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Antropologa Andina 5

- Es diferente el informe de investigacin cientfica si el autor
esindgena o si es acadmico extranjero: en su interpretacin de
loshechos investigados, ambos llevan la marca de la visin personal
desu autor.

- El acadmico extranjero por su respetable competencia
profesio-nal, ciertamente tiene derecho a interpretar la realidad
socio-cultural investigada. Sin embargo, el sabio autctona, por
serheredero y sujeto de su propia cultura, tiene un derecho
prioritario

a la auto-interpretacin de su realidad socio-cultural.Renato
Rosaldo (1991; 157) acusa la subjetividad en el anlisissocial
clsico, camuflada de neutralidad, imparcialidad e indiferencia:El
mito de la indiferencia proporciona a los etngrafos una
aparienciainocente que los aleja de ser cmplices de la dominacin
imperialista.No obstante el prejuicio y distoricin derivan de los
vicios de lasubjetividad: inters personal, conocimiento previo y
compromisotico. Nos indica un camino para la renovacin del mtodo
diciendo(ibid.; 31) que el anlisis debe aceptar que sus objetos de
anlisistambin son sujetos analizantes que interrogan de forma
crtica a losetngrafos - sus escritos, su tica y su poltica.

Mencionamos tres focos de bullicin en el proceso de
renovacinmetodolgica de las ciencias socio-culturales:1. Las
feministas investigadoras en ciencias socio-culturales, logra-

ron primero abrir una brecha en la torre de marfil del
academicismo,demostrando por los hechos que la visin de la mujer es
diferentey no menos cientfica. Los indianistas y otros indigenistas
(los

-ismos acusan tambin la ideologa del que los califica as)
pisandosus huellas demuestran que la cientificidad en ciencias
socio-culturales obedece a otras normas y criterios.

2. Los socilogos latinoamericanos de los aos 60 y 70, situados
alotro lado de la lnea divisoria que opona el tercer mundo
alprimero y confrontados en carne propia con la problemtica
delsubdesarrollo, sintieron dolorosamente lo que es la
sociologa
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situacional y la teora de la perspectiva local en ciencias
socio-culturales. Donde los clsicos del estructural-funcionalismo
inter-pretaban el subdesarrollo como una fase anterior en un
procesonecesario de evolucin natural, sus colegas tercermundistas
desa-rrollaron la otra visin, formulada en la teora de la
dependencia,para interpretar el subdesarrollo como una creacin del
llamadodesarrollo occidental y como la otra cara de la misma
medalla.

3. Los pueblos andinos que desde hace tres dcadas han invadido
las

universidades regionales del Ande en un gran esfuerzo de
recon-quistar el espacio cultural, perdido en el proceso de
colonizacin,han demostrado mediante estudios e investigaciones como
dePRATEC en Per, que efectivamente existe una tecnologa andina,una
tecnologa sui gneris, una tecnologa basado en el discurso
delpensamiento seminal, como dijera Rodolfo Kusch, una
tecnologabi-dimensional emprico-simblica, una tecnologa que
apoyadaen sus rituales de produccin fue capaz de hacer producir el
Andems y mejor que la tecnologa racional-cientfica, algena.
Este

auto-descubrimiento de los investigadores indgenas andinos
solofue posible por la crtica radical al mtodo acadmico con
queantroplogos clsicos desesperadamente trataban comprobar
laexclusiva cientificidad de sus monografas.

En este acpite - en que nos guiamos bsicamente por el libro
delDr. Peter Kloos (1988-a) sobre la materia - queremos resumir en
formapanormica este proceso de renovacin metodolgica, proceso que
enlas Amrica fue encabezado precisamente por las
investigaciones

mujeres e indgenas. Los filsofos de la ciencia se dieron cuenta
de queen ciencias socio-culturales el hombre mismo es el principal
instru-mento de investigacin causndose as problemas metodolgicos
in-sospechados en el trabajo en terreno: la llamada observacin
cientfi-ca. En consecuencia de ello, estos filsofos se vieron
obligados aabandonar, radical y definitivamente, cualquier
pretensin positivistay al mismo tiempo, para no entramparse en los
arenales del subjetivismo,
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a asumir el desafo de encontrar un nuevo fundamento para asentar
laconfiabilidad del conocimiento cientfico en ciencias
socio-culturales.Veremos sucesivamente estos cuatro aspectos del
proceso renovadoren la metodologa de la antropologa:

1.- EL HOMBRE COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACIN.

En una disputa trascendental, Galileo desafi a sus opositores
amirar por el telescopio que l mismo haba construido para observar
los

crteres de la luna y las lunas de Jpiter, para as verificar sus
observa-ciones. Pero sus opositores se negaron a mirar. Y esto no
fue unanegativa irracional, aunque, posteriormente, result que
Galileo tenala razn. El argumento para negarse a mirar era que ese
mismo aparato,tal vez, podra construir las imgenes que se veran a
travs de lmismo. Se trataba de imgenes que el ojo humano no vea. No
existaninguna teora ptica que explicara cmo funcionaba el
telescopio. Poreso no era razonable prestar crdito a las
observaciones realizadas pormedio de ese instrumento.

Teoras auxiliares (como la teora ptica en el caso de la
astrono-ma) pueden atrasarse (o adelantarse; digamos:
asincronizarse) respec-to de las teoras centrales de una ciencia,
tal como demuestra laastronoma en tiempos de Galileo. Hoy da, la
antropologa se encuen-tra en una situacin similar. Por un lado
existe una tendencia a acentuarque el conocimiento es relativo y de
considerar el conocimiento comoun producto marcado por el momento
histrico y las normas culturalesvigentes en la poca y el medio
social del investigador. En la reflexin

crtica sobre el valor del trabajo en terreno, existe una
corriente queparte de esta base. Por otro lado constatamos que en
las monografasetnogrficas predomina una tendencia claramente
positivista. Es nece-sario analizar esta discrepancia, ya que
constituye el centro de ladiscusin contempornea sobre el mtodo en
ciencias socio-culturales.A este tema dedicamos este primer
prrafo.
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El trabajo en terreno es una forma de investigacin en que
elcientfico se establece por un perodo prolongado en la comunidad
quedesea estudiar. Con preferencia este periodo ha de ser no menos
de unao, para poder presenciar todo un ciclo anual. El conocimiento
en elcampo de las ciencias socio culturales se adquiere en una
relacindirecta, personal, con los integrantes del grupo, o la
comunidad bajoestudio. Sin embargo, esta expresin es algo engaosa,
porque elinvestigador forneo no puede participar, sino en un grado
mnimo, enla vida de la comunidad. Adems, la mayor parte de la
informacin noes el resultado de sus propias observaciones sino de
sus conversacio-nes, sean entrevistas formales, sean tertulias
informales. Raras veceslos investigadores participan en las guerras
de "su" tribu o en unasesinato organizado; raras veces son
realmente pobre viviendo en elnivel econmico normal de "su"
comunidad. An en el caso en que elinvestigador recibe honores y
ttulos honorficos, o que es consideradocomo la reencarnacin de los
antiguos hroes de la comunidad, nopodemos decir que ellos viven con
todos los riesgos, la vida de aquella

comunidad. Desde un principio son muy conscientes que, despus
desu perodo de observacin, partirn, para volver a su propia familia
ysu medio social,acadmico. Aunque los investigadores en
terrenoacentan que su informacin es de observacin personal, se
describenmuchas costumbres y fenmenos, sin haberlas visto con ojos
propios.Muchos asuntos ilgales, o condenables, como aborto o
manipulacinpoltica en alto nivel, son ejemplos de acontecimientos
en que investi-gadores muy pocas veces sern admitidos, aunque la
gente est dis-puesta a contrselos.

Sin embargo, la intencin de participar y observar
personalmentees de muchsima influencia, aunque fuera solamente por
el hecho quela gente suele portarse diferente cuando se la observa,
y que en realidadactan diferente de lo que cuentan hacer o de lo
que deben hacer. Elinvestigador debe estar consciente de esta
discrepancia que con muchoempeo podr reducir, pero nunca superar
totalmente.
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Este mtodo de participar y observar implica que tenemos
queconsiderar al mismo investigador como el principal instrumento
deinvestigacin. Observaciones en el campo socio-cultural, suceden
conojos y odos humanos, sin recursos independientes o
instrumentosobjetivos. Hombres y mujeres concretos e individuales
estn entre larealidad socio-cultural y el producto cientfico (por
ejemplo, conoci-miento en forma de una monografa). El investigador
participativo esparte del panorama que l describe, y esto tiene
grandes consecuenciaspara la "objetividad" y la "cientificidad" de
su producto.

El carcter idiosincrtico de este instrumento de investigacin
(elhombre mismo), nunca ha pasado inadvertido, desde el comienzo de
lainvestigacin antropolgica en terreno. Malinowski fue uno de
losprimeros en sealarlo. Sola acentuar la discrepancia que
generalmenteexiste entre las reglas y normas de una comunidad y el
comportamientoreal de la gente que, se supone, debera vivir segn
estas reglas.

Rosaldo, que usa el trmino de la ubicacin del investigadorpara
definir el problema de la fallada objetividad en
cienciassocioculturales, resume: El etngrafo, como sujeto ubicado,
compren-de ciertos fenmenos humanos mejor que otros. El o ella
ocupa unpuesto o lugar estructural y observa desde un ngulo
particular. ... Elconcepto de ubicacin tambin se refierea la forma
en que las experien-cias cotidianas permiten o inhiben ciertos
tipos de discernimiento(1991; 30). Precisamente un mtodo de
investigacin en que el inves-tigador vive entre la gente facilita
el acceso a estas "imponderabilia" dela conducta real, pero - as
nos avisa - solamente en la medida que el

investigador sabe sintonizarse con la gente, gracias a una
personalidadaltamente sensible y sociable. De hecho, Malinowski
admite con estoque los hechos, fenmenos, acontecimientos
registrados por el inves-tigador dependen de la persona del
observador. Sin embargo, (y esto escaracterstico para la metodologa
aplicada en esta escuela), insista enque el investigador debe
facilitar siempre que "los hechos hablen por smismos". Margaret
Mead , otra investigadora de la misma escuela y
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poca, insisti tambin en la cualidad de sociabilidad y la
capacidad deempata que necesita el investigador en terreno, si
pretende conseguiruna buena y lograda observacin participativa.
Cuarenta aos mstarde, escribi Oscar Lewis, que los recursos ms
eficaces del investi-gador en terreno son: la simpata, la empata y
la convivencia sinceracon la gente a quien se est investigando.
Powdermaker (1967) dijo: "Elantroplogo es un instrumento humano con
que se estudia a otros sereshumanos y su comunidad".

