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Una le yen da lu ga re ña, to ma da en
su sig ni fi ca do mí ti co de cris ta li za -
ción y su bli ma ción de rea li da des
muy ar cai cas, ha es tam pa do en
in mor ta les pie dras de un ce rri llo
cer ca de Gua tun gas ta el es ta do
de to tal in de fen sión, de hui da al
abis mo y de de ses pe ra ción an -
gus tian te, vi vi do por una mu jer
in dí ge na ano na da da por el efec to
de la fu ria per se cu to ria de un
Con quis ta dor triun fan te. Así con -
cep tual men te re su mi da, Adol fo
Diaz re la ta en es tos tér mi nos más
de ta lla dos aún, la ver sión oral de
es ta le yen da re co lec ta da en te rre -
no, a par tir de las na rra cio nes de
va rios oc to ge na rios de El Pues to,
an tes de pu bli car su sín te sis en
su li bro “Ti no gas ta Tie rra Pro fun -

da”. Muy co no ci da en to do el área
de par ta men tal, es ta le yen da se
ha di fun di do ba jo el nom bre de
“In dia del Por te zue lo”.

Por obra te lú ri ca de la Pa cha -

ma ma com pla cien te a su pro pia
sú pli ca de ses pe ra da, se gún la
mis ma le yen da, és ta mu jer in dia
si gue ofre cien do a los si glos la me -
ta mor fo sis de su cuer po, cam -
bian do en una pe tri fi ca da es ta tua
na tu ral, jun to con su ni ño en los
bra zos: un in mar ce si ble tes ti mo -
nio an tro po ló gi co de su vo lun tad
per so nal de au to des truc ción, co -
mo ser hu ma no sin fu tu ro, y co -
mo ge né ri ca por ta do ra de una
cul tu ra aco rra la da por las ca rac -
te rís ti cas su pe rio res de las ar mas
es pa ño las, a una su mi sión sin
con di ción. En ella y por ella, se
pro yec ta la to ta li dad his tó ri ca de
un mo men to al ta men te con flic -
tual del dra ma so cio cul tu ral de la
Amé ri ca in dí ge na fren te a la Con -
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quis ta Es pa ño la: o la li be ra ción
por la muer te, o la co lo ni za ción
con ser vi lis mo...

La le yen da del Por te zue lo y la
In dia pe tri fi ca da que la per so ni fi -
ca, cons ti tu yen el úl ti mo gran
sig no pal pa ble de la de rro ta in dí -
ge na, trans for ma da en un eter no
gri to de or gu llo del au tóc to no ti -
no gas te ño que nun ca se rin dió.
Has ta los dio ses de la mi to lo gía
pre co lom bi na (Pa cha ma ma y Chi -

qui) in ter vi nie ron, pa ra co la bo rar
en la con cre ti za ción de es ta
ofren da fi nal de la pro pia vi da,
lle va da a ca bo por una In dia que
ja más qui so acep tar, ni com par -
tir, los de sig nios de la Con quis ta
y de la Co lo ni za ción so bre la tie -
rra de sus an ces tros.

Mi to lo gía e His to ria

De mo do ca bal, el fon do sa pien -
cial de la le yen da se ha ce in te gral -
men te abar ca ti vo de una dua li dad
con cep tual. Es to es así, pues to
que en es ta le yen da se re co ge y se
fi ja en pie dras, la ver sión au tén ti -
ca que de fi ne un re su men acer ta -
do, so bre el de sa rro llo de los
acon te ci mien tos lo cal men te re gis -
tra dos: de rro ta mi li tar y re bel día
sin con ce sión de los abo rí ge nes
del área Ti no gas ta.

Al ti va men te co mo mu jer y co -

mo per so na, la In dia se ne gó a la
do mi na ción his pá ni ca, bus can do
mi to ló gi ca men te su pro pia muer -
te y pa ra le la men te su li be ra ción,
sin po der, por lo tan to, cam biar
el ine xo ra ble des ti no de su co mu -
ni dad in dí ge na. Aquí, el sen ti do
pro fun do y el men sa je de fi ni ti vo
que de ja es ta le yen da po pu lar,
coin ci den per fec ta men te con la
in ter pre ta ción an tro po ló gi ca del
in ves ti ga dor fran cés Mau ri ce
Leen hart (tra ba jos de cam po en
Me la ne sia), quien con cluía que
“lo mí ti co, co mo fá bu la o le yen da
ar cai ca, se en tien de siem pre co -
mo una cla ra ex pre sión de al gu na
ex pe rien cia so cial men te vi vi da por
una co mu ni dad”.

La le yen da de la “In dia del
Por te zue lo” no es un in ven to de
la ima gi na ción po pu lar lu ga re ña.
Tie ne su ob vio ba sa men to y su
ori gen te lú ri co en la rea li dad so -
cial que se re la cio na al gran le -
van ta mien to an ti his pá ni co del
pa sa do in cai co de Ti no gas ta, en
Ca ta mar ca (Gue rra Cal cha quí).

Co mo to da fá bu la mí ti ca, es ta
le yen da am plía y em be lle ce los
da tos de la his to ria, pe ro no los
trai cio na, ni los aban do na. Me -
dian te un abor da je me to do ló gi co,
se pue de ob ser var que la idea nu -
clear en tor no a la cual to ma sus
orí ge nes y se ver te bra aquel mi to,
ha ce una cla ra re fe ren cia a un
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da to con cre to de la rea li dad so -
cio his tó ri ca de la re gión: la fu ga
de la In dia per se gui da por un
gue rre ro es pa ñol ar ma do.

La sim ple re co pi la ción de un
tal even to, ve ro sí mil en el ám bi to
del pa sa do de Ti no gas ta, no pue -
de gra fi car se co mo un he cho ais -
la do, si no que, la ló gi ca del aná -
li sis his tó ri co obli ga a una
in ser ción con tex tual que, ne ce -
sa ria men te, ha ce de ri var ha cia
un an tes in dis pen sa ble, pa ra po -
der res ta ble cer la in te gri dad se -
cuen cial y la co he ren cia del even -
to evo ca do por la le yen da. La
fu ga y la per se cu ción de la In dia
no cons ti tu yen en ton ces el as -
pec to me du lar que el mi to quie re
po ner en re lie ve, pe ro sí la am -
bien ta ción del even to sa cro que
la le yen da po pu lar ha bus ca do
di fun dir. Es es ta in tro duc ción del
mi to de la “In dia del Por te zue lo”,
la que for zo sa men te aca rrea his -
to ri ci dad lu ga re ña.

De al gún mo do, pa ra que ha ya
fu ga de ses pe ra da de una in dí ge -
na per se gui da por un Con quis ta -
dor, tal co mo lo na rra la le yen da,
es pre ci so in fe rir que an te rior -
men te a es te he cho, se ha bían
da do otras dos si tua cio nes im plí -
ci tas, pe ro no es pe cí fi ca men te re -
la ta das por la le yen da po pu lar:

• un es ta do de gue rra pre sen -
te hinc et nunc (aquí y aho ra), en -

tre los in dí ge nas del área y los es -
pa ño les;

• una de rro ta mi li tar en el cam -
po in dí ge na, la cual de ter mi na la
fu ga sin pro tec ción de ma dre e hi -
jo, bus can do re fu gio y se gu ri dad,
afue ra del asen ta mien to po bla cio -
nal ha bi tual.

Ob via men te, una tal “re cons -
truc ción in te gral” (Ju lio Mi che let)
a par tir del mi to y de la le yen da
so bre la “In dia del Por te zue lo”,
per mi te re cu pe rar el de sa rro llo
ve ro sí mil de aque llos in ne ga bles
acon te ci mien tos de la his to ria de
Ti no gas ta. No im por ta la im pre ci -
sión de los da tos re cons ti tui dos.
Sin fe cha pre ci sa pa ra ubi car el
even to, ni ape lli dos es pe cí fi cos
pa ra de sig nar a los ac to res del le -
gen da rio dra ma, sin em bar go es -
tos úl ti mos per so na jes adop tan
ca da uno un com por ta mien to
hu ma no, per fec ta men te ade cua -
do al de sa rro llo ló gi co del con tex -
to bé li co, his tó ri ca men te re gis -
tra do en la re gión. El au ra de
mi ti fi ca ción que ro dea al es ce na -
rio des crip to co mo le yen da, ador -
na un ob je ti vo acon te cer del pa -
sa do lo cal, sin que por lo tan to la
mis ma mi ti fi ca ción pue da qui tar
a es te pa sa do su tras fon do de
his to ri ci dad cier ta.

