, apanakuy, relación de amistad, por lo tanto, significa, llevarse bien. (frase 
que no registran los diccionarios) 
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obras lingüísticas y etnográficas importantes, esta primera fase de valoración lingüística se 

extendió hasta 1608, en la que el jesuita Diego González Olguín publica la Gramática y 

Arte Nueva de la Lengua General del Perú. (Bendezú Aybar, 1980 (Págs. 398-402)) 

Las costumbres y las prácticas de los rituales de petición de manera restringida 

continuaban desarrollándose, los nativos seguían realizando sus rituales en las wakas o 

espacios sagrados; ante esta situación el 1611 el sacerdote Francisco de Ávila recorre la 

Provincia de Huarochiri, decomisa más de cinco mil ídolos; destruye el adoratorio de 

Pariacaca, y coloca una cruz católica en ves del ídolo. En 1613, el Padre Arriaga manifiesta 

que con el afán de consolidar la evangelización había destruido 603 templos sagrados o 

wakas y 3.418 objetos de adoración, además en su informe indica haber castigado a 679 

sacerdotes indígenas, por incumplir los dogmas de la religión católica; además, se prohíbe 

la práctica de los bailes, cantos en la lengua quechua. En 1621, cuarenta sacerdotes 

indígenas y brujos fueron encerrados y castigados. Ávila difunde y aplica con todo el peso 

de las normas las prácticas de la extirpación de las idolatrías. En 1647, Francisco de Ávila 

escribe sermones en quechua para consolidar la evangelización, siendo responsables de su 

aplicación los curas de los indios. En 1614 el arzobispo Pedro de Villagómez publica la 

carta pastoral de exhortación contra las idolatrías de los indios, además, publica 

traducciones al quechua de la doctrina cristina, sermones y cuaresmas. En 1781 Areche 

expide una ordenanza prohibiendo el uso de los trajes indígenas, las presentaciones 

teatrales que recordaban a los antepasados, obligó el uso de la lengua castellana en vez de 

quechua (Bendezú Aybar, 1980 (Págs. 398-402)) 

Estas referencias, sobre la extirpación de las idolatrías, no solo se puso en práctica en 

Perú; si en toda la geografía andina; testimonios como la colocación de las cruces católicas 

en las wakas sagradas es un testimonio fehaciente. En la comunidad de Quilloac, 
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encontramos por lo menos tres sitios con cruces católicas de origen colonial, Narrío, 

Quillucaca, y Mesa Loma, wakas locales de alta influencia en la reproducción de los 

cobayos (Mesa Loma) espacio de poner en práctica los rituales a la Mama Killa (Quillu 

Caca) y Narrío, espacio sagrado de los mallkis cañaris de todos los tiempos. 

Los cantos y sermones escritos en kichwa, llegó a todas las comunidades de los 

pueblos originarios, que con el pasar del tiempo, se nativizó y se encarnó, llegando a formar 

parte de la matriz cultural y religiosa. La fe, las expresiones hirofánicas, son únicas e 

insustituibles, lo que quiere decir que el impacto de la evangelización tuvo mucha acogida. 

En el contexto de las haciendas coloniales ubicadas en Cañar, los administradores, 

como los mayordomos, mayorales tenían la obligación de hacer cantar y rezar en kichwa, 

por lo menos un día a la semana a sus trabajadores conciertos. Los cantos fúnebres, en 

lengua materna aprendieron en el contexto de la hacienda, surgen en estos espacios, los 

denominados maestros de ceremonia, es decir, personas con dotes de cantar en kichwa con 

mucha soltura, y son ellos quienes, desde tiempos pasados, fueron llamados a intervenir en 

los velorios. Es importante manifestar que, debido a la falta de nuevas publicaciones, los 

maestros de ceremonia, se han visto obligados a realizar copias de los cantos y rezos de 

vieja data, como lo presentaremos en este trabajo una evidencia. 

Con los argumentos descritos, se evidencia que el sector indígena cañari y 

básicamente los nativos de la comunidad de Quilloac, profesan la religión católica 

denotando hierofanías de alta fe y entrega a Dios. Sin embargo, herencias simbólicas de la 

religiosidad popular andina pervive amalgamada, símbolos que afloran en las procesiones 

de las fiestas mayores, como los cultos, Corpus, Navidad etc. 

Los cierto es que los símbolos de la religiosidad popular cañari, perviven 

jeringonzadas a la religión católica. El venado, cóndor, oso, la Mama danza, la danza del 
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Tukuman, la danza de las Damas, los mitos y rituales, son espacios vivenciales de la 

religiosidad popular de origen milenario o del ñawpa pacha. En la actualidad, hay una 

fuerte tendencia a recuperar los templos sagrados de ritualidad; a regresar y vivir un 

proceso de reencuentro con los Apus19 propiciadores del buen vivir es el objetivo. 

El ritual de la muerte es, es espacio de mayor impacto aculturizante ha recibido de la 

iglesia católica, solo podemos considerar el ritual de pichka (lavatorio) es un ritual de vieja 

data, sumado a esta, los saberes del sistema de creencias que gira en torno a la muerte. 

1.3.1. Incidencia de la religión católica en el ritual de la muerte. 

Para referenciar la incidencia de la religión católica en el ritual de la muerte, resulta 

pertinente iniciar el análisis, tomando como punto de partida las reflexiones teóricas de la 

religiosidad popular y el catolicismo popular. 

1.3.2. Religiosidad popular. 

Según Londoño Sierra N. F., 2013 (pág. 72), al respecto manifiesta: que la 

religiosidad popular es: 

“Un legado histórico de prácticas sociales y culturales “situadas entre la deshumanización y la 

liberación”. Vista así, sus contenidos están formados por creencias en seres sagrados, relatos 

maravillosos y mitos, símbolos y ritos en torno a necesidades básicas, normas y organización 

interna, ética, esperanza de salvación.”20  (pág. 72).  

Dicho de otra manera, la religiosidad popular, son todas las manifestaciones 

culturales que giran en torno a personajes divinos, con poderes sobrenaturales que inciden 

en el desarrollo del ciclo agrícola, mítico y vital. Entonces, los mitos, símbolos y rituales, 

                                                           
19 Apus: Seres con poderes sobrenaturales. 

20 Luis Fidel Suarez, Luis Antonio Estupiñan. La Religiosidad en Colombia, 32 
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de cada cultura constituyen la matriz o modelo de comportamiento a seguir. Por ejemplo, el 

mito de los mallkis, tiene que ver con la vida después de la muerte, en el interior o en el uku 

pacha de las wakas, estos espíritus, cumplen una función visionaria, correctiva y futurista, 

que aseguran el sumak kawsay en una cultura. Para asegurar la vivencia de esta incidencia, 

tenían que desarrollar las ceremonias exigidas por el mito. El sistema de creencias que gira 

en torno la visión anticipadora de la muerte, la inmortalidad del alma, el desarrollo de los 

cantos fúnebres bajo la denominación de Wanka según Lara, (1985, pág. 54), estos saberes 

constituyen la base sustancial de la religiosidad popular. 

1.3.3. Catolicismo popular desde la historia. 

La configuración del catolicismo popular en los pueblos originarios de América 

Latina, da inicio durante el proceso de consolidación la conquista española. Los 

responsables directos de la evangelización fueron las congregaciones religiosas 

conformados por franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. En la segunda mitad 

del siglo XVI se incorporaron los jesuitas. En los primeros años la aportación del clero fue 

limitada. Se consolida el proceso de evangelización organizándose canónicamente la Iglesia 

americana en diócesis, parroquias y doctrinas. (Murillo Murillo, 2011 (pág. 59))  

La metodología misionera cumplió con actividades concretas para cumplir con su 

propósito evangelizador. Lo primero, y lo más importante, fue, aprender hasta dominar, las 

lenguas nativas, luego, realizar estudios sintácticos, morfológicos y semánticos, hasta 

conseguir publicar las gramáticas de las lenguas originarias, como el caso de quechua en 

Perú; estudian también el sistema de creencias, tradiciones y costumbres, es decir, tratan de 

entender la filosofía pachasófica de los pueblos originarios. Centraron su interés en traducir 

los dogmas elementales de la iglesia católica a lenguas nativas. Publicaron desde el 
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principio catecismos o doctrinas cristianas, con contenidos elementales de los dogmas de la 

religión católica, con un estilo breve, sencillo y claro. 

El clero, desde su llegada, concibieron la evangelización del Nuevo Mundo como una 

tarea educativa, con este fin a mediados del siglo XVI, se fundaron, escuelas para niños y 

niñas indígenas, en estos centros educativos, a más de la lectura y la escritura incluía la 

doctrina cristiana, nociones de aritmética, música, arte y oficios. Por toda América se 

expandieron centros educativos cuyo objetivo central consistía en evangelizar a los niños. 

Con el fin de consolidar llegaron a conformar escuelas y colegios asignados para los hijos 

de los caciques, quienes con el pasar del tiempo serían los gobernantes de sus ayllus, por lo 

tanto, había que instruir en la Santa Fe Católica. (Murillo Murillo, 2011 (pág. 59)) 

De esta forma, el dogma de la iglesia católica, con el pasar del tiempo, se fue 

encarnando y nativizándose, en las culturas originarias del Abaya-Yala21. De este modo, la 

evangelización impartida por los españoles y portugueses conllevó al nacimiento del 

catolicismo popular iberoamericano; los devotos, promesas, procesiones, peregrinaciones y 

de un sinnúmero de otras manifestaciones, basadas en la recepción de los sacramentos, del 

Bautismo y de la Primera Comunión, del matrimonio se arraiga de manera aceptable. En la 

reunión de 1979 del Episcopado Latinoamericano en Puebla, diez años después Concilio de 

Medellín, reconocen al catolicismo popular como religiosidad engendrada en el pueblo, 

reacomodada y yuxtapuesta a la religiosidad popular andina. Por esta vía, las fiestas y 

rituales más representativas del calendario festivo andino se han culturizado y se 

resemantiza; por ejemplo, la fiesta ceremonial del Inti Watana, se sustituye por el Corpus 

Cristi, el ritual de la Mama Killa, se sustituye por las procesiones y las fiestas católicas de 

                                                           
21 Abaya – Yala: Tierra en plena madurez.  
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las vírgenes del Rocío y del Cisne, el Aya markay por el Día de los Difuntos, la fiesta del 

Kapak Raymi, se sustituye por la tradicional fiesta de la Navidad, la fiesta del Pawakar 

Raymi se sustituye por el carnaval. De esta forma, el catolicismo se configura dando origen 

a una matriz cultural de identidad iberoamericana. El obispado iberoamericano reconoce, 

que “se necesita cuidar el tesoro de la religiosidad popular de nuestros pueblos, para que 

resplandezca cada vez más en ella “la perla preciosa” que es Jesucristo, y sea siempre 

nuevamente evangelizada en la fe de la Iglesia y por su vida sacramental”. Op. Cit. (pág. 

69). 

1.3.4. La religión católica en la vivienda de la muerta. 

El catolicismo popular, impuso sus dogmas, de tal forma que su influencia se 

manifiesta en todos los espacios de este ritual. En el contexto de la comunidad de Quilloac, 

el catolicismo hace su presencia desde el preparado del espacio de velación, colocando el 

crucifijo a la cabecera. De manera especial, en las comunidades indígenas y en este caso, la 

comunidad en cuestión, ponen en práctica una diversidad de cantos católicos, en kichwa y 

castellano; rezan largas horas el tradicional Santo Rosario, expresiones católicas exclusivas 

de las comunidades indígenas. Los acompañantes que llegan a visitar, lo primero que hacen 

es elevar sus oraciones católicas, al tiempo que hacen peticiones para que su alma perviva 

en el seno familiar y en la comunidad. Se refleja el catolicismo, en la obligación de los 

dolientes de trasladar el féretro a la iglesia central para recibir la eucaristía de la salvación 

con la cruz alta que llevan adelante del cortejo fúnebre. En cementerio mire por donde mire 

se encuentran grandes muestras de religiosidad, desde lo estético-artístico hasta los mismos 

componentes celebrativos de los funerales. Las manifestaciones religiosas se notan desde la 

puerta de entrada hasta sus rincones más alejados; en este espacio, litúrgico y sagrado, se 



 

35 
María Rosa Sinchi Pichasaca 

concentran una diversidad de símbolos propios de la religión católica, además, recoge todos 

los sentimientos religiosos de cada persona que cree, que espera y que acompaña en el 

último descanso de cada ser humano, es por eso que las manifestaciones religiosas no se 

hacen esperar. (Londoño Sierra, 2013. p. 42) 

El culto a los muertos sin duda alguna refleja una experiencia religiosa en cada 

pueblo, a través de su acervo cultural y su sistema de creencias, con recorrer del tiempo la 

religiosidad se ha convertido como una expresión hierofánica de manera especial en los 

espacios de vivencia de los rituales. Los ritos frente a la muerte reflejan en parte, la 

experiencia que tiene cada cultura sobre la religión, sus creencias, lo que esperan después 

de la muerte y lo que hacen en vida para aceptar esta realidad. La diversidad de los ritos, los 

pasos, los elementos y los momentos que se utilizan en los funerales caracterizan cada 

experiencia como única, valida y efectiva, siendo la historia testigo de esto. (Londoño 

Sierra, 2013. p. 42) 

1.3.5. Los cantos fúnebres. 

Revisada la literatura pertinente al tema, no ha sido posible encontrar insumos 

teóricos que evidencien el proceso histórico de la inserción de los mismos al ritual de la 

muerte en el contexto andino. La única noticia que disponemos, llega a través de los datos 

históricos, Bendezú Aybar, (1980), tomando como fundamento las crónicas escritas en el 

siglo XV al XVII, expresa que, la evangelización al inicio, el clero centró su esfuerzo por 

aprender las lenguas nativas, luego, son responsables de las publicaciones de los 

elementales dogmas católicos de evangelización, en dos lenguas, castellano y la lengua 

nativa, en nuestro caso el quechua. Sin lugar a dudas, en estos escritos se habría publicado 

los cantos católicos que comenzó a utilizarse en el ritual de la muerte.  
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Es también oportuno reflexionar, si hubo o no cantos sobre el ritual de la muerte en 

los tiempos pre-coloniales, se ha revisado una diversidad de literatura, pero no ha sido 

posible encontrar evidencias concretas, Lara, (1985) expresa que había entre los quechuas 

del Perú una modalidad de cantos denominados “Wanka” modalidad que consistía en “(…) 

lamentar la lamentación de los seres queridos o de los personajes ilustres, exaltando al 

mismo tiempo sus virtudes” (pág. 54). Esta afirmación ancestral, parece ser que pervive en 

todas las culturas andinas, y de manera especial en la comunidad de Quilloac; aunque Lara, 

no explica si son las mujeres o los hombres que cumplían con este rol. En la referida 

comunidad son las mujeres las que cumplen con esta norma del mito de la muerte. 

Bendezú Aybar, (1980) compila, algunos poemas vinculados con la muerte, 

información correspondiente a la época precolonial, entre los más detectados poemas 

tenemos; “La muerte inmanente” (pág. 146), la “Consumación” (pág. 147), “Felipillo” 

(pág. 186), “Saywa (pág. 2419. Estos aportes, testimonian que hubo literatura vinculada 

con el ritual de la muerte, aunque no se especifica si fue o no cantos. 

Las evidencias analizadas corresponden a Perú preincásico, con respecto a la 

geografía cañari no se ha evidenciado información sobre los cantos funerales ancestrales, 

correspondiente al tiempo pre-incásico. 

La evidencia adjunta, corresponde a los cantos funerales católicos, que tuvo y tiene 

una enorme aceptación en la población indígena de la comunidad de Quilloac; tanto es así, 

que el catolicismo se vive con una profunda fe y con un sentimiento hierofánico 

trascendental.  

Pese a que los abuelos de la comunidad son muy reservados en proporcionar 

información documental, gracias a la coyuntura familiar se pudo tener acceso a este 

documento, considerado por ellos como una reliquia, que contadas personas tienen acceso. 
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Se trata de la copia manuscrita de los cantos católicos diversos, y entre ellos se encuentran 

algunos cantos funerales. El documento fue escrito en el mes abril de 1949, por un abuelo, 

ya fallecido de la comunidad, de nombre Ascincio María Pinguil, en tiempos de la 

hacienda. 

Es notorio la influencia de su lengua materna en la escritura, los préstamos 

arbitrarios de la lengua materna, a otra recipiendaria es notoria, y el nivel de interferencias 

que se evidencia.  

 

1 Libro de cánticos Fuente:  Propiedad de Ascincio María Pinguil, 1949 

Este documento fue proporcionado por la informante María Isabel Pichazaca Acero 

quien lo recibió de su difunto esposo Ascensión María Pinguil Pichasaca, quien en vida fue 

un cantante de la comunidad. Este documento contiene varios cánticos en kichwa que 

fueron registrados a mano por Don Ascencio Pinguil durante su vida cuando asistía a los 
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diferentes velorios y se fue aprendiendo dichos cánticos de memoria. Actualmente doña 

Maria Isabel tiene 90 años de edad y vive en el sector Narrío de la comunidad de Quilloac, 

razón por la cual ya no puede hacer rezar en los velorios por su avanzada edad, pero ella no 

se niega en prestar su libro que lo tiene bien conservado y guardado en su baúl y dice a 

quién aprenda rezar o pueda leer su letra lo va a dejar como obsequio, lo cual en esta 

generación los renacientes ya no suelen hacer rezar ya pocos quedan con el afán de seguir 

con la dicha costumbre. 