Estas ideas circulan, desde hace por lo menos, 50 aos en todo
elmundo de las ciencias socio-culturales. Sin embargo, no se ha
llegadoan a una epistemologa antropolgica que englobe tanto las
ideastericas como la metodologa en las disciplinas
socio-culturales. Unbuen ejemplo de esta deficiencia tan patente es
la monografa queEvans-Prichard escribi sobre los Nuer, un pueblo
ganadero de Africa.En su libro the Nuer, publicado en 1940, el
autor analiza cmo esposible que 200.000 personas agresivas y
nerviosas conviven en formabastante pacfica y sin que su comunidad
disponga de instituciones

polticas y jurdicas centrales. En su introduccin el autor relata
lascircunstancias de su investigacin, realizada en los aos 1930.
Los Nuerlo consideraban como un enemigo. Poco antes de su llegada,
suscompatriotas los Ingleses haban bombardeado y matado una
parteconsiderable de los rebaos de los Nuer para sujetar, as, este
puebloindmito y reducirlo a su gobierno colonial. Evans-Prichard
trabajaba, efectivamente, para el Gobierno Ingls que necesitaba sus
informespara lograr una administracin colonial "sin problemas".
Durante suinvestigacin, el ejercito colonial buscaba capturar a los
profetasindgenas quienes eran considerados como la fuente de
desrdenes. Elmismo Evans-Psichard presenta una serie de ejemplos de
cmo losNuer saboteaban su investigacin y lo llevaban al borde de
unaneurosis, (una "Nuerosis", deca l mismo). A continuacin el
autorpresenta un anlisis magistral de un sistema sociopoltico sin
institu-ciones centralizadas. En un segundo libro (1951) describi
el matrimo-
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nio y las relaciones de parentesco y un tercer libro (1956)
describi lareligin de los Nuer.

El autor - siendo un investigador maduro y muy experimentadoy
escritor de una serie de otras obras muy importantes y valiosas -
nosasombra y nos desconcierta realmente, porque no nos informa
deninguna manera sobre la forma en que consigui su material.
Noalcanzamos a saber cul es la parte del autor mismo como persona,
ycomo ciudadano ingls, en el conocimiento aparentemente
objetivo

que contienen esos tres libros sobre los Nuer. La pregunta no
carece deimportancia. Posteriormente autores como Kuper y
Boissevain pudie-ron cuestionar con buenos argumentos algunas
piezas fundamentalesdel hermoso edificio construdo por
Evans-Prichard e indicar algunascontradicciones entre los modelos
de conducta descritos por el autor yla conducta real de los Nuer.
Evans Prichard se excluy, totalmente, del"proceso de formacin de
conocimientos" sobre los Nuer. Por eso nopodemos distinguir en qu
aspecto, y en qu grado, la imagen que esteautor nos pinta de los
Nuer, es su propia creacin.

Vale sealar una diferencia interesante entre los socilogos -
queen el ltimo siglo escribieron centenas de libros y artculos
sobre cmohay que hacer una investigacin sociolgica - y los
antroplogos, queno escribieron sobre la cuestin del mtodo, sino que
simplementeinvestigaban. Hasta en los aos 60, en el tiempo de la
descolonizacin,el trabajo de investigacin en terreno era ms y ms
cuestionada. Losrepresentantes de los pueblos descritos y
estudiados por los investiga-dores coloniales, comenzaron a
cuestionar la objetividad de esas

descripciones. Malinowski y Mead fueron los nicos que,
prcticamen-te, haban presentado reflexiones e indicaciones
metodolgicas. En losaos 60 aparecieron nuevos gneros de monografas,
resultado dereflexiones crticas sobre el mtodo y sobre sus
consecuencias para laformacin de teoras.
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2.- EL PROBLEMA METODOLGICO DEL TRABAJO EN TERRENO.El primero en
romper el silencio sospechoso de investigadores en

antropologa, fue la americana Laura Bohannan en "Return to
Laughter"(1954). Es significativo que haya escrito bajo seudnimo y
que optarapor el gnero literario de la novela. En su libro ella
describe susexperiencias en el trabajo en terreno, el modo cmo la
trataban losintegrantes de aquella comunidad, y las consecuencias
que aquellaconducta tuvo para ella misma. Esta franca informacin
sobre la

manera de ser y trabajar del investigador se conoce como
"literaturaconfesin". A partir de los aos 60 aparecieron, cada vez
ms, informesde investigacin con ese carcter de confesin, y
actualmente seconocen ms de 75 monografas de este tipo.

Hay, tambin, un nmero creciente de monografas cuyo autor
nodisimula su presencia, tal como lo hizo Evans-Prichard.

Por lo dems se observan grandes diferencias en el conjunto
demonografas de tipo "confesin". Algunos tienen la extensin de
un

artculo, otros de un libro; algunos usan nombres ficticios, pero
lamayora son francos referente a la identidad del autor y del
pueblodescrito. Muchos se refieren a una sola investigacin; algunos
a todauna carrera profesional. Casi todos fueron escritos para ser
publicados,pero una excepcin es el diario de Malinowski, escrito en
polaco y, enforma pstuma, traducido en ingls y publicado en 1967.
La mayora delos informes pretende, solamente, comunicar al lector
cmo transcu-rri la investigacin; algunos pasan casi a ser relatos
autobiogrficos ypierden inters como informe antropolgico; algunos,
en cambio, van

ms al fondo y tratan de transformar las experiencias de terreno
en unateora epistemolgica, como Cesara en su libro "Reflections of
a WomanAnthropologist" (1982).

Para una visin crtica de esta literatura-confesin, hay que
men-cionar, tambin, la aparicin de otro gnero que se dio en el
mismomomento: el manual de Operaciones para el investigador en
terreno.
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Ejemplos son: Epstein (1967) y Jongmans & Gutkind (1967),
que presen-tan toda la escala de tcnicas de investigacin. Otros, en
cambio,enfocan la observacin participativa y persiguen orientar al
investiga-dor para tal enfoque.

Ambas categoras - la "literatura-confesin" y los manuales -
sonel resultado de un malestar general referente a la base emprica
de laantropologa. Sin embargo, ambas representan un punto de
partidadiferente en cuanto al carcter del conocimiento cientfico y
al lugar y

funcin del investigador en su generacin.Por otra parte existe la
conciencia que los investigadores - contra-rio a instrumentos
mecnicos - no pueden ser calibrados. Pero, siemprees posible
describir su modo de trabajar y el efecto de ello en elconocimiento
generado. En este punto de vista se reconoce una visinrelativista
sobre el conocimiento y se aprovecha, expresamente, laoportunidad
para una visin crtica y un entendimiento ms cabal delresultado de
la investigacin. Una parte de la literatura-confesinpareciera ser
como un intento del investigador que trata de verse ypresentarse
como parte de la realidad descrita en su obra.

Pero tambin existe la conciencia de un ideal cientfico en que
elinvestigador - aunque incapaz de reducir a cero la marca de
suindividualidad en la obra - pretende disminuirla al mximo.
Procedi-mientos formales, mtodos y tcnicas calibradas y
estandarizadas hande ayudar a acercarse a este ideal, para
neutralizar, as, el efectoidiosincrtico del investigador.

Sin exagerar, podemos afirmar que en estos dos campos
existen

conceptos totalmente diferentes referente al carcter del
conocimientoen ciencias socioculturales.

A.- El primero calificaramos como un concepto dialctico
delconocimiento. En el concepto dialctico, el conocimiento es una
crea-cin del investigador. El conocimiento es creado en la
intereaccinentre el investigador y los investigados cuyo modo de
vida se investiga.
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En un sentido ms amplio se trata de una interaccin entre el
investi-gador con su medio socio-cultural y la situacin total del
terreno en quese encuentra y pretende describir. Esta interaccin no
termina con el finde la estada en terreno, sino persiste en el
perodo de reflexin, deelaboracin de apuntes, interpretacin y
formacin de teoras. Esteconcepto implica que no existe conocimiento
antropolgico sin inves-tigadores. Otra implicancia es que el
investigador es parte de larealidad bajo estudio y que, como tal,
debe ser descrito en el informe deinvestigacin.

El trmino "dialctico" se presta para mal entendido. Por
esocitamos un ejemplo del libro de Peter Kloos a quien seguimos y
quiencita su propia experiencia (dando, al mismo tiempo, un ejemplo
deliteratura-confesin). Este investigador lleg en un pueblo de Sri
Lankacon agricultura de riego, con un diseo de investigacin hecho
que fueabandonado en el momento de su confrontacin con un problema
muyserio que vivan los agricultores. Se quejaban que "ya no era
posiblecultivar sus tierras bajo riego" y, efectivamente, a pesar
de la escasez de

tierras y la buena calidad de suelos en la regin, haba gran
cantidad dechacras sin cultivos. Los agricultores decan que faltaba
unin, que laenvidia no permita la mnima colaboracin (la que es
indispensablepara un sistema de riego). Kloos se preguntaba - en un
nuevo plan deinvestigacin - de dnde vena esta envidia y descubri,
estudiando lasrelaciones interpersonales en el pueblo, que haba dos
facciones: laprimera era un grupo de parentesco muy coherente, la
segunda era unaespecie de coalicin suelta de propietarios ms o
menos emparentadoscon sus clientes operarios y protegidos. El
investigador crea, en unprincipio, que el primer grupo era el ms
antiguo y el nucleo originalde la comunidad, pero una investigacin
genealgica e histrica leoblig a bandonar esta hiptesis, indicndole
que el origen de estaenvidia y la no-cooperacin no estaba en las
relaciones de parentesco,sino que se encontraba en unas
transacciones de compra-venta detierras alrededor del ao 1900. Los
campesinos no podan (o no
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queran) informar al investigador al respecto, de modo que tuvo
querecurrir a una investigacin de archivos, indagando sobre la
polticacolonial de la tenencia de tierras. Los archivos le ensearon
un ambien-te conflictivo entre el gobierno colonial y los
campesinos, que setraslad a las relaciones entre campesinos. Esta
nueva informacinpermiti a Kloos tomar y estimular nuevas
conversaciones con loscampesinos y de ello surgi la imagen de una
nueva comunidadcampesina, basada en agricultura de riego y recursos
econmicos, que,poco a poco, fue estrangulada por una economa
colonial de mercado.El efecto fue que algunos propietarios locales
con recursos limitadosaprovecharon la oportunidad de mejorar su
posicin por la va poltica,arruinando, para ello, la antigua
estructura comunal, pero con elresultado final de una posicin
econmica sensiblemente desmedradapara el pueblo y para ellos
mismos. (Kloos, "Land policy and agriculturalunderproduction
in...Sri Lanka", 1988).

