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INTRODUCCION 

1. Entre 1:1 Etnografía y la Ciencia Antropológica 

Haci:i las doce horas de un domingo de 1983, sobre la ladera de una colina en el municipio 
nie.Uquense de .Atizap&n de Zaragoza, emre colonias de reciente :fundació~ se reun.ian n:uis 
de veinte mil personas en oración y alabanza :mientras esperaban Ja llegada de los 
sacerdotes que dirigiri:in la misa de sanacz·on; er.:m creyentes del movimiento carismático, 
enf'ennos que junto con sus fiuniliares asistian ahi en busca de una curación que la medicina 
ID.adema no les podía ofrecer. El sol er:i intenso. el tiempo tr:ulSCWria sin que la D1isa 
pudiera iniciar; la impaciencia. altem.aba con la fe. De súbito .. creció un murm.ullo entre la 
.m::is:i, los rostros se volvieron hacia el cielo: una nube babia tonuuio la fornia de tm. Cristo 
crucificado.,. lleva.d:l por el vieruo la figura parecía aproximarse a la n1ultitud de creyentes. 
Diversas em.ociones invadieron etUonces el lugar. personas que se hin.C3ban.. e::n.fennos 
implorando. otros lloraban... a.si h.'1.Sf.3 que l:i nube en su recorrido celeste tomó otr:is fornia.s y 
entonces la nube volvió a ser nube. 

Años después, la obscwidad de un eclipse total de sol invirtió Jos tiCillpOS en parte del 
territorio nacional. En una localidad otomi del Valle de Tolu.ca, las aves domésticas se 
gu:irdarcn. los p;ij~s tom:iron las copas de los arboles,. los pe:rros dieron l.uiridos 
nocturnos. y los hombres entra.ron en sus hogares. En pocos in.in.mas "amaneció"; los ojos 
atisbaron por entre las puertas,, con timidez. salieron a. la luz de un "nuevo día". Doña Che!~ 
punera y curandera del lugar, miró el eclipse reflejado en el agua contenida por una jícara; 
después rel:ua..'"ia lo que '"io: cómo se n:'\.•olc:i:ron el sol y la lima. durante el eclipse. 
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¿Del mundo. qU!! i.'t!mos?. ¿acaso!:~. r~da.d.·?. ¿la realidad es entonces lo que nuestros 
ojos indican?. Si es así,. result.3 que Cristo mostró su existencia aquel dom.inga. de la :mi-mm 
fon::na en que los cuerpos cósmicos copularon miennas la tiena oscurecia. Estas 
conclusiones para quienes no participan de la fe cristiana carisnmtica.., o de la cultura otorni .. 
son equivocas. ¿En dónde está. la re!llidad? ¿Quién posee La Verdad? 

¿Será acaso que Jo único que 'tCilernos con certez:i es la visión.. es decir,. la 
fnrerpratacfón del mundo que vivimos? Cuando el mundo es e~eri::men:cado y clasi:fic;i.do 
por el hombre se ha.ce cultura,. esa experiencia es aprehensión y t:ranstbnna.ción del m.undo, 
para aprehenderlo y transformarlo se requ..ie:-e concebirlo, esto es. cre!?rSe una idea que le dé 
significado a la experiencia para ic!e= la transformación de lo aprehendido. En este acto 

huma.no de hacer cultura., los hombres se han diferenciado a. lo largo de su historia. entre si. 
creando formas propias. distantes unas de otras. pero man.teniendo el rasgo com.ún de ser 
hacedores de cultura.. constructores de visiones. interpretaciones y realidades particulares. 

Cuando la ciencia moderna elabora. su ·visión ~· le dice a. la diversidad de visiones que 
ella. posee los c:un.inos hacia el conocimiento de la realidad... Cristo sólo es nube. y la pareja 
cósmica es tnn. sólo eclipse, por lo que el llanto del enfermo y los cuidados del poblad.o 
otoini pierden significndo. es decir~ pierden realidad. La ampliación de los horizontes en el 
mundo contempor:ineo es u:rui exigencia para la convivencia de los pueblos~ para la 
acepQCión del orro com.o acto de paz.. lo conirarlo es la intolermicia que lleva a Ja g:uerra. 
En ese encuentro se requieren asunllr l:i.s visiones de los que no entienden ln realidad com.o 

nosarros, lo que lleva a comprender que la realidad es una interpretación que se hace del 
mundo y del hombre . 