El mi to, en con se cuen cia, se
ha ce sin té ti co en su na rra ción le -
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gen da ria, pues, en la mis ma fu ga
de la In dia se in clu yen la de rro ta
y el com ba te pre vios. A pro pó si to,
el mi to no ne ce si ta ex pla yar se
tam po co so bre aque llos da tos
pun tua les, pues to que co mo “mi -
to”, su mo ti va ción y su pro gra -
ma ción fi nal, des de la tí pi ca ca te -
go ría de pen sa mien to de los
in dí ge nas de la épo ca, con sis ten
en tes ti mo niar, no so bre los
acon te ci mien tos te rre na les (gue -
rra-de rro ta), pe ro sí, so bre la
par ti ci pa ción so bre na tu ral de las
dei da des en el fe nó me no sa cro de
la pe tri fi ca ción de la In dia, to ma -
da co mo ar que ti po se lec ti vo de
to da una co mu ni dad. En es te
pun to ra di ca el nú cleo mí ti co de
la le yen da, jun to con el sen ti do
de glo ri fi ca ción ét ni ca que la mis -
ma le yen da quie re pro yec tar.

La glo ri fi ca ción mí ti ca de la In -
dia, por la in ter ven ción de la Pa -

cha ma ma, rees cri be a su mo do
sui ge ne ris la his to ria for mal, se -
gún un re no va do sen ti do fa vo ra -
ble a la in dí ge na. De víc ti ma per -
se gui da que era, en la rea li dad de
los he chos his tó ri cos, la In dia se
ha ce “di vi na men te” inac ce si ble a
la fu ria te rre nal del Con quis ta -
dor. En con se cuen cia, la In dia no
es so me ti da, ni mue re tam po co a
ma nos del Es pa ñol. Se trans mu -
tó en una es ta tua de pie dra, por
ac ción di rec ta de los dio ses an -

ces tra les que brin dan en la opor -
tu ni dad su be né vo la pro tec ción
sim bó li ca a to da la in dia da en pe -
li gro. Allí don de in ter vie ne la in -
te rac ción de la sú pli ca de la In -
dia, con la vo lun tad de las
dei da des, allí se en gen dra el mi -
to, el cual irrum pe for zo sa men te
en el cam po su pra na tu ral del
mo do de pen sa mien to in dí ge na.
Ba jo un re di men sio na mien to
ideal, re de fi ni do en el te rre no de
lo sa gra do, la de rro ta for mal de
la et nia per se gui da se trans for ma
en una epo pe ya co man da da por
la vo lun tad su pe rior de los dio ses
an ces tra les. La Mi to lo gía pe ne tra
así en la His to ria, de for mán do la
co mo se pue de apre ciar, pe ro sin
po der des ha cer se del to do de
ella.

La in dí ge na re bel de tras pa sa
así “el tiem po his tó ri co” y las
con tin gen cias ne ga ti vas de la
rea li dad. Una tal pers pec ti va es
nor ma en to do pro ce so de mi ti fi -
ca ción de lo real. En Mi tos e His -
to ria, Mir cea Elia de apor ta un
con cep to que es cla re ce es ta te -
má ti ca, cuan do es cri be que: “el
hom bre de las cul tu ras ar cai cas
(mí ti cas) so por ta di fí cil men te la
his to ria”; es por ello que la le yen -
da del por te zue lo no ne ce si ta in -
sis tir con pre ci sión, ni so bre la
gue rra, ni so bre la de rro ta, pues -
to que el ob je ti vo fi nal del mi to
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con sis te en una di vi na glo ri fi ca -
ción de la In dia re bel de, res ca ta -
da por la Pa cha ma ma, su dio sa
tu te lar.

Ha cia ello, se re fie re es tric ta -
men te la ima gen pé trea de la “In -
dia del Por te zue lo”: una bru tal
rea fir ma ción so cial del dia gui ta

de Ti no gas ta en las creen cias y
va lo res in trín se cos de la cul tu ra
in dí ge na de ori gen. De to das ma -
ne ras, el mi to se ha ce in di so cia -
ble de la le yen da o tra di ción oral
que lo ex pli ci ta. Más allá de la fe -
no me no lo gía de los da tos de la
his to ria, la le yen da del Por te zue lo
de El Pues to, afir ma un mi to de
gran de za, in te gral men te orien ta -
do a ce le brar e in mor ta li zar la
ges ta de re bel día con cre ta da por
la In dia. El men sa je del mi to na ce
des de la co mu ni dad in dí ge na, pa -
ra el con su mo cul tu ral de la mis -
ma co mu ni dad in dí ge na. Y su
“tiem po mí ti co”, afue ra de la his -
to ria, es la atem po ra li dad del
eter no re tor no de aque lla sa cra li -
za ción pri ma ria (pe tri fi ca ción).

Más aún, la es truc tu ra tríp ti ca
mis ma –1) de rro ta-per se cu ción;
2) in ter ven ción de dios mí ti co; 3)
muer te-li be ra ción– y el con te ni do
de es te mi to, jun to con la es cul -
tu ra na tu ral que lo ali men ta y
per pe túa la vi ven cia his tó ri ca del
mis mo, re pre sen tan una de las
sim bo lo gías más ex pre si vas de

los acon te ci mien tos co lec ti va -
men te asu mi dos en la eta pa bé li -
ca del cho que in ter cul tu ral, tan
du ra men te vi vi do en el área del
de par ta men to de Ti no gas ta.

La fu ga de una in dia per se gui -
da por un con quis ta dor es un da -
to con cre to, to tal men te com pa ti -
ble con la in for ma ción his tó ri ca
dis po ni ble so bre aque llos tiem -
pos (R. Ba zan, A. Qui ro ga). El
fon do de la am bien ta ción del dra -
ma mi to ló gi co (in te rac ción del es -
pa ñol con la in dia) no se con tra -
di ce con la his to ria lo cal. Al
con tra rio, la le yen da de la In dia
del Por te zue lo, vie ne a cons ti tuir
un ti po par ti cu lar de ma te rial
his tó ri co sin do cu men to es cri to,
que, en tér mi nos de Le vi-
Strauss, se ca li fi ca ría co mo “una
tra di ción oral que apa re ce si mul -
tá nea men te co mo his to ria”.

As pec tos an tro po ló gi cos

Al trans cu rrir los si glos, la le yen -
da de la “In dia del Por te zue lo” se
hi zo poe sía com pro me ti da ba jo la
ar tís ti ca plu ma de un es cri tor ti -
no gas te ño, Car los A. Cer da Del -
ga do. En 1921, en oca sión de las
Fies tas Flo ra les del Cen te na rio
de la Au to no mía de Ca ta mar ca,
el mis mo poe ta des cri bió y sin te -
ti zó en ver sos de epo pe ya, los epi -

199MITOLOGÍA EN LA HISTORIA DEL NOROESTE ARGENTINO



so dios más crí ti cos del as pec to
mi li tar de aquel cho que in ter cul -
tu ral lo cal, de la si guien te ma ne ra:

1) As pec tos his tó ri cos:

“...Y así to dos los Je fes de las

tri bus

y has ta el mis mo “cu ra ca”

mu rie ron co mo lo bos de no da dos

en las cruen tas jor na das

que dan do el es pa ñol due ño del

Va lle

los mon tes y los ce rros y las

cabras...”

2) As pec tos le gen da rios:

“...y di cen que al lle gar has ta

la cum bre

cie go el gue rre ro que el fu ror

aho ga ba

en con tró a la in dia, con su hi jo

en bra zos

cual la mu jer de Lot: pe tri fi ca da”.

Aquí la his to ria se cris ta li zó pa -
ra en fras car se en una di men sión
mí ti co-le gen da ria que fi nal men te
el fol clo re lu ga re ño pro yec tó ba jo
los ras gos de una per pe tui dad sin
tiem po, con la ní ti da di men sión de
una an tro po lo gía cul tu ral. El te ma
le gen da rio se hi zo hu ma no, uni -
ver sal men te hu ma no. La pe tri fi ca -
ción mi to ló gi ca in mor ta li za jus ta -
men te la ac ti tud re bel de de la

In dia que no aban do na la re sis ten -
cia al ava sa lla mien to del Con quis -
ta dor.

Es pre ci sa men te es te con te ni do
uni ver sal men te hu ma no de or gu -
llo sa re bel día a la do mi na ción por
las ar mas, el que fue cap ta do y de -
co di fi ca do a tra vés de la na rra ti va
de Cer da Del ga do en sus ver sos
pos te rio res.