El ejemplo citado ensea que la imagen de aquella comunidad
quenos pinta el investigador Kloos es el resultado de un proceso
muy

complejo de interaccin entre el antroplogo de terreno, con sus
ideascientficas, culturales y polticas, y el pueblo con su situacin
proble-mtica, donde vivi un largo periodo como investigador.

Esa imagen es la creacin de Kloos. Otro investigador que visite
einvestigue el mismo pueblo nos presentar una imagen distinta,
aunrespetando todos los hechos. Por eso la figura de Kloos no
puededesaparecer de la imagen.

El investigador que hace sus observaciones no es nunca como
una

mquina fotogrfica. El instrumento mecnico de investigacin
noaparece en la foto: El instrumento humano siempre aparece en
laimagen que resulta de la investigacin. El investigador humano
enciencias socio-culturales (y aun en todas las ciencia) no es un
instru-mento neutral, sino un instrumento comprometido, interesado,
con
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sentimientos y afectos frente al objeto de su investigacin y,
por ello,dirige "sus acciones y su investigacin, como un chofer a
su auto".

Otra observacin que permite este ejemplo es el modo de avanzaren
esta investigacin y en la casi totalidad de las investigaciones
socio-culturales: un camino de problemas sealados, posibles
respuestas,intentos de verificacin, respuestas rechazadas, nuevos
problemas,etc.De hecho, este es el camino normal del mtodo
cientfico, un camino dedoble va entre el modelo y la realidad, que
hay que recurrir en un

continuo va y ven, para realizar una larga serie de correcciones
ynuevas observaciones. Este es el proceso real de la construccin
deconocimientos. Por eso es - para decir lo menos- sorprendente
quetantos investigadores, como Evans-Prichard en su libro "Los
Nuer",prefieren borrar sus huellas para disimular su presencia en
la comuni-dad descrita. La explicacin de este "silencio
conspirativo de losantroplogos", como se lo ha llamado, est en la
segunda visin, oconcepto del conocimiento, que encontramos en los
libros y artculosde los antroplogos sobre epistemologa y
metodologa.

B.- El segundo concepto lo llamaramos el concepto positivis-ta,
porque parte de la suposicin que los datos antropolgicos ya
estnpresentes independientemente del investigador y slo esperan
serrecogidos. Para estos investigadores, se trata simplemente de
encontrarunas tcnicas adecuadas de investigacin, para recolectar
los datos,con la ayuda de informantes. Estos trminos en si ya son
ilustrativos:solamente cosas que ya existen pueden ser
recolectadas. Los "infor-mantes" son los que administran y manejan
el reservorio de estos datos.

No es relevante saber quin es el que maneja las tcnicas de
recoleccinde datos. En la planificacin de la investigacin, el diseo
es de intersfundamental, no as la persona del investigador. Este
desaparece delinforme final de la investigacin. La ausencia de la
persona del inves-tigador (o la minimizacin de sus huellas) en el
informe es muyexplicable por:1.- la epistemologa positivista de
fondo.
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2.- la idea de confiabilidad de los resultados, en trminos
de"repetibilidad".

3.- En ltima instancia, el significado poltico del conocimiento
cien-tfico.

La diferencia entre ambos conceptos de conocimiento cientfico,no
se nota tanto en las tcnicas de investigacin que se aplican.
Uninvestigador que va de casa en casa con su cuestionario para
juntardatos censales, no es por eso un dialctico o un positivista.
La diferen-

cia es, ms bien, de ndole epistemolgico y menos de tipo
metodolgico.Todas las tcnicas conocidas podran ser manejadas
tilmente enambos campos cientficos. Bien es cierto que los
positivistas tendrnuna preferencia marcada para tcnicas
cuantitativas y mtodos duros,mientras que los dialcticos recurren,
con ms facilidad, a tcnicascualitativas y mtodos blandos. Los
primeros enfocan de preferencia ladimensin social y econmica de una
comunidad, y los segundostendrn ms ojo para la dimensin cultural de
la misma. Ntese que enlas preferencias que los investigadores se
permiten seguir, est ya unaparte significativa de su mano creadora
que definir el resultado de lainvestigacin. Esto no vale solamente
para los dialcticos (que sonconscientes de ello) sino tambin para
los positivistas (que lo niegan,o lo ignoran).

Los cientficos tienen acceso a los fenmenos culturales sola
yexclusivamente gracias al instrumento de investigacin ms
complejoque existe: el ser humano mismo. Sin embargo, les cuesta
muchsimosacar las conclusiones del caso; es ms, la idea de que el
conocimiento

es una construccin humana, si bien aparece en varios artculos
ylibros sobre el trabajo de investigacin en terreno, aparentemente
noinfluye para nada en el carcter de la monografa antropolgica.
Unarevisin de las monografas escritas en los ltimos 25 aos
demuestraque en la prctica etnogrfica los investigadores estn
claramente bajola influencia de los ideales positivistas del
conocimiento cientfico,
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aunque el postivismo fue declarado muerto hace 20 aos. Las
ideasepistemolgicas y la prctica etnogrfica discrepan en forma
sorpren-dente e inexplicable. Los antroplogos contemporneos, cuando
ha-blan de su trabajo en terreno, reconocen todos el carcter
dialctico delproceso de investigacin, pero al presentar los
resultados de su trabajo,parecen olvidarse del trasfondo de su
visin epistemolgica. En esemomento parecen sentir ms la urgencia de
anclar firmemente su libroen la realidad misma.

Pero hay excepciones a esta regla, como el caso de Jean Briggs
consu libro "Never in Anger (1970). Es un buen ejemplo de una
monogra-fa en que el proceder dialctico y el aporte estratgico de
la investiga-dora misma aparecen a plena luz. El tema central del
libro trata de lasreacciones emocionales de los Inuit.

Escribe Briggs: "Por una parte describo mis observaciones de
laconducta de los Inuit, y los sentimientos que esa conducta me
parecanexpresar; por otra parte describo mis propios sentimientos
en ciertassituaciones. Me lo justifico, por el hecho que yo mismo
era parte de lasituacin investigativa. Las reacciones de las Inuit
que me hospedaban,a mi conducta y mis sentimientos fueron una
fuente inapreciable dedatos".

La conducta que ella describe era bsicamente la conducta
Inuit,que es parte de su comunidad, su cultura y de su persona. Sin
embargo,sin la presencia de Briggs los Inuit no se haban comportado
comoefectivamente lo hicieron en reaccionar los caprichos de la
investigado-ra. En caso que otro investigador con otro tipo de
personalidad hubiera

realizado el diseo de investigacin, jams habra provocado
lasmismas reacciones que Briggs provoc. Sin embargo las reacciones
quedescribe Briggs son tpicamente Inuit, y forman parte de la
realidad"objetiva" de su comunidad y cultura. En este caso exista
un motivomuy claro para seguir el procedimiento que escogi Briggs:
las reaccio-nes de los Inuit que ella estudiaba eran en gran parte
provocadas por
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la propia conducta de la investigadora, la que, segn las normas
deconducta Inuit, era altamente desadaptada.

Una pregunta que aparentemente no ha causado molestias aBriggs,
es: "Con qu derecho puede un investigador exponer la genteque lo
recibe a sus caprichos e impertinencias, rebajndola a la calidadde
conejillos de prueba?"

Otro ejemplo que vale citar es la monografa de Siskind
titulado:"To hunt in the morning" (1973), que describe una
comunidad selvtica

del Per. En su introduccin la autora describe el desarrollo de
suinters y su actitud en la investigacin .En un comienzo, ella
consideraba a los Sharanahua solamente

como objeto de su investigacin para la tesis de
doctorado.Despus, consider seriamente la posibilidad de ir a vivir
defini-

tivamente entre estos Indgenas. Finalmente, ella lleg a una
tercerafase en su actitud frente a la comunidad estudiada;
escribe:

"Esta tercera fase consiste en verte a t mismo en los Indios y
ver

al Indio en ti mismo, en tomar conciencia de las limitaciones
impuestas(por la cultura, local, el medio natural, la situacin
colonial en queviven) al modo de vivir de los Indios, para
reconocer que nosotrosmismos somos tambin limitados. Esta
conciencia conduce a mscomprensin y respeto ante el deseo de los
Sharanahua de vivir segnel estilo de los peruanos modernos. No es
que logren algo mejor,cuando pasan por un proceso plurigeneracional
de aculturacin. No estampoco, que la cultura peruana, o la
norteamericana sea mejor, osuperior a la de ellos. Se trata de
respetar los deseos de una gente quebusca romper las limitaciones
de su cultura, igual como nosotrosmismo lo podemos desear ante
nuestras limitaciones. En esta perspec-tiva escrib en esta
etnografa las estructuras y la organizacin de lainteraccin social
que garantizan al Sharanahua un modo de vivirrelativamente seguro,
pero describiendo tambin las contradicciones ylimitaciones creadas
por esas estructuras, y la manera en que stas
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limitaciones marcan el encuentro de los Sharanahua con el
mundomoderno."

En sus descripciones, Siskind se mueve con facilidad del plano
dela conducta observada, al plano de la conducta transformada en
mitosy ritos. Interesa que se logre interpretar sus propias
observaciones atravs de los ojos de los Sharanahua; as las
interpreta a partir de lamitologa. De este modo, ella transciende
tambin la contradiccinentre observacin y participacin: sus
observaciones parten de su

participacin activa en lo que sucede en aquella comunidad
selvtica.La investigadora est en muchos momentos presente en las
des-cripciones de los hechos y en la manera en que llega a formar
sus idease interpretaciones. Su monografa ofrece una imagen fiel de
losSharanahua, tal como sta se ha formado en su cabeza (en su
imagina-cin) gracias a su presencia personal entre aquellos
indgenas allmismo, y en aquel momento.

3. LAS CIENCIAS SOCIO-CULTURALES ENTRE POSITIVISMO
YSOLIPSISMO.

El conocimiento desarrollado en el sentido dialctico est
marca-do esencialmente por el cientfico que lo produjo. Dado que
cadacientfico es una persona individual y nica, este conocimiento
estric-tamente no es repetible, o reproductible.

Por eso, desde el punto de vista epistemolgico, la teora
dialcticadel conocimiento se acerca al solipsismo, que es la teora
segn la quesolamente el sujeto conocedor y sus actos conscientes
existen realmen-te. El solipsismo es una forma extrema de idealismo
subjetivo, en quesolamente el sujeto individual existe realmente y
en que toda larealidad exterior no es ms que imaginacin y
representacin que noexisten sino en el sujeto conocedor.