... ~te ello, la a.ntropologi;:i en su c:ilidad de disciplina de 13 ciencia moderna.. se ha 
ocupado precisanu:nte de esos productos lnllnanos: las culturas. En la realización de dicha 
tarea. la antropologia puede dividirse en dos tipos: aquella que genera una amplia cantidad 
de c:btos etnográficos .,."aliosos tanto para el &lnálisis teórico como para la tra.nsfbn:naciOn 
social; y otra., que se aboca a la creación de sistem.as teóricos, abstractos, que pretenden 
constituir m.arcos conceptuales p:ir:i el conocil:nje:nto de las distinb..s sociedades. El priiner 
tipo enunciado responde principalmente a situaciones especificas y resulta va.lid.a para el 
descrito por tal o cu.al etnogr::úia y, oca..sio.nahnen:te9 para otros pertenecientes a la .rnisJ:nn. 
región o fornia cultur:il. Por el contrario. el segundo tipo de tr.ibajo pretende al= 
gen.e:raliza.c1ones m:is :unplias respecto no tan sólo de lo sociaL sino~ incluso. en relació-r: ':l. 

otros campo;; del conocim.ienio. es decir. en una colaboración para con la ciencio¡ :..:;::. gene:-:ú 
y no exclusii.-aniente con su disciplina. Esto pen:nite el análisis del ciat:o emografico en ..i:! 

sm.g;u.laridad. al mismo tiempo que instala.do en \Dl.il visión amph.uia horizontalmente y no 
constreñida por la perspectiva vertical particularista. 
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El ami.lisis desde esta perspectiva -que reúne lo particular y lo estructmal de las 
cultu::ras- tiene c:unpo f'értil en las religiones y cultos ca:rarivos. ricos en elaboraciones 
sim.bóli~. y cuya pr.ictica. concierne a nu:merosas sociedad.es. se podría. decir que a toda 
pueblo, t.:u:ito del pasado como del presente. ya que, por lo que indica la infon:nación 
histórica y emológica,. toda agrupación humana ha contado con algUn s:iste.D:ul m.8.g:ico o 
religioso ligado " un sist= terapeutico, lo que llev:i a sugerir que las formas culturales del 
c:impo religioso asociad.as a las for:tn3.S cultur.J..les relativas al binonuo ::olud-en_rcnnadad 
son inherentes a la condición humana, en Ja medida en que la c.::irencia de salud es un punto 
liminar eru:re la vida y la muerte, dualidad que remite el asunto al caro.pe de la religión. 

Este acervo etnográfico -simbólicas de los sistemas religiosos y terapCuricos- ofrece 
V:lStOs espacios para la reflexión en torno a las formas de adaptación hum.a.na. tan.to a sus· 
m.om.en10s -b.istoria- com.o a sus circunstanci::ls ~n:texto social-, adaptacian.es que son 
posibles gracias a la construcción de códigos culturales, de cuya versatilidad depende lo 
exitoso de dich:is adaptnc1ones. De aquí que conocer los procesos de construcción de los 
códigos culturules~ permite comprender los mec;u:llsmos de adecuación hw:nana.. hoy en día 
urgentes ante los cam.bios socia.les que nos toca vivir y frente a lo cu.al la ~-\.n.tropolo!rla 
cuenta con las nociones de culrura y snnbolo por cuyo medio es posible aportar nuevas 
perspectivas en el conocimiento de ]a divernidad. cultural y la mecá.n.ic:i con la que se hace 

cultura.. 
En esta t:irea la noción de as1rucrura posibilita un ;uuü.i.sis que abre nuevos horizontes 

al logr::ir el encuentro rnu/lidisciplinar, encnentro que hace imprescindible la elaboración de 
lenguajes comunes :i través de los cuales sea posible el diálogo entre los diversos cmnpos 
del conocimiento~ enc;;imindndose de esta forma hacia config;ura.ciones teórico
m.etodológic:is que posibiliten aruilisis nlJis globaliz.antes. Con esto se cuestiona el car.ictcr 
a%0mi2ador que ha domlliado en las ciencias mc:tiladoras de Ja inregridad del hambre. Ja 
sociednd y el entorno hacia si mismos y en sus interrelaciones:. y que ha D:nplicado incluso 
cargas de ideologismos camuflad.os de "cien.tíficos'\ con lo cual la. Ciencia deviene discurso 
ideológico y dogma. neg:índose por lo tanto a si misma. En sentido opuesto, el abrir los 
f"eudos de cada disciplina pennite descubrir dogmatizaciones. y encauzar el conocll:niento 
hacia tma mayor posibilidad de 3plicación par:i responder a los problemas vigentes en las 
s~iedades ..:.ontem.pocineas~ e't1t:lndo asi una ciencia y una tecnolog;ia divorciadas respecto 
..i~ la ..;otni:.;in.idad humana. Tal .iistanciam.iento se acorta con las perspectivas tot.al.izadcras 
que impli= el diálogo, que por dcñnición ha de ser concebido entre iguales. actitad que 

