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El antropologo colombiano Gerardo Rcichel-Dolniatoff describe las 

funciones del chamin entre 10s tucano de  la selva amaz6nica del VaupCs -a1 

Norte de la cucnca del Caquetj. Las actividades y valores simb6ljcos asocia- 

dos a1 chamin de esa regi6n colombiana nos han hecho recordar una serie dc 

manifestaciones culturales andinas que a la luz de la comparacion con el ma- 

terial tucano en cuestion se revela como un coniplejo organizado. Quisiera 
describir esas convergencias aclaradoras. 

El chainin tucano, y agreguemas, el de la selva amaz6nica occiden- 

tal, es un moderador y un nexo entre la sociedad humana y las fuzzas  sobre- 

naturales. El chamin posee un brillo interior que le permite desentraiiar las 

opacidades de la vida cotidiana. Esa luz potente se la da el Sol. La aureola 

eficaz del chaman cs anlarilla pues participa del color y del poder creador, 

fertilizador, seminal del astro. Las actividades chamrinicas aparecen constan- 

temente asociadas a ese color seminal, regenerador, vital. Es ma's, segun Kei- 

chel-Dolmatoff, el chamln tucano es percibido conio un falo: perzefru en el 

mundo sobrenatural para realizar modificaciot~es en provecho o en contra de 
10s hombres. Asi, donde penetra el chanian, el mundo de 10s espiritus, es 

una suerte de utero. Por eso el chanlan es fertilizante y dador de vida (o 
muerte). Los mismos objetos instrumentales del chamln son fdicos, en espe- 
cial su vara soizajera, quc le pennite penetrar en el mundo del nlis allri. Pero 

tambidn el cilindro de cuarzo magic0 del c h a m h  se llama "pene del Sol". El 

chamAn recibe estos objetos del trueno, que es la voz del Sol. El trueno suele 

manifestarse como un felino, mAs precisamente, como un jaguar rugiente. 

El chaman adquiere y nutre su poder de cicrtos narcbticos, de 10s 

cuales son 10s mis  importantes el rape' elaborado a base de las semillas dc la 

piptademu peregrina del firbol anaderzuntl~ereu peregrinu conocido localmen- 

te como colzobu, y un brebaje preparado a base del ayahumca o yaj4 (bu- 

nisteria caapi). Mediante estos narc6ticos el cl ian~ln penetra y actua en el 

mundo sobrenatural. Ciertos mitos explican la vincu1acid.n indispensable en- 

tre el poder del chanlin y cstos sicotr6picos. Entre 10s mismos, Reichel- 

Dolmatoff consigna dos, que resuminios: 

El Sol tenia una hija. Un buen dia,  ella, sin duda 



prendada dc su padre, acaricio sus myos. Debido a 

esta caricia masturbatoria. el Sol eyaculo el rapt:. 

Es por rso que c1 deposit0 de cuarzo donde el cha- 

man guarda el precioso polvo, se llama "Pene del 

Sol". 

Scgdn, pues, este mito, el nacimicnto de una de las bases de la cultu- 

ra -el rapd- est6 vinculado al inccsto y al Sol. 

En otro mito, el ayahuasca aparece en el monientc de creacion de 10s 

grupos exogamicos tucdno: 

La priniera mujer habitaba en la primera maloca 
(casa conlunal o casa-pueblo). El padre Sol era el 

dueiio del ayahuasca y del poder sexual. Con ~610 

mirarla la embarazb. Cuando ella tuvo su hijo pre- 

gunt6 a 10s prinleros hombres creados de quien era 

el padre. Todos se disputaron la paternidad del ni- 

no. Y cada cual se llev6 un pedazo de 61. Con cada 

trozo del niiio se formo una calidad distinta de aya- 

huasca y .un grupo exoga'mico diferente. 

A proposito de la vara sonajen del chamin y a1 vinculacion solar, 

Reichel-Dolmatoff nos consigna un mito en el cual el Sol aparecc viajando 

r io  arriba buscando un lugar propicio para introducir su vara sonajera. Cada 

vez que encuentra un punto central, introduce erguida su vara; y asi van na- 

ciendo 10s diversos ancestros de 10s grupos exogimicos. 