Briggs escribi: "Jams podra yo escribir nuevamente el
mismolibro, y tampoco podra otro investigador escribir un libro
exactamente
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igual." (Briggs, 1970, 7). Margaret Mead podra haber dicho lo
mismo.Por eso, el carcter personal del conocimiento es una puerta
abierta alengao puro y simple. Existen, efectivamente, casos de
monografasfraudulentas como de Florinda Donner (1982), quien
describe susexperiencias ficticias "Entre los Indios Yanomano", de
Venezuela. Estefraude ocurre con mayor facilidad, porque, muchas
veces, losantroplogos prefieren (con motivos atendibles de privaca
que losinvestigados reclamaran) cambiar los nombres e identidad de
susinformantes y de los pueblos presentados en su monografa.

Si bien el uso de seudnimos se justifica plenamente por
motivosticos, este recurso limita bastante las posibilidades para
verificar lasdescripciones. Aqu se puede aducir un nuevo argumento
para cuestio-nar la credibilidad y la confiabilidad del
investigador. Otra consecuen-cia es que, en tales casos, conocemos
"la comunidad" solamente a travsde un solo investigador. Por lo
dems, existe cierta tendencia entreinvestigadores de escoger un
pueblo que jams ha sido investigado pornadie y, posteriormente, no
les gustara que colegas se metan en "su

pueblo", su feudo. Fortes lo llamaba el "one man, one tribe
syndrome."Pero los "pueblos vrgenes" son cada vez ms escasos. En
los

ltimos aos ocurre ms y ms que se retorna a un estudio anterior,
quesuele llamarse "investigacin continuada". Sucede que un
investigadorque busca conocer un proceso de cambio sociocultural,
escoge unacomunidad donde hace 10 aos antes ya se hizo una
investigacinbastante completa y confiable. Comparando en
interpretando, el inves-tigador busca conocer e interpretar el
proceso de cambio, en este caso

especfico. Sucede tambin que una segunda investigacin lleva
acuestionar la validez de la primera. Consciente o inconcientemente
- sedice - el primer investigador ocult sus puntos de partida, y
lossupuestos con que inici el diseo de la investigacin y su labor
enterreno. Luego, buscando lo que quiso encontrar, lo encontr
efectiva-mente, pero con manchas blancas en su conocimiento
panormico dela comunidad, que "demuestran" una estructura
totalmente diferente
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del fenmeno investigado. Una segunda imagen, contrastante,
podradetectar estos vacos y reestructurar el panorama. Un caso
interesanteque lo ejemplifica es un antiguo estudio de Ruth
Benedict, quiendescribi una comunidad Zuni, de los Indios Pueblos,
Mxico en"Patterns of Culture (1934)". Una de estas pautas
culturales de los Zunisera la ausencia (o el control) de fuertes
emociones, como las quepodran soltarse en casos de defuncin, o
divorcios. 10 aos despus elantroplogo chino L An-Che retom este
estudio y sus conclusioneseran diferentes. A su opinin, expresaba
el Zuni, bajo la superficie defrmulas religiosas y la apariencia de
conducta social, sus emocionesespontneas. Benedict, en cambio, haba
afirmado que las frmulas ylos rituales supriman la expresin de
aquellas emociones.

Generalizando, podemos decir que los investigadores no
suelendiscrepar sobre los hechos culturales (como ritos, mitos,
costumbres)sino sobre la interpretacin de los mismos.

Lo que uno llama "seguridad", lo llama otro "represin" o
"controlsocial". Lo que uno caracteriza como "autoridad moral", lo
interpreta sucolega "tirana". Los investigadores pegan estos rtulos
sobre lascomunidades investigadas, movidas y condicionadas por su
propiahistoria y medio socio cultural.

Las calificaciones favorables o condenatorias, que incluyen
estostrminos (tirana, autoridad, represin, seguridad), tienen todas
unaclara carga emocional. Sin embargo, no por ello, tenemos que
evitar (sifuera posible) estos trminos porque estaramos eliminando
parte delobjeto de la investigavin mismo. Una de las pretensiones
del investi-

gador en ciencias socio-culturales es precisamente percibir una
comu-nidad y cultura ajenas por los ojos de sus propios miembros,
lo queexige tambin el uso de trminos cargados de emociones.

Todo esto justifica la pregunta: Qu es precisamente la
validezdel conocimiento en ciencias socio-culturales? Cul es el
status delconocimiento antropolgico? Estos investigadores se
entretienen crean-
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do conocimientos cientficos referente a comunidades y culturas
quegeneralmente no son las suyas. Estas comunidades y culturas
constitu-yen para estas disciplinas la realidad que se supone
existe tambinindependientemente de los observadores cientficos.
("Se supone",porque de ello no tenemos ms seguridad que del
supuesto de que, alcerrar el refrigerador, la lucecita est
apagada).

Sin observadores y sin observaciones, no podemos estar segurosde
la existencia de la realidad. Una conclusin de ello es que el

conocimiento de la realidad incluye tambin al observador y a
susobservaciones. En algunos casos, esto significa que aquella
realidaddebe haber sido modificada por la presencia del observador
y susobservaciones (o experimentos como es el caso de Briggs). En
otroscasos, esta influencia del investigador y sus mtodos sobre lo
observa-do es igual a cero (este es el caso del observador en
Astronoma). En laArqueologa encontramos todo lo contrario: el
cientfico que excavauna tumba destruye, de hecho, el objeto de su
investigacin (la que, poreste mismo motivo, no es repetible).

Las ciencias socio-culturales se encuentran en una posicin
inter-media entre ciencias como la Astronoma y otras como la
Arqueologaexcavadora. De una comunidad y cultura descrita en una
monografaforma parte inseparable el investigador y su investigacin.
Y ms all:No hay epistemologa sin sujeto conocedor.

4. LA CONFIABILIDAD DEL CONOCIMIENTO.

Hemos mencionado tres posiciones de epistemologa: la
positivis-

ta, la dialctica y la solipsista. Estas tres posiciones difieren
unas deotras en varios aspectos:

1. Segn el rol que se deja al investigador.2. Segn el fundamento
del conocimiento.3. Segn el Status del conocimiento.
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En el siguiente esquema se resumen las diferencias de tres
posicio-nes epistemolgicas.

Sostenemos que en la ciencia y, particularmente, en la
ciencias

socio-culturales, no podemos sino guiarnos por la segunda
posicin, ladialctica.

La posicin positivista no es sostenible, porque no puede
haberconocimiento sin sujeto conocedor, es decir, sin el
investigador queproduce el conocimiento. Sin embargo, tenemos que
encontrar unaexplicacin para las continuas tendencias claramente
positivistas en lasciencias de la cultura como la antropologa
cultural y, ms an, en laetnografa. Por otra parte, la posicin
solipsista est fuera del terreno

de la ciencia, mientras un enfoque dialctico puede acercarnos,
sinproblemas, al conocimiento cientfico.La posicin dialctica es
sostenible, desde el punto de vista

epistemolgico. Esta posicin reconoce el rol estratgico del
investiga-dor, pero se mantiene dentro de los lmites de la
cientificidad, Pero conqu criterio fijamos los lmites de la
cientificidad? La filosofa de la
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ciencia se ha empeado, desde los aos 60 de nuestro siglo, en
buscaruna respuestas, pero no logr una respuesta uniforme.

Uno de los inconvenientes sealados, a menudo por los crticos
dela posicin dialctica, es que sus observaciones no son repetibles
y queestn muy ligados a las caractersticas propias de la persona
delinvestigador. Estos seran los motivos por los cuales el enfoque
dial-ctico no sera un enfoque cientfico. Muchos investigadores en
cienciassocio-culturales reconocen, voluntariamente, que su trabajo
no es

repetible, o reproductible. Pero hay que preguntarse Es, o no,
uncriterio razonable la exigencia de ser repetible para calificar
el resultadode una investigacin en ciencias socio-culturales? Creo
que no. Unarealidad en constantes vas de cambio y un instrumento de
observacinno calibrable, implican que la repetibilidad como
criterio de cientificidadde los conocimientos en ciencias
socio-culturales no es una exigenciarazonable. La diferencia entre
la posicin dialctica y la posicinsolipsista no est en la
repetibilidad de los resultados de la investiga-cin, sino en la
credibilidad, ms bien en la confiabilidad de la relacin

entre informe de investigacin y realidad investigada. La
confiabilidadde una descripcin depende:a. De cmo el investigador
explica su marco terico.b. De si el lector puede estar de acuerdo
con la seleccin y la presen-

tacin del material recolectado.Por otra parte, podra alguien
objetar que en la ciencia interesan

los resultados de la investigacin y no la odisea del
investigador en susintentos de cazar los datos necesarios para
captar la realidad emprica:

Por qu no se puede borrar toda la marca persona del
investigador,cuando todos los resultados de la investigacin ya estn
entregados apapel? Ciertamente esto sera posible. De hecho, la gran
mayora de losinvestigadores parten de una posicin dialctica, aun
sin decirlo contantas palabras, lo que implica que suprimen de su
informe todo lo quese refiere al proceso de formacin (o
construccin) de los conocimien-
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tos presentados. La mayora de las monografas contemporneas
secaracterizan por carecer de toda informacin respecto al papel
delinvestigador y del proceso de formacin de conocimientos. Tal
caren-cia de informacin referente a un aspecto tan vital de los
conocimientospresentados, rebaja ms bien el nivel de la
confiabilidad en vez deaumentarlo.

Con un ejemplo lo ilustraremos. En la introduccin de su
libro"Crculo de Fuego", el Antroplogo francs Lizot (1976) escribe
que su

intencin es dejar en este libro que los mismos Indgenas (los
Yanomami,en este caso) hablan por s mismos. Luego describe en
palabras sencillasla guerra y la religin. El resultado de este
mtodo es fascinante. Sinembargo, Lizot engaa a sus lectores. En la
introduccin confiesa queel mismo cumple en este libro el papel de
portavoz de los Yanomami.ero, leyendo, nos damos cuenta que Lizot
habla solamente a nombre delos hombres.

Las mujeres no hablan? Dice, tambin, en una simple frase que
enla mayora de los amoros y sus complicaciones, descritos en
suspginas, el mismo actu como intermediario que haca contactos.
Peroen la descripcin misma de las historietas, no aparece Lizot.
Nosabemos cmo los hombres Yanomani (Y las mujeres?) le
solicitabansus servicios. Tal vez estas historietas del amor no
haban tenido lugarsi Lizot no hubiera actuado como intermediario.
Hasta qu punto sonconfiables sus descripciones de las historias
amorosas, si el autormismo nos cuenta que suprime un elemento
esencial de estas historias(La mediacin en una historia de amor es
esencial?)