? Aunque es de justic:ia reconocer que gracias a esa pamcularizacion ha sido posible proibndizar en 
campos espcc:úicos del conocimiento con beneficios para el hombre. muestra de ello son las cspccialidadcs 
en la. mcdiClIUL. por sólo mcncionnr WJ ejemplo. 
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lle·va a ur.n visión h0-rizon:tal -y no '•e::rical inher~ a las hegem.onias en el conocimiento
que incluye la comtm..icación con los "otros conocimientos'' ·-populares. indígenas,- y que en 
la antropología han dndo paso a propuestas como las de la llamada crnociancia1, la que 
señala. cómo los saberes populares. de antiguo, h:m. conservado perspectivas tot:llizador:is, 

por ejemplo. en sus ter:ipeums que pueden. desde la clasificación moderna.. reunir en una 
misma persona :il médico. :il bot.:inico y al psicólogo. E~..:i perspectiva anuüpológica por 
igual abre la puerta po:ir:::1. sali:r' de los provincialismos cultur:iles de cada sociedad3 y tomar en 
su lugar los ca.minos que lleven. a los encuentros hum.a.nos y científicos. 

En In apertura de horizontes se pueden destacm" Jos casos de l:i Ecología,. la Historia y 
la .o.nn-opolog:ia -incluid:l fa e:-<periencia mexi= con su nuegr.ición de la Etnolo¡¡:ia. 
Lingüisti=. ."\rqueolog:ia, Etnohistoria y Antropolog:ia Física. Ademas, la Antropología 
cuenta entre su producción con las concepciones del estru.cturalismo y el estudio de la 
etnocienc~ mnbos de horizontes que apUilUU1 hacia las ·visiones totalizadoras, y que en el 
prese:Ille trabajo tienen por eje el análisis del si.mbolo; de Ull forma que se integnm en. torno 
suyo los :ifim.es estru.cttttalistas. de identific::ir estructuras comunes al hambre, y los 
etnogr:ificos: con sus descripciones sobre las peculiaridades cultura.les que evidencian otras 
maneras de conocer y aprehender el mundo. El todo y las parres gir.lndo alrededor del 
simbolo. 

En este espirini se inscribe el presente t:r.:lbaja. en el cual el Hambre .. la Sociedad y la 
Cultur.J.~ en tanto ~ue c:unpos de atención de la . ..\ntropolog:ia.. son reconocidas no com.o 
feudos de ésm., sino como puntos de encuentro que in.vitan a la coID.unicación con otras 
disciplinas. Es así que el presente esnulio en5a)"'1 tm diálogo con la filosofia de los núzneros 
y las figuras geométricas. lo que obedece a das motivos: una, en los conocimientos 
populares es frecuente el recurso de la nllnl.érica y la geom.etria en sus elaboraciones 
cognoscitivo-culturales que codifican su contexto social; y, dos, se propone que los 
lenguajes cultllnl.les bajo e~esiones de nW:nero y figura penniten conocer la mec:inica con 
que se construyen. las elabor:iciones sim.bólic:is .. visto el símbolo como unid:id de análisis en 
el estudio de las culturas en tan.to que conjuntos de signific:icioues' y cuyo .:uuilisis rebasa 
los llinites de la interpretación antropológica implicando a Ja psicologia5 y la lingüísticaº. 

: Al rcspec:t.o puede verse: Robeno Esca.lonte. "1nvcstigadones rcc:i.cntcS sobre ctnociencio. ~el área maya•. 
en: Esrudios de cultura m~·a. vol A-.. ~ f\•l~xico.. 1985, Inmnno di:; Inv~one.s Filológic:ns. 
pnivcrsidad Nacional Autonoma de Mcxico. 
- Frant;olSc! Laplnnunc.. .\Jc.nani.smo. posesión ..... ulOpia: Las ves voces de Ja irnagmación colectiva.. 
Barcelona. GcdisaEditoriaL 1977~ p. 17. 
: CWI"o~ Gccnz. La mtnpreta.ciOn de- las culturas. Barcelona. Gcdisa Editorial 19&9. 
·. Jenn P~-et.Lafonnaciót1 á.zl simbolo cm el 7liito .. México. Fondo de Cultura Económica.. 1961. 
~ Umbcn:o Eco. Trauu:lo d~ semiórica gnieral .. Bmcclo~ EditorinJ Lumen.. 1991. 
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Este encuentro de diversos phmtemnientos que hasta pueden enrenderse como 
com:radictorios. son riesgos in:Iplicitos al adopt:lr perspectivas más IntegralesT com.o lo 
ei:idencia la. intercepción entte la historia y el estrucwralism.o precisamente en el análisis de 
sim.bolos:'. pero que bien vale la pena atentar contra los dog::ma.s de las disciplinas. y 

· com.etiendo algunas "herejias'' saltar las autolimitaciones de unas ciencuis atom.izadas,. en. 
pos de una Ciencla más coniunica&. con la cotidianidad humana. · 

Las elaboraciones culturnles sim.bólicas numéricas y geométricas son r:i.streada.s en los 
siste:Inas médicos populares -distantes de los criterios de la medicina m.odern.a-,. 
parriculannente en las casos de les nociones _Trio-caliente y csp1n1u., ambas presentes en 
dh:ersas Ion:na..s m.cidicas correspondientes a .::ulruras particulares .. Este abordaje pennite 
acceder al conocimiento de los procesos en que las sociedades humanas elaboran sus 
códigos culturales por medio de los cuales cad::i pueblo se adecü..a a su contexto propio. a. la 
vez que con ello se le penn.ite comprender su devenir para const:ntir alternativas hacia el 
futuro en Ja m.ed.ida. en que dicho contexto se m.odific:i. Es así que al estu.diar los procesos de 

codificación cultural, se conoce la mec:in.ica adaptativa social .. la d.i.nám.ica social y la. lógica 
de la creación cultural en las sociedades humanas. 