 

2 Doña María Isabel Pichazaca Acero. Fuente: Rosa Sichi. 

Contenidos del libro del difunto Ascensión María Pinguil, quien cuando estuvo con vida le 

dejo a su esposa María Isabel Pichasaca, contienen los siguientes cantos. El difunto en su 

manuscrito, clasifica los cantos de la siguiente manera: 

1.3.6. Cantos dirigidos a la Virgen. 

1. Rosario Virgenpak cántico. 
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2. Sagrada María charishkankiyari. 

3. Doctrin cántico Trinidadsma. 

4. Abididchsa (et. al) Maria corazón nis aorora. 

5. Dispricaciones (et. al) a la santísima Virgen. 

6. Virgen Mariapak Perpetuo Socorro 

7. Coronación Poncificia de María Auxiliadora P. Carlos Cresspin 

1.3.7. Cantos fúnebres. 

1. Salva tu alma 

2. Ángel de nuestra guarda 

3. Dios Churupak nanay. 

4. Almakunapak nanay. 

5. Al Ángel del cielo guía. 

6. Almapak nanay Belén Madre de Dios. 

7. Salve Dolorosa afligida Madre. 

8. Acto de contrición (Perdón oh Dios mío) 

9. Adoración el Señor 

10. Santokunapak nanay nanaykuna. Dios churipak rikuy rikuy. 

11. Pasión de San José de las alamas. 

12. Misericordiata Diosman mañashun 

13. San Joseman juicio punchakunapi. 

1.3.8. Cánticos al Niño Dios. 

1. Cánticos de los niños pastores 
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2. Bendito sea Dios, los ángeles cantan. 

3. Venid pastorcillos. 

Este compendio de cantos de vieja data, será adjuntado en anexos a fin de ofrecer un 

valioso material a los catequistas actuales de la comunidad. Tres son los cantos fúnebres de 

mayor trascendencia que se escuchan no solo en Quilloac, sino en todas las comunidades 

cañaris; Salve Dolorosa afligida Madre, Acto de contrición (Perdón oh Dios mío) y Salva tu 

alma, todos ellos ejecutados con profundo sentimiento católico, además, es de indicar que 

el ritmo y la melodía induce a que todos los acompañantes terminen en llanto.  
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CAPÍTULO II 

La Cosmovisión Andina 

Según (Vasquez, 2002), conceptualiza la palabra cosmovisión en los siguientes términos: 

La etimología de la palabra cosmovisión señala que se deriva de dos palabras griegas: cosmos= 

mundo; y visión= ver. Es el modo como vemos, vivimos, sentimos, y nos representamos la 

realidad o mundo que nos rodea. De la manera como vemos y sentimos la realidad que nos 

rodea es que guiamos y orientamos nuestras acciones. Cada comunero y su familia tiene su 

manera de ver el mundo, y en base a ese modo de ver y vivenciar desarrollan sus actividades 

y relaciones con otros humanos, sus deidades, y la naturaleza. (pág. 1) 

Esta visión del mundo físico, mítico e imaginario, se presenta en el mudo andino de 

manera integral, es decir, nada existe sin interdependencia, sin interconexión, por lo tanto, 

la dualidad, la ciclicidad22 del tiempo, la correspondencia, la armonía, el yanantin, son 

pautas de comportamiento que conducen al sumak apanakuy23 y por ende al sumak kawsay. 

La práctica de estos principios son evidencias de las relaciones holísticas con todos los 

elementos físicos y míticos de las comunidades andinas. El puente de relación holística, 

constituyen las vivencias sagradas de los místicos a través de los rituales ancestrales, 

espacios en los cuales, los símbolos sagrados de los Apus, Tótems, y Ayas que habitan en 

la casa cósmica de la comunidad tienen vida e inciden fuertemente en el desarrollo del ciclo 

agrícola, y vital. 

 Esta relación de carácter holístico se origina en el cíclico agrícola, por esta razón, el 

pueblo originario andino, son considerados como agro-céntricos, ontología que conlleva a 

                                                           
22 Tiempo espiral, que transcurrido un año cierra el ciclo y vuelve. 
23 Sumak apanakuy: farse kichwa que siginifica sumak = hermosamente, con las debidas normas,  apanakuy 
= interelacionarse, por lo tanto significa interrelacionarse con amababilidad. 
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una dialéctica horizontal con todos los elementos humanizados de la naturaleza cósmica. 

(Ochoa Calle M. B., 2020) La relación cósmica con la neblina, los Apus propiciadores de 

lluvia, de las semillas, de la buena salud, y de la prosperidad, la imploración a los mallkis, 

los rituales de petición a la Mama Killa, a Tayta Inti, al tayta Kuychi, a la Yaku mama, se 

concretan a través de poderosos rituales de petición; mismos que, en resumidas cuentas, 

giran en torno al aseguramiento de una buena cosecha de la chacra, y por ende para gozar 

de buen estado de salud. Dicho sea de paso, estas vivencias cosmovisivas, van cayendo de 

la matriz cultural debido a la desvinculación de las nuevas generaciones con la naturaleza.  

En este contexto, en el enfoque agrocéntrico de las comunidades cañaris, perviven 

muchas expresiones de origen milenario, como el mito de origen de la agricultura, 

simbolizadas en dos aves míticas denominadas “Cuybibis”24; portadoras de las semillas de 

los tubérculos andinos como: la oca, papa, melloco, la mashua, incluido el maíz fueron 

traídas por estas dos hermanas, que llegan en el mes de septiembre; además, para el inicio 

del ciclo agrícola, son portadoras también de las primeras lluvias. Otra expresión mítica, de 

origen ancestral, son las peticiones a las wakas (cerros sagrados, o casas cómicas de los 

Apus influyentes en el ciclo agrícola), las peticiones de lluvia en el mes de septiembre a 

ciertos Apus como Mama Zhinzhuna25, a la Laguna Culebrillas. El agradecimiento a Inti 

Tayta por las abundantes cosechas, a través de la fiesta ritual del Inti Watana26, entre otros, 

el ritual de los difuntos, son expresiones cósmicas que de una u otra manera pervive aún.  

                                                           
24 Cuybibi: fitonimia sustratística de la lengua cañari. Aves míticas del ñawpa, que trajeron las primeras 

semillas de los tubérculos y del maíz a la geografía cañari. 
25 Zhinzhuna; Toponia cañari, se trata de una cerro mítica en cuyo interior habita una fémina, que ofrece agua 

de riego y semillas de tubérculos a los agricultores. (Vos del informante Ochoa 2021) 
26 Watana; palabra kichwa que significa amarrar, atar. 
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Es importante tomar las reflexiones de (Cutipa Lima, 1993) con respecto al ciclo 

agrícola, parafraseando dice; ¿Qué pasaría si al indígena se quitaría la expresión y la 

vivencia de los rituales propiciatorios para la producción agrícola?, les obligaríamos a vivir 

coercitivamente, e inducidos a producir más. Ocurre que la seguranza de la producción de 

la chacra, viene de una relación cósmica vivencial y armónica con todos los Apus y Ayas 

del universo andino, de estos dependen el estado de salud, y el sumak kawsay. 

Rengifo Vásquez, (2015, Pág. 3) en base a los fundamentos dialógicos tomados del 

informante Jesús Urbano, considera que los cerros tienen deidades y familia igual que el 

humano, por lo tanto, saben criar, igual que la Pachamama. El humano al igual que la 

Pachamama en el uku pacha, tiene hijos. Como todos son vivos y todos son personas, el 

tener pareja e hijos es una característica que lo comparten todos. Esta afirmación es un 

aporte muy importante para entender el mundo de los espíritus que pueblan el universo 

andino.  

Al respecto, cuenta (Pichasaca S. R., 2020) que, en los altos cerros, vive Tayta 

Urku, todos los años visitan a las comunidades cañaris en carnaval. Unos años viene el 

padre, se sabe de su presencia, si durante la fiesta no hay peleas, cuando llega el hijo hay 

mucho derramamiento de sangre (pukara), e muchas comunidades cañaris, otros años, llega 

la señora es mucho más pacífica la fiesta.  

Con respecto a Tayta Kuychi, consideran que el kuychi negro es un Aya27 o espíritu 

masculino maligno que causa enfermedades incurables. El kuychi blanco es una Aya 

femenina, causa enfermedades con dolencias de menor intensidad y son curables. Muchos 

                                                           
27 Espíritus que en su mayoría inciden en el ciclo vivencial y pueden causar enfermedades, como el kuychi, el 

mal viento etc. 
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abuelos informantes, afirman que se han encontrado con los Ayas buenos y malos e incluso 

con los Apus. 

Consideran que el Aya de la muerte es un personaje que viste de blanco, de 

contextura muy delgada que, deambula o que ronda por las cercanías del hogar de las 

personas que fallecerán. De esta forma se explica la existencia de una sabiduría paralela 

con relación a que los Apus y Ayas tienes familiares vivientes. Todo este acervo de saberes 

místicos, son nutrientes poderosos del catolicismo popular. 

2.1 La casa cósmica y el pensamiento integral 

El cronista, Joan de Santa Cruz y Pachakutik Salcamaygua, a principios del siglo 

XVII, en el templo de una iglesia, dibuja la “casa cósmica”, consiguiendo sintetizar el 

pensamiento cosmovisivo andino de manera generalizada. El diseño hace una 

representación simbólica amplia del pensamiento andino de los tres mundos, el hawa, kay y 

el uku pacha. (Estermann, 2006). 
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3 Ilustración de las tres dimensiones del universo según la cosmovisión Cañari. Fuente (Estermann, 2006 pág. 322) 

Las tres dimensiones del universo, en Hawa Pacha28, Kay Pacha y Uku Pacha, 

espacios que presentan sus componentes y denotando la relación que tiene el hombre con la 

naturaleza física y mítica. Los principios de dualidad, complementariedad, el yanatin, el 

mundo de los apus de y de las ayas son entidades decidoras del pensamiento andino. 

La vinculación del hombre con los espíritus del hanan a través del símbolo 

serpiente; y la visión del mundo del uku pacha, son entidades filosóficas que determinan la 

relacionalidad del hombre con la totalidad de elementos que conforman el universo, dicho 

de otra manera, a esta visión integracionalista se denomina casa cósmica. 

                                                           
28 Hawa Pacha: Según la versión de Ochoa (2021) cosidera que se trata de una dimesión del espacio andino, 
correspondiente a la bóbeda celeste, espacio en donde habita, el Dios Sol y la Diosa Luna, y otros seres 
místicos de menor gererquía, como las estrellas, el rayo, relámpogo, la neblina y las estrellas. 
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De la casa cósmica, se deriva la chacana o la cruz cuadrada, símbolo de visión 

integral y cíclica del mundo. Se caracteriza, por estar estructurada por cuatro cuadrantes, 

divididas en función del tiempo se la siguiente manera: 

Primer cuadrante: PAWKAR RAYMI 21 de marzo 21 de junio. 

Segundo cuadrante: INTI RAYMI, 21 de junio al 21 de septiembre, 

Tercer Cuadrante: KILLA RAYMI, 21 de septiembre al 21 de diciembre. 

Cuarto Cuadrante: KÁPAK RAYMI, 21 de diciembre al 21 de marzo. 

Todos los aconteceres míticos y rituales, de cada cuadrante gira en torno al ciclo 

agrícola; entonces, la producción de la chacra depende de la relación armoniosa establecida 

con los apus y ayas, y con todas las entidades cósmicas que habitan en los tres espacios, e 

incluso con el espíritu de los mallkis, que habitan en el interior de las wakas sagradas29, con 

este juicio, me refiero a la incidencia de los espíritus de los difuntos, en el desarrollo del 

ciclo agrícola y mítico. Es importante manifestar, la concepción que todas las entidades que 

forman el universo andino son seres vivientes, con quienes establecen una relación de 

armonía al que denominan el sumak apanakuy y como resultado de esta relación se 

consigue el sumak kawsay. 

Los espacios festivos y los rituales, de propiciación, petición, agradecimiento, 

sanación y de transición de la vida a la muerte, constituyen espacios de reencuentro con los 

Apus tutelares, seres sobrenaturales propiciadores del kushi o la buena suerte. 

En este marco es importante mencionar el reencuentro que se genera entre los 

parientes cercanos con el espíritu del familiar fallecido, vivencia que se manifiesta en los 

siguientes espacios. 

                                                           
29 Espacio sagrado ancestral, en el cual habitan seres sobrenaturales o mallkis, o son espacios de ritualidad. 
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1. Al año de fallecido, acostumbran colocar la lápida en la tumba. Para lo cual, 

previo a la colocación velan la cruz en sus casas, en medio de cantos, rezos y 

oraciones, a través de las cuales hacen peticiones a Dios para que tenga a su lado, y 

para que se mantenga vigilante de todo lo que pasa en el seno familiar. 

2. El día de los difuntos. Si regresáramos en el tiempo unos treinta años, 

hubiésemos encontrado aún, dispuesto la comida y bebida junto a la tumba. Este 

ritual, consistía en ofrecer la comida que más agradaba al fallecido. Mientras 

colocaban las ofrendas oraban, y lo más impresionante es que conversaban, pidiendo 

que siempre esté en permanente vigilancia de la familia, que no se olvide de aconsejar 

y dar buenas ideas para tomar decisiones de cualquier naturaleza. Si se trata de tomar 

decisiones complicadas, las viudas velan la foto y piden al difunto que se pronuncie; 

petición que se cumple, a través de las revelaciones en los sueños. (Ochoa Calle M. 

B., 2020) 

Con lo manifestado, se evidencia, que después de la vida terrenal inicia un nuevo 

ciclo de vida, en mundo incierto desconocido, inexplicable, este inframundo se encuentra 

donde habitan los mallkis, los espíritus de los antepasados, y desde ese espacio, está en 

vigilia permanente de la familia. 

2.2 Los principios andinos 

El principio de ciclicidad, tiempo o pacha, deviene en forma de espiral, conformada 

por una sucesión periódica de ciclos regidos por los ritmos astronómicos, meteorológicos, 

agrícolas y vitales. Este principio se concreta en el constante cierre y reinicio de los ciclos, 

ritual en nuestro caso. (Proto Gutierres, 2013, Pág, 59-60) En el tema de los rituales de la 

muerte este principio se cumple, con la puesta en juego del ritual conocido como el Día de 
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los Difuntos, y con la puesta en práctica de las pautas de comportamientos ideales que gira 

en torno a los velorios, a los sistemas de creencia y las vivencias de las hierofanías, propias 

de cada pueblo. 

2.2.1. Principio de la relacionalidad. 

Ocupa un lugar específico y vital; al considerada que todos los elementos integrales 

de la casa cósmica, mantienen una estrecha relación armoniosa con todos. Según 

(Estermann, 2006, Pág. 155), todos los elementos cohabitan y se interrelacionan dentro de 

una misma casa cósmica, fuera de esta casa o universo (pacha) no hay nada; dentro de ella 

están todos los elementos interrelacionados en los cuatro cuadrantes de la chakana. De allí 

que, la relación dialógica con los fallecidos, se mantienen latentes, son los rituales, las 

oraciones, las pasadas de misa, acudir a sus tumbas los espacios que genera esta 

relacionalidad. 

2.2.2. El principio de correspondencia. 

Consiste en la práctica de dar y recibir: En el contexto de las comunidades indígenas, 

son prácticas muy adentradas. Para su entendimiento describo dos ejemplos concretos: en 

los tiempos de cosecha, si un familiar tiene papas y los demás no, comparte con ellos 

pequeñas proporciones, a cambio, quienes reciben están en la obligación de corresponder 

cuando ellos tengan. En los rituales de velación, es una norma ética y moral, acudir al 

velorio portando insumos alimenticios, papas, maíz, carne, bebidas, o dinero, esta 

costumbre asegura que haya alimentación para los acompañantes. 
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2.2.3. El principio de dualidad. 

Se fundamenta en el que dos elementos son diferentes pero complementarios. Esta 

concepción filosófica se expresa en todo, desde la visión del cosmos; Luna/sol, 

viento/lluvia, neblina blanca / neblina negra, en el mundo terrenal, hombre /mujer, día / 

noche, banco / negro, plantas cálidas /plantas frescas, frío /calor, en el mundo espiritual 

místico Apu hembra / Apu macho, Aya hembra / Aya macho, cielo /infierno, cielo /tierra. 

2.2.4. Relación con la naturaleza mítica. 

El aporte de (Estermann, 2006) permite reflexionar sobre lo manifestado: 

El runa vive en el tiempo, tal como vive en el espacio. El “tiempo” es como la respiración, el latido 

cardíaco, el ir y venir de las mareas, el cambio de día y noche. El “tiempo” es relacionalidad 

cósmica, co-presente con el “espacio”, o simplemente otra manifestación de pacha. Las 

categorías temporales más importantes no son “avanzado” o “atrasado’, ni “pasado” y “futuro”, 

sino “antes” y “después” (Esterman 2009) citado por Alulema (2018, pág. 52.) 

El rito es la recreación del símbolo en acción, genera un acercamiento al mundo 

espiritual sagrado. Las deidades, los tótems, las wakas y los apus entran en un escenario 

dialógico de correspondencia armónica. Los rituales constituyen el mejor escenario de 

concreción hierofánica entre los entes culturales y la naturaleza; expresiones que reflejan en 

la conceptualización pachasófica que cada cultura ha construido en su propia casa cósmica 

(Aguirre Boris, 1986) citado por Alulema (2019). Toda la vivencia cosmovisiva se concreta 

en el tiempo, en el espacio, cada fase tiene sus propias particularidades que se deben 

cumplir, de acuerdo a las matrices de la cultura. 

Las familias cañaris denotan a través de las vivencias del ciclo agrícola, mítico y 

vital, una armoniosa relación con la naturaleza. Los rituales, la gastronomía, las 

procesiones, los símbolos recreados en los espacios festivos y la diversidad literaria 
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concentrada en los cantos son manifestaciones que evidencian la dependencia del hombre 

de la Pachamama —entidad que propicia el nutriente de armonía social y de respeto a la 

naturaleza—. Todos los recursos materiales con los que se relaciona tienen vida e inciden 

en la vivencia cultural. (Alulema 2018). 

El símbolo social es considerado por Emile Durkheim como una idea abstracta y 

expresión de la totalidad, objeto de culto de las sociedades arcaicas. Malinowski emplea 

ciertas ideas de Frazer y considera que los hombres usan los mitos para alcanzar sus 

propósitos, satisfacer sus deseos y aspiraciones (Urbano, 1993, Pág. 15.). Como el mito y el 

ritual son dos expresiones que se complementan, es pertinente manifestar que en estos 

escenarios hierofánicos, a través de los símbolos la palabra y la ritualidad, se concreta la 

relación del hombre con todos los saberes recreados en la casa cósmica. Al respecto Lévi-

Strauss, manifiesta, que el mito es un modelo lógico capaz de superar una contradicción 

(Urbano1993, pág. 20). Estos relatos describen una situación vivencial encarnada en las 

palabras enunciadas en la ritualidad, en el reencuentro con los seres sobrenaturales. 

