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Representaciones del siku: un contraluz entre análisis iconográfi co 
y organológico de instrumentos de tubos verticales en el área de 
Tarapacá 

Agustín Ruiz Zamora

 La comparsa de siku -una práctica musical colectiva- ha tenido una alta 
difusión y dispersión en el continente sudamericano, alcanzado presencia en diver-
sos contextos geográfi cos y culturales. De origen prehispánico y con amplio uso en 
la región del Collao o altiplánico andino, el siku -instrumento base- ha sustentado 
la formación de diversos ensambles musicales, en los que se comparten conceptos 
organológicos que defi nen estilos orquestales de patrones bastantes regulares y 
extendidos. No obstante, al interior de estos patrones es posible observar procesos 
de especialización estilística que, sobre los perfi les de una arraigada práctica de as-
cendente prehispánico, pone en evidencia procesos sociales de deriva que, aunque 
de forma más bien sincrónica, han sido descritas parcialmente en los trabajos de 
autores como Valencia Chacón y Pérez de Arce. Una de estas derivas la encarna la 
comparsa o tropa de lakita, ensamble de estructura orquestal bien defi nida y regu-
lar, presente en área de Tarapacá y otras localidades del norte de Chile.
 Aunque una de las primeras cosas que comparece en el campo etnográfi co 
es la diversifi cación de géneros musicales que abarca su actual repertorio -evidenci-
ando su alto nivel de adaptación-, centraremos la revisión en el proceso orquestal, 
en un intento por ensayar sobre algunos elementos organológicos en diferentes 
momentos y contextos socioculturales e históricos, que bien pudieron incidir en 
la defi nición de la confi guración de la comparsa de lakita y otras similares. Para 
ello emplearemos recursos metodológicos que, de un lado, provienen de la obser-
vación de campo y la organología y, de otro, del análisis iconográfi co relacionado 
con la revisión de la presencia del siku en contexto prehispánico, especialmente, 
en representaciones pictóricas y cerámicas del mismo en la cultura Moche (150-
700 dC). Por esta vía de metodologías integradas se espera establecer, tanto las 
continuidades estilísticas que defi nen las características más aguzadas del uso del 
instrumento, como las rupturas que apuntan al establecimiento de corrientes más 
modernas de su práctica orquestal, en particular, con la injerencia de la tradición de 
instrumentos de tubo introducida en el Cono Sur por la música misional colonial.  

Nota do Editor: A apresentação deste trabalho durante o evento recebeu o Prêmio RIdIM-
Brasil 2021.


