
F.L CAMINO DEL CONOC P'll ~:NTO DEL 

HOMBRE ANDINO DE LA PROVTNCIA D.E SALTA 

EL OOMINIO DE LA INTELIGENCIA PRACTir.O SIMBOLICO TOTALIZADORA 

39 

En más de una década de inveRtig.~1ción sistemltica, en dis

tintas comunidades de la zona and.:ina de la Provincia de Salta, 

nos sentimos en condiciones de aportar una nueva interpretaci6n 

dal modo de conocer de sus hombres. 

En general, los estudiosos, al~ hora de caracterizar el 

ti..po de conocimiento predominante en las comunidades andinas, 

han caldo en un reduccionismo, a ra1.z de haber absolutizado en 

sus patrones de análisis la teoría dPl mlto, sigilifrndo a menu

do a Lévy Bruhl y su teor1a de la mentalidad pre-16gica. 

Si se observa que, de manera individual "los primitivos 

razonen como nosotros, de que ten~an una conducta semejante 

a la que nosotros observamos no se d~duce que en su actividad 

mental obedezca siempre a las mismaR leyes que la~ nuestras. 

En efecto -dice L,vy Bruhl- en tanto que colectiva, ella tiene 

leyes que le son propias, y primera y más general es la ley de 
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la participaci6n". 1 

Si bien el estudio del mito ha evolucionado y se ha enr-,! 

cpecido desde L6vy Bruhl, hasta nuestros d1as, lo que nos ha 

permitido comprender aspectos claves del ser y el existir del 

hombre andino, la absolutización de la perspectiva m1tica de

ja en un cono de sombra otros aspecto~ tambi~n esenciales. 

Lusch, el autor que más ha profundizado en el estudio del 

hombre andino, acufia la ca.tegor!a del mero "estar" del andino 

como rad1caci6n contemplativa en la realidad, sostanida por el 

absoluto. AbBoluto que es ambivalente: fasto-nefasto, orden

caos. Opuestos que en el "estar" se equilibran a trav~s de 

"operadores seminales", los que consisten en uhallar una supe

raci6n, si se quiere dial~ctica, a una opo_sici6n inmediable, 

casi siempre mediante la ubicaci6n de la unidad conciliadora 

en un plano trascendente. En v~z de desplazarse nobre las a

firmaciones como lo hace el pensar causal, el seminal se con

creta a una negaci6n de todo lo aflrmado ••• y requiere en tfir

mino de germinaci6n-en tanto es ajeno a un manipuleo conci~n

te- esa afirmaci6n trascendente". 2 

1 BRUHL L. L~vy; Las funciones mentales en las sociedades in-
feriores, Bs. A"s.1" Lautaro, 191,?, p. ·~~'Y:" - - -

2 KUSCH Rodolfo; El Pensamiento Indígena z Popular en Améri-
ca, Bs. As.: ICA, 1973, p. 2)9. -
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Ve Kusch que en el hombre andino se da la necesidad de una 

unidad salvadora que se expresa en el pensar seminal, en t6rmi

nos de contemplaci6n y espera, en tanto se sustrae a un compro

miso con la realidad exterior. Mientras el pensar causal, re

quiere del quehacer, es activo, y exige la constataci6n por par

te de la conciencia. 

El pensar causal produce un caos de opiniones acerca del 

mundo y el pensar seminal, frente a ese caos exclama: "el mun

do es as!". Al decir: "el mundo es as!", totaliza su pensa

miento y logra situarse NO en el área del conocimiento, sino en 

el &rea del saber. lU pensar seminal no somete el juicio a la 

instancia de verificabilidad, sino que incorpora el antidiscur

so o negación de las circunstancias que bloquean las posibili

dades de ser. 

"En todo esto -dice Kusch- de nada me vale el modelo de la 

ciencia. Esta obra en forma residualizante y prev, incluso la 

afirmaci6n que podr1a también negarme ••• La afirmación de una 

verdad econ6mica no contempla mi acontecer cotidiano, sino que 

sencillamente me ignora. En ciencias mi existencia tiende a 

ser victima de ella, porque lo científico es una manera de co

locar en firme la afirmación para poder reaidualizar lo negati

vo, atin cuando se trate de mi propia vida". 3 

3 KUSCH ~odolfo; ~ nefaci5n !a~ pensa~iento popular, Bs.As.: 
Cimarron, 1975, p. 8. 
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La ciencia es, para i:>ste autor. un rPfup:io impersonal que 

tranr-Jfiere el "es" del modelo cient1Lico al propio ser, lo que 

convierte al su.ieto en un ser de r,wndi~nt e y cos,ificado. 