Vivencias y manifestaciones que permiten entender la concepción del mundo y la relación 

del hombre con el universo de una casa cósmica. Es pertinente considerar también los 

aportes de Viñales Carrer (s. f.), con respecto al mito manifiesta:  

(… ) que es un relato enclavado en un tiempo lejano y de gran prestigio (la era de los dioses, la era de 

los héroes, la edad de oro...), transmitido de generación en generación que perdura en la 

memoria colectiva y que está aceptado y es conocido por la mayoría. Sus actores son seres y 

fuerzas primordiales que dan origen al mundo mediante su actuación, dioses que crean e 

intervienen en el orden del mundo y héroes que abren nuevos caminos, civilizan y eliminan los 

monstruos de los lugares que visitan y que en conjunto actúan de un modo ejemplar y digno del 

recuerdo (Urbano 1993, 23), citado por Alulema (2018 pág. 54) 



 

51 
María Rosa Sinchi Pichasaca 

En la cultura cañari, se cuenta con una diversidad de mitos de origen ancestral, cuyos 

relatos se fundamentan en las incidencias de los dioses, Apus, Ayas y seres totémicos, 

afirman lo manifestado. 

En el marco de las relaciones del hombre con la naturaleza (Cutipa Lima, 1993) 

manifiesta: 

“… la relación del hombre con la naturaleza es de orden espiritual; para el hombre andino, los cerros, 

los animales, y la naturaleza en su totalidad son seres vivientes; la naturaleza o Pachamama no 

es materia inerte, es viva, se encuentra dotada de fuerza vital que anima a la creación, 

incluyendo dentro de esta al hombre mismo. Fuerza vital conocida como Kamaqin por fray 

Domingo de Santo Tomás, e incluso lo identifica como alma por razonables motivos de su 

creencia católico-cristiana” (Cutipa Lima 1993, 10). 

Esta relación de orden espiritual con las distintas entidades de la naturaleza, e incluso 

con los espíritus de la muerte, son manifestaciones arraigadas en el universo de estudio. 

2.3 Contextualización geográfica y cultural del cantón Cañar 

La Comunidad de Quilloac se encuentra ubicada en la parte occidental de la 

parroquia y Cantón Cañar. Comunidad originaria caracterizada por sus rasgos culturales, 

lingüísticos, históricos y organizativos. Constituye un referente de lucha, de resistencia, de 

reivindicación y de una poderosa capacidad organizativa sin precedentes. 

La geografía de la comuna tiene una superficie de total de 1.516,57 hectáreas y un 

perímetro total de 31.169,55 metros lineales. En este espacio geográfico habita un total de 

1787 miembros, de los cuales 987 son mujeres, 798 hombres. 

2.3.1 Características geográficas, ubicación y límites actuales de la comunidad de 

Quilloac. 
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Ubicación y límites. 

Geográficamente se encuentra ubicado, al Noroeste de la Provincia de Cañar. 

Limita: al Norte por la provincia de Chimborazo; al Sur por la provincia del Azuay y los 

cantones de Biblián y Azogues; al Este, por el cantón Azogues; y, al Oeste, por la provincia 

del Guayas. Su altitud va desde los 2000 hasta los 3.160 m.a.s.n.m. Su temperatura media 

anual es de 11.8ºC. 

Extensión. 

Tiene una superficie de 1.751,20 Km². con respecto a los demás cantones de la 

provincia; Cañar, es el cantón con mayor extensión, ocupando el 56.07 % del territorio 

provincial. 

División Política.  

Está divido en 12 Parroquias: Chontamarca, Ventura, San Antonio, Gualleturo, 

Juncal, Cañar, Zhud, General Morales, Ducur, Chorocopte, Ingapairca y Honorato 

Vásquez. (Cañar, Cantón Intercultural, 2020) 

Sus fértiles suelos aptos para el desarrollo agrícola y ganadero. El principal ingreso 

económico en la actualidad, constituye la producción lechera y en pequeña escala la 

agricultura; a esto se suma, el rubro de los migrantes, el trabajo en la construcción como 

albañiles, etc. 
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4 Ilustrasion: mapa de Cañar fuente.Tomado de (Milenioscuro, 2017) 

  

2.3.2 Ámbito Cultural. 

Realidad idiomática. 

Las parroquias General Morales, Chontamarca, Zhud, Ducur, Gualleturo, Ingapirca 

y Honorato Vásquez, cuenta con un alto índice poblacional de indígenas, que se 

caracterizan por ser bilingües funcionales cuya lengua materna es el kichwa y la lengua de 

relación intercultural el castellano. Las comunidades con predominante población indígena 

se aplica el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

Su cosmovisión. 

Entendida como la filosofía de saberes holísticos y ontológicos que se recrea en 

torno a la chacra y en función de una estrecha relación con los seres místicos que pueblan 

en su universo sagrado o casa cósmica. Para los comuneros del universo de estudio, el ciclo 

productivo de la chacra, entra en juego una diversidad de saberes, derivados del 

comportamiento astral y de otros fenómenos naturales con los astros, neblina, lluvia, 

granizo. En torno a la chacra y al ciclo vital, está la vivencia de los rituales de petición, 
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ceremonia de recibimiento al Apu30 “Tayta Carnaval” propiciador del “kushi31” (suerte, 

expresada en la producción y buena cosecha de la chacra), los rituales de agradecimiento al 

Tayta Inti, por haber propiciado la maduración de sus frutos. Todo es armonía, 

complementariedad, dualidad, el cumplimiento de estos principios, permite al hombre 

andino vivir sumak apanakuy32, que da como resultado el sumak kawsay33. Dentro del ciclo 

ritual, desarrollan otros complementarios casa adentro como; el nacimiento luego el ritual 

de postparto, llamado “Pichka” (quinto día, después del parto), la ceremonia del bautizo, el 

corte el matrimonio y finalmente el ritual de la muerte, constituye un espacio de petición a 

Dios para el alma del difunto, sea llevado al cielo, y evitar, a través de los cultos católicos, 

que lengua al infierno, mundo sobrenatural de los malos, de los demonios, de todos 

aquellos que no cumplieron con la matriz de las pautas ideales emitidas por Dios. 

El sistema de creencias constituye el puente de relación con la naturaleza y con los 

espíritus que pueblan en la casa cósmica, y en función de esta relación organizan sus 

actividades agrícolas  

Costumbres y tradiciones. 

Esta manifestación cultural identitaria, se manifiesta en la vivencia de los principios 

de correspondencia, solidaridad, la minga, rantinpak34, la dualidad; el cumplir estos 

mandatos es entra en juego el adagio popular “Uno para todos y todos para uno”. La 

gastronomía especializada para eventos y tiempos diferentes; las particulares formas de 

                                                           
30 Ser místico con poderes sobrenaturales que incide fuertemente en el ciclo productivo, reproductivo de los 

animales menores, y en el estado de salud de los comuneros. 
31  Kushi: Término kichwa, aplicado para indicar tiempo de suerte, prosperidad, felicidad producto de las 

relaciones armónicas con los seres humanizados que pueblan en la naturaleza. 
32 Principio que se consiste en vivir en absoluta armonía entre comuneros, familiares y con la naturaleza sagrada. 
33 Vivir en plenitud, en completa armonía, cumpliendo con las exigencias de la matriz cultural, como los rituales 

y el cumplimiento de los principios de correspondencia, ayni, etc. 
34 Principio que consiste en prestar mi mano de obra en trabajos agrícolas, en mingas u otros; posteriormente, 

debe devolver cuando el caso así lo amerite. 
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poner en práctica las fiestas mayores, de manera especial el carnaval, el Jahuay (ritual de la 

cosecha); el Suwalay35, (ritual de la uyanza de la casa); el cuchunchi36 (ritual de 

matrimonio); el juego de la escaramuza; y el conjunto de saberes, etomedicinales, 

etnoagrícolas, entonobotánicos, la etnomatemática, la tinturación, los finos tejidos de los 

ponchos y chumbis, (fajas); son tradiciones que caracterizan a esta comunidad como un 

área cultural, la más representativa del cantón. 

2.3.3 Ámbito histórico. 

En la geografía de las provincias de Cañar, Azuay, Loja y parte de la provincia de 

Chimborazo, habitaron la Confederación Cañari: La nación Cañar, comprendía un total de 

96 pueblos, 24 kuracazgos o señoríos, y 72 comunidades menores". (Pérez), citado por. 

(Lozano Castro, 1991). En este contexto geográfico, habitaron los temibles guerreros 

cañaris; su cosmovisión teogónica centrada en la luna, las lagunas, montañas etc. (Op. Cit. 

pág. 59). 

Estudios arqueológicos realizados en el Cerro Narrío, han descubierto un conjunto de hoyos 

para postes, revelan la existencia de estructuras de casas rectangulares con esquinas 

redondeadas, designadas para fines ceremoniales. (OP. Cit. Pág. 61) 

En este caminar histórico, la comunidad de Quilloac, en la memoria colectiva de sus 

abuelos, guardan legados y saberes de origen ancestral e histórico. El texto de los cantos, de 

la cosecha Jahuay, narra procesos históricos de la presencia e incidencia de la iglesia 

católica en este ritual. El texto de los cantos del carnaval, narra impresionantes mitos, 

                                                           
35 Ritual que celebran al terminar una casa, consiste en reverenciar la importancia que tiene la casa en el ámbito, 

cultural, religioso y político. 
36 Ritual del matrimonio, que consiste en tender un puente de transición del joven a comunero, a que cumpla 

con todas sus responsabilidades. 
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historias, romances, y la relación estrecha con la naturaleza. El texto del canto del suwalay, 

narra la importancia cultural, política y religiosa que cumple la casa y, el texto del canto del 

cuchunchi, explica la transición de los recién casados a ser comuneros que deben cumplir 

con las normas de una pareja ideal. 

2.3.4 Ámbito de la música. 

Desde los tiempos de Ñawpa Pacha37, las evidencias encontradas por los 

arqueólogos, y el uso particular de instrumentos musicales hasta la actualidad; afirman que 

fueron excelentes músicos. Entre sus principales instrumentos se menciona: la quipa, la 

bocina, el huajairu38, silbatos de barro, pingullos, cascabeles, el tambor, entre otros.  

Los instrumentos tradicionales de uso en los rituales y en las fiestas mayores describimos a 

continuación: 

1. Pawkar Raymi: Fiesta del carnaval, (marzo) solo en este tiempo sagrado se escucha 

el ir y venir de los siguientes instrumentos musicales: 

Aerófonos: el pingullo, confeccionado de carrizo o seda. El huajairu, elaborado del hueso 

de la canilla del cóndor, instrumento que, contados abuelos disponen, por haber heredado 

de sus abuelos de las generaciones pasadas. 

Membranófonos: como el tambor, conocida también como balsa, o caja. Instrumento 

sagrado confeccionado con los debidos rituales, solo suena en los tiempos del carnaval.  

                                                           
37 Ñawpa Pacha: Término filosófico que remite a los tiempos de los ancestros y mallkis cañaris. 
38 Huajairu: Sustrato de la lengua cañari, con este nombre conocen al instrumento musical aerófono 

confeccionado de la canilla del cóndor. 
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Entre el tiempo del pawkar39 en la comunidad de Quilloac se desarrolla la fiesta más grande 

de todos los tiempos, “San Antonio de Padua”. Una de las características de esta fiesta es la 

presencia del juego de la Escaramuza, su juego se materializa con la música surgida de los 

siguientes instrumentos: 

Aerófono: La chirimía o dulzaina, confeccionada por los mismos maestros músicos. 

Membranófono: El redoblante, instrumento de mayor radio con respecto al tambor. 

2. Inti Raymi: Fiesta solemne, que tuvo su apogeo en los tiempos de la hacienda 

colonial, desdoblada en el ritual de la cosecha llamada jahuay. Con fines de 

evangelización, pasa este ritual de las iglesias sagradas (wakas ceremoniales) a la 

cosecha del trigo en el mes de junio. Con el pasar del tiempo, los personajes 

simbólicos de la cosecha del jahuay se insertan a la fiesta del Corpus Cristi, por lo 

tanto, el jahuay es jeringonzada al ritual de una de las fiestas europeas de gran 

impacto el mundo andino, aparece año tras año hasta la actualidad. Los instrumentos 

musicales que en la actualidad suenan por las calles en el mes de junio son:  

Aerófonos: Las quipas, elaboradas de conchas marinas, usan los niños y jóvenes, en 

el recorrido de la procesión. La bocina, instrumento elaborado de la caña guadua y 

cuernos de res, suena paralelo a las quipas. Es de indicar que la juventud, no han 

heredado este arte musical de la bocina, por lo tanto, tiende a desaparecer.  

2.3.5 Contextualización geográfica de la comunidad Quilloac. 

Ubicación y límites. 

                                                           
39 Tiempo de floración y de maduración de la chacra. 
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La milenaria comunidad de Quilloac, está ubicada al margen occidental del Cantón 

Cañar a unos 1.5 km, del, centro cantonal. 

Limita al: Norte con la Comuna Chaglabán y Manga Kusana, al Sur con la parroquia 

Chorocopte, al Este con el Centro Urbano de la ciudad de Cañar y al Oeste con la Comuna 

Lodón, Jirincay, San Rafael, Aya Huaycu y Chuchucán. Tiene una superficie total de 

1.516,57 hectáreas y un perímetro total de 31.169,55 metros lineales. (Bermejo Lojano, 

Calle Bermejo, & Camas Guaraca, 2014) 

Mapa Político de la comunidad de Quilloac. 

 

5Ilustración fuente tomada de: (Gobierno Provincial del Cañar, 2011)(Criollo, Elizalde, & Villavicencio, 2014) 

La comunidad de Quilloac está rodeada se cerros (wakas) sagradas, como Tyata 

Chabar, Mama Zhinzhuna, que viene a constituir wakas de límite, y en el entorno de la 

comunidad se localizan las wakas locales como Narrío, Quillu Caca, Pucunshi y otras. 

Según el profesor (Perez, 1978) Pérez considera que la toponimia Qulluhuac, 

significa río y loma al Sur de Narrío. Su etimología viene, del Quichua quello, amarillo: 

huac (a), ataud. Desde un análisis lexémico minucioso, la palabra Quilloac, podría 

derivarse de quilla, luna y huac o waka. Sin embargo, la carencia de evidencias escritas 
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hace que consideremos como una hipótesis. El único sustento válido, viene de la vos de los 

informantes, quienes consideran que desde tiempos pasados la toponimia quillu-caca, era 

considerado como un recinto sagrado de veneración a los dioses tutelares. No se especifica 

si las generaciones pasadas veneraban o no a la luna; pero muy cerca del sitio, se encontró 

una piedra con hoyos, por lo tanto, para nuestro criterio vendría a ser el calendario lunar. 

Queda mucho por investigar y seguros estamos que esta toponimia estaría vinculada con los 

rituales lunares (Ochoa Calle, 2020). 

Población. 

Quilloac es una comunidad indígena milenaria. La lengua materna es el kichwa y el 

castellano la segunda lengua. Cuenta aproximadamente con 1500 habitantes; distribuidos 

en seis sectores: Sector Narrío, Hierba Buena, Jundu Cucho, Solitario, San Marcos y el 

Sector Quilloac Centro. 

Historia. 

La historia es testigo de que la comunidad se ha ganado renombre a nivel nacional e 

internacional, por la capacidad organizativa. Los dirigentes de esta comunidad, fueron los 

protagonistas para que se aplique la Ley de la Reforma Agraria y Colonización y por esa 

vía se adjudique los predios más extensos de Cañar conocida como Hacienda de Guatug. 

Con la influencia de los líderes, se formaron cooperativas y se concretó la entrega de los 

huasipungos a los trabajadores de la hacienda. Gracias al asesoramiento de los dirigentes de 

Quilloac, este histórico hecho se pudo concretar, en todo el cantón Cañar, con la 

adjudicación de las haciendas de propiedad de congregaciones religiosas. La vinculación y 

el asesoramiento de los sacerdotes de izquierda, como el Monseñor Leonidas, Proaño, el 

Presbítero Ángel María Iglesias, Sor Cecilia Cordero y otros, indujo a que se organizaran a 

nivel de provincia, para que se creara la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas 
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Cañaris (UPCCC). Más tarde, inciden, en la conformación de una organización regional 

que abarque a los indígenas de la Serranía Ecuatoriana, siendo nominado como el primer 

presidente el Líder Antonio Quinde, oriundo de Quilloac. Organización que se creó bajo la 

denominación de ECUARUNARI, Ecuador Runakunapak Hatun Tantanakuy. Tuvieron 

mucho que ver también, en la creación de la organización nacional la CONAIE 

Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador. Unidos como los caños 

de un rondador, y convirtiéndose en poderosos gestores, consiguen crear el Instituto 

Normal Bilingüe en la comunidad que con el recurrir del tiempo pasó a ser Instituto 

Pedagógico Intercultural Bilingüe. Por estos importantes hechos la historia juzga como los 

mejores líderes del Austro. (Ochoa Calle, 2020). 

La organización Tucayta. 

Esta comunidad, de manera especial sus dirigentes, crearon la organización 

parroquial con la denominación de La tucayta Tukuy Cañar Ayllukunapak Tantanakuy, 

organización que surge a raíz de la concreción de una monumental obra, la construcción del 

Canal de Riego Patococha; aglutina a 1768 familias, representando aproximadamente a 

8840 personas, agrupadas en 15 comunidades. Representa el 13.6 % del total de la 

población cantonal y el 16.7 % de la población rural del cantón. (Alulema, 2018) 

Comunidades de base y población de Tucayta 

Comunidad 

Población/ 2000 

N.° de familias Total de habitantes 

Curiurku 18 75 

Santa María 22 110 

Chuchucán 56 280 
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Zhayacrumi 11 55 

Ayahuayku 18 90 

Yanachupilla 23 115 

Jirincay 25 125 

Yuracasha 88 445 

Shizhu 161 805 

San Rafael 233 1165 

Cuchucún 231 1155 

La Posta 174 870 

Chaglaban 76 380 

Correuku 157 785 

Quilloac 475 2375 

Total 1768 8840 

Tabla 1 Comunidades de Cañar fuente tomado: de: (Chimbo Tenelema & Juana., 2015) 

Justicia indígena. 