Su pe ran do el me ro con tex to re -
gio na lis ta de la pro pia le yen da que
ins pi ró a su poé ti ca, el au tor di la -
ta su vi sión y su per cep ción de la
es tric ta le yen da so bre la “In dia del
Por te zue lo”, am plian do en con se -
cuen cia el mar co de su re fle xión.
De es te mo do, el mis mo lle ga a
tras cen der la es cul tu ra na tu ral en
sí, pa ra de sem bo car so bre otro ni -
vel su pe rior de con si de ra cio nes,
de cor te ne ta men te uni ver sa lis ta:

3) As pec tos an tro po ló gi cos:

“...y hay en la tos ca pie dra

co mo un al go

de la con cien cia hu ma na”.

Al ob ser var es ta “tos ca pie dra”
mí ti ca des de una pers pec ti va de
his to ria com pa ra da, no se pue de
de te ner el flu jo del pen sa mien to
que re tro trae ine vi ta ble men te a
otro es ce na rio co no ci do, de si mi -
lar sig ni fi ca do hu ma no y so cial,
pe se a las di si me trías cul tu ra les
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que pue den dis tan ciar una si tua -
ción de la otra.

Nos ha ce re me mo rar que des -
pués de la de rro ta ma rí ti ma de
Egip to en la ba ta lla de Ac cium,
tam bién la or gu llo sa Cleo pa tra, la
úl ti ma rei na des cen dien te de la di -
nas tía pto lo mei ca de los fa rao nes,
ha bía te ni do un ges to he rói co del
mis mo con te ni do. Ha bía pe di do
con to da se re ni dad al di vi no en ve -
ne na mien to de una ser pien te (cf.
Ser pien te de la más ca ra mor tuo ria
de Tu tank-Amon) su au toe li mi na -
ción fí si ca, fría men te con si de ra da
pre fe ri ble a cual quier en cuen tro
con el ven ce dor ro ma no.

Es te ges to fi nal de la rei na
egip cia tra du cía muy sim ple men -
te su fé rrea de ci sión de es ca par
con dig ni dad a to da mo da li dad
de so me ti mien to per so nal al do -
mi nio im pe rial de ro ma. ¡Si allí
al gu na vez, en los tiem pos de Ju -
lio Cé sar, ha bía si do pom po sa -
men te ce le bra do en la ca pi tal de
es te mis mo Im pe rio su re ci bi -
mien to ofi cial, co mo so be ra na
ab so lu ta del Al to y Ba jo Egip to!
Sin pa sar por al to que du ran te
su es ta día real, Cleo pa tra ha bía
pre sen cia do tam bién la lle ga da
de su pro pia her ma na a Ro ma,
co mo ex rei na de rro ta da y en ca -
de na da a tí tu lo de pri sio ne ra de
gue rra, al ca rro ven ce dor de un
ge ne ral del Im pe rio... Muer to

Mar co An to nio, Cleo pa tra no se
equi vo ca ba en ton ces so bre el
des ti no que la es pe ra ba, en ma -
nos de Au gus tus, el nue vo Con -
quis ta dor Ro ma no de su país.

El mé to do com pa ra ti vo en
apli ca ción, per mi te una con clu -
sión vá li da pa ra el te ma en in ves -
ti ga ción. Lo mí ti co de la le yen da
de la “In dia del Por te zue lo” (Gue -
rra Cal cha quí) y lo his tó ri co de la
bio gra fía de Cleo pa tra (Gue rra
ro ma no-egip cia), uti li zan las mis -
mas in ter ven cio nes de las dei da -
des mi to ló gi cas de sus co rres -
pon dien tes cul tu ras, pa ra
sim bo li zar me dian te la rea li za -
ción de la pro pia muer te, la mis -
ma y ra di cal re bel día hu ma na,
in cam bia ble fren te a la pre po ten -
cia ar ma da de los in va so res de
sus res pec ti vos te rru ños ver na -
cu la res. Bien cla ro es tá que, más
allá de la his to ria, de la geo gra fía
y de las ci vi li za cio nes di fe ren cia -
das, la “con cien cia hu ma na”
(Cer da Del ga do), es de cir aquel
com ple jo le ga do de in mu ta bles
va lo res, en si mis ma dos en am bas
mu je res de rro ta das, ha reac cio -
na do de mo do sin cró ni co y dia -
cró ni co con un idén ti co com por -
ta mien to hu ma no: re bel día y
au to des truc ción pa ra no so me -
ter se al Con quis ta dor triun fan te.

En fren ta das am bas a una ho -
mó lo ga si tua ción de dig ni dad ul -
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tra ja da, res pon den am bos se res
hu ma nos con el má xi mo com por -
ta mien to re bel de a su al can ce,
sus tra yén do se por pro pia de ci sión
y pa ra siem pre, a los im pe ra ti vos
de la fuer za mi li tar de in va sión.
Aquí se des ta ca la au tén ti ca pro -
yec ción an tro po ló gi ca de la le -
yen da del Por te zue lo que, ade -
más de una pá gi na de his to ria
ti no gas te ña, con tie ne y trans cri -
be un as pec to he rói co del uni ver -
sal com por ta mien to del Hom bre
(An tro pos), en de ter mi na dos con -
tex tos de la vi da real.

Sin ne ce si tar los re fi na mien tos
es té ti cos e in te lec tua les re co no ci -
dos a Cleo pa tra, la ele gan te rei na
po lí glo ta, la le yen da del por te zue lo
ha ce una diá fa na ilus tra ción de
las re ser vas po si ti vas de la con di -
ción hu ma na en sí, sin to mar en
cuen ta la di fe ren cia de cla se so cial
de las dos in di vi dua li da des evo ca -
das co mo rei na o in dí ge na des co -
no ci da. Sin lu gar a du da, pues to
que a tra vés de es ta le yen da se po -
ne de ma ni fies to la hu mil dad anal -
fa be ta de una in dí ge na anó ni ma
de Gua tun gas ta, ha sa bi do tam -
bién ex pre sar se y ele var se a un
má xi mo gra do de he roís mo y de
dig ni dad per so nal.

Es es ta ex cel sa no ble za hu ma -
na la que es su bli ma da por el mi -
to co rre la ti vo, en la na rra ti va de
la le yen da so bre la “In dia del Por -

te zue lo”. El mi to del Por te zue lo
re cu pe ra en úl ti mo aná li sis el au -
tén ti co fon do de dig ni dad, que ca -
rac te ri za al hu ma no in te gral, dia -
ria men te de ne ga do en el in dí ge na
por el co lo ni za dor, ins ti tui do en
amo y se ñor de vi das y bie nes so -
bre las tie rras con quis ta das.

Aspectos de psiquiatría social

La le gí ti ma re sis ten cia al so me ti -
mien to que fue es gri mi da por la
lu cha ar ma da de los abo rí ge nes,
ha bía ter mi na do ine vi ta ble men te
en una con tun den te de rro ta so -
cio cul tu ral, tal co mo lo ex po ne
na tu ral men te la oro gra fía de la
fu ga de ses pe ra da de la “In dia del
Por te zue lo”. His tó ri ca men te, en
una eta pa an te rior a la le yen da,
es ta mis ma de rro ta ha bía que da -
do es cri ta de mo do im bo rra ble en
los cam pos de ba ta lla de Gua tun -

gas ta, San Jo sé (Ce rro En can ta -
do), Pue blo de Ti no gas ta, Fiam -
ba lá, etc. (L. Ta bor da) y en los
des fi la de ros pre cor di lle ra nos de
la pos te rior ca ce ría a ul tran za de
los in dios fu gi ti vos, con de na dos
lue go a la pri sión y al de sa rrai go.
So la men te en el año 1642, Fran -
cis co de Nie va y Cas ti llo ha bía
po di do do ble gar al úl ti mo bas tión
de la re sis ten cia in dí ge na en Ti -
no gas ta, me dian te su vic to ria mi -
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li tar so bre los abo rí ge nes de
Fiam ba lá.

En es te con tex to, pro pio del
Va lle del Abau cán, es sa bi do
pues que los in dios pi tui les de la
ac tual Co pa ca ba na, ex Vie jo Pi -

tuil, ha bían si do lle va dos de por -
ta dos a un de ter mi na do lu gar de
La Rio ja que, des de aquel mis mo
tiem po, fue de no mi na do con la
to po ni mia de Pi tuil, que lle va aún
en la ac tua li dad. Otros in dí ge nas
lo ca les ter mi na ron en Cór do ba;
de la mis ma for ma que un nú me -
ro im por tan te de in dios Quil mes

de los Va lles Cal cha quíes ca ye ron
en la pro vin cia de Bue nos Ai res,
apor tan do su nom bre tam bién a
la ac tual Ciu dad de Quil mes.
Des pués de la vic to ria mi li tar de
los Con quis ta do res, la de por ta -
ción se ha bía ins ta la do co mo uno
de los mé to dos pre di lec tos, pa ra
de sa rrai gar in dí ge nas y re du cir
así las dis tin tas for mas de re bel -
día o no co la bo ra ción, en con tra
de la Co lo ni za ción en mar cha.

