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PRESENTACIÓN





Podemos entender por cosmovisión al proceso Histórico - Natural y Cultural
del origen, vida práctica y destino de un pueblo y su interrelación con su
medio ambiente y social. Siendo que esta recupera las maneras de ver, sentir
y percibir la totalidad de la realidad. Todas las culturas del mundo tienen su
particular cosmovisión, por lo tanto las nuestras ubicadas en esta parte del
planeta y en este continente también las tienen .

1. Cosmovisión

La cosmovisión aimara y quechua, se basa en el concepto del Vivir Bien
(Suma qamaña/Aillin Kawsay) que supone que toda forma de existencia
debe guardar equilibrio y armonía con la Madre Tierra (Pachamama),
entidad sagrada y consciente .
A partir de esta y para entenderla mejor se desarrolla la teoría tetraléctica de
valores andinos que se basa en la Chakana, como una herramienta de
transición del conocimiento continuo en la comunidad y que se fundamenta
en cuatro cimientos: El Paacha, El Ayni, La Huaca y El Jiguaqui, siendo estos
reconocidos como los cuatro valores de la vida. 
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2. Cosmovisión andina
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I. El Paacha representa la complementariedad, es decir la
búsqueda de la integridad que resulta útil en distintos enfoques y

matices de la vida a través del espacio-tiempo. 

     I.El Jihuaqui representa el equilibrio, donde
se reconoce y empieza la lucha con el ego para

llegar a un nivel superior y ser un nosotros como
comunidad. 

     I.El Ayni representa la reciprocidad, “el dar y
recibir”, es decir, vivir en solidaridad con nuestro

entorno tanto interno como externo. 

     I.La Huaca o Ancestralidad, representa el respeto y agradecimiento
a nuestros ancestros (antepasados, madre tierra, divinidades

naturales y ambientales). Donde se llega a aceptar la mortalidad del
ser viviente y su transformación en el espacio-tiempo.  
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Vivir bajo los cuatro principios de la vida, propone un equilibrio armonioso y reconciliador. Posibilitando la recuperación de los saberes y
valores culturales andinos y que estos puedan integrarse a las costumbres occidentales. Resultando en una simbiosis de dos sistemas, donde
lo social y lo transcultural pueda permitir un espacio compartido para manifestar sincretismos o ciclos de saberes y procesos.

2.1. ¿Sabías qué? El vivir bien 

En la cultura aimara y quechua se dice “para vivir bien, primero hay que estar bien”, que significa estar en armonía con uno mismo para poder
relacionarse o convivir con todas las formas de existencia (compartir sin competir)3.
 

En la lengua aimara, la palabra qamaña significa “saber vivir” y del jaya mara aru o jaqi aru, suma qamaña se traduce como plenitud, sublime,
excelente. Entonces, la traducción en español que más se aproxima a la expresión “suma qamaña” es “vida en plenitud”, o “vivir bien”3.
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3.  El calendario agrofestivo, la crianza a través de la cosmovisión andina y la agricultura 

AAl igual que en otras culturas, la cultura andina ha desarrollado y elaborado su propio calendario agrofestivo para de este modo encaminar
su vida comunitaria a través de su cosmovisión y de su interpretación de las señales de la naturaleza en las labores agrícolas. Una síntesis de la
vivencia cíclica que se renueva y condiciona las actividades de la comunidad compuesta por lo material e inmaterial humanos, animales,
plantas, naturaleza, deidades y astros; que muchas veces se dejan de lado por sólo considerar lo material y se pierde el sentido de la
diversidad que nos propone la cosmovisión andina4.

Este entendimiento del tiempo cíclico, se constituye y relaciona con el espacio en su sentido material e inmaterial, donde la comunidad se
compone por humanos, animales, plantas, naturaleza, deidades y sus rituales, que muchas veces se dejan de lado por sólo considerar lo
material y olvidar el sentido de la diversidad que propone la cosmovisión andina4.

Por lo cual, el calendario agrofestivo representa una aproximación cultural en un espacio sagrado desde la visión andina. Un modo de ver el
mundo donde las familias de la comunidad se interrelacionan mediante lazos rituales y que contribuyen la vida comunitaria a partir del
principio de la reciprocidad y la participación, manifestadas en tres tipos de actividades: el trabajo, el poder y la fiesta, todos estos de carácter
comunal, organizados en función de lograr objetivos colectivos4,5.
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Tenemos noticias de los calendarios agrofestivos
andinos ya desde 1615 en la Nueva Crónica y Buen
Gobierno de Guamán Poma de Ayala, quien consigna
láminas de las actividades agrícolas que realizaban los
incas los doce meses del año. En esa misma crónica
encontramos otras doce láminas con los rituales que se
llevaban a cabo cada mes.