En el ámbito legal aplican la Justicia Indígena a los infractores de la comunidad, 

casos como, infidelidad, hurtos, actos que atenten contra las buenas costumbres, son 

juzgados por el Consejo de Gobierno de la comunidad; con la presencia de los infractores y 

de todos los miembros de la comunidad. 

El catolicismo. 

Quilloac, es una comunidad que ha recibido fuertes influencias de la religión 

católica, sacralidad que expresa en la vivencia y en la manifestación hierofánica de la fe. El 

sistema de fiestas, la pasada de las misas, los bautizos, las procesiones, el ritual de la 
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muerte, son espacios en los cuales aflora con intensidad la veneración a Dios y a los Santos. 

A este contexto se ha amalgamado una diversidad de símbolos sagrados propios de la 

religiosidad popular andina. Cada fiesta es un escenario propio de recreación de una 

diversidad de símbolos de heredad ancestral, por ejemplo, en la fiesta católica del Corpus, 

aparecen los tótems Curiquingue, Oso, Venado, Toro. Las procesiones católicas constituyen 

un espacio de vivencia teogónica y ontológica ancestral, que induce a los participantes a 

poner en juego los saberes cósmicos de cada tiempo festivo. Entonces, si se quiere conocer, 

la cosmovisión teogónica y agrocéntrica de las comunidades cañaris, basta con estudiar a 

profundidad estos espacios. (Ochoa Calle, 2020) 

Caracterización del ritual de la muerte. 

El ritual de la muerte, no solo para la comunidad de Quilloac sino para todas las 

comunidades cañaris, constituye un espacio de vivencia y expresión hierofánica de lo 

sagrado. El canto católico en ritmo huayñu, (cantos fúnebres de profunda tristeza) las 

oraciones, la presencia de símbolos católicos está en primera línea. Sin embargo, constituye 

también un espacio de concreción de los principios de correspondencia, solidaridad, 

redistribución, manifestaciones que se explicarán con profundidad en tema del ritual de la 

muerte. La vivencia profunda de fe católica no tiene límite, de tal manera, todos los 

participantes saben que tienen que cumplir con las normas del ritual de manera activa, en 

caso de incumplir, pagan multas, y a través de los juegos, reciben castigos fuertes, como la 

ortigada, el lanzado de pelotas de fuego, etc. En ciertas comunidades, todos los dolientes 

acostumbran ofrecer viandas con alimentos ceremoniales, cuy asado, gallina y otros, al 

maestro de ceremonia pidiendo que, a nombre del familiar, eleve oraciones, y cánticos al 

creador; de esta forma, hasta la media noche se ha acumulado muchas viandas, que al final 
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comparte con los presentes. Estas ricas expresiones de vivencias de la fe católica, se 

explicará en este trabajo con mayor profundidad. (Ochoa Calle, 2020) 

Quilloac área cultural. 

Quilloac, es considerada como un área cultural, la más importante del cantón. En 

esta geografía cultural, la matriz cultural se expresa en la vivencia de los mitos teogónicos 

manifestada en la fiesta del Pawkar Raymi y concretamente con el recibimiento de Tayta 

Carnaval. La presencia de personajes del hanan40 y del hurin41 representados por el cóndor y 

el toro. En sus cantos, manifiestan una diversidad de mitos. Quilloac, es el espacio 

geográfico, en el perdura el ritual de la uyanza de la una casa nueva, conocido como 

“Sualay”, el ritual del matrimonio conocido como “Cuchunchi”, es la tierra de la 

escaramuza, de la “Cuy Ñaña42”, del “Gallo Capitán”, de los “Rucu Yayas43”, de la “Loa44 y 

Reto” de la danza del “Tucuman45” y de las “Damas”. Se expresa también, con profunda 

vivencia de lo sagrado, en el ritual de la muerte. (Ochoa Calle, 2020) 

Quilloac y su aspecto cultural actual. 

Quilloac es una comunidad originaria, asentada en un territorio desde tiempos 

inmemorables, el espacio geográfico de la comuna es considerado sagrado, es la casa 

cómica, vigilada por la Pacha Mama, deidad sagrada, que constituye la madre invisible que 

permanece todo el tiempo en vigilia de sus hijos; es la proporcionadora de alimentos, de la 

                                                           
40 Término que remite a la geografía de arriba, o las comunidades que se aponen a las de abajo. 
41 Término que indica a las comunidades de estancia o de abajo. 
42 Fémina asignada para que cumpla la función de donar una buena cantidad de cuyes requeridas para 

consumir en los días que dure la fiesta. 
43 Teatrista cultural, en escondido detrás de una máscara que representa a un longevo, cumple un rol 

fundamental en los escenarios que interviene, hace reír al público, trata de mantener el orden, y que las 

diferentes delegaciones cumplan con sus responsabilidades como exige la matriz cultural. 
44 Niña que declama bellos versos, previo a la presentación del Reto en el escenario festivo. 
45 Danza que consiste en tejer con cintas multicolor en un madero que contiene las cintas. 
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energía cósmica sagrada, del sumak apanakuy, del kushi, el armonioso equilibrio vivencial 

de los comuneros depende de la relación con todos los Apus y Ayas  que habitan en los 

cerros y wakas.  

El territorio es el espacio de reproducción de la identidad. Los comuneros de 

Quilloac han vivido, viven y vivirán, en este espacio por los siglos de siglos, con su 

identidad milenaria, y con su pensamiento cosmovisivo inalienable. Forma parte de la 

identidad las siguientes manifestaciones: 

La Escaramuza, que constituye un escenario de manifestación épica. En su 

ritualidad los briosos jinetes en sus caballos jaezados diseñan, los símbolos totémicos, 

amorosos y religiosos con una destreza especial. Se trata, entonces de poner en escena un 

conjunto de escritura pictográfica.  

Es la tierra de los carnavales. Vestidos tal como establece el dogma del mito, con la 

indumentaria más original, representan al mítico personaje “Tayta Carnaval”, ser 

sobrenatural que llega a visitar todos los años en carnaval, para esta visita todas las familias 

preparan sus mesas ceremoniales, porque saben que de este recibimiento dependerá el kushi 

(buena suerte) expresada en el ciclo agrícola de la papa, y maíz, de buen estado de salud, y 

de la carencia de desgracias y desarmonías. 

Quilloac es la geografía de la literatura oral, los veinticinco cantos fantásticos 

entonados en los días del carnaval, explican la importancia del mito en la vida de los 

comuneros. Los cantos del jahuay en los tiempos de cosecha son historias del proceso de 

evangelización y de yuxtaposición de las manifestaciones hispanas al tema de la cosecha. 

La literatura oral del Cuchunchi (canto emitido en el espacio del matrimonio indígena) es 

un mito de conversión de joven en comunero con responsabilidades familiar, de tal forma, 

que la nueva familia cumpla estrictamente con los valores éticos y morales, sumado a estos 



 

65 
María Rosa Sinchi Pichasaca 

los principios andinos como, la complementariedad, la oposición, la correspondencia y lo 

más importante, tiene que ver con el estricto cumplimiento de los principios éticos del ama 

llulla46, ama killa47, ama shuwa48 (principios éticos andinos). La literatura oral, expresada 

en el canto del sulaway, es una descripción de profundo significado que tiene la casa nueva 

para los comuneros; en la descripción consideran a la casa como un cofre de recuerdos, a 

donde visita el gobernador y los representantes de la iglesia católica. 

Es una comunidad con un sentimiento de religiosidad católica y popular muy 

adentrada en los espacios festivos y las manifestaciones hieráticas, que evidencian la 

profunda fe que tienen a los santos. El santo católico más venerado en la comunidad es 

SAN ANTONIO DE PADUA, considerada como la fiesta más grande y solemne en uno de 

los sectores de comunidad. La conjugación del catolicismo popular expresado en el ruku 

yaya49, en la danza, diversos personajes totémicos, expresiones españolas de la escaramuza, 

la Loa el Reto, la Chirimia, y las manifestaciones católicas de la procesión, el santo, los 

priostes, las ceras, la velación etc., se conjugan y dan un colorido único y espacial. Espacio 

sagrado que forma parte fundamental de la matriz cultural de la comunidad.  

Es una comunidad que practica los principios de unidad y solidaridad expresada a 

través de la minga, reciprocidad, makipura50, la verticalidad y la microverticalidad, son 

prácticas de aprovechamiento e intercambio de productos entre familiares de distintos pisos 

ecológicos mediante estrategias distintas. 

                                                           
46 Ama llulla: No mentir. 
47 Ama killa: No ser perezoso. 
48 Ama shuwa: No robar. 
49 Ruku yaya: Términos kichwas, ruku = viejo, yaya = padre. Tiene dos significados, abuelo sabio o un 
personaje vestido con mascara para hacer chistes en festividades grandes como en la fiesta mayor de san 
Antonio de Padua. 
50 Makipura: Término kichwa compesta de maki = mano y el sufijo -puka = entre. En el contexto en que se 
usa, significa trabajar con el compromiso de que otro día devolverá ese día de trabajo al veneficiario. 
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Cosmovisión de la muerte en la comunidad de Quilloac. 

El pensamiento ontológico de las familias sobre la vida después de la muerte, es 

posible entender en la vivencia, y en la armoniosa relación del hombre con todos los seres 

de la naturaleza. Para la comunidad la muerte es un proceso de transición del mundo 

terrenal al mundo metafísico. Los parientes que ya partieron de este mundo solo han 

desaparecido físicamente, sin embargo, desde el otro espacio de descanso eterno, se 

mantienen en vigilia permanente de la familia. Los rituales católicos como la sagrada 

eucaristía, las oraciones, los cantos, velaciones, el acercamiento constante a visitar sus 

tumbas, son manifestaciones de vivencia de expresiones de máxima sacralidad que 

aseguran la permanencia en el espacio sagrado de Dios. (Guamán Guamán, Guamán 

Guamán, & Pichasaca Pichasaca, 2020)    

El pensamiento cosmovisivo de la muerte se expresa en la lectura de los avisos 

naturales emitidas por la madre naturaleza; todos los días conversan con la Pacha Mama e 

interpretan su comportamiento diario, por ejemplo, la presencia de la neblina en ciertos 

lugares tendrá significados de lluvia, vientos o heladas. En esta línea de análisis de saberes 

pachasóficos, se describe el sistema de creencias sobre el tema de la muerte, que son los 

siguientes: 

Avisos naturales que predicen la muerte51. 

En entrevista con el Dr. Ochoa, antropólogo estudioso de la cultura cañari comenta que 

existen varios símbolo y avisos naturales que predicen la muerte. A continuación, 

                                                           
51 Texto inédito tomado de las investigaciones del Dr. Belisario Ochoa Calle. 
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transcribo un manuscrito que gentilmente me proporciona el autor citado, producto de sus 

investigaciones: 

 Escuchar el bullicio del búho por la noche, en el entorno de la casa, predice el 

fallecimiento de algún miembro de la familia o del vecindario.  

 Escuchar el masivo aullar de los perros por la noche, en la comunidad, anticipa la 

proximidad del fallecimiento de algún miembro familiar. 

 Si los cuyes inesperadamente se asustan y si el roce de sus molares genera un 

sonido extraño, comunican que están observando el alma de algún miembro de la 

familia fallecida. 

 Si una persona difunta, lavaba sus prendas de vestir los días martes, viernes y 

domingo en un determinado sitio, esos mismos días, por la noche, su alma, vestido 

de blanco vuele a lavar sus prensadas de vestir. 

 Soñar en familiares fallecidos, predice el fallecimiento de algún miembro familiar.  

 El cantar del gallo al ocultarse el sol, es un indicador que anuncia el fallecimiento 

de un comunero o miembro de la familia.  

 El trinar de una tórtola, cerca de la casa campesina, anuncia el fallecimiento de 

algún miembro familiar o momentos de mala suerte.  

 Observar el alma, es un indicador del fallecimiento de una persona en el vecindario. 

 El arribo de una densa neblina por la encañada de la quebrada del río Celel y se 

enfrenta con el kuychi blanco, anuncia el fallecimiento o la afectación de 

enfermedades graves entre la familia de las comunidades cañaris. 

 Inesperadamente observar en la noche, el alma de un difunto, es un indicador del 

inicio de tiempos calamitosos. 
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 Si los gallos durante la noche, desde su palte (lugar donde duermen los gallos) 

emiten sonidos como: quir, quir; su fina vista observa la presencia de almas o 

espíritus sobrenaturales.  

 Para que no produzca mal olor, el difunto en el espacio de velación se pone una 

lavacara de agua debajo del ataúd.  

 El llanto de los dolientes, de manera especial de la viuda, siempre hacen en forma 

cantada emitiendo juicios de elogio al difunto. No cumplir con estas normas es 

denigrante; el día del lavatorio llamado pichka hacen bañar a manera de castigo, 

indicando haber incumplido las normas.  

 Soñar en zapallos, presagia el fallecimiento del esposo o la esposa.  

 Soñar que cae una muela, es un indicador del fallecimiento de algún miembro 

familiar. 

 Si la gallina canta, es un indicador de la llegada de malos tiempos para la familia, o 

el fallecimiento próximo de algún miembro familiar. 

 Si en la casa de un difunto, comienza hacer ruidos, es un indicador, que su alma esta 

en pena, o se olvidó objetos en algún lugar de la casa. Los familiares tienen que 

encontrar, y pasar una misa. 

 Para saber si el alma de un difunto regresa a la casa, esparcen harina de maíz en la 

puerta de entrada al dormitorio, y si al día siguiente hay pisadas, saben que regresó 

el alma y se debe pasar una misa. 

 Si no se lleva a lavar todas las pertenencias del difunto, su alma regresa, a causar 

ruidos en el seno familiar. 



 

69 
María Rosa Sinchi Pichasaca 

 A los familiares cercanos que no lloraron en la velación; en el día del lavatorio, 

hacen bañar, por no haber cumplido con las costumbres y tradiciones de las 

generaciones pasadas. 

 Todos terminan jugando y mojándose en el día del pichka, según la tradición, el 

agua lleva el alma y no permite que regrese para siempre. 

 Los familiares siempre están en constante diálogo con los difuntos, se comunican, 

consultan, piden consejos, hacen negocios, etc., siempre que en los sueños el 

difunto responda indicando lo que deben hacer. 

 En el día de los difuntos, los familiares cercanos, mientras limpian las tumbas, 

conversan, y piden vigilancia, generándose un espacio de reencuentro con el 

fallecido. 

 En Jubal, bañan al difunto, y luego lo visten con la mortaja, es una forma de 

despedirse para siempre. 

 Es obligación de todos los miembros de la familia, hacer el ritual del wayruna, en la 

comunidad de Huayrapungu. (Ochoa 2020) 

Esta matriz del pensamiento ontológico viene de las voces de los abuelos y abuelas 

de las diferentes comunidades indígenas cañaris. Expresiones compartidas y sentidas en la 

comunidad de Quilloac. Es impresionante y fantástico evidenciar saber que en la naturaleza 

hay una diversidad de seres vivientes, con los cuales se relacionan las familias de la 

comunidad, emiten mensajes, comunican y anticipan el fallecimiento de una persona. Se 

hace difícil, para un extraño, entender que los cuyes con un bullicio extraño, notifican a los 

dueños de casa que están mirando el alma de la persona que va a fallecer. El búho montés, 

llega al entorno de una casa familiar, solo y exclusivamente a transmitir un mensaje 
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calamitoso, relacionado con la del fallecimiento próximo de un miembro de la familia. Y lo 

más duro aún, que pone al sobresalto a toda la comunidad es el aullido masivo de los perros 

en la comunidad, es el momento en el alguien fallece. En esta línea de análisis, se puede 

entender el texto cósmico del sistema de creencias y entender lo impresionante y fantástico 

que resulta esta sabiduría. 

El sistema de creencias constituye el calendario de saberes ontológicos, prácticos, 

relacionales, cíclicos y visionarios, que tienen efecto concretamente en su propio universo 

de la comunidad, o dicho de otra manera es su propia casa cósmica. En este contexto, la 

naturaleza o la Pacha Mama, es como un libro con sus páginas abiertas, que convoca todos 

los días a los lectores a leer, interpretar, analizar y, lo más importante, es que, en función de 

esas lecturas inferenciales, se organizan para poner en juego, el ciclo agrícola, mítico y 

vital. 

Existe en la comunidad poderosas lecturas del ciclo vital, situación que conllevan a 

poner en práctica una diversidad de rituales para alejar de la casa habitacional a los 

espíritus causantes de la muerte. Entonces, con frecuencia se limpian las casas, se reúne 

todos los basurales y se hace quemar y esas cenizas esparcir, por todo el espacio de la casa. 

En tiempos del ñawpa, esas cenizas, lanzaban en los riachuelos o ríos para que esas 

enfermedades, sean llevadas lejos para que la Yaku Mama se encargue de castigar, en la 

actualidad esta tradición ha caído de la matriz cultural. Limpiar, las casas con yerbas de 

olores fuertes, el colocar en la puerta de la entrada al dormitorio amuletos que controlen la 

entrada de malas energías; la siembra de plantas repelentes en el entorno de la casa, son 

recursos armonizadores de una salud sostenibles. En la actualidad estas tradiciones, solo 

pervive en la mente de los abuelos y abuelas de las generaciones pasadas; la nueva 

generación, no dan la debida importancia a esta matriz de saberes ancestrales. 



 

71 
María Rosa Sinchi Pichasaca 

Las casas tradicionales de la comunidad, evidencian lo manifestado, mientras que 

las casas modernas, se alejan de estas costumbres ancestrales, como disponer a una 

comadreja disecada, una mata de sábila en puerta de entrada a la sala principal, disponer de 

plantas de guantug hembra y macho, poleo, ruda y romero, son elementos que evitan la 

entrada de enfermedades causadas por los ayas o los malos espíritus; de esta forma se evita, 

que los miembros de la familia se enfermen del kuychi, del mal viento, mal del ojo, y otras 

infecto contagiosas. 