Sin la le yen da mí ti ca so bre la
me ta mor fo sis di vi ni za da (Pa cha -

ma ma, Chi qui) de la In dia en ple -
na reac ción de pro tes ta an ti his -
pá ni ca, tan tos sa cri fi cios
hu ma nos, tan tas gue rras de re -
sis ten cia y tan ab so lu ta de rro ta,
hu bie ran lle va do a la me mo ria
co lec ti va in dí ge na ha cia un ge ne -
ra li za do com ple jo de in fe rio ri dad

y ha cia un cua dro co mu ni ta rio
de due los no re suel tos o de do lor
mo ral sin re pa ra ción. Un ám bi to
psi co so cial de de pre sión, co mo
le gí ti mo pro duc to de las de cep -
cio nes in he ren tes al fra ca so bé li -
co y a sus efec tos de le té reos co -
mo el ex tra vío de las
per te nen cias, vi vien das tra di cio -
na les, fa mi lia res, etc.

¿Qué otra pers pec ti va so cial
po dría ge ne rar se en es te con glo -
me ra do hu ma no, al re cor dar
siem pre la abrup ta de ses truc tu -
ra ción so cio cul tu ral de sus tra di -
cio nes au tóc to nas y la de sar ti cu -
la ción de su cos mo vi sión
mi to ló gi ca? Los sui ci dios co lec ti -
vos de fa mi lias y co mar cas en te -
ras, re gis tra dos por las cró ni cas
de épo ca (Gar ci la so de la Ve ga,
Flo ri da del In ca), ex po nen una
mues tra in con tro ver ti ble del es ta -
do de de ses pe ra ción psi có ti ca
(psi co sis reac cio nal) que ha bía
ter mi na do por in va dir a la si co lo -
gía so cial de la ma sa de ame rin -
dios, ven ci dos a lo lar go de los te -
rri to rios pe rian di nos don de se
lo ca li za Ti no gas ta. Gon zá lez Fer -
nán dez de Ovie do (His to ria Ge ne -
ral de las In dias) ha ti pi fi ca do en
sus es cri tos otras cla ses me no res
de com por ta mien to so cial des via -
do en las co mu ni da des in dí ge nas,
de la pos con quis ta (in do len cia,
po ca de di ca ción al tra ba jo,...). En
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los es cri tos de Gu tié rrez Con tre -
ras, en con tra mos que el gran nú -
me ro de sui ci dios co lec ti vos re -
pre sen ta una de las cau sas
im por tan tes que de ter mi na ron el
fe nó me no del hun di mien to po -
bla cio nal, re gis tra do en la Amé ri -
ca Es pa ño la, des pués de la Con -
quis ta.

Co mo pa ra ex pli car a pos te rio ri

las ob ser va cio nes em pí ri cas de las
cró ni cas alu di das, to da una co -
rrien te de mo der nas teo rías psi -
coa na lí ti cas, sos te ni das so bre el
sui ci dio por Halb wachs, Del mas,
etc., con va li da que “las gue rras
per di das, la no in te gra ción al gru -
po, las si tua cio nes so cia les sin sa -
li da”, etc., pue den lle var a los se -
res hu ma nos a aten tar con tra su
pro pia vi da. Con ni ti dez, co mo se
pue de apre ciar, los psi coa na lis tas
ci ta dos es ta ble cen las cau sas so -
cia les de nu me ro sos ca sos de sui -
ci dios, las cua les vie nen a coin ci -
dir ca si de for ma ma te má ti ca con
el pa no ra ma so cial men te vi vi do
por las co mu ni da des ame rin dias
de la épo ca.

Pa ra le la men te, en Psi quia tría
So cial, el Pro fe sor Hen ri Ba ruk
(Fa cul tad de Me di ci na de Pa rís)
ha des crip to con ca suís ti cas en
apo yo, la mul ti tud de tras tor nos
men ta les y sín to mas pa to ló gi cos
que pue den ser cau sa dos (etio lo -
gía) por el do lor mo ral, o me jor

di cho por el “com ple jo mo ral”, si
nos que re mos con for mar a los
pro pios tér mi nos del au tor. Es
pre ci sa men te en es te te rre no del
do lor mo ral, ex ten di do a to da
una cul tu ra de rro ta da y de sar ti -
cu la da, don de co rres pon de si -
tuar el rol psi co ló gi co y so cial -
men te re pa ra dor de aque lla
le yen da so bre la “In dia del Por te -
zue lo”. Se han vis to ya el al to
cos to so cial y con se cuen te men te
el ele va do ni vel de do lor mo ral
que han si do in fli gi dos a los so -
bre vi vien tes del de sas tre de Gua -

tun gas ta, me dian te con fi na mien -
tos en el Fuer te del Pan ta no,
de por ta ción ma si va a Pi tuil o a
Cór do ba, etc.

Co mo lue go lo es cri be Adán
Qui ro ga: “A pe sar de su vi da de
su mi sión y si len cio, den tro del
co ra zón de aque lla ra za tur bu len -
ta, la idea de li ber tad per ma ne cía
es con di da co mo en una ca ta cum -
ba, es pe ran do aso mar en el mo -
men to pro pi cio”. En si mis ma da,
en la dia léc ti ca de las re la cio nes
so cio cul tu ra les de so me ti mien to
obli ga to rio y de acul tu ra ción fin -
gi da, la psi co lo gía so cial del in dí -
ge na en con tró có mo rear mar se,
con un con te ni do de re bel día
tran qui la, a par tir de una no ción
de gran de za ét ni ca que no fue
nun ca se pul ta da en los cam pos
de ba ta lla de sus de rro tas mi li ta -
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res. “La ra za po dría es tar tran si -
to ria men te caí da en aba ti mien to,
pe ro no era ven ci da”. (Qui ro ga).
Con el mi to de la In dia, el in dí ge -
na del Va lle del Abau cán vol vía a
le van tar a los dio ses ver na cu la res
de su Mi to lo gía, co mo la ba se de
un nue vo His to rial sa cra li za do
so bre la te má ti ca de su cho que
in ter cul tu ral con la Co lo ni za ción
His pá ni ca.

Al exal tar ele men tos po si ti vos
(re be lión, lu cha), in ser tos en la
pro pia de rro ta mi li tar su fri da por
el in dí ge na, el mi to pro pi cia ba
una ex pli ca ción va lien te y una
re con ci lia ción psi co so cial con los
as pec tos ne ga ti vos y do lo ro sos
del fra ca so bé li co re gis tra do con
an te rio ri dad. Se tra ta ba de un
ver da de ro ata que fron tal al “sen -
ti mien to de cul pa”, tan ge ne ra li -
za do en los dia gui tas del área,
des pués de la clau di ca ción mi li -
tar en la gue rra an ti his pá ni ca.
Las fle chas en ve ne na das no pu -
die ron con tra rres tar la su pe rio ri -
dad ofen si va de los ar ca bu ces...

El he cho de re cons truir me -
dian te la ex cep cio nal tras cen den -
cia de un mi to, un mo men to épi co
de la re bel día y del he roís mo de
una In dia de Gua tun gas ta ven ci -
da, te nía ne ce sa ria men te un efec -
to be né fi co de ali vio so bre la men -
ta li dad so cial men te de pri mi da de
los in dí ge nas del área. El re con -

for tan te ar que ti po hu ma no (la In -
dia no so me ti da) que el mi to idea -
li za en las pie dras del por te zue lo,
re fle ja ba un dig no mo de lo de he -
roís mo sa cro (glo ri fi ca ción por la
Pa cha ma ma) que ta mi za ba de cep -
cio nes, frus tra cio nes y hu mi lla -
cio nes, he re da das to das de la an -
te rior gue rra per di da.

En el mar co glo bal de un tal
ni vel de de sin te gra ción so cio cul -
tu ral, don de los acon te ci mien tos
his tó ri cos ha bían co lo ca do a la
co mu ni dad dia gui ta en ple na si -
tua ción de mar gi na li dad, el sur gi -
mien to del mi to y de la le yen da
so bre “La In dia del Por te zue lo”
nos di ce que el in dí ge na lo cal ha -
bía en con tra do so cial men te una
nue va di ná mi ca in te rior, ca paz de
pro yec tar au tén ti cos va lo res y
creen cias per te ne cien tes a la idio -
sin cra sia de su cul tu ra de ori gen,
me dian te la ela bo ra ción del mi to.
El in dí ge na se re co no cía co mo al -
guien más que un sim ple de rro ta -
do. El es ta do de aba ti mien to co -
lec ti vo y de ago nía cul tu ral
an te rior, de ja ba lu gar a un nue vo
pro ce so de au toes ti ma, su fi cien -
te men te vá li do pa ra jus ti fi car una
nue va adap ta ción con di cio na da
al ti po es pe cí fi co de so cie dad co -
lo nial en fun cio na mien to du ran te
aque lla épo ca.