3.1 ¿Sabías qué? Calendarios agrofestivos 
desde la época de los incas

3.2 Recopilación de saberes y elaboración
del calendario agrofestivo

La vida en un momento es saber ovillarse y en otro ser
madeja para formar parte del tejido de la vida6. El
calendario agrofestivo es la representación de un
tejido orquestado en  base a vivencias cíclicas,
actividades agrícolas, ciclos del cultivo, crianza del
ganado, épocas climáticas, rituales de reciprocidad y
festividades.
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A diferencia de los patrones de épocas climáticas en Europa, la
cosmovisión Andina en el altiplano, propone dos épocas: la época seca y la
época de lluvia. En las cuales se desarrollan las diferentes actividades
agrícolas, donde la base primordial son las lluvias, los pobladores están
estrechamente relacionados con el acontecimiento del clima y la
ocurrencia de lluvias, al ser esencial para para sostener la agricultura y
ganadería. 

Los meses están ligados al año solar andino, los cuales en cada mes se realiza diferentes
actividades agrícolas que están ligadas a las épocas climáticas y al ciclo fenológico de los cultivos.
Por lo cual, habrá meses en los que se realiza el preparado del suelo, limpieza, riego, siembra,
aporques, cuidado de plagas y enfermedades, y cosecha. Así también, este esta vinculado al
cuidado del ganado como el ganado ovino (ovejas y corderos), ganado camélido (llamas y
alpacas), ganado bovino (vacas, bueyes y toros) y ganado caprino (chivos y cabras). Siendo que
cada ganado tiene su importancia enfocada a su desarrollo a través de diferentes meses y épocas
7.

3.2.1    Meses 

3.2.2    Épocas climáticas 
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Para la población andina, es fundamental conocer el camino de los astros y las constelaciones astronómicas, por
los cuales se tienen que registrar el caminar de la luna, de las estrellas, del sol y los eclipses. Siendo que estas
señales les ayuda a interpretar la época climática que se avecina, lo cual les ayuda a organizar las diversas
actividades agrícolas, la crianza de animales, la pesca y los rituales, entre otros. 

3.2.3   El camino de los astros  

3.2.4   El desarrollo de los cultivos agrícolas   
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Las festividades tradicionales andinas están muy unidas con el calendario agrícola, como la siembra menor y
mayor, la temporada de cosecha y el guardado de los alimentos Algunas de estas actividades, como el comienzo
de sembrío en el mes de setiembre, que también es la fiesta patronal de la virgen Natividad, es el sembrío mayor
de la papa, oca, también tenemos la fiesta de Todos los Santos y el Día de los Difuntos en el mes de noviembre,
que siempre concuerdan con las diferentes festividades que siguen desarrollándose los carnavales con los rituales
en la cual ya hay productos agrícolas llullu mihuy. Con respecto a la cosecha en mes de mayo con la fiesta de Santa
Cruz o cruz velakuy.

3.2.5   Rituales y festividades tradicionales 



CALENDARIO AGROFESTIVO DE LA COMUNIDAD DE SONIQUERA
Y SU RELACIÓN CON EL CULTIVO DE LA QUINUA  
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  S
EPT  

28 de mayo 
     Pentecostés
     Compartimiento

Turumank´a

Turumank´a

Inicio del
  ayni    

Turumank´a

Turumank´a

Siembra

Comercialización

Siembra

Cosecha

Maduración

Ofrenda
      K´hoa 

¿Qué es la k´hoa?

    Es un acto de   

 reciprocidad a la

Pachamama.

¿Qué es la turumank´a?

    Es una ofrenda que 

se realiza a la

Pachamama a través 

del suelo.
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OCT   NOV   D
IC

   EN
E   FEB   MZO

  Todos
     Santos 

    Heladas

  Llegada 
de almas
  Helada

Ofrenda
      K´hoa
  Navidad

 Año nuevo 

Turumank´a

Turumank´a

Turumank´a

Martes de Ch´alla

 Bailando con la quinua 

Danza tradicional la tarqueada.

Emergencia 

Desarrollo 

vegetativo

Inicio de

panoja 

Floración

Grano

lechoso

Pisnando

tapando con th´ola 

  Helada

Soleado

Nublado

Lluvia

Vientos 

Helada

CondiciONES climáticaS
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