2.4 Información etnográfica de la muerte en la comunidad de Quilloac 

2.4.1 Investigación etnográfica. 

Con la finalidad de contar con información de primera mano, se aplicó la técnica de 

la entrevista a una población selecta de 15 informantes de la comunidad, que cuentan con 

valiosa información vivencial sobre el tema de investigación; informantes cuyas 

identidades listamos a continuación: 

1. Alulema Luis. 

2. Alulema, Rafael. (Catequsita) (90 años) 

3. Delgado Guamán Verónica Alexandra, (26 años) 

4. Duchi Guamán Jorge, (30 años) 

5. Guamán Guamán Fidel, (80 años) 

6. Guamán Pichasaca, José María, (60 años) 

7. Magdalena Delgado 

8. Morocho Delgado Rubén Darío (26 años) 

9. Pichasaca Freddy, 

10. Pichasaca Pichasaca Segundo Rumaldo, (Catequista) (70 años) 
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11. Pichasaca Tnesaca Juliana Rocío, (¿?) 

12. Pichasca Gabriel (Catequista (85 años) 

13. Pihasaca Pichasaca Manuel (55 años) 

14. Sinchi Naula, Ermenegildo, (45 años) 

15. Solano Quispiliema Cristian Eulalio, (20 años) 

16. Tenesaca Chuma María Simona, (80 años) 

La población muestral se ha seleccionado por sectores y por edades, con la finalidad 

de tener una visión general del tema de estudio de todos los tiempos y de toda la geografía 

de la comunidad. 

El hecho de seleccionar a pocos jóvenes, permitió saber que tan vinculados están a 

los saberes de la matriz cultural de la muerte, al respecto denotan estar muy vinculados a 

las prácticas y tradiciones, con reducidas restricciones sobre temas del ñawpa. 

A nivel de la comunidad se aplica una matriz cultural única, sin que, en los sectores, 

haya variaciones y manifestaciones diferentes, todos describen estas tradiciones sin que se 

presenten particularidades y diferencias. 

Para la entrevista, se aplicó una matriz de 10 preguntas, todas ellas abiertas, de tal 

manera que permita recabar la más amplia información, propósito que se cumplió sin 

restricciones. 

La información en un primer momento se transcribió, luego se establecieron 

contrates y finalmente se redactaron los comentarios investigados. 

2.4.2 Noticias de como sepultaban a los difuntos en los tiempos del ñawpa. 

El 26% de los informantes, que corresponde entrevistas, sostienen que a los taytas 

de la vieja generaciones colocaban en unos hoyos profundos en posición sentado sobre algo 
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que le permitía mantenerse cómodo, en su entorno colocaban suntuosos alimentos, porque 

creían que en el inframundo requerían de alimentos para subsistir.  

En los tiempos des ñawpa pacha los cañaris sepultaban en “andas” o en vasijas de 

barro, estos sabemos a través de los estudiosos e historiadores (Sichi Naula, 2020.) 

Antes, el ritual funerario en cada comunidad tenía costumbres diferentes; en el caso de la 

comunidad de Quilloac, sepultaban en andas no en ataúdes será porque éramos muy pobres, 

y se podía financiar para comprar la caja o ataúd. Contaban nuestros abuelos que, en el 

entorno de la tumba colocaban alimentos, utensilios, herramientas, joyas o los tesoros del 

difunto, granos y el chicote (Alulema Pichasaca, 2020.), comentarios que fue compartido 

por (Pichasaca Tenesaca, 2020.), (Pichasaca R. , 2020.) 

2.4.3 El Aya Markay o dia de los difuntos. 

El 87% de los informantes, que equivale a 14 entrevistados, consideran que, en la 

memoria colectiva de los comuneros, perviven costumbres tradicionales de origen 

ancestral. Entre ellas; el 2 de mayo y 2 de noviembre los familiares de los fallecidos 

cercanos regresan a poner en práctica los rituales de reencuentro con los espíritus de los 

fallecidos en sus tumbas. El día de mayor concurrencia, impuesto por la iglesia católica es 

el dos de noviembre, hoy conocido como el día de los difuntos, y en tiempos precoloniales 

como, aya markay. 

Los comuneros de Quilloac, asistían en estas dos fechas a limpiar la tumba, y a través 

del llanto piden que no se olvidara de la familia, que se mantenga en vigilia. 

Acostumbraban, (en pasado, porque hoy esas tradiciones han caído de la matriz cultural) 

dejar junto a la tumba los alimentos preferidos por el difunto. En del aya markay 

(noviembre) la familia siempre llega al cementerio a limpiar a cuidar en caso de que 
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muriese el esposo o esposa el esposo, en sus tumbas oran y lloran y piden a Pachakamak 

que no se olvidara de la familia. (Pichasaca, 2020.) 

Según, Sinchi Naula, (2020.) manifiesta que el día de los difuntos, hace unos 30 años 

atrás era como una gran fiesta, toda la familia ampliada llegaba a sus tumbas con la mejores 

y preferidas viandas, alguien de la familia, hacían rezar, la viuda (de preferencia) mientras 

oraban, llora y canta, recordando las virtudes de su fallecido esposo. Alulema Pichasaca, 

(2020), manifiesta que en estas fechas y de manera especial en el mes de noviembre, los 

familiares en la actualidad se preocupan por limpiar sus tumbas, pintar, y dejar ese espacio 

completamente renovado. Por otro lado, en tiempos anteriores, incluso dejaban la colada 

morada y las wawas de pan en sus tumbas; estas afirmaciones son compartidas también por 

(Pichasaca Tenesaca, 2020.) 

2.4.4 El esparcimiento de la harina de maíz sobre el cadáver. 

El 18,75% de los informantes, que equivale a 3 de los 16 entrevistados, manifiestan 

que: Los abuelos comentaban que esta costumbre, realizaban hace unos cien o más años 

atrás, esto lo hacían con la finalidad de propiciar abundante cosecha de maíz. (Pichasaca, 

2020), según (Sinchi Naula, 2020), cuentan que hace mucho tiempo atrás, sus abuelos 

habían tenido esta costumbre; en la actualidad, algunas familias, esparcen la ceniza en la 

puerta de entrada al dormitorio; para saber si el alma del difunto regresa o no a la casa; los 

abuelos entendidos en la temática, observan en la ceniza las pisadas del alma. (Alulema 

Pichasaca, 2020), confiesa que tiempos del ñawpa, “sí lo lanzaban, harina al momento de 

salir de la casa al cementerio, ritual que consiste en controlar que el alma del difundo no se 

lleve la buena suerte de la casa, y de esa forma tener la garantía de seguir cosechando 

cementeras en abundancia”. 



 

75 
María Rosa Sinchi Pichasaca 

2.4.5 Costumbres de colocar al difunto en un ataúd. 

El 100% de los informantes comentan, las experiencias, observadas y vividas con sus 

abuelos. Primero, que hacen es vestir con las mejores prendas, luego colocan en sus 

extremos más vestidos. Lo más importante para las familias de la comunidad de Quilloac, 

es disponer de buen calzado porque según la tradición mística, tiene que recorrer un largo 

camino para juntarse con Dios, trecho, espinado en el que el calzado no resiste, superado 

este recorrido entra a la gloria del Creador. 

Al difunto luego de hacer vestir con los mejores trajes, atan a sus manos, ramos 

bendito, recurso que sirve de chicote para vencer los duros desafíos diabólicos que se puede 

presentar en el camino a la gloria.  

En los tiempos pasados, contaban los abuelos que primero hacían bañar, luego hacían 

vestir con los mejores trajes de bayeta o de lana; amarraban en las manos del difunto con 

ramos bendito y con un pañuelo blanco, contenían la mandíbula inferior a la cabeza. 

(Alulema Pichasaca, 2020), criterios compartidos por (Pichasaca Tenesaca, 2020.) 

2.4.6 Costumbres y tradiciones en las velaciones. 

El 100% de los informantes expresan que; tradicionalmente y de manera generalizada 

se velaba dos noches y tres días. A este acto humanitario llegan todos los familiares 

cercanos y lejanos se suman también todos los miembros de la comunidad, para acompañar 

a los dolientes. Una persona versada en el tema de cantos y rezos que muchas de las veces 

son los catequistas, se encargan de hacer rezar y cantar, propios de la religión católica. 

Ritual, católico, que, según el informante, sirve para alivianar la peregrinación del alma, 

para que pueda llegar a la diestra de Dios directamente; por esta razón, este acto ritual se 
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desarrolla con un sentimiento religioso y sagrado de profunda fe, ninguno de los 

acompañantes puede infligir, en caso de hacer pagan fuertes penitencias. 

2.4.7 No se puede dormir si el maestro de ceremonia está en acción. 

El 93,7% que equivale a 15 informantes, confiesan que, siempre en los velorios hay 

una comisión de vigilancia, actúa con todo el rigor del mito las noches del velorio, si 

acompañantes que se quedan dormidos aplicaban (en pasado, porque en la actualidad ese 

tipo de acciones o juegos han desaparecido). La comisión, dependiendo de los recursos que 

dispongan, realizan una diversidad de juegos, como la pelota de trapo, mezclada con diésel; 

prenden fuego y comienzan a patear en todas las direcciones y de manera especial con 

dirección a los acompañantes que se quedan dormidos. En este espacio, a más de hacer 

juegos con pelotas, a los visitantes o familiares que están entrando o saliendo del velorio, al 

día siguiente tienen que cumplir con multas por infringir el ritual, la multa de hacer rezar, 

que limpien la casa o realizan actos que la comisión designen. Comentan también que a la 

media noche no se pude salir del velorio, porque sigue el espíritu del fallecido y 

provocando miedo e incertidumbre. 

2.4.8 Cuantos días dura el velorio. 

El 100% de los informantes expresan que duran tres días y dos noches. En la 

memoria colectiva pervive la idea de que pueden resucitar el fallecido, por tal razón se debe 

esperar ese tiempo. 

2.4.9 Recursos que ofrecen los visitantes a los dolientes. 

El 100% de los entrevistados expresan que los visitantes, llevan papas, arroz, carne, 

mote, maíz, pan, chicha, trago, caramelos, colas, galletas, cigarrillos. Todos los recursos 
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donados, las cocineras preparan y ofrecen de comer a los presentes. Los familiares cercanos 

llevan, preparado mote, carne con papas y ofrecen directamente a los presentes. En estos 

espacios, siempre tiene que existir abundante comida y bebida. Los dolientes acostumbran 

sacrificar una res para ofrecer de a los acompañantes. 

2.4.10 Costumbres recreadas en el transporte del féretro a la capilla central de la 

parroquia. 

El 100% de los informantes manifiestan, que tradicionalmente sale y salía de la casa, 

el féretro en los hombros de los familiares y allegados. Guía este ritual de despedida la cruz 

alta, misma que solicitan al cura de la parroquia. Este acto rememora la pasión y muerte de 

nuestro Señor. Comentan que, en el transcurso del recorrido, hay cruces de caminos, en los 

cuales obligatoriamente se aprestan hacer un descanso, y servirse refrescos o sorbitos de 

licor, invitado por los dolientes. El féretro llega a la iglesia central de la parroquia, entra 

con todos los honores familiares de rigor, recibe la santa misa, es trasladado a hombres de 

sus familiares en medio de cánticos y llantos. El momento más impactante, es el entierro 

bajo tierra o el colocado en la bóveda, el llanto se escucha por todos lados y las canciones 

tristes emitidas por los catequistas acompañan en este momento de llanto. 

2.4.11 ¿Qué dicen los visitantes respecto al cielo y al infierno? 

El 62,5% de los informantes, que equivale a 10 de los entrevistados, ante la pregunta 

planteada, expresan que el cielo es un espacio sin fondo sin fin, invisible, lugar en donde 

habita el creador Dios; por otra parte, el infierno es un lugar de castigo, de penas, llamado 

también el purgatorio; los que parten de este mundo tienen que pasar por ese espacio 

misterioso. No se sabe con certeza si existe o no, sin embargo, lo que manifestamos son 

dogmas propios de la iglesia católica. Los sacerdotes en sus rituales, mencionan que el cielo 
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como el inframundo de los buenos y el infierno como de aquellos malos, que caen en 

pecado mortal. Bajo este dogma católico, los padres y abuelos, enseñan a los hijos las 

normas éticas y morales para ser buenos cristianos. 

2.4.12 La recogida de los pasos del alma. 

El 50% de los informantes, que equivalen a ocho encuestados, expresan que, en 

tiempos pasados, nuestros abuelos contaban estas experiencias, decían que, si hay una 

agonía prolongada, se debe a que su alma está recorriendo por todos los lugares que ha 

recorrido en vida, es decir, está recogiendo sus pasos. Cuando está agónico el enfermo, y 

está sudando mucho, se debe a que su alma sale a recoger los pasos para poder partir en 

paz. 

En el imaginario colectivo de los comuneros, perviven experiencias vivenciales de 

haberse encontrado con las almas; describen que es un hombre vestido de blanco, que no 

pisa en el suelo, sino que anima a cierta altura. Lo han visto salir de la casa, recorrer por los 

caminos. Si en la comunidad hay un aullido colectivo de los perros, es un indicador de que 

está recorriendo el alma de algún comunero por la comunidad. El murmullo y el pánico que 

sienten los cuyes en la madriguera, es porque observan llegar al alma a la cocina. 

El restante 50%, que son jóvenes, de acuerdo a la edad, no recuerdan, no han 

escuchado de sus abuelos esos relatos, además en la actualidad, ya no se habla de esos 

temas, parece ser que esas narrativas de deben a situaciones históricas del tiempo. 

2.4.13 El alma en pena. 

El 50% de los informantes que equivale a 8, entrevistados, manifiestan que, en la 

memoria colectiva de los comuneros, perviven connotaciones que sí hay almas en pena. 

Todos los fallecidos que tuvieron mala refutación, por hurtar, mentir, matar o si se 
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fallecieron por suicidio, ellos son los llamados a vivir en el purgatorio. Se sabe de qué su 

alma esta en pena, porque regresa su espíritu con frecuencia a casa, hace ruidos, no deja 

dormir, empuja la puerta, se pasea y causa pánico en la familia. Solamente las oraciones, 

pasar misas de responso, la velación a los santos, y en el mejor de los casos hacer una 

limpia y rastreo profundo en la casa es lo recomendado, porque, esta presencia se debe 

también a que algo olvidó y se mantiene escondido en algún lugar.  

Si el alma está en pena, no regresa a la casa misma, sino anda como vagabundo por 

las afueras. Si los familiares ayudan a con las oraciones, el espíritu llegará a lado de Dios 

pasando misas o rezando, solo de esta manera, puede descansar en paz.  

Si el alma, del fallecido vuelve a la casa con frecuencia a alertar de que no está en el 

espacio ideal, a lado de Dios, si sus prendas de vestir y sus recursos con los cuales tuvo 

contacto no fueron lavados en el día del lavatorio; por eso este ritual se debe cumplir con 

tota da exigencia del mito. Cuenta el informante haber visto al alma “Es alto de cuerpo no 

pisa en el suelo sino más o menos a una altura de unos dos centímetros y está totalmente 

blanco y camina demasiado rápido. 

2.4.14 Juegos tradicionales que realizaban y realizan en el ritual del velorio. 

El 100% de los informantes cuentan que tradicionalmente en los espacios de lo 

velorio en los momentos de sacralidad para que se cumpla con la norma del mito, se 

desarrolla los siguientes juegos: 

 Juego de ortiga  

 Juego con la bola de fuego. 

 Juego de amarrado de las prendas de vestir entre las personas que se duermen. 

 Juego lanzamiento del agua sobre la humanidad de los infractores. 
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 Juego de cobrada de multas a los infractores. 

 Juego de la herrada del burro. 

 Hacen el jugo burro, para llevar la ropa para realizar el ritual del pichka. 

 Hacen bañar a los familiares que no lloraron durante el velorio. 

 Hacen el juego huayruru el día pichka. 

 Dejan una porción de vestidos en el río para que lavara el alma del difunto. 

 Llevan al río todos los recursos materiales, incluido caballos y yuntas de propiedad 

del difunto. 

Los informantes responden a esta interrogante, manifestando enfáticamente que en 

la actualidad algunos de estos juegos ya no se desarrollan, pero si se realizaban estos juegos 

en los viejos tiempos e incluso, se desarrollaban juegos de purificación en el día del 

lavatorio. 

Este repertorio de juegos, realizaban en todas las comunidades cañaris, la única 

particularidad es que el juego del wayruna52, realizan aún en la comunidad indígena de 

Huayrapungu. Consiste en que cada pariente cercano al difundo, ofrece las mejores viandas 

al maestro de ceremonia, para que, a nombre personal del familiar, eleve oraciones y 

cantos. Es deber y obligación de todos los familiares cumplir con este acto religioso, en el 

que se publique su nombre en el momento de elevar sus oraciones y cantos al creador. 

Todas las viandas donadas, llega la media noche el maestro de ceremonia tiene que 

compartir con los asistentes (Ochoa 2020) 

                                                           
52 Wayruna: Sustrato de la lengia cañari: ritual de peticiones que se aplica, a través de las oraciones y 
cánticos católicos que ofrencen los familiares cecarnos a través del maestro de ceremonia. 
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2.4.15 El ritual del Pichka. 

El 100% de los entrevistados comenta que, en la memoria colectiva de los taytas y 

mamas de la comunidad, pervive la idea de que el agua es el mejor recurso purificador; es 

un elemento sagrado que lleva al alma del difundo a que no vuelva a causar pánico en casa; 

por eso el lavatorio es un ritual muy decidor en este proceso.  

Al quinto día de haber fallecido, en medio de llantos y juegos, los familiares y 

amigos acompañan en este ritual importante; todos los recursos físicos con los cuales el 

fallecido tuvo contacto tienen que llevar al río más cercano, hasta los bueyes, caballos 

perros etc. La gran minga del lavatorio inicia con el reparto de sorbitos de licor. En un 

momento dado, los familiares de avanzada edad, o la comisión de vigilancia que habrá 

actuado en el velorio, se pronuncia, nombrando a los dolientes que deben recibir el castigo 

del baño, por no haber cumplido con las normas del mito, de llorar y de acompañar todo el 

tiempo en el espacio de velación. La comisión hace bañar, advirtiendo que esas 

infracciones, no vuelva a pasar. Termina este ritual, cuando a manera de juego comienzan a 

lanzar agua y al final todos terminan mojados, a esto lo denominan el juego de la 

purificación. Llegado el medio día, llega la gastronomía, que por su puesto son viandas 

especiales, solo se puede alimentar de la menudencia del ganado vacuno o lanar. No se 

revelan la existencia del juego de dados de huso llamados wayruru en este proceso (Ochoa 

2020) 

Incumplir con esta norma del mito, implicaría que la alama de difunto se queda en su 

propia casa a causar pánico e incertidumbre en su familia. 
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2.5 Los cantos en el espacio de velación 

En la velación, los cantos católicos son cantados con profunda sacralidad, porque 

ayudan a la salvación del alma, y más aún si los dolientes cercanos cantan, pidiendo al 

creador que lleve a su lado, a través de canto y llanto explica las virtudes del fallecido, 

expresión de ritualidad sacral, necesaria para que goce del mundo eterno de Dios. 