En la m.ed.ida en que con en el esru.dio de códigos médicas se reg;istra. la experiencm 
hi.n:ruu:m del punto lirn.:in.:lr entre l:l. vida y la muerte .. el :mál.isis sobre la consaucción de las 
sim.bólicas respectivas ofrece un. m.a.teri:il especialm.ente sintético de la experiencia humana 
y de sus sig:n.ifiC3Ciones culrur:iles. I...a. estrategia de análisis entonces aterriza en las u:n.jdaó.es 

bzisicas que componen e! código medico (sistema de clasificación de enfenned.ades. 
herbolaria. sirnbóli=.. ritualicUd, terapeutas). y de I= que el estudio anali= los conjuruos 
sim.bólicos de los rituales. par condensarse en ellos fa experiencia. y los sig:nificados 
culturales de la sociedad. 

Por otra lado, al correlacionar distintos códigos -eñ. este casa m.ed.icos-, se conocen. 
ottas fo= del cómo tratar el problema humano del enfermar, de aqui se pueden res= 
ejeznplos terapéuticos que contienen principios ltw:canistas de los cuales está. urgida la 
práctica médica. moderna actUa.l. Por ello es que el encuentro analítico de códigos culturales 
médicos se constituye en un referente y 8CC%"'O de experiencias sociales, de las cuales se 
pueden retotnar ensefumzas útiles par:i cent= con una medicina moderna. ad.emlis de 
eficaz. h~ aspecto este último de cualidades terapeuticas en si mismas. 

En consecuencia. del estudio de los cOdigos cultura.les m.edicos se obtieneT de una 
parre .. el conocimiento de la m.eca..."'1.ica de codificación.. a través de una sin.tesis num.érico
geométrica; y de otra,. un referente de pcicticas m.Cd.icas que o.frecen experiencias par 

1 Véase:.: ~1arshall Sahlins,, Cultura _v ,.a.::a,, prdctica. Conu-a. el UIÜiiarünro en Ja. 1eoria antropológica .. 
B:ir=!ona. Gedisa Editorial. 1988. 
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incorpo=se en la medicina moderna pura así ampliar la dimensión l:unn.ana en la 
procuración de la salud y la eliminación del dolor en los hombres . 

.::. Objetivos 

Por lo anterior. la investignción delineó su dcosa:rollo a partir de la consecución de los 
siguientes obj erivos. 

G==les: 
L Conocer el proceso de codilicación a partir de categorías culturales y por medio del 
amilisis de sus simbólicas. 
ll. Construir un modelo mIUemático de codificación que sintetice códigos cultuniles 
diversos., relativos a contextos diferentes. 
m. Ofrecer conside:raciones desde la experiencia de las culturales popul:ires y sus 
fonnas médicas, en pro de un humanismo p:ua la medicina moderna. 

P3l'ticula:res: 
1. Elaborar un modelo hipotético que sintetice el mecanismo codificador de la 
sún.bólic:i relativa. a la nu:mérica y geometría presentes en formas culturales religiosas. 
:?. Elabor.ir un modelo hipotético que sintetice el mecanism.o de ot:rn.s formas de 
codificación,. en los casos particulares de la d.ua.lidad.jho-cali~nrc y la en:tidad anim.ica. 
espíritu .. en tanto que sin:l.bolos sustantivos en códigos medicas de la medicina popular. 
3. Conceptuillizar los contextos sociocultarales en que se :inst:tl:tn los códigos 
cultunües a tratarse. 
4. Confrontar con ottas culruras los casos analizados. 