Otro autor, Irving Goldman, que estudio en la misnla region del Vau- 

pCs, da una explicacion suplementaria sobre estos huecos fertilizados y primi- 

genios: de cada uno de ellos iba surgiendo una pareja ancestral hermano-hcr- 

ma na, fundadores de un grupo exoga'mico. Tan to Reichel-Dolmatoff como 

Irving Goldman subrayan la identificaci6n estrecha que existe entre el cha- 

m8n y el jaguar. En sus trances con la absorcion de narcdticos el chamin se 

transforma en jaguar; libre asi de las limitaciones sociales, comercia con 10s 

espiritus, ataca a las mujeres, se venga de sus enemigos. Los seguidores del 

chaman en el trance del narcotic0 pueden tavbidn actuar sin las interdiccio- 

nes que les impone la sociedad. 

En la cultura andina encontramos un famoso personaje que posee 

lo esencial de  10s atributos del chaman amazonico: el Inca. El fue t a m b i h  

un mediador entre 10s hombres y las fuerzas de lo desconocido. Su poder 



tambiCn era fertilizante, regenerador y lo recibia del Sol. Si estaban anlbos 

asociados a un color que simbolizaba su poder, 6ste era el metal amarillo, el 

oro. 

Los p p o s  exogin~icos tucano descicnden de un conveniente cn- 

cuentro entre la vara del Sol y la tierra. Este tema concuerda con el origen 

d e  10s incas: la union de una vara de origen divino y solar con una buena 

tierra; la presencia de hermanos fundadores del clan o de 10s clanes ejempla- 

res. Por lo denihs, una de las insignias del Inca era portar una vara de oro, el 
Topayauri, de origen ancestral y divino; 

". . . puso Nuestro Padre el Sol estos dos hijos suyos 
en la laguna liticacay que estri ochenta leguas de aqui, 

y les dixo que fuessen por d o  quisiesscn y ,  doquie- 

ra que parasen a comer o a dorniir, procurassen 

hincar en el suelo una barilla de oro de media vara 

en largo y dos dedos en grueso que les dio para sefial 

y muestra. que, donde aquella barra se les Iwndiesse 

con solo un golpe que con ella diessen en tierra, alli 

queria el Sol Nuestro Padre que parassen y hizie- 

ssen su ass ie~ to  y corte" (1 ). 

". . . apiadado el Sol del estado miserable que tenia 

el mundo, envid a 61 un hijo y una hija de 10s su- 

yos, para que instruyesen y doctrinasen a 10s hom- 

bres en el conocimiento del sol, pcrsuadi6ndoles lo 

venerasen por Dios y le diesen la adoracion que co- 

mo a tal era debida. . . 

. . . que donde quiera que parasen para corner y to- 

mar descanso y reposo, hincasen en el suelo una ba- 

rreta de oro que les di6 de un cod0 de largo; y que 

donde a1 primer golpe que con ella diesen en tierra 

se les hundiese , all i era su volun tad que parasen y 

hiciesen su asiento y morada. . ." (2). 

(a Sinchiruca) " . . . diCronle en la mano (en seiias 

de cetro real) un b a s h  de oro a quien llamaron 

Topaynun. . ." (3 ). 

(1 ) Gareilaso de la Vega, el Inca, Comentarios Reales, libro primero, capitulo XV,  p.  41 

( 2 )  Padre Bemabe Cobo, Historia del Nuevo Mundo, libro 11, capitulo 111, p l g s .  61-64. 

(3)  Miguel Cabello Valboa, Miscelinea anGrtica, pigs. 265-27 1. 



". . . dizen que aquel dicho palo que hauian dejados 
el dicho Tunapa, estregrlndoles en las manos dei 
dicho Apotampo, se conbertio en oro fino en el 

nacirniento de su desendiente, llamado Mancopa- 
cynca. (4) 

A proposito de la vara Topayauri. un cronista afirma que terminaba 

como roquete de obispo, con unos maices de oro en su curbatura. No esti 
demis recordar que el maiz posee como color dominante, el amarillo. 

Estas asociaciones entre el origen solar inca, su vara, el maiz y el co- 

lor amarillo tienen un antiguo y persistente referente en la iconografia desde 
Chavin a Tiahuanaco; en la parafernalia del poder andino del Inca a1 varuj~oj 
(o alcalde indio). En vasos, tejidos y murales encontramos representaciones 

donde aparecen unos personajes solares ornados por rayos en forma de 

maiz (tambiCn de yuca, de serpientes o como 10s rayos de las tormentas). 
Estos personajes suelen ademas poseer rasgos fel inicos (ver l5minas adjuntas). 

Estamos pues ante un conjunto coincidente entre el Inca andino y el 
charnh del Amazonas Occidental: 1 .- Ambos son nlediadores entre la socie- 
dad y el m k  allii; 2.- Tienen un poder fertilizador, seminal, ligado a1 color 
amarillo; 3.- Poseen un bast611 primigenio y ordenador social; 4.- Ese bast611 

estA relacionado a un origen mitico donde el Sol ordena este mundo a partir 

de una pareja de hermanos, que dar5 luego origen a 10s clanes exogrimicos; 

5.- El felino aparece claramente vinculado a aquel chamdn y s61o indirecta- 

mente a1 Inca (5). 