Dos modalidades de cantos entran en juego en el espacio de velación del difunto. El 

primero y más importante tiene que ver con el canto en llanto emitido, por las mujeres ante 

el fallecimiento del esposo. Según la matriz del mito, en el momento que arriban los 

familiares y dolientes a acompañar en el velorio, la esposa se encuentra ubicada cerca al 

féretro, y en el momento que se acercan a dar su sentido pésame, acostumbran ir en llanto y 

cantar, destacando las virtudes, como esposo, hacedor, preocupado, fiel, con buenos 

valores, respetuoso, amable, querido de la gente. En otro orden en sus cantos recuerda las 

últimas palabras emitidas antes de su fallecimiento, ante este comportamiento los dolientes 

tratan de darle consolación, manifestando que nuca le dejarán sola, en los momentos que 

ella requiera, estarán en minga dando todo el apoyo que requiere para hacer sus chacras y 

otros menesteres y que además su esposo desde el reino eterno estará en vigilia permanente 

de la de familia. 

El espacio final en donde la viuda canta, es en el momento de guardarle en la tumba, 

creemos que es el momento de mayor impacto, porque canta como si el difunto estuviese 

consciente y que se mantuviera escuchando, en su llanto pide que no se fuera, y que este en 

constante vigilia, que apoye en el crecimiento de sus hijos para que no se desvíen de sus 

actos morales y éticos, que asesore en la producción de la chacra y si algo se comienza a 

obrar mal, que corrija a tiempo. 
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Para este tipo de cantos, no hay contenido escrito ni una base estandarizada, 

improvisan y se inspiran, resaltando las buenas actitudes del fallecido. Lo que, si es norma 

que se tiene que cumplir es el cantar, embargada en llanto, no hacer, es sujetarse a los 

castigos y llamados de atención el día de lavatorio por parte de la comisión de vigilancia. 

Lo importante y lo impresionante es el ritmo, triste, pausado, a veces muy agudo y 

grave, sigue una linealidad de tonemas, que da la impresión que canta versos con rima, 

porque la métrica utilizada de una manera imprevista pareciera tener un igual número de 

sílabas, he aquí un ejemplo: Ñukapalla, kusitalla, imanishpa, rinkiyari, hayyyyyy, hatun 

dioslla, aparinka. Como se puede apreciar en el ejemplo, cada palabra es un verso y en 

proceso del canto mismo aparece muy bien acompasado. Traducido al castellano pierde 

esta sonoridad. 

Esta musicalidad emitida por la viuda, según la matriz cultural, se tiene que cumplir 

o se cumplía de manera obligatoria, incumplir implica ser fuertemente llamada la atención e 

incluso recibe baños con agua fría, a manera de castigo, en el día del lavatorio, por 

incumplir las normas del ritual. 

Los cantos católicos. 

El ritual de fondo en la velación de un fallecido, constituyen los cantos católicos. En 

cada comunidad indígena cañari y de manera especial en la comunidad de Quilloac, existen 

abuelos que dominan la temática de los cantos y oraciones católicas. Para las familias de la 

comunidad, este ritual es considerado como un espacio hierático, cuya matriz cultural se 

tiene que incumplir a raja tabla. Los abuelos responsables de este ritual, por lo general 

fueron o son catequistas, y por lo tanto están también en la obligación de responsabilizarse 

de la concreción de los dogmas católicos. 
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Para que el ritual se cumpla de acuerdo a la matriz cultural y al dogma de la iglesia 

católica; entre los dolientes se organizan y eligen una comisión de vigilia; los elegidos 

controlan la llega y salida de los visitantes y familiares; sus actitudes frente a este hecho 

sagrado. 

Los cantos católicos de mayor frecuencia según los informantes son: 

 Perdón o Dios Mío, 

 Almakunapa nañay, 

 Dios churipa nañay, 

 Salva tu alma, 

 Uyay churikuna, 

 Virgen mama cruz cuchupi, 

Con la finalidad de establecer el análisis musical, objeto central de este trabajo, se 

toma como referencia tres cánticos, tomados de los archivos de la familia Pinguil, 

información que data del año 1945 del siglo pasado, cuando aún la hacienda colonial estuvo 

vigente. 

Salba tu alma. 

Kishpichiway mama                          Perdonad madre 

Purgaturiumanta                                desde el purgatorio, 

Wakcha almakunama                         a las solitarias almas, 

Kampak kuyaymanta                          por tu amada bondad. 

 

Surge el concepto de la condenación del alma y su estadía en el purgatorio (infierno) 
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II 

Ñuka wakcha alama wawa                    Mi solitaria y tierna alma,  

Purgaturimanta                                      desde el purgatorio, 

Kispichiway Jesus yaya                         Perdonada padre Dios, 

Kanta kuyakunkapa                                para estar adorando. 

   

Es posible liberarse del purgatorio, cumpliendo con las normas de la biblia, 

volviendo a vivir con Dios obedeciendo los dogmas de la iglesia católica. En este caso al 

analizar lo tenemos todas con estrofas de cuatro versos con ciertas rimas, que en poesía lo 

llamaríamos cuartetas. 

 

 III 

Charikkuna uyaychi                               Escuchad ricachos, 

Shunku mana nishpa                              si tu corazón dice no, 

Alma alaw nishpa                                  su alma esta en pena, 

Kucha rupanamanta                                en el lago de fuego. 

 

Según la palabra de Dios, los ricos que pudiendo dar la mano al pobre y que lo 

necesite, y no la hace, ira pagar su maldad en el mar de fuego. 

 

IV 

Jesus cristo Diospak churi                      Hijo de Dios, Jesucristo, 

Llakimanta siñorlla                                Señor de las desgracias, 
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 kishpichilla mama                                 perdonad madre, 

wakcha almamanta                                a las solitarias almas. 

 

El pedir perdón a Dios y a su madre, es una tradición que se tiene que cumplir con 

profunda fe y sacralidad. 

V 

Yaya mamachari                                    Tal vez su padre o madre, 

Chaypi ruparikun                                    está allí entre las llamas, 

Yanapaychi nishpa                                 diciendo salvemos, 

Kunan kaparikun                                    gritan con piedad. 

 

Nuestros primeros padres por infractores a la palabra de Dios es posible que estén 

pidiendo salvación desde el infierno. 

VI 

Kunanmanta pacha                                 Desde hoy en adelante, 

Kishpita mañashunchi                             Pidamos perdón 

Ancha rupaymanta                                  del terrible infierno, 

Purgaturio chaypi                                    del purgatorio. 

 

La mejor forma de librarse del infierno es pidiendo perdón de nuestras ofensas, y 

vivir cumpliendo con los mandatos de la biblia y de la santa iglesia católica. 

 

VII 

Huañuypipish kawsaypipish                  A los fallecidos y vivos, 
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Yanapay Jesuslla                                    Ayudadles Jesús, 

Kishpichiway señorlla                           perdonadle Señor, 

Kanmari yanapawaylla                          Solo tú puedes ayudarles. 

 

Pedir perdón es una tradición que no debe faltar todos los días de nuestras oraciones. 

VIII 

Huchata wakashun                                 Cantemos por pecadores, 

Runakuna huchamanta                           por hombres pecaminosos,                       

Credomanta mamalla                             allí en el purgatorio 

Purgaturiu chaypi                                   elevando credos a la madre. 

 

Todos somos pecadores, por lo tanto, cantemos y pidamos a Dios que nos proteja y 

los libre del purgatorio. 

 

IX 

Kunanmanta pacha                                 Desde hoy en adelante, 

Huchata millakushun                              pidamos perdón, 

Diosllapi yaykushun                               entremos a compartir con Dios, 

Wañushunmi tukuylla                            porque todos moriremos. 

 

El perdón es el camino para vivir en la gracia de Dios, y de muertos compartir la 

vida eterna junto al creador. 
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Dios churipak nanay. 

 

Yupaychishka sacramento                     Adorado sacramento, 

Ñukanchita kispichinki                          perdonad a nosotros, 

Shutiki alavashkawan                            alabemos en su nombre, 

Tukuy pachakunapi.                               en todos los tiempos. 

 

El sacramento del perdón de la ostia divina, por su intermedio alabemos a Dios en 

todos los tiempos. 

 

II 

Shuklla Dios tiyanmi nishpa                  Diciendo que hay un solo Dios, 

Tukuy shunkumi nini                             Decimos de todo corazón, 

Kimsandi runakumanata                         por los tres hombres, 

Shuk sapalla Dios kanki                         eres el único Dios verdadero. 

 

 

El Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios verdadero. 

 

III 

Kimsandi runakunamanta                      Por los hombres, 

Dios churi runa kanki                             Eres el hijo de Dios, 

Ñukanchi wañunamanta                         Por nuestras vidas, 

Kan señor wañurkanki.                          entregasteis la tuya. 
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Hijo de Dios que por salvar nuestras vidas entregasteis la tuya. 

 

IV 

Kantak Santa María                               A ti Santa María, 

Tukuy shunkumi nini                             digo con el sentimiento del corazón, 

 kariman mana chayashpa                      sin tener un hombre, 

 Dios churi wacharkanki.                        tuvisteis a Dios hijo. 

 

Virgen Santa María, que sin cometer pecado te convertisteis en la madre de Dios 

V 

Alavashkayki Maria                              Alabada Virgen María, 

Wakaychiwakuy mamalla                     Guardad en su seno madre, 

Wañuypipish kawsaypipish                   en la vida y en la muerte, 

Yanapawanki mamalla.                          ayúdanos madre nuestra. 

 

Virgen Santa María, en la vida y en la muerte ayúdanos madre nuestra. 

 

Amakunapak munay. 

 

Sumak wawa chakanapi warkushka        A Dios hijo crucificado, 

Sumak Diospa aycha yawarshi                 es el cuerpo y sangre de Dios, 

Kay pachapi llakikuna                              los males de este mundo, 
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Hawa pachapika kushillashi.                    en el cielo se alivian. 

 

El cuerpo y sangre de Cristo, salva a los pecaminosos males de este mundo. 

 

II 

Kay pachapi asikuna                                A los que bromean en este mundo, 

Hawa pachapika wakay llakishi               en el otro mundo viven un martirio, 

Ñukapalla yuyaylla                                   es solo mi fe, 

pachallata yuyarkanki.                              es la fe del otro. 

 

Para los poderosos económicamente, el camino al reino de Dios es limitado. 

 

III 

Chaypamari aycha tullu                         Para eso buscaste la carne pecaminosa, 

Huchallata mashkarkanki                       buscasteis caer en el pecado, 

Chaypamari millay aicha                        para eso la carne pecaminosa, 

Huchallawan atirkanki.                           tanto te tentó. 

 

El pecado limita entrar a la gracia de Dios. 

 

IV 

Hakuyari aycha tullu                              Vamos carne pecaminosa, 

Jesús Cristo yayawan                              ante el padre Jesús Cristo, 

Hakuyari millay aycha                            vamos carne pecaminosa, 
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Dios yayawan ñawirantinkapa                a entregarnos en la presencia de Dios. 

 

La mejor forma de salvación es buscando a Cristo y entregándonos por completo. 

V 

Ima rikun alma wawa                               Todo vidente, alma tierna, 

Mana Dioswan ñawiranti pudishpa           no te presentas ante Dios, 

Kununllitu shayakunki                               en llamas estas de pie, 

Jesucristupa ñawpapi                                  ante la mirada de Jesús. 

Nuestra alma se salvará solamente si se entrega a Dios. 

 

VI 

Ishkayndimi rishun nishpa                     Los dos nos veremos diciendo, 

Huchallawan atirkanki                            con tus pecados vencisteis, 

Jesucristo ñukanchi yayalla                     Jesús nuestro padre, 

Ñukanchipa yayalla.                                padre eterno de todos. 

 

Los pecados son perdonados al entrar en la gracia de Dios. 

 

VII 

Hucha sapa aychalla                              Pecaminoso cuerpo, 

Kayakaman nishpa sakirinki                 diciendo hasta mañana te quedas, 

Ima sintin alma wawa                            que sientes tierna alma, 

Ima juchayuta kanki                               qué pecados tienes. 
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Tierna y solitaria alma, escrudiñar nuestros pecados ante la presencia de Dios. 

 

VIII 

Llaki wakashpami rini                           Viviendo una vida de llanto me voy, 

Ima sintin alma wawa                             qué siente alma tierna, 

Diuspak yawarka valishkami                   la sangre de Cristo vale, 

Waranka waranka huchallik runa.            para los miles de miles pecadores.   

 

Tierna alma, bebed la sangre de Cristo para salir del pecado. 

IV 

Kishpichiwanki Dios yayalla                  Perdonad padre Dios, 

Santo cristo de belén                               Cristo Santo de Belén, 

kishpichiwanki hatun Dios                      perdonad padre Dios, 

Kanmamari mañakusha.                          a ti estaré pidiendo. 

 

Perdonad de los pecados Cristo Santo de Belén. 

 

Virgen mama cruz cuchupi. 

 

May kuyaylla, may wakchalla                    Muy amada, muy solitaria,         

Karkatakmi chay sapalla                             fue este solitario, 

Churipak kuyashka mama                           querida del hijo de Dios Padre, 

Alaw wiki mamalla                                      oh madre dolorosa. 
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Oh hija de Dios Padre, solitaria madre. 

 

II 

Mashnatami nanarirka                            Muy sentida y dolida, 

Rikukushpa shayakushpa                        de pie estando mirando, 

Mama churipa muysuyta                         al hijo adolescente, 

Alaw wakcha mamalla                            qué pena, solitaria madre. 

 

Dolida y sentida ante la desgracia de su hijo. 

III 

Maykan runashi wañukpi                         El muriendo algún hombre, 

Rikushpa mana wakanma                         el mirando tal es, no llorara, 

Diospak mamapak mutzuita                     la intensión de la madre de Dios, 

Alaw wakcha mamalla                             hay virgen madre. 

 

Auxiliadora en la hora de la muerte, Virgen madre de Dios. 

 

IV 

Churita ñakarishkata                              Pidiendo al hijo 

Ankuwan llushtishkata                          castigado con látigo, 

Huchallikmanmta rikurka                      miró a todos los pecadores, 

Alaw wakcha mamalla                           oh madre piadosa. 
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Pidiendo al hijo, que mire por los pecadores, madre piadosa. 

V 

Pay apunchikta kuyashpa                       Amando a Dios, 

Paytatak kushiyachishpa                         consolando a Dios, 

Ñuka shunku kuyurichun                        tened en nuestro corazón, 

Alaw wakcha mamalla                           oh tierna y solitaria madre.  

 

Madre del consuelo, amada de Dios por ser solidaria madre. 

 

VI 

Churipak llakishkata                               Sufriendo por su hijo, 

Nanawashpa kuyashkata                         sufrida de dolor y amando, 

Mamalla ñukawan chawpi                      oh madre en el hijo en el medio, 

Alaw wakcha mamalla                            oh tierna y solitaria madre. 

 

Madre piadosa, que sientes el dolor del padecimiento del hijo. 

VII 

Kan mamawampish wakayta                     Oh madre dolorosa, 

Churimantapish llakita                               que sufre de su hijo, 

Kuyayta wañunkakama                              hasta la muerte eterna, 

Alaw wakcha mamalla.                              oh tierna y solitaria madre. 

 

Madre amada, que contempla el dolor y la agonía de su hijo. 
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Uyay churikuna (escuchad hijos míos). 

 

Uyay churikuna                                     Oh hijos 

Cristiano kashpaka                                 siendo hijos de Cristo, 

Mañaychi wakashpa                               pidamos sollozos, 

Jesuspa pasiontak                                   la pasión de Jesús. 

 

Todos pidamos envueltos en sollozos gemidos vivir la pasión de Jesús. 

II 

Uyay tukuy shunku                                Les pido de corazón, 

Iglesia mamata                                       a la Santa Madre Iglesia, 

Shutipi willanmi                                     la palabra de Dios, 

Diospak rimashkata                                la palabra eterna. 

 

Pidamos de corazón a la Santa Madre Iglesia hacer escuchar la palabra de Dios. 

III 

Chashnami killkarka                              Así escribió, 

Diospak kipukamak                                los mandamientos, 

Dios yayapak churi                                 el hijo de Dios Padre, 

Runa tukushkata.                                     convirtiéndose en hombre. 

 

Cumplamos con los mandamientos del Dios Padre, que por nosotros se convirtió en 

hombre. 

IV 
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Dios yaya kamashka                             Gobernados por Dios Padre, 

Runa juchamanta                                   por los pecados de los hombres, 

Cruzpi wañunkapak                               murió en la cruz, 

Runata kuyashpa.                                  por amor a los hombres. 

Murió en la Cruz, por los pecadores y por el amor eterno que tenía a los hombres. 

Perdón Oh Dios mío. 

I 

Perdón o Dios mío, 

Perdón indulgencia, 

Perdón inclemencia, 

Perdón ten piedad. 

II 

Peque ya mi alma, 

Su culpa confiesa, 

Mil veces me pesa, 

Mi tanta maldad. 

III 

Mil veces me pesa,  

De haberte ofendido, 

Tu pecho rasgado, 

De suma bondad. 

IV 

Yo fui quien, del duro, 

Madero inclemente, 
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Te puse pendiente 

Con vil en piedad. 

V 

Mi rostro convierte, 

Del llanto indica, 

Mi lengua publica, 

Tan triste verdad. 

VI 

Por mi en el tormento, 

Tu sangre vertiste, 

En prendas me diste, 

De amor y humildad. 

VII 

Si yo en recompensa, 

Pecado a pecado, 

La culpa llenada, 

De la inequidad. 