En este contexto vale recordar la discusin que origin, en 1967,
lapublicacin del diario de campo de Malinowski, quien dej a la
vista ladiscrepancia entre su enseanza sobre "cmo hacer una
observacinparticipante" y por otra parte su propia manera de
hacerla en la isla deTrobriand. Este diario es mucho ms que una
nota folklrica agregadaa la monografa del investigador, porque nos
muestra las dudas, las
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preferencias y las ideas personales del autor, por ejemplo sobre
laposicin de la mujer; y estas ideas personales explican por qu
lasmujeres descritas en la monografa, ocupan una posicin
bastantehumilde. Malinowski vio la posicin de las mujeres de la
isla por supropio lente . Esa lente la "podemos tomar en
consideracin, gracias ala publicacin del diario de campo."

Qu es lo que significan todas estas observaciones para el modode
trabajar del investigador en ciancias socio-culturales?

1.- Significa que una monografa ha de ser, tambin, una
descripcindel desarrollo de los conocimientos. Interesa que el
lector est encondiciones de ver la formacin del conocimiento como
proceso deproduccin cientfico, ver, tambin, los factores que
marcan, noto-riamente, los resultados de la investigacin.

2.- Significa, tambin,que una monografa jams ser la ltima
palabrasobre una comunidad y cultura determinada. Una
monografaesuna sola imagen de tantas otras posibles de aquella
comunidad. Esamonografa no es veraz (o falsa) en un sentido
absoluto, sino esveraz (o falsa) dentro de las precondiciones de la
investigacin. Eneste sentido ya no tiene sentido la antigua
distincin entre "subje-tivo" u "objetivo". Se trata de la distincin
entre "confiable" y "noconfiable" y esto implica que tenemos que
poder seguir al investi-gador por todos sus caminos en el proceso
de produccin.

3.- Significa, tambin, que tenemos queabandonar la idea de
quenuestros conocimientos referente a cierta comunidad o
puebloestnbasados en el trabajo de un solo investigador. En las
ciencias

histricas decimos que cada generacin debe re-escribir la
historia.As tambin, en las ciencias socio-culturales: diferentes
investiga-dores deben dedicarse a los mismos temas y objetos de
investiga-cin.

4. Significa, finalmente, que la llamada "literatura confesin"
ya estdems. Este gnero en monografas cumpli un rol esencial en
la
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reflexin sobre el trabajo de investigacin en terreno,
porquedemostr que un concepto de conocimiento sin sujeto conocedor
esun error. Sin embargo, este gnero fue errneo en su intento
demantener la separacin entre el trabajo de la investigacin y
losresultados; entre trabajo en terreno y monografa. Esa distincin
esartificial. La monografa antropolgica contempornea describecomo
un todo el trabajo de investigacin y sus resultados.

CONCLUSIN:

La reduccin a objeto es efecto de las reglas csicas de la
cientificidadgenerads en ciencias naturales y en la cosmovisin de
Libro Genesis (1-3), que dice: Id y dominad la tierra. Dominad a
los peces y las aves ya todos los animales que se arrastran. El
cientfico cual rey de lacreacin se ha contrapuesto al mundo, que el
andino considera comosu madre la que le di la vida a l y a todos
los dems criaturas que sonsus hermanos de madre. La con-vivencia y
la co-existenciale han dadootra visin del mundo; la sabidura andina
no le ense dominar latierra sino cultivar en ella la vida. Si la
Tierra es la madre universal -Pachamama - entonces el campesino
andino en su auto-percepcin noes el homo faber, el hombre hacedor,
a ejemplo del SupremoHacedor, sino el hombre partero, el que ayuda
a la Pachamama aparir la vida y que la cuida y cultiva con cario y
con sumo respeto. Elsabio andino, el yatiri, podra definir la
tecnologa andina diciendoque es: saber criar la vida y saber
dejarse criar por la vida. En sus ojosel objetivo del llamado
desarrollo no es el crecimiento indefinido por

una tecnologa violenta y depredadora de dominacin y control,
sinoun bienestar seguro y duradero, en armona y equilibrio con todo
sery acontecer del mundo. Entre la visin andina y la teora
acadmica,entre una y otra definicin, tiene derecho prioritario la
auto-definin yla visin en la perspectiva de la propia cultura.


	
7/28/2019 Van Kessel, Juan - Antropologia andina.pdf

29/62

Antropologa Andina 29

BIBLIOGRAFA

Benedict, R.:

1934 Patterns of culture; Houghton Mifflin, New York.

Briggs, J.:

1970 Never in Anger. Portrait of an Eskimo Family; Harvard
University Press, Cambridge(Mass.).

Cesara, M.:

1982 Reflections of a woman anthropologist: No hiding place;
Academic press, London.Donner, F.:

1982 Shabono. A visit to a remote and magical world in the heart
of the South American jungle;Delacorte Press, New York.

Epstein, A.L., (ed.):

1967 The Craft of Anthropology; Tavistock Publications,
London.

Evans-Prichard, E.E.:

1940 The Nuer; Oxford University Press, Oxford.

1951 Kinship and marriage among the Nuer; Claridon Press,
London.Jongmans, D.G., & P.C.W. Gutkind (eds.):

1967 Anthropologists in the Field;Van Gorcum, Assen.

Kloos, P.:

1988-a Filosofie van de Antropologie (la Filosofa de la
Antropologa); M. Nijhoff, Leiden.

1988-b Land policy and agricultural underproduction in a
singhalese village in Sri Lanka"; en:South Asian
Anthropologist.

Lizot, J.:

1976 Le cercle des feux: faits et dits des indiens Yanomami; Ed.
du Seuil, Paris.Malinowski, B.:

1967 A diary in the strict sense of the term; Harcourt, Brace
& World, New York.

Powdermaker, H.:

1967 Stranger and Frend. The way of an anthropologist; Secker
& Warburg, London.

Rosaldo, R.:


	
7/28/2019 Van Kessel, Juan - Antropologia andina.pdf

30/62

Antropologa Andina 30

1991 Cultura y verdad; nueva propuesta de anlisis social.
Grijalbo, Mxico.Siskind, J.:

1973 To hunt in the morning"; Oxford University Press, New
York.


	
7/28/2019 Van Kessel, Juan - Antropologia andina.pdf

31/62

Antropologa Andina 31

2LA COSMOVISIN Y LA TICA ANDINAS COMO

GARANTA DE UN DESARROLLO ANDINOSOSTENIBLE*

En este aporte queremos exponer cmo la cosmovisin y la
ticaandinas tradicionales a travs de los siglos han constituido la
base, guiay orientacin para la estrategia econmica de los pueblos
andinos, ycmo soltaron en tiempos pasados la energa moral
realizadora que harealizado el desarrollo clsico del Ande.
Quieremos exponer tambincmo la cosmovisin y la tica andinas forman
una condicin positivaaunque a menudo ignorada, y a la vez un
recurso cultural incalculable,para una estrategia apropiada
(ecolgica, cultural, social y econmica-

mente apropiada!) para el desarrollo sostenible contemporneo de
laregin andina.

* A tal fin partimos de tres tesis. Una primera tesis establece
queen los pases andinos - pensamos bsicamente en Per, Bolivia,
Ecua-dor y el Norte Andino de Chile - sigue vigente el llamado
mundoandino como una realidad tnica y cultural diferenciada con su
propiacosmovisin y religin, con su tica tradicional. El mundo
andinosigue vigente.

* Una segunda tesis con que partimos, dice que no son los
andinos,sino los sostenedores de los poderes oficiales los que
definen (dentrodel marco de su propia cultura y tradicin, su propia
cosmovisin y sutica), qu es desarrollo y qu tipo de desarrollo se
va gestando en elpas; ellos optan por una determinada estrategia
del desarrollo andino;que disponen de los recursos; que planifican
sus polticas; y que*Aporte al Seminario Internacional: Polticas
sociales y desarrollo humano sostenible; Puno-Per, 28-30 Oct.,
1996.
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del siglo veintiuno. Por otra parte, estamos tomando conciencia
de queinevitablemente la sostenibilidad del desarrollo es el
principal proble-ma y el mximo desafo con que se vern confrontas
las economas delos pases andinos, y ms all la economa occidental en
general.

En esta ponencia queremos comparar las dos culturas en cuantoa
sus mritos para un desarrollo andino sostenible. La cultura
andina,su cosmovisin y su tica, podemos apreciar en su mitologa y
susrituales de produccin. La comparamos con la cosmivisin y la
tica

modernas, de Occidente, invocadas por sociedad circundante; la
en-contramos en la religin y la ideologa dominantes; en la teologa
y lafilosofa vigentes; y que de hecho son la mitologa de
Occidente.

La confrontacin de las dos culturas explicar la diferencia
entrelas dos visiones del desarrollo. Existe con una propuesta
histrica deOccidente de largo alcance y de continuos ajustes.
Visualizamos unavisin andina del desarrollo. Pero una propuesta
andina del desarrollono ha llegado a sistematizarse, porque, por
desgracia, ya no existe unainstancia que la pueda formular. Adems,
los sostenedores de lamodernidad no desean interferencias y no estn
interesados en lavisin andina.

Punto central de nuestra atencin es la pregunta: Cmo serelaciona
el humano con su medio? En su trabajo y su tecnologa seconcretiza
esta relacin existencial. Qu sentido da el andino a surelacin con
el medio? Efectivamente un sentido ms que solamenteeconmico. Que
persigue el andino en esta relacin?

1. COSMOVISIN Y TECNOLOGA ANDINA.La cosmovisin andina es la
matriz de su tecnologa. El filsofo de

la cultura Claudio Alvares3 rompi con el mito de LA
TECNOLOGIA,nica y universal, monopolio de Occidente y ejemplar para
el resto delmundo. Demostr que la tecnologa es un fenmeno cultural
y queexisten tantas diferentes sistemas tecnolgicos en el mundo
cuantas
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culturas hay. De ah que es muy justificado e ineludible
considerar latecnologa andina como un sistema propio, que hay que
calificar porsus propias caractersticas y evaluar por sus propios
mritos.

Por su parte Rodolfo Kusch4, otro filsofo de la cultura,
demostrque el modo propio de pensar del aymara y su modo de
vincularsemediante el trabajo con el medio natural - es decir: su
tecnologa - no segua por la lgica de la causalidad eficiente. Esta
es la lgica propia delpensamiento cientfico europeo, que ofreci un
guin metodolgico

para el desarrollo de las Ciencias Naturales y del sistema
tecnolgicooccidental. El pensamiento del andino, en cambio, es un
pensamiento"seminal", que sigue el modelo de los procesos
biolgicos: aconteci-mientos y cosas "se dan" como en el reino de la
flora y la fauna. Brotanpor la fuerza vital y generadora del
universo divino - Pachamama -crecen, florecen, dan fruto y se
multiplican cuando las condiciones sonfavorables y cuando son
cultivados con cario, respeto y comprensin.