De estas pretensiones originales~ el objetivo II relativo a la canstrueción de un ''modelo 
matemático de codificación". se adecuó a los resultados y posibilidades del estudio, 
limitan.do las intenciones mateirul.ticas al plano filosófico y semiótico de los números y las 
figuras geométricas como entidades simbólicas en las elaboraciones culturales presentes en 
dh·ersidad de pueblos. Del resto de los objeti"\..·os se considera que ñieron alcanzados a lo 
largo de la investittación.. 
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3 .. Los casos es'tU.diados 

Para el logro de los objetivos se equiparan sllnbólicas perte:necie:mes a sistemas culturales 
distintos.. lo que recomie:n.da el que esa difercn.ciación vaya a. la par de una distancia. 
geográfica, histórica y social: lo que hizo n-ACesario ubicar el estudio en la comparación de 
dos sociedades alejad.as una de otra en dichos aspectos. Sin embargo, el =uruio 
..:ontemporáne;:o implica una di.nam.ica de interconexiones geográficas~ culturales y sociales 
que, para bien o para. mal~ a.cercmi. a los pueblos entre si. Las razones radican en los 
procesos económicos actuales que se combinan con los flujos mig:r.itorios a niveles nacional 
e int=cional, de tal manera que las distancias entre las aldeas ==pesinas y los centros 
urbanos .. las tierras de: cultivo y las flibricas,. se acortan a través, ya sea de los medios de 
comunic:ición. o del trabajador que alterna las labores agrícolas con exnpleos asalariados en. 
alguna ciuda.cL 

En las déc:u::ias rec1entes,. diversas scx::iedades ~amo la mexicana y las de otros paises 
latinoamericanos- hnn ex"Perim.entado el paso de una sociedad predominantemente rural,. 
particularmente c:u:n.pesina. a. ott'3 fbcali.z.ada. por las centros urbanos. lo que ha provoca.do 
el desequilibrio económico y dem.ográfico entre el campo y la ciud.ad., y en cuya d.intunicn la 
m.i;:-::ición cOlI:l.ple un p:ipel su.st41ntivos. Ejemplo de esto en nuestro pais es el Estad.o de 
.México, que desde la dé=da de los cincu.ent."1. expenmenta un marc:id.o proceso urbanizador. 
primero en los municipios colindantes con el Disu"ito Federal (Naucalpan. Tlanepantla.. 
Nezab.ualcoyotl~ Ecatepec, entre otros) y posterionnente, hacia la década de los setenta. en 
torno a la ciudad de Toluca.:.-, motn·o por el cual las pau:t;Ls culturales tradicionales son 
modificadas nnte la influencia de otras maneras modernizanres10.._ La inmigración en la 
entidad se compone de habitantes oriundos de practica:me:nte toda la RepUblica, aznen de 
algunas influencias de inmig:ran.tes del e:aranjero, lo que abre un abanico al interior del 
Esta.do de form.;is cultuntles qti.e reconfiguran su paisaje social. 

La entidad m.ex.iquense se muestra como particular "laboratorio" de la diruim.ica social 
y de la confrontación de cultur.is. Las pautas tradicionales indígenas otomi.anas (que incluye 
la presencia de com.un.idades, étnica y lingüisticamente entendidas como otomies, m.azah:ua, 
matlazinca y ocuilteca) y nahu:is, se enttel= con !:is correspondientes a pueblos 
~esino-mestizos, a.m.én de influencias de origen urbano, las que son re:fim.cionaliz.a.das 

! !\'lan~ Castdls.La cue.ntón W"'bana.lvú:xiC&l~ Siglo V~ti~o Edit0res. 1980. p. 76. 
Da••id Vcbzquc:::. Torres. El T,...alk de Tolu.ca.. .. -tsentalft1a11os hunianostespa.cto geográfico. Toluca,. 

Universidad Autonoma del Estado de Mexico. 1980 .. p. 9S. 
1° Cla.udc Bataillon.. •Toluca. en tos últimos .a.ftos·. ~= Altiplm10, Toluc:a... a.fto l. número 4. ~marzo 
d=· 1985. p. 130. 
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tmtto en los contextos rurales como cita.dinos,. resultando un variado mosaico cultural al 
interior del Estado de :11.'léxico. 

La migración, por su parte,. representa un canal de interconexión cm.tre la ciudad Y el 
cam.po, relación dialecrica en tanto que integra. en un sinem.a comradictorio los :im.bitos 
rural y urbano, opuestos a la vez que m.utuamente necesarios, lo que genera Ja unlcjdad 

c.::unpo-ciudad11 : son entonces Jos migr.intes agentes de com.uni.::.ación e interc::im.bio 
\7;ultural entre los am.bitos rural y urbano. Tal intercambio cultural mutuo Si: logra por medio 

de las r-edes sociales: 

• .... enm:: la sociedad tradicional en pequen.a csc.a1a y la .sociedad modc:rna habta una diferencia en la 
malla de la rcd. La db.-umcla en tomo a cada o.guJcro de la red moderna ha de ser mayor. ya que la 

gente no tiene en ella tan.tos amigos y c:onocidos en comun como en la SCM:iedad en pcqtiei'la escala• ., 