Georp;es Gusdorf, en su obra "Mi to y Metafísica'', fue el 

primero en advertir que la conciencia m1tica. se distingue e

sencialmente del conocimiento racional y cient1fico, sin opo

nerse a ~1, como lo sostienen la mayoría de loa autores que han 

estudiado las comunidades ttarcaicas" o 1-'miticas". Nosotros 

coincidimos con Gusdorf, como intentaremos demostrarlo con el 

estudio que a continuaci~n trans~ribimos. 

Antes de iniciar nuestro análisis, creemos importante se

ñalar que el hombre andino de la. Prov'.i ncia de ~;alta no perte

nece, corno algunoA autoreR -enrolados en 1~ corriente indige

ni~ta lo Rostienen- al grupa abori~en colla. 

Los Aalteños en general nor; reconocemos como collas, pe

ro ni siquiera el nativo de la puna, so reconocer como abori

gAn, sino como lo qua ~tnica y culturalmente es: criollo mes

tizo. MeAti7,0 cuyos anceRtros se rad:! can en los pueblos origi

narios de estaF; tierras: cacanes, orlo:va.n. ataca.mas, quienes 

tuviPron contactos cori tiahuanacotas e incas y recibieron su 

influencia, y luego fusionaron su nangre a la del español y, 

po~teriormente, a los otroA inmi~ranteR que se radicaron y a

rralr~ron en estas tierrasi 
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Aunque la aclaraci6n que antecede puP.da reRultar forzosa 

en un trabajo de corte filos5fico, su importancia resulta su

mamente significativa a la hora de evaluar la realidad del hom

bre andino e implementar planes y proyectos educativos, cultu

rales y productivos. Nosotros, en nuestra investigaci6n en la 

región andina de la Provincia de Dal ta~ vi vimos experiencias 

donde el mito es vigente en toda su magnitud, en ellas la 16gi

ca no cuenta, como ya lo hemos analizado en otros trabajos nue~ 

tres; pero en el resto de nuestras @.Xperiencj_as, mls del cin

cuenta por ciento del·total, encontramos discurños afirmati

vos, encadenados de manera causal, que no violan los princi

pios de la 16gica tradicional, aunque ~eneralmente se expreRen 

en un lenguaje simb6lico, al que habr, que interpretar. 

Cuando preguntamos al nativo ¿cómo se llama?, siempre nos 

contest6: "Yo soy ••• " ºSoy Venancio Flores haFlLa que Dios me 

llame, por la tj_erra que piBo y ol polvo que 1P·.·anto0 (78 arios, 

San José - Iruya). El sentido de la expresi6n, al margen de su 

poesía y su verdad, no es otro que el de la afir.mación d~l ser 

y el reconocimiento de la ·¡ dentidad. "ldentid,3.d e~ afirmaci6n 

-dice Elena Jos~-, el hombre del qu~ nos estamos ocupando se 

afirma en el paisaje, en sus costumbres, en el amor, en la me

moria, en el pasado, en sus tradiciones, en sus ritos, en su 

4 En Ap~ndice colocamos un mapa de los Departamentos que com
ponen la Regi6n que estudiarnos. 
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lenguaje. Lucha por la afirmaci6n de su ser11 • 5 

La respuesta de don VP-nancio afirma su identidad en las 

circunstancias, realidad exterior, mundo, .de la que no se sus

trae, porque no las considera un obst!culo a sus posibilidades 

de ser, como lo afirma Kusch, sino que las asume como realidad 

en la que su vida se despliega: "Por la tierra que piso y el 

polvo que levanto". 

La expresi6n tiene en el contexto que se expresa, carie

ter aimb6lico. Paul Ricoeur considera que por el s!mbolo se 

da una producción de sentido, como expansión del lenguaje in

terno al mismo, y descubrimiento de rasgos in&ditos de la rea

lidad. A cada uno de estos factores les llama -este autor- in

novación semántica y funci6n heurística, respectivamente. Por 

lo que, el símbolo es más que una met,rora literaria, una me

t!fora viva. 