La "comprensin" se refiere a la actitud de acuciosa observacin
dela naturaleza y la capacidad de sentir la vida ntima en las
cosas, deentender su lenguaje secreto y de sintonizarse
delicadamente con ellas.Al tiempo que la lgica occidental desarroll
una tecnologa para sueconoma de la produccin mecnica, la lgica
andina desarroll supropia tecnologa al servicio de su economa de
una produccinorgnica.

El sistema tecnolgico andino se ha ido configurando en el
marcode una cosmovisin distinta de la cosmovisin occidental
cristiana. Lacosmovisin del andino expresada en su mitologa, su
religin y su

tica, es la que da el sentido al quehacer econmico, a la
tecnologa yal trabajo del andino; un sentido que va ms all de los
valoreseconmicos y que alcanza el nivel de los valores afectivos,
humanos yreligiosos.

Para diferenciar la cosmovisin andina de la
europeo-cristiana,comparamos los mitos cosmognicos de ambas
culturas. El mito judo-
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cristiana de la creacin de la Biblia representa ya las races de
lacosmovisin del Homo Faber europeo, es decir, del paradigma
tecnol-gico de Occidente:

"En el principo Dios cre el cielo y la tierra. Dijo Dios: 'Haya
luz'... 'Haya un firmamento' ... 'Juntense las aguas en un slo
lugar yaparezca el suelo seco' ... 'Que produzca la tierra toda
clase de plantas...hierbas... rboles que den fruto, con su semilla
adentro ... 'Hayalmpadas en el cielo que brillen para iluminar la
tierra. E hizo dos

lmpadas, una grande para el da y otra ms chica para la noche,
ytambin hizo las estrellas. Las coloc en lo alto del cielo para
alumbrarla tierra. Y vi Dios que estaba bien hecho. Dijo Dios:
'Ahora hagamosal hombre...' Entonces form Dios al hombre de barro
de la tierra ysopl en sus narices aliento de vida y lo hizo un ser
viviente... (Gen.1/1-ss).

En el mito bblico, y en particular segn su lectura occidental,
setrata de un Dios que se distingue del mundo y que se le opone
como eltrabajador a su obra. Es totalmente ajeno y transcendente al
mundo. Esun Dios Hacedor. El creador bblico no es de ninguna manera
un diosprocreador, un padre o progenitor, como la Madre Tierra y el
Padre Solen la mitologa andina, sino un dios hacedor, que
confecciona yproduce, que ordena y organiza el mundo. Produce
hbilmente, contotal autonoma y con gran facilidad, ingenio y
perfeccin, y a su librecriterio. Este Dios creador es realmente:
"el Supremo Hacedor".

Un mito cosmognico es el resumen de la cosmovisin de unpueblo y
pretende legitimar con la autoridad divina lo que en el fondo

es la auto-definicin del hombre. La mitologa andina no conoce
undios hacedor, transcendente y ajeno al mundo, ni una construccin
delmundo. El mito cosmognico andino explica cmo el mundo mismo
esdivino y eterno; cmo las cosas y los seres NACIERON en este
mediodivino, y cmo el hombre mismo tambin naci de Ella.
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La divinidad es imanente en el mundo, est dentro del mundo yse
identifica plenamente con la tierra. La relacin entre Pachamama
ysus criaturas es la de una madre a sus hijos, y de stos hacia
Ella: es unarelacin cargada de afecto5.

Otro aspecto del mito bblico llama poderosamente la atencin.
Enconsecuencia de su "trabajo", el Dios Hacedor es el propietario y
dueoabsoluto del mundo y su plenitud. Las creaturas le deben
estrictaobediencia.

Dijo Dios: 'Ahora hagamos al hombre. Se parecer a nosotros
ytendr poder sobre los peces, las aves, los animales domsticos y
lossalvajes y sobre los que se arrastran en el suelo'. Y as hizo.
Cuando Dioscre al hombre, lo cre parecido a Dios mismo,... (y
dijo:) 'LLenen elmundo y gobirnenlo: dominen a los peces y a las
aves y a todos losanimales que se arrastran.' (Gen.1/26-29).

En todas estas expresiones bblicas sobresale la relacin de
propie-dad y poder respecto a los elementos del medio ecolgico:
Dios es sudueo y propietario y delega esta propiedad al hombre. Adn
es surepresentante, su mayordomo. Pero, a su vez, el hombre debe a
suHacedor la ms estricta obediencia, bajo la sancin del castigo
mximo:"...Si no, morirs..." (Gen. 2/17 y 3/3).

Una tercera caracterstica muy notoria - que es comn en todos
losmitos cosmognicos - es que el hombre "se parece a Dios". En el
relatobblico, el hombre se parece a un Deus Faber y a un Dios
Propietariotodopoderoso. Leemos: "Hagamos al hombre a nuestra
imagen ysemejanza" (Gen. 1/26). La realidad es que el hombre a
partir de su auto-

definicin se forma una idea, una imagen de Dios. Esta
caracterstica,tan acentuada en la Biblia, justifica que el hombre
occidental, cristiano,se auto-define y se desenvuelve tambin como
Homo Faber, comoingeniero y como propietario de su medio natural
con la vocacin decontrolar, dominar y conquistar el mundo6.
Mientras el hombre deOccidente se auto-define como Homo Faber,
hombre hacedor y a sucreador como el Supremo Hacedor, all el
campesino andino - que es
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pastor, o agricultor, y padre o madre de sus hijos - podra
definirsecomo hombre partero, l que ayuda parir a la Madre Tierra,
la eterna yuniversal parendera.

El espritu de conquista del mundo y la materia, no anima
alhombre andino. El se siente parte de un mundo vivo y orgnico.
Viveal ritmo de las estaciones. Se mueve al comps de la respiracin
de suPachamama. Su trabajo es: criar la vida, al ritmo de
fertilidad de laMadre Tierra. Su esfuerzo se concentra en el ajuste
cada vez ms

perfecto a los fenmenos y procesos naturales de su medio
ecolgico.Si el ingeniero agrnomo occidental percibe el tiempo en
forma lineal,pasajero e histrico, experimentado en el progreso
tcnico de suhistoria, el campesino andino lo vive ms bien como
cclico, constantey duradero, experimentado en el ciclo agrario y en
el ciclo vitalhumano.

Pero ms que en la percepcin del tiempo, se distingue el
hombrepartero andino del hombre hacedor occidental por el modo en
quese relaciona con su medio natural. El hombre occidental
considera lascosas de su medio ecolgico como "la materia". Para l,
el universonatural no es ms que un inmenso reservorio de material
que est a sudisposicin para trabajarlo a su gusto y criterio
autnomo, y anlegitimado por la Biblia que dice:

"Despus Dios (el empresario divino) plant un jardn en Edn ypuso
all al hombre ... para que lo cultivara y cuidara (Gen.8/2). ...
LLevtodos los animales de la tierra al hombre para que les pusiera
nombre.El hombre los puso nombre a todos los animales y ese nombre
qued " ( Gen. 19/2).

Este detalle de los nombres, que pone Adn expresa que l es
sudueo. As se justifica con la Biblia una relacin hombre-medio
naturalde dominio, un modo de tratar el mundo como materia
disponible, y detrabajarla con una tecnologa de fuerza, sujetando,
dominando, ycontrolando este medio, y an violentndolo; y en ello se
apoya en unaautonoma total a imagen del Supremo Hacedor.
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La mitologa del Gnesis explicada en ste acpite est en la razde
las tres grandes religiones del antiguo mundo: el Judaismo,
elCristianismo y el Islam, que en su conjunto cuentan con 1.559
millonesde feligreses7, conformando as, la cosmovisin religiosa
dominantedel Antiguo Mundo que se ha divulgado, sino a nivel global
al menosal Nuevo Mundo. Esta cosmovisin bblica que es teocntrica y
sulectura occidental que es antropocntrica, parte de la imagen de
unDios transcendental, un Dios que sobrepasa absolutamente todo
locreado y deviene en una auto-definicin del hombre como rey de
lacreacin. El supremo mandamiento de este Dios y el resumen de
latica es la obediencia. El mximo desafo de este hombre es,
entonces,dominar la tierra.

Sin embargo, vale recordar que, en esta interpretacin de
lacosmovisin de Occidente, nos guamos por una lectura occidental
ydieciochesca del Gnesis y solamente por la lectura de una
pequeaparte del Antiguo Testamento de la Biblia: Gnesis. El Nuevo
Testa-mento - la parte especficamente cristiana de la Biblia -
agrega una

dimensin inmanentista a la imagen o representacin vigente de
Dios.No hablamos aqu de la ortodoxia del Judasmo ni del Islam, sino
delCristianismo y de una versin especfica del catolicismo: el
ibrico dela Epoca Media tarda, confrontado histricamente con la
cosmovisinandina y sincretizado con ella. Esta versin del
cristianismo es msantropomrfico que, por ejemplo, el protestantismo
del Norte deEuropa. Por eso y para no quedarnos con una caricatura
del cristianis-mo real e histrico que desde 1534 fue predicado en
los Andes, aqutambin es necesario recordar el complemento
inmanentista de laimagen del Dios representado por Jess de Nazaret
en el NuevoTestamento, quien es la cara humana de Dios. Es la
doctrina de laencarnacin (Dios se hace hombre y humano, en todo
igual anosotros, menos en el pecado (Hebr. 4/15) para convivir,
compartir ycoexistir con los humanos. Esta convivencia de
Jesucristo con loscristianos pas a ser una coexistencia vital, en
que los humanos
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comparten la misma vida de Dios, segn el evangelio de San Juan
(Jn.15/5) donde Jess dice: Yo soy la vid y Ustedes las ramas; de ah
lateologa del Cuerpo Mstico de Cristo de San Pablo (Col. 1/18;
2/19)y la frmula de la teologa patrstica del segundo siglo: Dios,
huma-nizndose en Jesucristo, diviniz a la humanidad.

En el nivel de la tica cristiana y su principal mandamiento,Jess
- diferenciando la ortodoxia cristiana de la ortodoxia
judarepresentada por los maestros de la Ley de Moiss, ensea un
nuevo

mandamiento (Jn. 13/34) - proclamndolo como el primero y el
msimportante de los mandamientos, el precepto del amor: Amars
alSeor tu Dios con todo tu corazn, ... y amars a tu prjimo como a
tmismo. ... Toda la Ley y los Profetas se fundamentan en estos
dosmandamientos.8 Con estas palabras, Jess no pretendi abolir
laanterior moral de la obediencia y la ortodoxia de la divina
transcendencia,sino completarlas.