Un pro ce so en dó ge no de re ge -
ne ra ción cul tu ral se po nía en
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mar cha en el se no de la co mu ni -
dad in dí ge na lo cal. Me dian te es te
mi to, se aban do na ba el mo do “ta -
ná ti co” (Freud) de asu mir la de -
rro ta mi li tar co mo due lo y cul pa,
bus can do en gen drar, en cam bio,
nue vos es pa cios cul tu ra les de
crea ti vi dad y cons truc ción. Con
el so lo he cho de eter ni zar, me -
dian te el mi to, aquel se lec ti vo
ins tan te de la he rói ca re bel día de
la In dia, en la fe li ci dad que po día
ofre cer a la co mu ni dad, se pue de
cons ta tar que el gru po in dí ge na
de Ti no gas ta ca mi na ba ha cia
una nue va fa se de “cul tu ra afir -
ma ti va”; es de cir, en tér mi nos de
Her bert Mar cu se en “Cul tu ra y
So cie dad”, que se enca mi na ba
ha cia la fac ti bi li dad de “ha cer po -
si ble al go ...que ha ce so por tar
me jor la exis ten cia”.

Es te mis mo pro ce so de re ge -
ne ra ción im pli ca ba de jar atrás
jus ta men te aque llas ins tan cias
de pri mi das de de sa ni ma ción co -
lec ti va que, se gún el mis mo Mar -
cu se, “no per te ne cen a la cul tu -
ra”, en tan to que la cul tu ra es
una ac ti tud hu ma na de crea ti vi -
dad y cons truc ción fren te a la vi -
da real. Cul tu ral men te, el mi to
de la “In dia del Por te zue lo” de vol -
vía a la co mu ni dad in dí ge na al
cú mu lo de va lo res re fe ren cia les,
co di fi ca cio nes y es que mas men -
ta les que ha bían for ja do sa tis fac -

to ria men te su ma ne ra de exis tir
en el mun do y su cos mo vi sión
an ces tral.

A par tir de es ta crea ción mí ti -
ca del in dí ge na, la cul tu ra de do -
mi na ción ins tru men ta da por el
Con quis ta dor de ja ba de ex pre sar
o sig ni fi car la to ta li dad de la cul -
tu ra en la so cie dad ocu pa da. El
mi to afir ma ba con vi ta li dad que
el in dí ge na exis te so cial men te,
pues to que el mis mo po día des -
ple gar una tal os ten ta ción de va -
lo res cul tu ra les y de cos mo vi sión
tan di fe ren tes, si no an ta gó ni cos
a los es que mas del mun do del
Con quis ta dor. Bien sa bi do es que
don de flo re ce una cul tu ra, exis te
una so cie dad que fun cio na y por
en de, los miem bros in te gran tes
de la mis ma.

A tra vés de un tal con sen so in -
dí ge na en ma te ria de ela bo ra ción
de un au tén ti co mi to, con el de la
“In dia del Por te zue lo” el mo no po -
lio cul tu ral del Con quis ta dor so -
bre la so cie dad glo bal en tra ba en
una eta pa de fran ca de cli na ción;
abrién do se así las co rres pon -
dien tes com puer tas pa ra la ges -
ta ción ge nui na de al gu na for ma
de mul ti cul tu ra lis mo o de sin cre -
tis mo, en los dis tin tos es ta men -
tos que in te gra ban la or ga ni za -
ción so cial en el Va lle del
Abau cán. El epi so dio cen tral del
mi to, en cuan to que pe tri fi ca ción
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de la In dia por la Pa cha ma ma,
acu ña ba so cial men te en ton ces la
pre sen cia de una no ve do sa va ria -
ble al ter na ti va en el an da mia je
cul tu ral his pá ni co. Se fi su ra ba
así la ex clu yen te so ber bia, sos te -
ni da por las pau tas cul tu ra les de
ab so lu ta do mi na ción, ta les co mo
fue ron im pues tas por el Con quis -
ta dor en la so cie dad en fun cio na -
mien to, des pués de la vic to ria bé -
li ca so bre los in doa me ri ca nos.

De mo do pa ra le lo, la irrup ción
so cial del mi to so bre la “In dia del
Por te zue lo” anun cia ba in si tu, un
sig ni fi ca ti vo pun to de in fle xión fa -
vo ra ble en el pa to ló gi co es ta do de
“ma les tar de la cul tu ra” (Freud),
en me dio del cual va ga ba des con -
cer ta da la “con cien cia co lec ti va”
de la co mu ni dad in dí ge na, pro -
fun damen te de sar ti cu la da du ran -
te aque lla dra má ti ca épo ca de
pos gue rra.

As pec tos so cio ló gi cos

Des de el pun to de vis ta so cio ló gi co,
tam bién se pue de apre ciar que la
mi to po ye sis in dí ge na ha bía sa bi do
cons truir una le yen da fun cio nal -
men te útil y cla ra men te orien ta da
a apun ta lar una ideo lo gía de re for -
za mien to de los ca na les de in te gra -
ción co mu ni ta ria (E. Durk heim),
en tre los so bre vi vien tes ti no gas te -

ños del Gran Le van ta mien to Cal -

cha quí.
La sim ple re ci ta ción del mi to

en los ce re mo nia les pe rió di cos de
su ri tua lis mo, o el co no ci mien to
gru pal men te com par ti do de la na -
rra ción de su le yen da, en tre ga ban
a la co mu ni dad in dí ge na del área
un men sa je de so li da ri dad en al -
go, que res ca ta ba co he sión y uni -
dad a fa vor de un des ti no en co -
mún, tan to en la de rro ta pa sa da
co mo en la glo ria per ma nen te (mi -
to). So bre la tie rra de los an ces -
tros (pa ter tris, eti mo lo gía la ti na
de pa tria), la mi to lo gía ti no gas te -
ña plan ta ba la pri me ra ban de ra
lo cal del or gu llo so en rai za mien to
de los in dí ge nas dia gui tas, se di -
men tan do por un tal pro ce di mien -
to, un mun do de ad he sio nes y
con sen so en tor no a un seg men to
im por tan te de las vi ven cias co mu -
ni ta rias de an ta ño. So cial men te,
la mi to lo gía re cu pe ra ba a la his to -
ria in dí ge na, ba jo la pro yec ción de
aque llos va lo res hu ma nos de los
más no bles, tal co mo se cul ti va -
ban en to das aque llas co mu ni da -
des pre co lom bi nas.

La es truc tu ra del pen sa mien to
in ser to en es ta le yen da, re co no -
cía so cial men te e in du cía a com -
par tir, tan to la du ra rea li dad vi vi -
da (es ta do de gue rra), co mo las
con di cio nes ad ver sas de la de rro -
ta (una In dia in de fen sa en fu ga);
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pe ro ha bía si do in tro du ci da pa -
ra le la men te en la mis ma le yen da,
to da la di men sión glo rio sa (la In -
dia pe tri fi ca da por los dio ses) de
la re sis ten cia y de las lu chas in -
que bran ta bles con tra el in va sor.
La In dia no se rin de, a pe sar del
fra ca so mi li tar de los gue rre ros
de su co mu ni dad y de la os ten ta -
ción de fuer zas su pe rio res de
par te del Con quis ta dor que la
per si gue.

Con for me a las apro xi ma cio -
nes clá si cas de to do pen sa mien to
mí ti co, la “In dia del Por te zue lo”
ins tau ra ba de mo do con tun den te
(mo nu men to na tu ral) una cla ra
rei vin di ca ción co mu ni ta ria del
he roís mo de la lu cha in dí ge na.
La te rre nal in dia per se gui da ha -
bía ac ce di do al mun do sa cro de
la mi to lo gía. De es te mo do, la hu -
mil de mu jer in dia, per se gui da y
pe tri fi ca da, se hi zo plu ral y ét ni -
ca, en re pre sen ta ción del con jun -
to de los in dí ge nas ava sa lla dos
por el po de río mi li tar de los in va -
so res. Más aún, la “In dia del Por -
te zue lo” se hi zo co mu ni dad in dí -
ge na re bel de y por taes tan dar te
mí ti ca men te glo rio so de un pa sa -
do co lec ti vo con ple na dig ni dad
de se res hu ma nos.