De esta idea se desprende el que las relaciones sociales en la comunidad. rural son más 
cercanas. en tan.to que en la ciudad estas se dist.ancian. .A.hora. bien.. con la presencia de 
:individuos que a1 migrar tempora!m.ente -como aquellos que trabajan por un.as sem.anas en 
el lug&1r de destino y regresan periódic:.unente a la com.unidad. de origen13- im:erconect.:m el 
campo con la ciudad, por lo que la malla cerrada de las redes rurales se a.nudn con la malla 
más abierta de Ja ciudad. haciendo un Tejido ainpli:fic;ido. en donde ya no se tienen rades 
rurale~· alejadas de redes urbanas. sin.o un solo tejido con::ipuesto de malla com.pact.a.da,. 

malla abiert:l. y nudos da intarconaxtón representados estos por los migr.:uttes. 
De esta manera. las fronteras entre lo W"bano y lo rural se hacen d.ifU.sas~ sugiriéndose 

la existencia contemporánea, al menos para el Estado de 1'-féxico, de Ja unicidad campo
ciudad ya referida. Esto no evita el que en cada localidad rural o agrupación urbana existan 
fo=s sociales y culturales peculiares. En tal unicidad circul:m. por medio de las redes, 

f"on:nas culturales de un sitio a otro. siendo los mig:ranres el eje de dicha dinámica. 
En conclusión. el Estado de :rvtexico muestra una dinamica cultural que entreteje 

fonnas indígenas. ru::ra.J-rnestizas y urbarms. geneniru:!ose un i::n.tercam.bio de rasgos culturales 

: : J'uan Luis R..am1rcz Torres. -Unidad domestic:a.. tierra y trubajo asalanndo en poblaciones rumJcs del Valle 
de Toluca.-•. en: Cuatriviwnr~ Toluca.. Cenuo de Investi~óu c.n Ciencias Soc.io.l~ y Huoianidades.. 
Un.iYcrsjdadAutoooma del Estado de ~xico. 1990~ Nun1. 2. Sobre la relación campo-ciudad en la misma 
n:gión. ta.lllbicn puede verse: Claudc Bmail.lou.. -Población campcsw.a y suburbaDizadon c:n eJ Valle de 
::X:oJuca-. en: Conflicto entre ciudad y canrpo en .. 4.rntirica Lamu:. !\1:é:Xico. Editorial Nueva lmJJ.g~ 1980. 
·- Ulf".Hanners,.E:rplor-ar:ión de Ja. ciudad. Mexico. Fondo de Cultura Econornicn. 1986. p. 189. 
13 Lowdcs Arizpc.. I11digfn'la.s ett la cnu:ia.d de .A-fti:c:ico. El ca.so d~ las <ü\.faria.s» • ~co. 
SepSe=msDi:mn. 1979. p. 109. 



m.ás allá de los li=ites tradicionales estauiles y ampliándolos hasta la adopción de 

c:uact:erlsticas tomadas de form:is cultura.les pertenecientes a grupos sociales originarios de 
otros lugares de la Rq>ública, es decir, el radio de prCstaznos culturales se extiende hasta los 
niveles nacio~ e incluso~ internacional~ a ttavés de la circulación de r:isgos culturales via 
red.es sociales -sin que esto obvie la intluencia impon.ame de los tned.ios de com.tm..icación 
=iva y de la escuela. Este flujo de intercambios de rasgos culturales su.cede por la 
dinámica cam.po~iudad. m..exiquense que se presenta com.o un sólo proceso confonnado a su 
vez de un mism.o sistema de redes sociales tejidas eru:re lo rural y lo urbano . 

• .\.provechando Ja heterogeneidad de la entidad m.exiquense, se han seleccionado dos 
casos diversos para. des:irrollar el presente estudio. Uno corresporuie a la población indígena 
del Estado~ el otro es un culto católico nuevo, con atnbutos curativos, de influencia 

principalmente urb~ aunque ya extiende su presencia al medio rural. Tal selección 

obedece a que el prin:tero ofrece fonnas culturales de unn tradición centenaria, que 
diruimic:une:nte se adecú.a a las condiciones a....-tuales y que se reprodw::e a nivel de 

..:::cm.unidad. lo que implica elaboraciones culturales homogé.neas; la segunda.. es la de una 
peculiar forma de ca:tolicism.o~ que g::rncias a su capacidad de convocatoria reUne a 
individuos dispersos, pn:ncipal=erue urbanos, y a. diferencia del prin:ler caso, parte de lo 
heterogéneo p.:::ira incorpor:ir a personas distan:tes en torno a. un conjunto cultur:U lÍinÍt3.do. 
En pocas palabras, se confronta un =so indigena, en principio tradicional y homogéneo 
cultural y socialm.ente_ ante atto ca.so hetcrog:Cneo étnica. cultural y socia.J.me:n.te. Estos 
contrastes permiten. observar coincidencias y diferencias que al ser identificadas posibilitan 
el análisis del m:iterial recabado. 