Estos paralelos son apurados y bastos; saltan a la vista, requieren de 

comprobaciones finas y sistemiticas. Esperemos que otros estudiosos em- 
prendan un cotejo exhaustivo entre las ireas culturales vecinas, la Andina y 

la del Amazonas Occidental. 

QuisiCramos terminar este articulo seiialando una relaci6n temgtica 

m itica. 

El mito tucano mencionado sobre el origen del ayahuasca guarda 
una relaci6n temtitica con el viejo mito de Huarochiri (Andes Centrales, de 

vertiente maritima). Nos referimos a1 relato consignado por el padre Francis- 

co' de Avila a fines del siglo XVI: Ciilzuillaca era una mujer que no queria 

(4)  Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui, Antigiiedades. . ., Mgs. 284-285. 

(5) Ver 10s artfculos de Duviols y de Zuidema citados en la bibliografia. 



Fig. 56 El Dios Solar circundado de rayos en forma de choclos (mazorca de mafz). 

Reproducciones de vasos antiguos y notas de Rebeca CarriBn Cachot (1959). 



El Dios Solar simbdlico del Maiz, circundado de rayos en forma de choclos. 

La Deidad Solar con rayos en forma de choclos (mazorcas de maiz). 

Reproducciones de vasos antiguos y notas de Rebeca Carrion Cachot (1959). 



La Deidad Solar circundada de rayos. 

La Deidad sideral bajo un arco con rayos fitomorfos y cetro germinativo (izq.), y con 
apendices bucales y rayos en forma de choclos (der.). 

El ser sideral con rayos transformados en choclos. 

~ e ~ r o d u c c i o n e s  de vasos antiguos y notas de Rebeca Carri6n Cachot. (1959). 



tener contact0 intimo con hombre alguno. Sin saberlo result6 encinta de Cu- 

niraya -dios cuyas caracteristicas recuerdan al Sol- (7). Tuvo un hijo. Reu- 
nio a todos 10s dioses del-mundo y nadie quiso reconocerlo. El hijo reconoce 

a su padre pero la madre rechaza a ese marido. La consecuencia de estos 

encuentros, desencuentros y desaveniencias es una serie de importantes 

transformaciones de animales Guyas  cualidades y defectos se definen con 
relaci6n a 10s intereses de la sociedad humana. 

En el rnito tucano sobre 10s diversos tipos de ayahuasca se afirma que 
la primera mujer, sin saberlo, tuvo un hijo del Sol. Pregunta a 10s primeros 

hombres de quien es el hijo y todos pretenden ser el progenitor. La conse- 

cuencia es el origen de 10s diversos tipos de ayahuasca que caracterizan y di- 

ferencian a 10s diversos clanes tucano. En ambos mitos se constituye un or- 

den social en relaci6n a uno o unos bienes de origen natural: el ayahuasca pa- 

ra 10s tucano -planta natural per0 de intenso uso cultural; y para 10s andinos 

de Huarochiri, una serie de bienes o 'males naturales per0 cuya presencia es 

requerida o rechazada s e d n  el caso por la sociedad humana (el puma, el lo- 

ro, el cbndor. . .). Esta relaci6n de transformacidn temitica ilustra bien se- 

mejanzas de detalle, blicas, pero'diferencias de complejidad; para 10s tucano 

10s alucindgenos (el rape y el yajd o ayahuasca) son 10s productos que defi- 
nen las diferencias y las relaciones entre la cultura, el m8s all6 y la naturale- 
za; en el mundo andino estas mismas diferencias se realizan mediante una va- 

riadisima parafepdia- d l o  en el mito de Huarochiri en cuesti6n se mencio- 
nan numerosos animales de tierra, de aire, de mar y de dioses que median en- 

tre tales esferas fundamentales. Si tanto el Inca y el chamin tucano cumplian 

un similar rol y hasta estaban acompaiiados de ciertas asociaciones conver- 
gentes (poder germinador, vara ordenadora y transformadora, ligados a1 sol y 

al felino), el sentido de su actuaci6n diferia s h  duda en la medida que regian 

sociedades de una complejidad diametralmente opuesta. 

(7) Ver Ortiz en "Adaneva a Inkarrf' y en "Huarochirf, 400 aiios despu6s9'. 
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