VIII 

Mas ya arrepentido, 

Te busco lloroso, 

Ho padre amoroso, 

Ho dios de bondad. 

XI 

Mi humilde plegaria, 
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Traspaso las nubes, 

Ardientes quiero ver, 

Mis votos llevad. 

ANÁLISIS 

Los versos del canto, hace un acercamiento de petición de ruego, para que Jesús 

perdone los pecados cometidos en la vida terrenal; expresan en tono de lamento y de 

melancolía el arrepentimiento de los pecados, expresiones católicas para alcanzar la gracia 

de Dios. Considera en sus versos, la impactante entrega de Jesús, de morir en la cruz para 

salvar a los pecadores; como pecadores y básicamente del difunto, esos recordatorios, hace 

que se abra la posibilidad de llegar a la gracia de Dios. 

Se evidencia en el canto el impacto, que tuvo el dogma de la evangelización en las culturas 

andinas; dicho sea de paso, la nativización de estas expresiones católicas pervive con fuerza 

exclusivamente en los sectores indígenas, mientras que en la sociedad mestiza estos cantos, 

no se escucha, ni sabe si en tiempos anteriores ponían en práctica o no. 
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CAPÍTULO III 

Análisis Musical de cánticos fúnebres cañaris. 

Para este análisis musical se ha transcrito los cantos del libro del Señor José María 

Guamán, quien es un indígena que trabaja como guía de cantos fúnebres en la comunidad 

de Quilloac, él es músico autodidacta que aprendió estos cánticos de forma oral y lleva 

aproximadamente veinte años realizando esta labor. 

Antes de abarcar el análisis musical es necesario definir dos conceptos relevantes a los 

cánticos fúnebres cañaris, puesto que este es el resultado entre la convivencia de los cantos 

litúrgicos católicos y el imaginario Cañari; más adelante encontraremos varias similitudes 

entre el canto gregoriano y los cánticos fúnebres cañaris. 

Canto gregoriano: se refiere a un tipo de canto llano53, simple, monódico y con una 

música sujeta al texto que es propio de la liturgia de la iglesia católica, fue llamada así en 

honor al papa Gregorio Magno, quien fue quien ordenó recopilar todos estos cánticos en el 

Antifonario centoniano  (Sánchez Valdivieso, 2006). Entre sus diversas características 

mencionaremos las más destacadas. 

 Tiene un ritmo sometido principalmente al texto latino. 

 Es una plegaria cantada y la expresión de una religiosidad. 

 Es un canto monódico y a cappella, las voces se interpretan coralmente. 

 Las piezas gregorianas son modales, siempre están escritas en uno de los 

ocho modos gregorianos. 

                                                           
53 Canto llano: Término sinónimo de Canto gregoriano, Música gregoriana y Cantus firmus, que designa un 
tipo especial no mensurado de música sagrada antigua, de valores isócronos, que la Iglesia puso al servicio de 
los textos religiosos desde el comienzo de la Era cristiana (Sánchez Valdivieso, 2006). 
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 La forma musical está determinada por el texto y por el contexto litúrgico de 

este. 

 La línea melódica se mueve generalmente en grados conjuntos, es poco 

común el uso de saltos grandes. 

También se los clasifica según la forma de interpretarse, pueden ser: 

 Estilo responsorial: Alternancia de un solista con un coro. 

 Estilo antifonal: Alternancia entre dos coros. 

 Estilo directo: Solo hay un coro o solo hay un solista.  

Según el tipo de texto: 

 Bíblicos. 

 No bíblicos. 

Según el número de notas cantadas por sílaba: 

 Silábico: Una nota por cada silaba. 

 Neumático o adornado: Dos o tres notas por silaba. 

 Melismático o florido: muy adornado con más de tres notas por silaba. 

Pentafónia: La escala pentafónica o escala pentáfona, es un modo musical 

construido a partir de cinco notas dentro de una misma octava, estas escalas pueden ser 

mayores o menores (Planeta Musik, 2017). 

 La escala pentafónica mayor se construye a partir de los siguientes intervalos 

(ejemplo en C): 
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6 Escala pentafonina de C mayor 

 Por su parte la escala pentafónica menor (ejemplo en Am): 

 

7 Escala pentafonica de A menor 

Las escalas pentafónicas eran muy usadas antes de la conquista en los territorios 

incaicos, aunque estos no eran usados de manera homogénea en todo el territorio andino, 

(puesto que había claras diferencias étnicas, sociales y de género), sí que era común su uso, 

como lo demostraría el compositor huanaqueño Daniel Alomía Robles al recopilar y 

transcribir a inicios del siglo XX numerosas melodías indígenas que usaban el sistema tonal 

pentafónico, y también los esposos franceses Marguerite y Raoul D’Harcourt basándose en 

instrumentos musicales encontrados en tumbas y en las monodias que se cantan 

actualmente en la sierra andina, llegando incluso a asegurar que entre los quechuas la escala 

pentafónica pudo haber sido la única y constaba de cinco modos (Mendivil, 2014). 

También es importante mencionar que las ejecuciones originales de estos cánticos no 

corresponden al sistema temperado occidental, sino que estas se han fusionado con las 
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tradiciones autóctonas, entre las que señalamos el uso de la pentafonía, sin embargo, para 

realizar el análisis se han transcrito las notas a una frecuencia aproximada. 

3.1 Almakunapa nanay. 

Este cántico litúrgico es usualmente cantado el segundo día de velorio en la provincia 

de Cañar, comunidad de Quilloac, con la intención de suplicar a Dios que reciba al recién 

fallecido en su gloria. El primero de sus nueve versos es el único que mezcla su lírica entre 

el latín y el kichwa, inicia con alabanzas en latín hacia el sacramento de la confesión, para 

más adelante, en el segundo verso, hacer referencia a ciertas parábolas bíblicas, animando a 

los fieles a reflexionar sobre sus actos en vida y las consecuencias de estas tras su muerte. 

Nótese que el latín es el idioma predominante en los cánticos gregorianos, y que además 

algunas de las referencias líricas en los versos provienen de la biblia.  Los dos últimos 

versos expresan la incertidumbre del que canta, al no conocer si el alma del difunto llegara 

o no a estar en el seno de Dios, rogando una vez más que se apiade de sus pecados, todo 

esto desde la visión religiosa católica.  

Tonalidad:  El cántico tiene tres alteraciones en su melodía, F#, G# y D#, además la 

melodía termina en la nota Mí, e inicia con el intervalo de cuarta justa, entre Si y Mi, lo que 

nos lleva a suponer que está en la tonalidad de E, y aunque la nota C# jamás aparece en la 

melodía, tanto en el antecedente como en el consecuente se dibujan los acordes de E y B, 

siendo la nota D# su nota sensible, siendo esa relación lo que nos determina que está en la 

tonalidad de E mayor. 

Compás: La melodía tiene una metrica de 6/8, aunque la interpretación usada para este 

análisis no cuadra perfectamente con en este tipo de compás, pues ciertas figuraciones 

tienen duraciones o más cortas, o más largas, en un margen mínimo, que son parte del estilo 
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mismo del intérprete, sin embargo, el aire rítmico del cántico está claramente basado en un 

compás binario en divisiones de tres corcheas por cada negra con punto. Este al igual que el 

resto de cánticos tienen un tempo libre, una característica que comparte con los cantos 

gregorianos. 

Textura: Monódica. Este cántico es interpretado siempre en conjuntos corales donde todos 

los miembros ejecutan la melodía al unísono sin acompañamiento instrumental, otra 

evidente similitud con el canto gregoriano. Además, presenta un estilo responsorial, pues el 

antecedente es interpretado por el solista, que en este caso es el taita, y el consecuente es 

interpretado por el coro. 

Melodía: El cántico tiene una estructura simple de nueve compases, presentando tres 

motivos melódicos, siendo los motivos señalados en azul los antecedentes, los cuales tienen 

una ligera diferencia rítmica entre ellos; mientras, en lo señalada en rojo consta el primer 

consecuente y en verde el segundo, cabe señalar que los compases del séptimo al noveno se 

repiten, siendo la suma de estos lo que constituye un verso completo, dando un total de 

trece compases. La melodía ocupa un registro de una octava entera, una característica muy 

común del canto gregoriano. El intervalo más grande que es ejecutado es el de cuarta justa, 

que está presente al inicio de la melodía entre el B y el E; y además del E al A en el inicio 

del consecuente, constituyéndose como un motivo melódico recurrente junto al intervalo de 

tercera mayor descendente entre el G# y el E en los cierres de cada frase.  

 Antecedente: Lo primero que se puede notar es el inicio anacrúsico y el patrón 

rítmico de corchea y negra, inicia con un salto de cuarta justa ascendente, del B 

al E y termina con un arpegio descendente de F# - D# - B, notas del acorde B 

mayor, además, esta nota B es la más grave de toda la melodía. El movimiento 

oblicuo de la melodía nos permite notar que cada sección consta de dos frases, un 
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antecedente y un consecuente de dos compases cada una. También podemos 

notar que su pie rítmico está constituido por una silaba breve y otra larga. 

 

8 Fragmento de la transcripción Almakunapa nanay. 

 Consecuente 1: Se puede notar un motivo melódico oblicuo como en el 

antecedente, un salto de cuarta del E al A y que la nota más alta de la melodía es 

el B. También presenta el motivo rítmico de corchea y negra, con la excepción 

de la palabra “Al-Di-vi-no” al comienzo, lo cual cabe detallar que es una 

transcripción aproximada. 

 Consecuente 2: Esta melodía presenta un ritmo constante hasta su final, donde 

descendentemente reposa en la nota E, la cual es el sonido más largo de la 

melodía. También se puede notar que no empieza en anacrusa, que sus intervalos 

son mayoritariamente de tercera y presentando un salto de segunda en el noveno 

compas del F# al G# para reposar finalmente en Mi. 
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Forma: Su forma es sencilla y corta, casi enteramente silábica, su métrica está constituida 

por una silaba breve y una larga. Por otro lado, su estructura literaria está organizada en 

cuatro versos o versículos por estrofa. En total son diez versos por lo tanto la forma se 

estructuraría de la siguiente manera: 

A – A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9. 

Lo que corresponde a una forma musical de cuarteto responsorial, cuya melodía es silábica, 

pues en este cántico la lírica se ajusta a la melodía y no al contrario como un canto 

gregoriano, de manera que en ciertas frases una sílaba puede alargarse según la melodía. 

Agógica: El cántico usualmente es interpretado a un tempo de alrededor de los 60 BPM, 

pero como se mencionó antes, no sigue estrictamente un aire constante, pues es ejecutado 

únicamente de manera vocal, y el intérprete suele acelerar o desacelerar con mucha libertad 

según el fraseo del cántico e incluso según el estado de ánimo de la gente. Además, al 

finalizar cada ciclo de pregunta y respuesta se hace una pausa libre, un calderón en el 

silencio final de la frase antes de iniciar la siguiente, por lo demás no presenta más detalles 

rítmicos. 

Dinámica: La dinámica del tema se mantiene en piano todo el tiempo, pues el cántico no es 

pretencioso, no pretende mostrar las habilidades del cantante, sino acompañar el dolor de 

los familiares en un ambiente de tristeza. 

Timbre: El cántico es enteramente vocal, así que su timbre está compuesto por todas las 

voces de los presentes que pueden ser hombres, mujeres y niños de todas las edades. 

 

3.2 Dios churipak nanay. 

Este segundo cántico del presente análisis, representa a uno de los más populares 

entre las ceremonias funerarias y es muy similar al ¨Almakunapa nanay¨. Su lírica 
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agradece por el sacramento de la confesión y alaba repetidamente la grandeza de Dios y 

a su misterio de la Santísima Trinidad y también al sacrificio de Cristo por nuestros 

pecados. Los últimos dos versos son dedicados a la Virgen María, haciendo referencia al 

nacimiento inmaculado de su hijo Jesús, por el cual es alabada. 

Tonalidad: El cántico tiene tres de las cuatro alteraciones de la tonalidad de E mayor, 

F#, G# y D# y su centro tonal melódico es claramente la nota E, además en el segundo 

compás está presente el arpegio de B mayor el cual es el quinto dominante de Mi mayor 

lo cual nos da más seguridad de que la tonalidad es Mi mayor. 

Compás: La métrica de este cántico es claramente de un compás binario, pero con 

subdivisión ternaria. A lo igual que el tema ¨Almakunapa nanay¨, su figuración rítmica 

no calza del todo en el compás de 6/8, debido a la libertad rítmica del interprete,  

Textura: Monódica. Este cántico, de modo similar, es interpretado siempre en conjuntos 

corales donde todos los miembros ejecutan la melodía al unísono sin acompañamiento 

instrumental. Igualmente es de tipo responsorial, y el solista con el coro alternan el 

antecedente y el consecuente cada vez. 

Melodía: La frase melódica de este cántico se puede dividir en cuatro partes, 

Antecedente - Consecuente 1 – Antecedente - Consecuente 2. El antecedente de la frase 

es melódicamente idéntico en sus dos exposiciones. Su ritmo mayoritariamente está 

compuesto por una combinación de tres figuraciones cortas y una larga, el salto 

melódico de cuarta justa en anacrusa es el más extenso de este, los demás saltos son 

interválicos. Cada antecedente y consecuente tiene dos compases que se dividen en dos 

semi frases de un compás cada uno, donde se puede notar que la melodía es oblicua y 

contrastante entre estas dos semi frases. Por su parte los consecuentes si tienen 

diferencias rítmicas y melódicas, primeramente, el motivo rítmico de la primera 
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respuesta inicia en anacrusa con un salto de cuarta justa, para finalmente descansar en 

G#, tercer grado de la tónica; mientras el segundo consecuente inicia de forma tética en 

el primer tiempo con un ritmo de corchea y negra, para en este caso, reposar la melodía 

en el centro tonal, E. De manera que el salto ascendente de cuarta justa en los 

antecedentes y el salto descendente de tercera mayor en los cierres de los consecuentes 

se convierten en un notable motivo melódico presente en el antecedente y consecuente. 

Agógica: El cántico usualmente es cantado a un tempo de alrededor de los 65 BPM, y a 

diferencia del cántico anterior, este si mantiene el tempo más constante, incluso en los 

finales de frase no se hacen pausas largas, aunque tampoco se lo puede encasillar 

perfectamente en el compás, pues la lírica del cántico es determinante en la forma de su 

ejecución.  

Dinámica: Del mismo modo que el cántico ¨Almakunapa nanay¨, la dinámica de este 

tema se mantiene en piano permanentemente. 

Timbre: El cántico es enteramente vocal, así que su timbre está compuesto por todas las 

voces de los presentes que pueden ser hombres, mujeres y niños de todas las edades. 

Forma: Su forma también es la de un cuarteto responsorial, pues es enteramente 

silábica, su métrica está constituida de tres silabas cortas y una larga, pero igualmente su 

forma es similar a las Salmodias litúrgicas responsoriales. En total se compone de cinco 

versos de la siguiente manera: 

A – A1 – A2 – A3 – A4. 
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9 Fragmento de la transcripción del cántico Dios churipac nanay 

3.3 Salba to alma. 

Este cántico tiene un especial sentimiento de ruego, pues su lírica trata sobre el castigo 

después de la muerte, con lo cual el cantante ruega a la Virgen María y a Jesucristo que se 

apiaden del alma del difunto. También hace mención a ciertos malos comportamientos que 

son motivo de castigo luego de la muerte, como es el caso de los ricos que no tienden la 

mano al pobre o incluso los ancestros Adán y Eva que probablemente están pagando sus 

pecados en el kucha rupanamanta termino que hace referencia al lago de fuego. 

Tonalidad: Este cántico está en la pentafonía menor de E, pues presenta únicamente la 

alteración de F# en la melodía y su centro tonal es la nota E, pues la melodía inicia y 

culmina en dicha nota. Además, se puede notar que las notas F# y C ocupan tiempos de 
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semicorchea, y la melodía mayoritariamente se mueve en pentafonía menor con sus propias 

características culturales que se pueden apreciar al escuchar la interpretación. 

Compás: Si bien este cántico también se lo interpreta sin una rigurosa métrica en el tempo, 

su pulso pertenece claramente a un compás de 4/4, más sin embargo hay ciertas notas de la 

melodía que tienden a durar a veces más y a veces menos, dada la libertad del interprete. 

Textura: Monódica. Este cántico es igualmente interpretado siempre en conjuntos al 

unísono sin límite de participantes, ejecutando una sola línea melodía al unísono. 

Melodía: La frase de este cántico se divide en cuatro partes, Antecedente 1 - Consecuente 1 

– Antecedente 2 - Consecuente 2. Los antecedentes son melódica y rítmicamente similares, 

las dos diferencias principales entre estas dos son: el tresillo de corchea del segundo 

antecedente, que suele ser interpretado con mucha libertad, y la inclusión del F# en la 

melodía. Por su parte los consecuentes también tienen diferencias rítmicas y melódicas, 

primeramente, los motivos rítmicos del primer consecuente están compuestos de 

agrupaciones de una corchea con punto y semicorchea; y otra de dos negras, como detalle 

tenemos un melisma de fusas donde la nota Re, es la nota más alta de toda la melodía; el 

segundo consecuente inicia con un F# con características rítmicas similares, o sea, 

agrupaciones de una corchea con punto y una semicorchea, y dos negras. 

Agógica: Este cántico igual que ¨Almakunapa nanay¨ tiene un estilo interpretativo muy 

libre, que, sin dejar el pulso, presenta cambios de tempo en ciertas secciones, donde la lírica 

o la melodía juegan un rol fundamental en la expresividad de la misma, más el tempo en 

general del cántico oscila entre los 60 BPM. 

Dinámica: La dinámica de este cántico, igual que los demás, permanece en piano de 

principio a fin. 
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Timbre: El cántico es enteramente vocal, así que su timbre está compuesto por todas las 

voces de los presentes que pueden ser hombres, mujeres y niños de todas las edades. 

Forma: Su forma también encaja con las características de un cuarteto responsorial pues es 

muy similar al cántico ¨Almakunapa nanay¨, con la diferencia de que este presenta algunos 

melismas, que no son comunes en las Salmodias litúrgicas, como en este caso. En total se 

compone de nueve versos de la siguiente manera: 

A – A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8. 