Más que un sim ple de rro ta do
pa ra ser so me ti do y de por ta do
(vi sión his pá ni ca), el in dí ge na se

ha cía ver pú bli ca men te, des de la

cús pi de de un ce rro, con to dos
los atri bu tos “di vi nos” (mi to) de
una am plia cuo ta de dig ni dad y
gran de za hu ma na, ca rac te rís ti -
cas que ha bían acom pa ña do a su
re bel día gue rre ra (vi sión ame rin -
dia). So cial men te el pro ce so de
mi ti fi ca ción an te po nía he roís mo
y re sis ten cia (psi quis mo po si ti vo)
a gue rra y de rro ta (psi quis mo ne -
ga ti vo). De es te mo do, “el tiem po
mi to ló gi co” que se con fun de con
lo eter no (Eliot, Elia de) des pla za -
ba así al “tiem po his tó ri co” que
es pun tual e irre ver si ble men te
pa sa do, pa ra im po ner la pe ren ni -
dad de los con te ni dos de la vi sión
in dí ge na, so bre la tem po ra li dad
efí me ra es gri mi da por la lec tu ra
his pá ni ca del cho que in ter cul tu -
ral y de sus con se cuen cias in me -
dia tas (so me ti mien to del In dio).
La vic to ria y el do mi nio de la cul -
tu ra del Con quis ta dor que da rán
pa ra siem pre a tra vés de los
tiem pos, por cier to, pe ro triun fa -
rá tam bién el men sa je mi to ló gi co
de los dia gui tas, pues to que el in -
dí ge na re cla ma ba he roís mo y
dig ni dad hu ma na a re co no cer le
so cial men te, me dian te la di vul -
ga ción de su mi to y le yen da so -
bre la “In dia del Por te zue lo”.

Al re cu pe rar y glo ri fi car de mo -
do mi to ló gi co a la idea-fuer za de la
re sis ten cia se cu lar de su et nia (la
ac ti tud re bel de de la In dia), el
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abo ri gen ame ri ca no de Ti no gas ta
pro cla ma una reins ta la ción for -
mal en la ple ni tud de sus ar cai cas
tra di cio nes so cio cul tu ra les. Qui -
zás por ello, pro yec ta ba jo la for -
ma de un im pe re ce de ro mo nu -
men to de pie dras vi si bles (gru po
de ro cas del Por te zue lo), su pro ce -
so in te rior de ree la bo ra ción de
una nue va au toi den ti fi ca ción so -
cial, más or gu llo sa o me nos de -
pre cia ti va, fren te a los Con quis ta -
do res.

To do ello, a fi nes de po der asu -
mir con me nos trau mas psi co ló gi -
cos los al tos cos tos exis ten cia les
de su so me ti mien to so cial, al in ci -
pien te pro ce so de se mies cla vi tud
sin re tor no, que le de pa ra ba el
triun fo mi li tar de la Con quis ta es -
pa ño la. Sin de jar de en fa ti zar
que, des pués del ani qui la mien to
(Che le min) y de la de por ta ción de
los gue rre ros de Gua tun gas ta, el
in dí ge na re que ría fun cio nal men te
de una nue va ma ne ra de adap ta -
ción con tex tual, de un nue vo ser
so cial (zoon po li ti con de Aris tó te -

les), si pre ten día so bre vi vir cul tu -
ral men te en la nue va so cie dad
plu ral o hí bri da que se adue ña ba
pau la ti na men te de la rea li dad so -
cial de su en tor no in me dia to. En
Her bert Mar cu se se con fir ma que
“la cul tu ra de be ha cer se car go de
la pre ten sión de fe li ci dad de los
in di vi duos en so cie dad”.

Va cia do in ter na men te de to da
sa tis fac ción per so nal por la irre -
ver si ble pér di da de to dos los va lo -
res cul tu ra les an ces tra les, con de -
na do de por vi da a de sem pe ñar
sus ro les in di vi dua les en los es -
tra tos in fe rio res de la es truc tu ra
so cial cir cun dan te, ti pi fi ca do con -
ge ni tal men te co mo un ele men to
ser vil sin op ción a mo vi li dad ver -
ti cal al gu na, el in dí ge na po sin cai -
co así mar gi na do se re fu gió ca lla -
do e “in do len te” en el frag men to
re con for tan te de la his to ria de sus
an te pa sa dos. La co mu ni dad dia -

gui ta de Ti no gas ta se reen con tra -
ba, apro pián do se los on to ló gi ca -
men te, con va lo res que
tras cen dían la co ti dia ni dad del
sta tus de ser vi lis mo, don de la co -
lo ca ban las au to ri da des pú bli cas
y los en co men de ros co lo nia les,
los cua les ins ti tu cio na li za ban a
dia rio la mar gi na li dad so cial y la
des va lo ri za ción hu ma na del ame -
rin dio (de por ta ción, mi ta, en co -
mien da, etc.).

La sa cra li za ción mí ti ca de la
agra cia da re bel día de la In dia en
ma nos de los dio ses (pe tri fi ca ción),
jus ti fi ca ba sin re ser va to das las
gue rras del le van ta mien to in dí ge -
na, de con for mi dad a una pro yec -
ción ideal, su pe rior a las mis mas
de rro tas su fri das en los cam pos de
ba ta lla de la Con quis ta. A tra vés
de la mi ti fi ca ción de la “In dia del
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Por te zue lo”, la co mu ni dad ame rin -
dia plan tea ba, en sus re la cio nes
con la cul tu ra es pa ño la do mi nan -
te, un con cep to ab so lu to de in trín -
se ca dig ni dad hu ma na, ra di cal -
men te di so cia do de la co yun tu ra
his tó ri ca de una gue rra per di da y
de un sta tus de pa ria sin tra di cio -
nes so cia les a rei vin di car.

La ela bo ra ción del mi to so bre
la “In dia del Por te zue lo” lle va ba a
la co mu ni dad in dí ge na a asu mir
la de rro ta mi li tar y la ocu pa ción
de sus tie rras an ces tra les co mo
“un mo men to cla ve” de la his to ria
en mar cha, pe ro no co mo una jus -
ti fi ca ción ab so lu ta pa ra con sa grar
la to tal de gra da ción hu ma na de la
et nia ven ci da. Des de el es ti lo del
pen sa mien to mí ti co que los ca rac -
te ri za ba, los ame rin dios en tre te -
jían en ton ces la for mu la ción de
una ní ti da an tí te sis de la his to ria
ofi cial que se es cri bía ob via men te
de con for mi dad a la dia léc ti ca es -
pa ño la de los Con quis ta do res, sus
ven ce do res.

Es así que, va rios si glos an tes
que el rea lis mo his tó ri co ha ya
de ci di do eri gir en la pla za de Hu -

ma hua ca un mo nu men to pú bli co
a la dig ni dad hu ma na del fu rio so
In dio Gue rre ro,1 la sa pien cia an -

tro po ló gi ca del pen sa mien to mí ti -
co de Ti no gas ta (si glo XVII) ha bía
sa bi do “di vi ni zar” (hie ro fa nia) es -
ta mis ma dig ni dad hu ma na en la
re sis ten cia a la ocu pa ción de sus
te rri to rios. ¿Có mo?, mi me ti zan do
en pie dras ce rri les, la for ma tos -
ca de un mo nu men to mí ti co, de -
di ca do al he roís mo de la re bel día
hu mil de, pe ro sin con ce sión, de
una in dí ge na in de fen sa de Gua -

tun gas ta, em bes ti da por las ar -
mas de la Con quis ta.

El tra ba jo de in ves ti ga ción de
los his to ria do res ju je ños (Hu ma -

hua ca) y el mo der no re co no ci -
mien to so cial sub se cuen te, con so -
li da ban y con va li da ban en ton ces
el sen ti do de au ten ti ci dad his tó ri -
ca que siem pre ha bía ca te go ri za do
a la ar cai ca rei vin di ca ción mi to ló -
gi ca ob ser va ble en El Pues to. El
in di ge nis mo lo cal ha bía for ma li za -
do con cen tu rias de an ti ci pa ción,
me dian te las sim bo lo gías ti no gas -
te ñas de la le yen da so bre la “In dia
del Por te zue lo”, su ver sión fi nal
so bre el Gran Al za mien to. Por
cier to, los pue blos al fa re ros de
Gua tun gas ta /Ti no gas ta no ha -
bían al can za do aún un de sa rro llo
tec no ló gi co su fi cien te en la ta lla
de las pie dras, co mo pa ra po der
es cul pir un gran mo nu men to ar -
tís ti co, de la mis ma for ma que lo
ha cían ya sus coe tá neos, los In cas
del Cuz co o los Ol me cas, Az te cas
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y Ma yas de Me soa mé ri ca. De
cual quier mo do, aque llos dia gui -

tas del Va lle del Abau cán su pie ron
ex pre sar tam bién en pie dras, a su
ma ne ra, mi to ló gi ca men te, lo que
pen sa ban de ellos mis mos, des -
pués de la Gue rra Cal cha quí.