En la metáfora viva juega el sedi~ento dado en el horizon

te de experiencia o arraigo del su.jeto en su ·mundo, costumbres, 

tradiciones, y juega la innovación impuest~ por el horizonte de 

expectativa que proyecta la imaginación al futuro. 

La bravura del toro se expresa en una actitud que implica 

5 JOSE Elena Teresa; Análisis lógico del discurso popular sal-
teño, Inédito, UNSa., 1968. ~ 
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levantar tierra con sus manos. Esa imagen es el correlato real, 

que viene de la experiencia an don Venancio. De modo que. su 

expresi6n: "el polvo que levanto" se da desde el horizonte de 

la experiencia, en una innovaci6n que atribu1da a su "ser en 

el mundott, no significa un aceptar dócil las circunstancias si

no un compromiso critico y responsable, un pasar dejando señal 

y asumiendo las consecuencias. 

Otra copla tradicional en esa misma regi6n, es la que nos 

ha permitido, junto a la propia experiencia, descubrir el sen

tido simb6lico del discurso de don Venancio y dice: 

"Yo soy ese toro negro 
que viene del lao de abajo, 
echo tierra con las manos, 
con el lomo la bara,io." 

Así, la tierra levantada no se esfuma en una atmósfera va

cía, sino que vuelve, es car~ada en las espaldas de aquél que 

la levantó. "Los s1mbolos -dice IHroeur, en "Educaci6n y Pol1-

tica"- son interpretaciones internas a. los fen6menos cultura

les antes de ser objetos de interpretación: en virtud de estos 

operadores inmanentes de interpretaéi6n tal acción particular 

equivale a ••• , cuenta como ••• , breve~Ante, debe ser interpre

tada como ••• Gracias a P.Sta función los análisis formales es

tructurales son reorientados hacia la interpretación concre-
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ta". 6 

Si en el discurso descripto, P-1 estudioso omite conside

rar el s!-mbolo e interpretar su séntido, ver6. tal v-ez poes1a, 

metáfora literaria., pero quedar! para i1 oeulta la reflexión 

critica y comprometida con la realidad, que en él mismo se ex

presa.. 

Por otra parte, el principio de individuaci6n que se mani

fest6 en la expresi6n de don VP-nancio Flores en su respuesta, 

desmiente en gran medida la tan difundida fusi6n del aer indi

vidual en el yo colectivo que afirman muchos de los especialis

tas, en comunidades de e~t~ tipo. Para nonotros, en base a la 

experiencia vivida, en el hombre andino el "uno mismo", se vi

ve como distinto e independiente de todos lo~ demás, constan

te que no invalida su actitud solidaria, só+o en algunos as

pectos de su Pxistir, y de manera más general vive su ser como 

part1cipe de una comunidad cultural horno;;ónea, lo que se dis

tingue radicalmente de la fusi6n del yo individual en el yo co

lectivo que violando la realidad de la existencia andina, con

duce al fracaso los proyectos comunitarios, que en ellas se im

plementan, pues idealizan desde una exterioridad te6rica, una 

condición ajena a esa comunidad. 

6 RICOEUH Paul; Educac16~ ¡ Pol1tica, Bs.As.: Ed. Docencia, 
1984, p. 25. 
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La experj_encia. práctica es quien proporciona a los nativos 

los elementos indiE:;pensables para dar a los mismos el valor de 

s1mbolos. 

Sin embar~o. para que un objeto cualquiera~ convierta en 

s!mbolo, se requiere de un proceso intelectual, cr!tico, refle

xivo. Loa intelectuales, contamos en cambio con un vocabulario 

t~cnico, que cumple la función del RÍmbolo en el nativo, con la 

diferencia que, nosotros hemos incorporado -aprendido- ese vo

cabulario; sin mayor esfuerzo creativo, y el nativo lo constru

ye en cada caso. 

En una oportunidad partictpábamos de una conversaci6n con 

varios nativos de Molinoe, acArca de la Aituaci6n pol1tica pre

eleccionaria, uno de los pres(lntes, don I sj_doro Tap:i a, expres6: 

"- Mirá, estos, de todo~ los p::i.rtidos, r;in quP ne libre u

no, son cochapoyas, cuando les pilla el reuma salen a la playa", 

y otro replica: 11Pa' mi son miquiloA nomás", un tercero: "- Pa' 

mi pejpe.riE:", y el último -el más viejo-: "-Hay alguno qne sea 

como el perro". 