Entre tanto, el mito de Gnesis, no perdi vigencia para la
defini-cin de la imagen cristiana de Dios. En ciertas versiones del
cristianis-mo yen algunas formas del protestantismo nrdico, la
imagen del DiosSupremo Hacedor, absoluto y trancendental, persiste
casi en su purezaprecristiana original.

En breve, el cristianismo, especialmente en su versin ibrica
eibero-americana, rene ambos aspectos en su representacin de
Dios:el transcendentalismo y el inmanentismo. Al mismo tiempo
introduce,con el nuevo mandamiento, una relacin bilateral (aunque
no sim-trica) entre lo divino y los humanos, relacin que genera un
verdadero

dilogo, que en el Antiguo Testamento, en el Judasmo y en el
Islam nopuede existir. All no encontramos ni la sombra de
reciprocidad, ya quepara estas religiones Todo es Gracia.
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La cosmovisin cristiana es una visin
transcendental-inmanentista, que podemos representar en el
siguiente paradigma:

PARADIGMA: LA COSMOVISIN JUDO-CRISTIANA

* La cosmovisin judo-cristiana parte de una imagen
transcendentalista de Dios,Supremo Hacedor, que se opone al
universo creado y a los humanos, como sujetoa objeto, en una
oposicin excluyente y una relacin asimtrica de absolutadependencia
unilateral.

* En segunda instancia aparece un aspecto inmanentista a la
representacin de lo

divino con la actuacin histrica (Exodo) y personal (Encarnacin)
de Dios enJesucristo.

* En Jesucristo, Dios se humaniza para divinizar a la
humanidad.

* Un cosmos teocntrico; un mundo antropocntrico.

* Observamos a la vez una visin lineal del tiempo y una dimensin
histrica.
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historia. Por otra parte, histricamente se ha demostrado tambin
comoun sistema exitoso que logr un verdadero desarrollo andino, y
comoun sistema adecuado: ecolgicamente, cultural y socialmente, y
tam-bin econmicamente adecuado. La tecnologa andina representa
hoytodava un sistema lgico y coherente de conocimientos y
prcticas,que por su vigencia misma demuestra incontestablemente
sufuncionalidad an en el umbral del siglo veintiuno.

* El andino ha conducido y motivado el desarrollo de este
sistema

a partir de unos principios meta-tcnicos, (mitolgicos, ticos
yecolgicos), por ejemplo:- a partir de una cosmovisin que se
distingue por los principios de

la relacionalidad universal de todo ser y de todo acontecer;- a
partir de una mitologa que personaliza la naturaleza y que

permite el dilogo y el intercambio recproco con todos sus
compo-nentes;

- a partir de una tica que llamamos csmica, y que asume la

responsabilidad por los fenmenos naturales y sobrenaturales;- El
principio de una cultura de la diversidad, tanto en la chacra y
elganado, como en la comunidad humana y el culto;

- la seleccin y el desarrollo de estructuras de equilibrio tenso
y frtil(segn el principio del tinku);

- el principio de las relaciones horizontales de
complementariedad yde reciprocidad con los Wakas, la Sallqa y los
Runa, las que hacenevitar la explotacin depredadora y la tecnologa
violenta.

Aqu sera ilustrativo tener presente el paradigma de la
cosmovi-sin andina tal como PRATEC lo ha desarrollado hace algunos
aos:Los seres al interior de cada comunidad estn en constante
dilogo

e intercambio recproco (ayni, canje, etc.), para criarse
mutuamente;porque as es la vida de este macro-organismo.
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PARADIGMA: LA COSMOVISIN ANDINA

* Las divinidades, la naturaleza silvestre y la comunidad humana
(Waka-Sallqa-Runa) son las trescomunidades del universo andino, o
ayllu. Este macro-organismo lo integra todo.

* Los seres al interior de cada comunidad estn en constante
dilogo e intercambio recproco, para

criarse mutuamente dentro de este macro-organismo.* Las tres
comunidades se distinguen claramente, pero no estn cerradas del
todo. (Ej.: en el

contexto ritual los runas y los animales silvestres pueden pasar
a ser wakas. Los wakas y la Sallqacran a los Runa y se dejan criar
los ellos.

* Entre las comunidades se desarrolla una misma convivencia de
dilogo y reciprocidad que alinterior de cada comunidad. Es una
relacionalidad horizontal y mutua de todos con todos.

* Las relaciones entre las tres comunidades del ayllu se activan
ms en el ritual. Este se celebra enla chacra, el corral y la casa,
lugares sagrados donde se cra la vida y que genricamente
podemosllamar la chacra andina. Todas las relaciones
-dentroyentrelas comunidades del cosmos andino- convergen en la
chacra andina.

* Las relaciones dentroy entre las comunidades son de respeto,
de cario y de cuidado. El desajuste,la violacin, el desequilibrio
de las relaciones; la accin unilateral y el regalo gratuito
perturbanla armona y causan daos, que inevitablemente han de ser
restaurados.

* El tinku - el equilibrio tenso y fertil en las relaciones - es
lo que da fuerza a la vida.

* trada - Waka-Sallqa-Runa - resume el cosmos del campesino
andino y merece un parntesis. Soncomo tres comunidades al interior
del ayllu andino: las divinidades, la naturaleza silvestre y
lacomunidad humana.
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investigacin participativa, sera: saber criar la vida, y saber
dejarsecriar por la vida.

La tecnologa andina no se ha desarrollado en la direccin de
lamecnica, o la electrnica u otros logros de la tecnologa de
Occidente,logros tan admirables como peligrosos para un desarrollo
sostenible dela economa. Sin embargo, el andino es capaz de adoptar
esta tecnologaexgena con facilidad y la maneja con habilidad;
pinsese en losartesanos andinos tan ingeniosos en la reparacin y el
reciclaje de

aparatos elctricos y electrnicos y en los famosos
choferes-mecnicosandinos de la sierra y la selva.* El distintivo de
la tecnologa andina, en comparacin con la tecno-

loga moderna de Occidente, encontramos en su
bi-dimensionalidad:La tecnologa andina se mueve en dos dimensiones:
la dimensintcnico-emprica y la dimensin religioso-simblica, en
tanto quela tecnologa moderna de Occidente es uni-dimensional, en
elmismo sentido que di Marcuse9 a este trnimo; y es autnoma, enel
sentido de haberse liberado - desde la Epoca Media - de lasantiguas
anclas de las normatividad tica y teolgica.

La cosmovisin del andino en cambio, es una cosmovisin religio-sa
y su tecnologa tambin es una tecnologa religiosa que - a la vez
deser un modo "tcnicamente" adecuado y eficiente del trabajo
producti-vo - expresa el sentido religioso que para l tiene su
trabajo. En realidad,todas las actividades econmicas productivas
del andino estn acom-paadas y enmarcadas en ceremonias religiosas
de produccin:

En todo momento, el campesino acompaa su trabajo con peque-

os gestos rituales o con amplias ceremonias de produccin. Con
raznhablamos de una segunda dimensin, porque lo religioso est
presenteen todo momento del ciclo agrcola desde la preparacin de la
tierra yla siembra hasta la cosecha y la liempieza de los canales;
asimismo, elciclo pastoril-ganadero, las labores de construccin de
casas, y cami-nos, corrales y canales; las faenas mineras, las
transacciones de canje y
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de compra-venta, los viajes de comercio y los traslados
transhumantes,los trabajos artesanales en greda y lana, en piedra y
madera. Muy enparticular el arte de la medicina andina est
enmarcado en un ritualmuy amplio y diversificado que en formas
simblicas prepara yfavorece la labor teraputica del curandero. En
particular el ritualteraputico se presta, de una manera eminente,
para el estudio del ritualproductivo y la dimensin simblica de la
tecnologa andina.

En necesario destacar que todo trabajo productivo del andino
ha

de lograr xito en la medida en que: 1) sea tcnicamente bien
hecho, y2) religiosamente bien encaminado y concluido. Esta
dimensin reli-gioso, o simblico si se prefiere, es parte integral
de la tecnologaandina: interpreta el sentido real y profundo que
para l tiene el trabajoy es la garanta de su xito. Por la dimensin
simblica, el andino elevasu trabajo al rango de culto a la vida, lo
que abre una gran perspectivaa un sistema de produccin
ecolgicamente armonioso, equilibrado ysostenible. Esta dimensin
simblica junto con la tica csmica delandino es garanta para una
tecnologa no depredadora; una produc-

cin sostenible para un bienestar seguro y duradero. En la
propuestaandina para el desarrollo de la regin no podra figurar en
primer lugarel crecimiento indefinido de la economa, sino la
garanta de unbienestar seguro y duradero10. El secreto de la
tecnologa simblicaesque el andino moviliza as las fuerzas reales e
invisibles de lanaturaleza: la Santa Tierra, los Cerros
Protectores, los Uywires, etc.Moviliza adems la fuerza de la
tradicin y los antepasados, porque elrecuerdo de los abuelos es
parte del ritual. Moviliza tambin lasfuerzas sociales del ayllu, ya
que se trata de un ritual colectivo.

Estas observaciones generales resumimos en la hiptesis que
latecnologa andina cuenta con una dimensin ignorada en la
tecnologaoccidental: la dimensin simblica, que en la conciencia del
andinoconstituye el complemento indispensable de la dimensin
emprico-experimental de su tecnologa. Ambas dimensiones son
igualmente
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necesarias para obtener con mayor seguridad un resultado ptimo
desu trabajo.* En sus rituales de produccin, el andino moviliza
verdaderos

smbolos. Realiza los objetivos econmicos de su proyecto laboraly
de su plan de desarrollo - real y eficazmente! - al nivel de
lossmbolos. Mencionamos entre centenas de ejemplos: el
matrimoniosimblico de los llamas en su tecnologa de la reproduccin
selec-tiva; o el juego de la cosecha en las ceremonias del primero
de

agosto; o el pago a la Tierra en la Pachallampe11

. En la ciudad se hadesarrollado toda una feria de
alasitas.Estos smbolos prefigurativos de los ritos de produccin -
sean

objetos plsticos, sean juegos dramatizados - constituyen una
splicams concreta, duradera y efeciente, que las simples palabras y
oracinesverbales del trabajador que proyecta ante la divinidad su
trabajo porrealizar. Pero hemos dicho que el dilogo con los Waka va
acompaa-do de un real intercambio recproco, para la crianza mutua;
ahora, lossmbolos son la parte de la oferta de los Runa en este
canje divino. Deall tambin su efecacia12.

Una particularidad es que se supone que los
smbolosprefigurativos poseen en si mismo la fuerza realizadora -
comparablecon los sacramentos cristianos - una fuerza que estimula,
favorece ygarantiza la realizacin del proceso laboral esperado. Es
comparablecon el agua del bautismo, o el pan y el vino de la
eucarista en elpensamiento cristiano: stos son smbolos y son para
el cristianoREALMENTA la vida de Dios, su Cuerpo y su Sangre13.