 

10 Fragmento de la transcripción del cántico Salba to Alma. 
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3.4 Perdón oh Dios mío. 

Se ha sumado el análisis de este canto, enteramente del rito católico, se lo canta en la 

procesión del Santísimo Sacramento. En la comunidad cañari es parte de los cánticos 

fúnebres y es una evidencia del mestizaje sucedido. 

Este cántico está enteramente en español y expresa un sentimiento de culpa por los 

pecados cometidos y ruega el perdón divino, exaltando además las virtudes del creador. 

Este cántico no hace referencias bíblicas, más bien su texto gira en torno a la idea del 

arrepentimiento, un pensamiento muy ligado al sacramento de la confesión y la promesa de 

la vida eterna. 

Tonalidad: Presenta las siguientes alteraciones: D#, C#, G# y F#, usa únicamente cinco 

notas, y además la melodía reposa en la nota G#, lo que nos permite deducir que utiliza el 

modo pentafónico menor y su centro tonal es el G#. Cabe señalar que, aunque la melodía 

inicia en D#, esto no cambia el centro tonal, pues si bien el antecedente tiene una sensación 

de tonalidad mayor, en el consecuente la atracción resolutiva hacia el G# le da 

definitivamente una sensación menor, además el D# es su quita justa, y esta característica 

también es común en las tonalidades menores. 

Compas: Tiene un aire de 2/4, y del mismo modo que los otros cánticos, no siguen una 

métrica exacta, sino que fluctúa según la interpretación, esto es especialmente notorio en el 

final de cada verso (este detalle ha sido señalado con un calderón de manera didáctica).  

Textura: Monódica. Este cántico no es responsorial, pues es interpretado por el conjunto al 

unísono.  

Melodía: Este cántico se divide en dos partes, Antecedente y Consecuente, ambos con una 

duración de dos compases, siempre inicia en anacrusa y presenta una octava de tesitura. 

Esta forma es repetida ocho ocasiones variando la lírica, ajustándose mayormente de forma 
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silábica a excepción de las notas D# y C# en el consecuente. La melodía del antecedente es 

repetida dos ocasiones con distinta lírica, pero manteniendo la prosa, su característica 

principal es el patrón melódico descendente marcado en la imagen y en su figuración 

rítmica prevalecen las negras y corcheas, en agrupaciones dos cortos y una larga de modo 

similar a las marchas. Por su parte, la melodía del consecuente sube al F# imitando el 

motivo del antecedente, pero con una resolución melódica distinta, ascendiendo al G# y 

resolviendo descendentemente por grados conjuntos en corcheas, para finalmente repetir el 

motivo rítmico del antecedente con una variación melódica y reposar en G#. 

Forma: Su forma es un cuarteto no responsorial, cada verso se compone de cuatro frases, la 

gran mayoría rima, lo que es más evidente en el final de cada verso, por otro lado, también 

podemos señalar las agrupaciones silábicas de dos breves y una larga como una 

característica que es conocida en la métrica grecolatina como anapesto. En total se 

compone de nueve versos de la siguiente manera: 

A – A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8. 

Agógica: Este cántico, a lo igual que los demás, tiene un estilo interpretativo libre, con la 

peculiaridad de que presenta un reposo libre más largo al final de cada frase. Sin embargo, 

el pulso oscila entre los 60 BPM aproximadamente. 

Dinámica: La dinámica es similar a los cantos anteriores. Permanece en piano de principio 

a fin. 

Timbre: El cántico es enteramente vocal, así que su timbre está compuesto por todas las 

voces de los presentes que pueden ser hombres, mujeres y niños de todas las edades. 
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11 Fragmento de la transcripción del cántico Perdón oh Dios mío. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Quillaoc es una comunidad originaria y milenaria, que en su seno perviven saberes 

del ñawpa como: cósmicos, filosóficos, musicales, agrícolas, medicinales, idiomáticos, 

festivos, organizativos y sumado a esto la matriz de costumbres y tradiciones hacen que sea 

considerada como un área cultural cañari, conocida a nivel local, nacional, e internacional. 

Se ha contado con reducida bibliografía que explique el ritual de la muerte en la 

comunidad de Quilloac, sin embargo, se tuvo acceso a una bibliografía exógena que narran 

las costumbres y tradiciones de este ritual desde la cultura hebrea, judía y romana; producto 

de este análisis, se ha establecido un paralelismo impresionante con nuestro universo de 

estudio. 

El concepto de milenarismo se fundamenta en las lecturas correspondientes a tiempos 

prehispánicos, en este contexto, se determina la inmortalidad del alma, que tiene vigencia 

plena hasta la actualidad. Un ejemplo de inmortalidad constituye los mallkis de las wakas 

sagradas que siempre se han mantenido vigilantes de las familias de todas las generaciones. 

El Ñawpa, es un término poli-semántico, desde el contexto de estudio remite al 

estudio de temáticas de vieja data que tiene sus orígenes en los primeros tiempos; de esa 

manera algunas tradiciones de la muerte tienen un origen ñawpa. 

La resistencia al proceso de cristianización y aculturación de parte de la cultura 

invasora, se evidencia en la vivencia de la religiosidad popular, expresada en el 

recibimiento todos los años al Apu Tayta Carnaval, a las ayas de la suerte kushi y de la 

mala suerte chiki, de la incidencia de estos, depende el éxito de la producción de la chacra, 

en la reproducción de los animales menores y del estado de salud de la colectividad. La 

vinculación con los tótems, vivenciada en las fiestas, en la cosmovisión y en la racionalidad 
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del pensamiento cañari. En el ámbito de la muerte, se evidencia la denominada resistencia, 

en el ritual del pichka, y en la concepción del alma. 

La cosmovisión andina cañari, se expresa en el marco de la casa cósmica, de la 

chakana, de la lectura de cada una de los cuadrantes de la chakana, en la relación que 

ejercen los rituales con los seres míticos del panteón andino; en la vivencia y el significado 

de las wakas, en el sistema de creencias, que es la resultante de la lectura vivencial diaria de 

los fenómenos naturales, la presencia de animales y aves extrañas etc. Producto de estas 

prácticas, se predice el fallecimiento de algún miembro familiar en la comunidad. 

En el ámbito contextual de la muerte, se cumplen a raja tabla los principios de 

ciclicidad, relacionalidad, correspondencia y los pares complementarios, de tal forma, que 

son sistemas ontológicos que conllevan al sumak kawasay. 

La cosmovisión de la muerte se fundamenta, en el sistema de creencias, en la matriz 

de pautas ideales, en la intervención del maestro de ceremonia, en la actitud demostrada por 

los visitantes, en los cantos acompañados de sollozos emitidos por las mujeres, y en 

consumo de abundante comida y bebida durante los tres días de velación y sepultura. 

La investigación etnográfica de campo, aplicada a 16 informantes, demuestra que hay 

una matriz de dominio general, a excepto de pocos jóvenes que aún no tienen claro las 

tradiciones que se originan en el ñawpa.  

La matriz de cantos kichwa, ofrecidos por la familia Pinguil, data del año 1945, pese 

a que contiene incoherencias sintácticas y semánticas, constituye un poderoso material, que 

permite entender que por vía de los cantos, llegó al imaginario colectivo los dogmas 

católicos del perdón a Dios para estar libres de pecados, se llega con el mensaje de que se 

existe un solo Dios creador; se llega con el mensaje de la Virgen María madre ejemplar y 

protectora de su hijo a los feligreses, al final, induce a los creyentes a vivir en plenitud la 
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pasión de Cristo. Se concreta que los cantos, hacen poca alusión al ritual de la muerte, en 

este ámbito, insistentemente apela a vivir y poner en práctica la búsqueda de Dios para 

invocar y pedir perdón por nuestros pecados. Sumado a ello, la interpretación de los 

cánticos ofrecida por Doña María Pichasaca, nos permitieron aproximarnos a la 

interpretación tradicional y rescatar estas melodías, transcribiéndolas y analizándolas, lo 

que permitirá que la juventud pueda revisar estas melodías en la posteridad. El principal 

resultado encontrado tras su análisis es la evidencia del sincretismo en la música cañari, 

pues, estos cánticos, combinan el idioma, los modos musicales e incluso transgreden 

normas propias del cántico litúrgico gregoriano original, resultando en la manifestación de 

un estilo propio en su rítmica, agógica y dinámica. De estas, quizá la característica más 

notable del sincretismo, es la fluctuación tonal de las melodías que pasan de los modos 

gregorianos antiguos a pentafonías, donde no se entonan las notas completas de las escalas 

o modos, en parte por la influencia modal de los cantos gregorianos y en otra por la 

tradición pentáfona propiamente indígena. El estilo interpretativo se caracteriza por no 

regirse estrictamente a una afinación estándar de occidente, por ello se ha recalcado que la 

transcripción es una aproximación, todas estas características nos dificultan hablar 

estrictamente de tonalidad. 

 Se recomienda a los estudiantes de la universidad de Cuenca, realizar 

investigaciones etnográficas en la comunidad de Quilloac, previo acuerdo con la dirigencia, 

de lo contrario no es posible desarrollar investigaciones; además, se tiene que tener un nivel 

de bilingüismo elemental. 

Hace falta desarrollar investigaciones etnográficas de profundidad para contar con 

una matriz bibliográfica básica, y de esta forma, relucir la riqueza de saberes con las que 

cuenta esta comunidad milenaria. 
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Hace falta estudiar a profundidad el concepto milenario para encontrar líneas de 

enganche con los saberes holísticos y cíclicos expresados en los rituales y en las vivencias 

cosmovisivas. 

Es importante estudiar las implicaciones del termino ñawpa, delimitando su extensión 

en el tiempo, y determinar su nivel de alcance en el ámbito Pachasófico y cosmogónico. 

El tema de la resistencia cultural, pide que se aborde desde diferentes ópticas, 

filosóficas, políticas, cósmicas, pachasóficas, religiosa, medicinal e incluso desde los 

pictogramas, porque en los chumbis hay una diversidad de dibujos que tiene esta 

connotación. 

Sugiero a los estudiantes de la Universidad de Cuenca, realizar estudios de la casa 

cósmica, entendida como la cosmovisión desde una visión integral, representada en la 

cahakana de saberes. Esta comunidad cuenta con un potencial de información que 

permitiría entender el pensamiento andino en todas las dimensiones. 

Es importante, hacer una pausa en nuestros estudios, para dedicarnos a conocer en la 

vivencia la práctica y la concreción de los principios éticos y morales, de esta forma, es 

posible, hacer un juzgamiento sostenido de la otredad. 

No se ha encontrado estudios contextualizados sobre el sistema de creencias, en las 

que se consagren como las formas estratégicas de dar una lectura pausada de la naturaleza 

en función de la observancia y de la interpretación de los fenómenos naturales, por lo tanto, 

es apasionante emprender este tipo de estudios. 

Por su naturaleza la comunidad es muy celosa de sus saberes, si no se socializa los 

objetivos y si no se tejen compromisos no es posible investigar. Recomiendo a las futuras 

generaciones que aspiren incursionar esta geografía, cumplir con estos procesos. 
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Recomiendo a los interesados, tomar los archivos adjuntos de los cantos católicos 

registrados en la lengua kichwa, hacer sus traducciones y establecer como una matriz 

cultural que pueden ser analizadas desde el ámbito de la historia, de la literatura, y de la 

religión en su proceso de evangelización. 
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Abaya-Yala 32 

alli apanakuy 27 

ama killa 64 
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ama shuwa 64 

amawta 27 
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chiki 21 
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K 
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sumak apanakuy 40, 53 
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U 
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Anexo 3. Entrevistas  
MATRIZ DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 

TEMÁTICA: EL RITUAL DE LA MUERTE EN LA CIOMUNIDAD DE QUILLOAC 

ENTREVISTADOR: Rosa Sinchi Pichasaca 

ENTREVISTADO ---------------------------------------- EDAD ------------------------------- PROCEDENCIA -------- 

Kuyashka Quilloacmanta tayta mamakuna, kay rimanakuyta kallarinkapaka, shunkumanta 

shuk hatun napayta chayachini, chay kipa, shinallata mañani tukuy wañuy pachamanta tapuy 

yachaykunata tutichishun. Chaymanta, maymi yupaychani. 

Estimados taytas y mamas de la comunidad de Quilloac, les hago llegar un saludo respetuoso, 

les comento que el motivo de esta entrevista es documentar y estudiar el ritual de la muerte, 

con este fin he realizado algunas preguntas, ruego responder. Este aporte de ustedes permitirá 

concluir con mi tesis de grado.  

Indicadores de la religiosidad popular andina cañari sobre el ritual de la muerte 

(cosmovisión andina) 

 En el tiempo del ñawpa pacha, ¿Cómo sabrían sepultar a los difuntos?  

 Cuentan que, junto al ataúd colocaban alimentos, utensilios, herramientas, las joyas 

o los tesoros del difunto; sabe usted si en verdad o no. 

 ¿Cómo celebraban, en esos tiempos el ritual del “Aya Markay” o día de los difuntos?  

 Cuentan que la familia asistía al cementerio, a limpiar la tumba y, los familiares 

allegados a más de llorar, pedían que no se olvidara de la familia. Además, dejaban 

junto a la tumba los alimentos de mayor preferencia del difunto. 

 Es verdad que, en tiempos pasados, sobre el cadáver esparcían la harina del maíz. 

 Sabe usted si en tiempos del ñawpa, regaban la harina de maíz a la puerta de entrada 

al dormitorio, para saber si su alma regresa a la casa. 

 Dicen que los familiares allegados conversan con el alma del fallecido a través de los 

sueños, dando consejos, recomendando, recordando, cosas, etc. 

 Antes de la presencia de la religión católica ¿Cómo habrá sido las velaciones y los 

entierros? 

 Sabrían cantar, llorar, orar, hacer juegos, antes de la llegada de la religión católica. 

 Indicadores de la ritualidad de la muerte en la actualidad 

 ¿Después de fallecido, qué costumbres existen, para colocar en el ataúd? 

 Para realizar las velaciones, cuente paso a paso qué se hace. 

 La persona encargada de hacer rezar, cantar durante la velación, hay que 

contratar, llega por su propia cuenta. 
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 En el momento de la rezar y cantar, qué pasa si alguien se queda dormido, o si los 

familiares están que entran y salen. 

 ¿Cuántos días se vela al fallecido? 

 Los familiares y miembros de la comunidad llegan a visitar a acompañar, ¿Qué 

traen para solidarizarse con la familia? 

 ¿Qué costumbres hay para llevar al fallecido a la iglesia de Cañar? 

 ¿Por Qué llevan la cruz alta? 

 En el cementerio antes de colocar en su bóveda o de sepultar en tierra, hay alguna 

costumbre. 

 ¿Por qué se pasa misas, después de años de fallecido? 

 ¿Habrá el cielo y el infierno?, ¿Qué podemos decir al respecto? 

 ¿Cómo sepultan a los difuntos en la actualidad? 

 ¿En el Día de los difuntos, que costumbre se pone en práctica? 

 Cuentan los abuelos que, hay muchas creencias que indican la aproximación de la 

muerte, como, por ejemplo, “si en el sueño cae un diente, es porque algún familiar 

cercano fallecerá”, puede contar algunas de esas creencias. 

 ¿Cuentan que el alma, antes de fallecer una persona, recogen los pasos?, sabe algo 

sobre esta afirmación. 

 Comentan que si el alma esta en pena, vuelve a la casa hacer ruido, ¿Qué de cierto 

son estas afirmaciones? 

 Han visto alguna ves a la alma vendita. 

 Habrá otra vida después de la muerte. 

Rituales tradicionales actuales 

 Es verdad que, durante la velación, y pichka realizan estos rituales. 

 Juego de ortiga 

 Juego con la bola de fuego. 

 Juego de amarrado de las prendas de vestir entre las personas que se duermen. 

 Juego lanzamiento con el agua. 

 Juego de cobrada de multas a los infractores. 

 Juego de la herrada del burro. 

 Colocan la carne de res en la puerta de entrada a la sala de velaciones. 

 Hacen bañar a los difuntos, antes de colocar en el ataúd. 

 Hacen el jugo burro, para llevar la ropa para realizar el ritual del pichka. 

 Hacen bañar a los familiares que no lloraron durante el velorio. 

 Hacen el juego huayruru el día pichka. 

 Dejan una porción de vestidos en el río para que lavara el alma del difunto. 

 Llevan al río todos los recursos materiales, incluido caballos y yuntas de propiedad 

del difunto. 

 ¿Qué significa el Pichka? 

 El día del pichka o lavatorio, qué se acostumbra hacer 
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 ¿Qué se hace para que el alma no regrese a la casa a hacer asustar? 

Cantos católicos emitidos en el proceso de velación 

 Indiquen los cantos que se escuchan en las velaciones: 

 Perdón o Dios Mío. 

 ¿???¿?¿?¿?¿ 

 Estos cantos fueron ensañados por los religiosos de los tiempos pasados. 

 Existe la costumbre, en la que los familiares cercanos traen regalos de alimentos para 

la persona que hace cantar y orar para que a nombre del familiar cante. 

 ¿Por qué los cantos son tan tristes? 

 ¿Qué pasaría en caso de cantar esos cantos católicos? 

 Con los cantos se asegura la salvación, ¿Será verdad esa afirmación? 

 ¿Quiénes habrán ensañado a cantar a nuestros abuelos? 

 ¿La viuda o los dolientes cercanos, lloran y cantan, ante la presencia de los 

acompañantes; ¿Qué dice o manifiesta en los cantos? 

 ¿Qué pasa si los dolientes cercanos no cantan? 

Saberes funerarios manifestados en el tiempo (Chakana) 

 Solo en el mes de noviembre, volvemos a la tumba para reencontrarnos con nuestros 

familiares fallecidos. 

 Hay otros tiempos, de para realizar rituales, peticiones, consejos y otras 

manifestaciones con los difuntos. 

 Es verdad, que se comunica con el alma de los difuntos a través del sueño. 

 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 
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Anexo 4. Grabaciones de entrevistas 
 

Se agregan únicamente al CD las grabaciones de las entrevistas realizadas. 

 

Anexo 5. Cánticos grabados. 
 

También se incluyen en el CD los cánticos grabados en el estudio de grabación. 