El diálogo, zool6gico en apariencia, se trataba de una re

flexión poli tico filosófica. Las cochapoya~, ( cocha ::: estanque, 

barrial en quechua; poya= gallina), son pequeñas gallinetas 

que viven en ciénegas y barriales, sumamente 8Ucias en sus coa 
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tumbres y que s6lo salen de los pantanos cuando su medio se les 

vuelve adverso o necesitan alimentos. Al usar como s!mbolo a 

la "cahapoya", don Isidoro Tapia, atribuye al pol!tico la~ ca

racterísticas de ese animal, pero con imaginaci6n, le ad,judica. 

la simulación de un mal ajeno, con analogía al pol1tico que si

mula ajenos agentes adversos que obstaculizan su accionar, pa

ra convencer a los dem&s que, aniquilados esos agentes, au ac

cionar será efectivo. 

En la réplica el s!mbolo es otro animal: "el miquilo'',. si

milar a la nutria, de bella apariencia y piel muy fina, que vi

ve en represas y diques y tiene una actitud destructora pues o

rada los muros de las presas produciendo graves filtraciones, 

en perjuicio de la comunidad y los cultivos. La simbolog!a 

resulta e~tonces evidente, en el político, detr,s de una apa

riencia se oculta una actitud destructora. 

Por su parte, el "pe jpery" es una pequeña lechnza qt.ie vie

ne de noche y se alimenta de los huevos de otras aves de mane

ra violenta. El s!mbolo muestra al polftico fantasma, que fue 

elegido y su acción pública no se ve: d.iputados, senadores. 

concejales, pero que se vale de sus atributos de poder y fue

ros, en boneficio propio. 

En el Último caso, el símbolo es esperanzador~ el perro 
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es fiel a su amo, le retribuye el afecto y aid.ado, en protecci'on 

y custodia. 

Un intelectual es posible, realizar!a los mismos razona

mientos en su radiografía de los perfiles pol1ticos vigentes, 

y los titularla: "Vicios en la DAontolog1a del Pol!tico11 , au 

análisis lo har!a en t~rminos académicos comprensibles univer

salmente en &mbitos acad~micos. 

Entiendo, en estos razonamientos del nativo, hay un aná

lisis en bflsqueda de causas, funcionan los princi.pios de la. ló

gica, no existen contra.dicciones y existe una asunci6n de la 

realidad de manera cr!tica, y no un anti-discurso para evadir

se de ella, en un "estar" contemplativo, come lo señala Kusch. 

CreemoH, s!, que en el nativo exiRte un Raber rf'rticipati

vo, que se alimenta en la experiencin vital, y se proyecta al 

futuro posible. En el intelectual existe tarnbi~:r-;; ··n saber par

ticipativo, siempre en el ámbito ue la comunidad científica, 

que se alimenta de experien~ia, mán que vital. de laboratorio 

y de la teoría, y que pret~nde proy~ctar8e a un futuro posible, 

sin lograrlo las mis de las vecfis, por l~s razones quA venimos 

exponiendo. 

La inteligencia pr,ctica del hombre andino, no s~lo permi

te juzgar situaciones sociales, moraleR o econ6micas de la vi-
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da cotidiana, sino resolver complejos problemas de la r!sica. 

Cuando en una oportunidad caminábamos con don Sandalio Qui!!, 

pe, en Santa Victoria Oe~te, ante la presencia de una acequia 

que sub!a más de 300 m. por las faldas de un cerro, pregunta

mos: "-La acequia que se ve en el cerro de la obra banda, ¿su

be?, don Sandalio". "-La mos sacao nosotros pa' regar el sem

brao que tenimos arribita. El r1o va colgao donde mos sacao la 

cabecera, ah'i viene pechando la ay.Üita y dentra en la •cequia. 

-Moa paliao de ah! pa'arriba y pj_rcao el asiento, llega deteni

da el agua en la primer tendida, la otra va pa'abajo y llega 

pechando. As1 va pa'bajo, pa'arriba, gÜelta y gÜelta hasta que 

sale el alto q'es el mesmito contorno que huerta, ande cae el 

r!o, de ab:1 viene colgao, digamos". "-Mucho trabajo les habrá 

costado hacer esa acequia?" "-?lo ha 'i ser, respetanb la agüi

ta, se sale al alto". 