Con for me en ton ces a su cul tu -
ra ágra fa y pre his tó ri ca, el in dí ge -
na ha bía ela bo ra do en la re gión
un mi to y una tra di ción oral, que
real za ban efec ti va men te a las ges -
tas y glo rias, in he ren tes a la va -
lien te lu cha de fen si va de su co -
mu ni dad pri ma ria con tra la
in va sión ex tran je ra. Los gue rre ros
no ha bían muer to en va no. El in -
di ge nis mo y su acer vo cul tu ral de
va lo res, te nían al go que apor tar
en la es truc tu ra ción de con jun to
de la nue va so cie dad in do his pá ni -
ca en cons truc ción. La le yen da de
la “In dia del Por te zue lo” es par te
in te gran te de las pri me ras res -
pues tas (el yin y el yang o de sa fío-
res pues ta de Toyn bee) de in te gra -
ción so cial, a los nue vos
es que mas de coe xis ten cia obli ga -
to ria, con la cul tu ra es pa ño la al -
ter na ti va que, a la sa zón, se in tro -
du cía y se im po nía a la so cie dad
glo bal, en las tie rras de Amé ri ca
del Sud.

Es a par tir de es ta be né fi ca ta -
rea mi to ló gi ca, so cio ló gi ca men te
ideo lo gi zan te en cuan to que re -
cu pe ra ción co lec ti va y exi gen cia

de re co no ci mien to de sus glo rias
pa sa das, que la co mu ni dad in dí -
ge na em pren de un re no va do es ti -
lo de diá lo go in ter cul tu ral, con
los pa rá me tros di ver gen tes de la
cul tu ra his pá ni ca de do mi na -
ción. Sin ar mas en la ma no, sin
gue rra abier ta, pe ro tam bién sin
re nun ciar a la cul tu ra an ces tral,
ni a la dig ni dad hu ma na. Un
apor te de C. Le vi-Strauss con fir -
ma la va li dez de es ta pers pec ti va
ana lí ti ca, cuan do nos in for ma -
mos en “Mi to y Sig ni fi ca do” que
“una de las fi na li da des de las mi -
to lo gías en ma no de los in dí ge -
nas, con sis te en em plear las tra -
di cio nes le gen da rias pa ra
fun da men tar rei vin di ca cio nes
con tra los ocu pan tes...” (“Whi te

men o Blan cos”, di ce Le vi-
Strauss en su con fe ren cia pro -
nun cia da en la Uni ver si dad de
To ron to, en Ca na dá).

Sig ni fi ca do y me to do lo gía

En re su mi da cuen ta, el mi to en
es tu dio cie rra en ton ces, en su fri -
mien to hu ma no acu mu la do y no
ol vi da do (gue rra-de rro ta), en ca -
tar sis psi coa na lí ti ca gru pal (li be ra -
ción mí ti ca), y en re va lo ri za ción
del hom bre in dí ge na por sí mis mo
y an te sí (glo ri fi ca ción). Al aná li sis
fun cio nal, re sul ta evi den te que es -
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te tri ple sig ni fi ca do an tro po ló gi co y
so cio his tó ri co del mi to, coin ci de
ca bal men te con la es truc tu ra de
com po si ción, tam bién tríp ti ca, ya
se ña la da con an te rio ri dad, ba jo la
se cuen cia epi só di ca si guien te: de -
rro ta-per se cu ción, pe tri fi ca ción-
glo ri fi ca ción, muer te-li be ra ción.

Los sig ni fi ca dos in ter pre ta ti -
vos que se han de sa rro lla do en
es ta in ves ti ga ción re pro du cen así
de for ma ma ni fies ta el pro pio
mo de lo de es truc tu ra ción for mal
que fue adop ta do por los ge nui -
nos crea do res del mi to. Es que
sim ple men te se ha bus ca do ins -
ta lar una lec tu ra del mi to, lo más
cer ca no po si ble a las rea li da des
con tex tua les que ex pli can su na -
ci mien to y jus ti fi can su ra zón de
ser. To do ello fun da men ta do so -
bre una ins tru men ta ción me to -
do ló gi ca prio ri ta ria, co mo la que
ha guia do el con jun to de es te tra -
ba jo, ba jo el si guien te con cep to
de abor da je heu rís ti co: “las re -
pre sen ta cio nes cons cien tes de
los in dí ge nas me re cen siem pre
más aten cio nes que las teo rías
na ci das de la so cie dad del ob ser -
va dor” (Durk heim, Le vi-Strauss).

Por otra par te, el mis mo mi to
ha re ve la do en sus raí ces des -
crip ti vas (per se cu ción de la In dia)
có mo la epo pe ya de los ex súb di -
tos lo ca les del In ca rio vie ne a su -
per po ner se, en su di men sio na -

mien to so cial, con una in te gra do -
ra le yen da de glo ri fi ca ción in dí ge -
na. Pós tu ma a los gue rre ros caí -
dos, es ta le yen da pa ra le la men te
in mor ta li za la pro pia epo pe ya an -
te rior men te vi vi da en Gua tun gas -

ta. De la mis ma ma ne ra que la
poe sía es cri ta de Cer da Del ga do o
la na rra ti va et no grá fi ca de Adol fo
Díaz re cu pe ran am bas, en su sig -
ni fi ca do fi nal, la pro pia mi to po ye -
sis de re va lo ri za ción au tóc to na
del vie jo Pue blo In dio de El Pues -
to y de la to ta li dad de los abo rí ge -
nes an ti gua men te ra di ca dos en
el Va lle del Abau cán (Ti no gas ta).

Na tu ra le za mí ti ca

No obs tan te, co rres pon de po ner
de re lie ve que, en su esen cia, la
“In dia del Por te zue lo” es pri mor -
dial men te mi to y le yen da. Y co mo
tal, pa ra con for mar y con fir mar
su pro pia na tu ra le za sa cra, re -
quie re ase gu rar se de una in ce -
san te “re pe ti ción” o ri tua lis mo ad

hoc. Es lo que aún en el tiem po
pre sen te se si gue cum plien do,
ob via men te sin el for ma lis mo
eso té ri co de los ce re mo nia les, ne -
ce sa ria men te ads crip tos a las
prác ti cas ri tua les de los tiem pos
mí ti cos pa sa dos.

En efec to, el mi to y su le yen da
se cu lar no han de sa pa re ci do con
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el trans cur so del tiem po. A tra vés
de ca da ob ser va dor in for ma do
que, al con tem plar la “tos ca pie -
dra”, se re cuer da en la ac tua li -
dad de su na rra ti va es pe cí fi ca, la
sim ple re me mo ra ción de la le yen -
da ha ce “re vi vir” el pro pio mi to
que la so por ta. La es pe ci fi ci dad
de es te as pec to de to dos los mi -
tos es par te in te gran te del con -
cep to mis mo que ve hi cu li za el
tér mi no mi to. Des de lue go, pues -
to que un mi to exi ge siem pre un
ri tual co rre la ti vo que rea fir ma su
vi gen cia y re tro trae al pre sen te,
des de los os cu ros tiem pos ori gi -
na les (illo tem po re), la his to ri ci -
dad del mis mo (Boas, Elia de,
Eliot)

Muy le jos de en sa yar aquí al -
gu na in ter pre ta ción li bre o no ve -
do sa so bre el mi to de la “In dia del
Por te zue lo”, es ta úl ti ma apro xi -
ma ción de la te má ti ca se aden tra
en la pro fun di dad mis ma de las
clá si cas teo rías vi gen tes so bre los
mi tos, cuan do al res pec to, en
Ale xan der Eliot, se con fir ma que:
“al re ci tar el mi to (as pec to ri tual)
se vuel ve a crear el tiem po fa bu -
lo so de los su ce sos des crip tos
por el pro pio mi to”. El es ta do de
de sa cra li za ción del mun do ac tual
y de los pro pios “dis cur sos me tó -
di cos” (Des car tes) so bre es te
mun do real, no ad mi te más, por
cier to, que el he cho de “re vi vir” el

mi to sea coin ci den te con for ma
al gu na de ce re mo nia lis mo pa ra -
le lo. Sin em bar go, “re vi vir” el mi -
to ar cai co, aca rrea rá siem pre al -
go del pa sa do en el pre sen te, tal
co mo lo obli ga a ha cer la “In dia
del Por te zue lo”.