A pesar de esta pasibilidad. de con.traste~ su.cede que ambos casos pertenecen. al mismo 
proceso histórico nacional mexicano -del que participa el Estado de México- por lo que 
resultan elementos culturales comunes debido a que comparten los antecedentes 
precolombinos, la influencia c:itólico~spaiiola y judeocrist:imm, entre otros rasgos 
compartidos por la sociedad IDexicana. Por tal IDotivo es que estos dos casos son 
comparados con otros siste::mas culturales ajen.os a dicha nra1ri:. a man.era. de con.tr:apun.to., 
en ejemplos que la literatura emog:nifica relativa a culturas oriem.ales y africanas 
proparcio=. Debida a la imposibilidad material de realizar trabajo de campo en tales 
sitios, es que la documentación etnográfica correspondiente se hace en base a consultas 
biblio~cas. mientras que los dos casos mencionados son. docum.enta.d.os por m.edio de 
investigación de campo. 
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4. La opción anallrtca del Código Culrural 

Para lograr ese diálogo propui:sto entre los conocinuentos cfcnq/ico moderno y 
emocianti.,fico. concreta.do en el 3.ruilisis de dos códigos culnu-ales mCdicos. y con:fromados 
con ot:ros,ejemplos-io se aborda la probleront1ca de In.vestign.ción desde cuatro cam.pos: 1) la 
reorg:mi:z.:ición soci;il y m.ultirritm.icidatl en la din;im.ic:i c:impo~iudad; :?.) los códigos 
culturales médico-religiosos~ 3) los si.m.holos de los sistemas medicas~ y 4) la numérica y la 
geométrica. de los sisremas m.2dicos. El prim.e:ro :uiende las configuraciones de los contextos 
sociales de cada caso, pnrtlculannente en lo que toen a sus cn..-rn.c.te_~sricas en le. 
reorg:mi:z.:ición social, aspecto directam..ente relacionado con la construcción de los códigos 
atendidos. El seg;un.do conceptualiza los sistemas medicos como códigos que responden. a 
los pari.m.etros cultllr:lles propios al grupo de pertenencia. por lo que sus criterios sobre In 
salud y la enferm.edad son significativos y eficaces e-"l relacl.ón directa con su conte:cto. El 
tercer cam.po entiende: a los simbolos como las tm.id:ldes bilsicas en el análisis de los 
sistema.e; médicos culturn.les. los que a su vez son parte de códig:os religiosos. El cwirto 

cainpo proporciona. el marco interpretativo del material sinlbólico para. sint.etizarlo en una 
formalización num.erico-geotnetric:l.,. recurnendo a acervos multidisciplinarios. P:isemos a 
tt:lt:u" c:iC:1 uno de estos aspectos. 

a) Reorganización social y mulrtrrltJn..lcldad en la dinámica campo-ciudad. Los 
individuos que componen las agrupaciones sociaies contempor..\neas inm.ersas en la 
dinámica. rural-urbana, ven trastocadas sus fon:nas tradicionales teniendo que reelabornrlas 
pnr:i no qued:ir aislados t..1.Ilto de sus grupos de origen como de ottos grupos nue"\!OS con los 
que nhora se rel:icionan.. De no luicerlo corren el rieseo de entrar en UD.3 situación 
desociali=an:ic1 

d. caracrerizada por el aislam.ien.t:o relativo de uno o varios miembros de una 
agrupación social - fumilia.. barrio. comtm.idad cmnpesin...'"1.,. etcétera.-; este aislamienxo 
relativo puede revertirse en uru:t tendencia hacia la rc:;ociali:acion, ::un.bes aspectos .. 
desocializ.ación y resocializa.ción. fonn:in parte de un :m.istno proceso. Tal situación implica 
que la organiz:u:ión social,. tanto de las agrupaciones rurales coma urbnnas,. sea itn.pactada. 
entr.lndo en consecuencia en tmn. d.in.-1.mic:i de cambio -a partir de las relaciones campo
ciud:td que impriincn l:is =ondicioncs ~c:--..:...-i.l~z de e:-n.pobrecim.iento 0 desempl~o. c:iid:t 
-::,.,nóm.ic::. -"!~ 1:i cl:se ~=.:!fa- :· que exige -c.:~~po~i::i~nes en !.:i. oq;:in.iz.-i.::ión saci:il 
·::o~wlitaria urban:i y f'U!"':!~ 

"L:-: ~:Jtrifoc::J.\lda~!~ es ttr.:: ..i~ l:t!" :-::.:ld.i-~c~cicnes :n.;.\s sig:niñcnti· .. : .. _ :· -.:.~~':" "'om:l u.o;. 