Nuestra pregunta, no se enfrenta -como en otros casos- con 

el lacónico "as! nomás es" del nativo. Respuesta que implica 

sí, un pensamiento pre-critico, repetltivo y por ello claramen

te mítico. O -dicho en el lenguaje orteguiano- ollo implica 

que ese hombre est& instalado en la creencia. 

En la respuesta del nativo hay ra~ones, plasmadas en im¡

genes pl¡sticas de gran significaci6n para aqull que ha tenido 

la vivencia de ese mundo y que pueden traducirse a un lenguaje 
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más universal para hacerse inteligibles en un contexto m¡s am

plio. 

Respuesta del Nativo 

."El rio va colgao donde •mos 
sa.cao la cabecera". 

• "Viene P"chando la agüita y 
der.tra en la •cequia." 
"Mos paliao de ahi pa•arriba 
y pi.rcado el asiento." 

• "Llega detenida en la pri
mera tendida". 

.. "La. otra va pa'ba,ic,llegs pe 
chando; así pa-bajo, pa'arri= 
ba."' 

," ••• hasta que sal~ al alto 
que es el mesmito cottorno 
que Huerta." 

• 11 ••• resp·etando el agilita se 
sale al alto. 11 

Respuesta del "::i~iilizado urbano" 

.Donde el r1o de&ciende hemos i
niciado la acequia • 

.Allt el agua viane con fuorz~ 
por eso entra en el cauce que 
hemos abierto y fijado en suba
se con piedr~s hacia arriba • 

.Como el curso en ancendente el 
agua lle~a lentamente sin fuer
~ª en el primer tramo • 

• Pero como el pr6ximc tramo es 
descendente el agua recobra su 
fuer?.a. Los tramos se repiten 
de manera asccndento-doscenden
te • 

• Hasta lo~rar su nivel natur~l 
que es el 1e la lo:alidad de 
Huerta, donde al río com.tenz~ 
su deoceneo • 

• De modo ~ ue no e,:; que no~otros ha 
yamos logrado hacer subir el a- -
gua, simplemPnte ~emos respeta-
do su 7lii7el. 

Son siete razones encadenadas de manera 15gico causal, a 

las que eate húmbre llegó por nxperien~ia prictica y pudo ex

plicar did,ctica.mente usando el sfrr:bolo como en los ejemplos 

anteriores. 

Por todo lo dicho vemos que en nuestro hombre, se dest.nca 

una actitud gnoseo16gica respetuosa, que le permite de3cutrir 
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el sentido de las cosas y trascender de lo fHnom~nico a lo nou

ménico, de lo r!sico a lo metafísico. Par~lelamente, el respe

to que él vive en su relaci5n con las cof;as y el develamiento 

de la verdad, lo exige de los otros paras! y su mundo, con me

canismos in,ditos·, ante los cuales por siglos hemos sido indi

ferentes, falsificando con nuestros juicios su ser, su cosmovi

si6n y su mundo, al adjudicarles las categorías de la barbarie 

sarmientina y obrar en consecuencia. 

Quiero terminar este trabajo con una cita de mis jovenes 

alumnos de Antropología Filosífica, que al escribir su informe 

sobre su trabajo de campo en la lejana localidad de Nazareno, 

y referirse a la actitud de maestros y profesionales de lasa

lud para con el nativo, afirmaban: "Los que no son de Nazare

no y viven allí por razones de trabajo: maestros y funciona

rios, obran como el hombre que describe Idrias Shah en su obra 

'Lo que un p!jaro debería ser' cuando dice •una vez un hombre 

encontr6 un halcón posado en su ventana, nunca antes había vis

to tan extraña paloma, entonces le cortó su aristocrático pico, 

enderezó y recort6 sus garras y lo dejó en libertad diciendo: 

ahora pareces m pljaro, alguien ha sido negligente contigo'." 

Salta, mayo de 1989. 

Mercedes Pul6 de Ortiz(') 

( ') Profesora regular de "Penm1miento Arr;entino y LatinoamPri
cano" en la Universidad Nacional de Salta (Argentina). 
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