De por sí, por ejem plo, es te es -
tu dio so bre “aque llos tiem pos fa -
bu lo sos” de Ti no gas ta, na ce de un
sim ple re co no ci mien to me tó di co
del mi to de re fe ren cia. De es ta for -
ma y su ce si va men te a pos te rio ri,
me dian te nue vos pa rá me tros
cien tí fi cos de abor da je, el vie jo mi -
to de siem pre so bre la “In dia del
Por te zue lo”, se si gue “re vi vien do”.
Abor dán do se lo, es ta vez aquí, ba -
jo la apli ca ción y las di lu ci da cio -
nes de mo der nas me to do lo gías de
in ves ti ga ción plu ridis ci pli na rias
(his to ria, an tro po lo gía, so cio lo gía,
psi quia tría so cial).

Ori gen his tó ri co

Fi nal men te, aque lla si lue ta hu ma -
na, es cul pi da na tu ral men te por
las llu vias y los vien tos (ero sión
eó li ca), cons ti tu ye en las cer ca nías
de la Tro ya o Gua tun gas ta, la úl ti -
ma li to gra fía ar cai ca que, co mo
glo ri fi ca ción so cio cul tu ral de la
mu jer in dí ge na re bel de, de sa rro lló
in eter num el ima gi na rio so cial,
du ran te la eta pa ini cial de la era
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cul tu ral po sin cai ca en Ti no gas ta.
Bur do es bo zo de lí neas y for mas
ro co sas que se des pren den de las
mis mas an frac tuo si da des de un
Ce rri llo de El Pues to, es te con jun -
to de pie dras sim bó li cas que, de
le jos di se ña la va ga mor fo lo gía de
una in dí ge na con el ni ño en el bra -
zo, tie ne su gé ne sis y su ex pli ca -
ción en la no che cos mo gó ni ca del
es ti lo de pen sar de los ha ce do res
lo ca les de la mi to lo gía in doa me ri -
ca na.

El mun do sa cra li za do y su co -
ro la rio el pen sa mien to mí ti co,
im pe ran tes am bos en la co mu ni -
dad in dí ge na de aque lla épo ca,
hi cie ron po si ble el na ci mien to de
es ta gran pie za mi to ló gi ca, cu ya
si lue ta si gue apor tan do tes ti mo -
nios fi de dig nos so bre la his to ria
del cho que in dia no his pá ni co
acae ci do en la zo na.

Co mo pa ra de fi nir una ubi ca -
ción en el tiem po, se pue de con -
ve nir que el ori gen cro no ló gi co de
la le yen da se pier de en la era
pos te rior a la caí da del po bla do
in dio de Gua tun gas ta, ba jo las
ar mas vic to rio sas de los Con -
quis ta do res es pa ño les, a me dia -
dos del si glo XVII. Nos ubi ca mos
en las dé ca das in me dia ta men te
pos te rio res a la fi na li za ción de la
Gue rra Cal cha quí.

In du da ble men te, aquel mi to
so bre la pe tri fi ca ción de la “In dia

del Por te zue lo” re fle ja una ins tan -
cia y una pro yec ción co rre la ti vas
a es ta cos mo vi sión sa cra li za da
(Max We ber) que fun da ba el mo -
de lo de con cep tua li za ción so bre -
na tu ral, adop ta do por el hom bre
de Ti no gas ta fren te al uni ver so
ma te rial que lo ro dea ba en la épo -
ca. Los Es pa ño les es cri bían His -
to ria, pe ro los In doa me ri ca nos lo -
ca les tran si ta ban aún su eta pa
evo lu ti va de fir mes creen cias mi -
to ló gi cas (Spen cer, Com te), en la
épo ca mis ma que acon te cía el en -
cuen tro de am bas ci vi li za cio nes
en las tie rras ame ri ca nas y por
en de en el Va lle del Abau cán.

Con clu sión

En la pers pec ti va ame rin dia, el mi -
to tra ta ba muy cla ra men te de una
sa cra li za ción de las pie dras del ce -
rri llo, las cua les per dían ip so fac to

su geo ló gi ca equi va len cia pro fa na
(hie ro fa nia);2 por otra par te, la “In -
dia del Por te zue lo” ex pre sa tam -
bién una in cur sión ma ni fies ta de
los dio ses (teo fa nia)3 en los asun -
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tos hu ma nos. Sin em bar go, la ins -
tru men ta ción mi to ló gi ca de ta les
re cur sos in dí ge nas, nun ca su po
al can zar el po der de cam biar la
irre vo ca ble mar cha de la his to ria
en Ti no gas ta (pe se al mi to, la Co -
lo ni za ción se hi zo rea li dad) ni al te -
rar el pro ce so de trans cul tu ra ción
en eje cu ción. Pe ro sí es te mi to
inau gu ró for mal men te y qui zás
pro pul só las ten den cias as cen sio -
na les del sin cre tis mo la ten te que
se per fi la ba en los pro pios tér mi -
nos in de fi ni dos aún de la con fron -
ta ción in ter cul tu ral en cur so, du -
ran te aque llos tiem pos di fí ci les de
mu tua adap ta ción so cial en tre Es -
pa ño les e In doa me ri ca nos.

En la so cie dad ac tual de Ti no -
gas ta, en las pau tas del com por -
ta mien to ru ti na rio del hom bre
ca ta mar que ño, ¿qué que dó de
aquel apor te cul tu ral sin cré ti co
que fue le ga do a la pos te rior co -
mu ni dad in do his pá ni ca, me dian -
te la glo ri fi ca ción mí ti ca de la re -
bel día in dí ge na en el Por te zue lo
de El Pues to?

Qui zás, la in tui ción poé ti ca y
la in tros pec ción per so nal de un
agu do y re co no ci do ob ser va dor
cos tum bris ta de su te rru ño, co -
mo fue Juan Bau tis ta Za la zar
(1922-1994), tie ne una res pues ta
acep ta ble. En be llos ver sos des -
crip ti vos de “Can tar Ca ta mar ca”,
cu ya com po si ción de mues tra un

pro fun do co no ci mien to de las
rea li da des y de los hom bres del
lu gar, el au tor se ex pla ya, en tre
otros te mas arrai ga dos, so bre
mo da les ca ta mar que ños. En los
si guien tes tér mi nos, ha ce re fe -
ren cia a la idio sin cra sia o mo do

de ser del hom bre ca ta mar que ño
ob ser va do:

“Tu re bel día aden tro

por afue ra tu cal ma,

así, con tus mo da les,

Ca ta mar ca, en de mo ra da voz te

es toy nom bran do

con de mo ra de zam ba”.

Aquí se res ca ta cla ra men te, en
la Ca ta mar ca de hoy, una ac ti tud
ge né ri ca de de fi ni da “re bel día

aden tro” que su bra ya Za la zar en
su poe ma. En ton ces, so cial men -
te, la le yen da de la “In dia del Por -
te zue lo” pue de ser más que Mi to -
lo gía en la His to ria; pues to que
cul tu ral men te to da vía se ob ser va
que el mi to de la re bel día “fun cio -
na” en es tas tie rras del No roes te
Ar gen ti no (NOA), con di cio nan do
ac ti tu des y com por ta mien tos hu -
ma nos aún de tec ta bles.

Así co mo la as tu cia mi to ló gi ca
del Rey de Ita ca, Uli ses (Vir gi lio,
Enei da), no se per dió nun ca en la
con for ma ción del com por ta mien to
so cial del hom bre grie go mo der no;
así la mi ti fi ca ción de la re bel día, en

215MITOLOGÍA EN LA HISTORIA DEL NOROESTE ARGENTINO



la le yen da de la “In dia del Por te -
zue lo”, si gue sien do ori gen, fun da -
ción y pro yec ción a tra vés del
tiem po, mo de lan do ac ti tud cul tu -
ral y pau tas de com por ta mien to
hu ma no en Ca ta mar ca.

To da vía, la “In dia del Por te -
zue lo” si gue ha cien do His to ria en
es ta par te del No roes te Ar gen ti -
no, don de se lo ca li za la cu na de
aquel glo ri fi can te mi to in dí ge na
de li be ra ción psi co so cial, es pe cí -
fi ca men te es truc tu ra da por un
gru po hu ma no, ma si va men te
aco rra la do, en su tiem po, por
una de pri men te si tua ción so cial.
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