Esta segunda dimensin es ignorada por el ingeniero agrnomo.El
tecnlogo moderno de Occidente, confrontado con los ritos
deproduccin, los llamara magia. As da a conocer que no los
aprecia,pero tambin que no entiende lo medular del sistema
tecnolgicoandino. Es motivo tambin por lo que el andino es muy
reservado antelos asesores tcnicos.
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En otra parte (Van Kessel, 1993, 21-28) hemos descrito el ritual
dela Noche Buena en Lirima, Tarapac, Chile, como ejemplo de un
ritualandino de produccin. Los pastores se reunen, como dicen: para
hacernacimiento. En lo esencial existe en confeccionar llamitas de
greda queson consideradas como un anticipo, o preexistencia, en
calidad desmbolo del ganado que ha de nacer en el ao que se
avecinda, y quenacer con las mismas cualidades que el pastor
expresa en greda. Elcontexto ritual con su huilancha les confiere
su fuerza y eficacia desmbolo, que realiza lo que significa.

La confeccin ritual de las llamitas de greda y las
ceremoniasconcomitantes - y el ritual de produccin en general - nos
hace entenderque el pastor y el campesino aymara, en su trabajo,
est "celebrando unproceso de creacin y renovacin de la vida", al
tiempo que el ganaderoy el agricultor europeo en su trabajo
productivo slo estn "producien-do un valor econmico", segn el
modelo (secularizado) de la creacinbblica. La ceremonia - a pesar
de ser un asunto muy serio - tienetambin un carcter ldico, muy
compatible con el ritual religioso del

aymara y la seriedad que le corresponde. Pero, ms que agregar
unsimple elemento ldico, el ritual de produccin que se realiza
enmomentos culminantes del proceso de trabajo - iniciacin y
clausura delos ciclos agrcola y ganadero; de obras de construccin
de minkas y defaenas - transforma el trabajo en una actividad
festiva, hacindoloatractivo, alegre, estimulador. El mismo efecto:
fiesta, alegra, entusias-mo como en un juego o un partido de
futbol, tiene la ritualizacincompetitiva de las labores mismas, en
particular las labores colectivascomo la rotura de la tierra, la
siembra, la cosecha, la limpieza de loscanales, la construccin de
caminos, canales, andenes, etc., laborestodas enmarcadas en
rituales religiosos y realizadas en un ambientealegre y competitivo
por dos bandas de trabajadores que representanarajsaya y manqhasaya
y que estn encabezadas cada uno por un capitn.Esta ritualizacin
competitiva del trabajo colectivo, sigue el modelo de
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la organizacin social aymara, estimula la productividad de la
jornaday favorece la participacin de los trabajadores.

Ms tarde, seis u ocho semanas despus de "hacer nacimiento" (dela
tropa!), el pastor aymara celebrar otra ritual de produccin para
suganado: el floreo, con la quilpa de los maltones y las escenas
expresivasde un matrimonio simblico entre los padrillos de la
tropa.

La quilpa - la marca del ganado por una perforacin en la oreja
-representara una antigua ceremonia de la fertilidad que se realiza
a

modo de un rito de pasaje en el momento de la iniciacin de la
vidasexual.Otras ceremonias que integran el ciclo del ritual de
produccin de

los pastores son: la previsin del tiempo que tiene lugar en la
primerasemana de Agosto; la llamada de la lluvia cuando sta tarda,
efectuadaen la primera semana de Enero; el homenaje aljuture, que
es un ojo deagua o una laguna y que representa el lugar del origen
mitolgico dela tropa, salida ah de la Tierra.

Finalmente queremos sealar que - aparte de estas figuritas
degreda - en muchos rituales productivos de iniciacin de
labores,aparecen las imgenes "votivas", o "pre-figurativas", como
las hemosllamado en una oportunidad, ya que stas expresan una
anticipacinsimblica del fruto o del xito que se espera del trabajo
a realizar.

3. LA TICA Y LA CONCIENCIA ECOLGICA DEL ANDINO.

Jos Estermann14, - diramos: un filsofo andinizado en el
Cusco

- muestra que el pensamiento andino parte de siete principios,
quetodos combinan cosmovisin con tica; pensamiento con praxis.
Enestos principios encontramos la garanta que ofrece el andino para
unatecnologa y una economa sostenibles. A continuacin los
resumimospara bajar un peldao ms al nivel de la praxis y de la tica
del andinoen el campo de su economa.
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3.1 La relacionalidad de todo ser y de todo acontecer.La
concepcin del individuo autnomo es fundamental para elpensamiento
moderno. En cambio, para el pensamiento andino elindividuo como tal
es vano y perdido, si no est bien insertado dentrode un sistema de
relaciones mltiples. Si una persona ya no pertenecea una comunidad
(ayllu), porque ha sido excluido o se ha excluido lmismo, es como
si ya no existiera15.

La relacionalidad como principio trascendental se manifiesta
en

todos los niveles y de las ms diversas maneras:- El intercambio
entre cielo (hanaq pacha) y tierra (kay pacha) en losfenmenos
atmosfricos y csmicos es la garanta para la vida y laperduracin en
el tiempo.

- La relacin viva con los antepasados garantiza la
continuidadmoral y epistmica.

- Las diferentes formas de reciprocidad en una comunidad
(minka,ayni) recin hacen posibles el bienestar y la fertilidad.

- Las relaciones de parentesco juegan en la lucha por la
sobrevivenciaun papel indispensable; relaciones libremente
escogidas (el llama-do 'matrimonio de amor') son secundarias en
comparacin conaquellas relaciones determinadas por nexos tnicos o
familiares.Una decisin independiente para una pareja de vida es en
elcontexto andino algo absurdo, tanto moral como existencial.
Unmatrimonio es un acontecimiento colectivo y no un asunto entredos
individuos autnomos.

- Finalmente la relacin religiosa precede ya como acto colectivo
a ladecisin personal del hombre particular. Re-ligio es relacin
porexcelencia. La fe siempre precede a la libertad. pero
muchosestudiosos suelen llamar esto de manera peyorativa
"tradicin".

El individuo concebido como ser particular y autnomo es para
elpensamiento andino algo sin lugar (u-tpico), sin fundamento
(an-rquico) y sin centro (ex-cntrico).
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3.2 El cosmos como sistema tico.Cuando en Occidente, a causa de
la Ilustracin, la naturaleza y elcosmos entero aparecan cada vez ms
como una mega-mquina sinalma, la tica a la vez se retiraba cada vez
ms hacia el interior de lapersona particular. Contrastando con esto
el pensamiento andinosubraya la dimensin esencialmente csmica de la
tica. Todo est(ticamente) relacionado con todo. El cosmos es un
sistema de relacio-nes mltiples. Por eso un trastorno o una
interrupcin de tales relacio-nes tienen entonces consecuencias
csmicas. Lo ms evidentementeeste principio se manifiesta en la
relacin con la Pachamama. Slocuando se respeta debidamente las
relaciones entre ser humano ycosmos, la Tierra produce y es frtil.
Si estas relaciones naturales sonnegadas o hasta violadas, la
tierra rehusa cumplir con su papel mater-nal, con el efecto de que
la muerte aparezca de diferentes maneras(sequa, hambre,
enfermedades, epidemias). La relacionalidad univer-sal como ncleo
verdadero del pensamiento andino es en su esenciauna tica y carga a
los humanos con una tremenda responsabilidad. Ya

que sus actos nunca son privados, las consecuencias de sus
actosafectan a la salud y la vida de toda la comunidad y de todo el
universo,inclusive la vida de la chacra y el clima.

Las consecuencias de un acto no se limitan a un efecto
inmediato,sino afectan el orden csmico en su totalidad. Desastres
naturales comogranizo, sequa o inundaciones son el resultado de un
trastorno ticodel orden universal. Si por ejemplo un campesino
trabaja la tierra en losdas en los cuales sta est intangible, este
acto tiene consecuencias paratoda la comunidad, es ms, para toda
una regin. Lagunas existentesson para la gente muchas veces restos
de grandes inundaciones; estasltimas sucedieron como castigo para
un trastorno del orden csmicoprestablecido.
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3.3 El principio de la complementariedad.Dos tipos particulares
de relaciones destacan en el pensamientoandino: complementaridad y
reciprocidad. El principio decomplementaridad significa que a cada
ser y cada accin correspondeun elemento complementario y que estos
dos recin forman un todointegral. El contrario de una cosa no es su
negacin, sino su contra-parte, o sea su complemento y su
correspondente necesarios16. As enel pensamiento andino, cielo y
tierra, sol y luna, varn y mujer, claro yoscuro, da y noche -
aunque oposiciones - vienen inseparadamentejuntos. Recin el nexo
complementario puede sacar el ente de suaislamiento total,
dinamizarlo y llenarlo con vida.

La complementaridad se manifiesta en el pensar y vivir delhombre
andino de diferentes maneras:- El hombre ANDINO se inclina raras
veces hacia la disyuncin

exclusiva (-), sino casi siempre hacia un y-y reconciliante.
Estacaracterstica es conocida como el principio del iskay-uya, de
tenerdos caras.

- En el quechua por ejemplo no hay palabra propia para "mal";
cielo(hanaq pacha) e infierno (uray pacha) son dos aspectos
comple-mentarios del mundo terrestre (pacha).

- Un adulto soltero es considerado como incompleto y deficiente,
unhombre sin familiares prcticamente condenado a muerte.

- Todos los pueblos y las ciudades en el espacio andino eran
anterior-mente (y lo son todava hoy en da) bipartidos en una parte
de arriba(ARAJ/HANAN) y otra parte de abajo (MANQHA/URAY). Entrelas
dos partes exista, resp. sigue existiendo una competencia aveces
muy fructfera que dinamiza la comunidad.

3.4 El principio de la reciprocidad.El principio de reciprocidad
es la manifestacin del principio de

complementaridad en lo moral y prctico: Cada accin recin
cumple
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su sentido y fin en la correspondencia con una accin
complementaria,la cual restablece el equilibrio (trastornado) entre
los actores sociales.

La base del principio de reciprocidad en ltima instancia es
elorden csmico como un sistema balanceado de relaciones.
Cadaunidireccionalidad de una accin (y por lo tanto de una
relacin)trastorna este orden y lo desequilibra. Por eso cada
relacin tiene queser bi-direccional; es decir: recproca. Una
relacin en la cual uno sloda (activo), y el otro slo recibe
(pasivo), no es imaginable para la

filosofa andina, si se trata de una relacin perdurable.El
principio de r
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