~~ Ftam;oisc ~pla.ntinc. Inrroducción a la emopsiqsuarria. Ban::cloWl.. G.::disa Editorial. 1979. ?· t=7. 
•• Q$C;J.: Lc:· .. vis .. -!.-'l :::ulr.ir::. C:: !::i pohrc::=.··. en: En~---::-.....,:: anrrop.=-ló¡:J·:~.= .. !\!:."":±co. Erl.."':ori.:tl G:-:j!:lbo. 1986 .. 



especial e impormnte papel dentro de las for=as de reorganización., tanto en el medio rural 

com.o urbano., así como entre los m.ig:r:m.res campo<iud:id. y ciudad-ciudad.. Af respecto. 
viene a col;s..ción la siguiente: condensación de Eric R.. WoU:. a. partir de algunos autores y 
que dice: 

.. •H la dio.da pruema es dCbil n e.o.usa de que los padres son cconomic.amentc inc.apnccs de contribuir 

a los ingresos y ol prestigio de la c:nsa.. y por UlDto los niños no sicnu:n el nexo de dependencia que una 

sinw:ion conTllllia crea.na en ellos. A la inv~ la debilidad de la diada paterna conduce a una mayor 
fu:IZ3 en la diada. mn.tctnn. y un gn.ipo de mujeres -con irc:cu.:nci4 formado por la abuela. m:idr: e 

hija ... constituye una unidad mnatrifocaln. Unidades de este tipo han sido halladas en muchos grupos 
urbanos en dcprcsi.On. como cnw:. la población de clase mas baja en MCxico capital.. cnuc los 

habitantes de: la zona este de Londres. o entre los negros de los Estados Unidos""1ª. 

-~ io anterior hemos de indicar que 3Cnmlmente el carñ.cter niru:rifoc.al en México -y en 
el Estado mexiqu.ense- no es exclusivo de la .. clase mñs bajn" 7 com.o lo menciona Wolf,. ya 
que por igual se puede e:i.contrn.r en sectores rn.edíos de la población -aunqne esto podría. 
plantearse en atto sentido: la repentin:l c::úd::L de los estratos medios que los acerca a las 
clases tradicional.mente pobres de México. Con todo~ al interior del proceso rum.I-urbano la 
unid..-ui. fumili.ar experim.enta modificaciones que m.clinan. la focalización fum..iliar haci..,, la 
mujer .. la que adquiere nuevas funciones y una posmra que la hace m.:is participativa b:ici:l 
fuer:t, es decir,. con activid:uies diversificadas en los escenarios sociales como el barrio., la 
v~indad o la. arg:an.ización paliti~ de donde incide para lulcerse prom.gonista. destaeada de 
las prtlcticas cur:t.tivas popttlares y nlte!Th1tivnsT como ocurre en los casos esntd.is,dos. Por 
supuesto va.."i:ls de l:is :>cti-.">dades c¡t:>d:>s ya !:is desempeñab:> con ::mteriorid:>d " 1'15 décad:is 
recientes de unicidad c:unpo-ciudad.. como el de curandeni. o hechicera. pero en ta,nto ~ 

fon:nas cultUr.lles. en el acru.al contexto adquieren nuevos significados. a la vez que a. éS'taS 
posiciones se sum.nn otras nuevas. como el liderazgo e:n organizaciones politicas o al 
interior de nue"•as pr.icticas religios:i.s . 

... -'\hora bien, la recomposición social al alterar los planos de la. vida socm.1 y cultural., 
afecta la salud de los individuos t:n la medida en que la llegada de los inmigrantes al medio 
urbano. implica un doble efecto: por un lado~ los U::un.i~os adecUan sus formas culturales 
-:.:::. rd::ción con d sitio de ll;;:e:icL~: por ot:':l p:u-rc .. los habita.ntes natn.•os de la ciud:id o de 

..:.:z;i comu::..id,¡¡.:! runil absorbi~ ?ºr la ex-pOlil.Sión urb~ ejecutan modificaciones con el 
obj..:to de ab~.r espa.::.il.ls ~ialt:s y ·=:u!tu.....Ues t:n. íos cuales colocar a los nuevos .3.Vec~os. 

p. 11:;. 
'ª Ene R.. '\Volf..Los carnp&.:nn~ BMCdorui...EditorialL:lbor .. 19'78, p. &S. 
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Este doble juego adaptativo repercute en los rlt171os cu/rurales. entendiendo por ello el que a 
C3d.3 cultora corresponde un rirmo particular~ regido por el cicJb agricola. los periodos de 

pesca. el calend:irio relitrloso. o algUn. otro criterio. De aquí que cu.o.ndo un migrante de 
origen rur:tl arriba a la ciudad modifica sus ritmos para. en el proceso de readecu.ación. 
insertares a la mulllirittnicidad urbana. Sin em.bargo. entre el medio rurnl y el citad.in.o existe 
una diferencia importan.te al respecto: mientras que en el cmnpo hay tm&:L "arm.onin", dada su 
hoD:l.ogetteidad.. en la ci~ par el contraria. sucede una muy variada convergencia de 
rittnos que no siempre logran in.teg:r::irse arm.ónic:uncnte~ tmis bien resulta. un "ruido 11 :in.tes 
que "melodía .. ; de aqui que se r...e llegado a cL~ir que el reloj m.ás que la máquina de vapor, 
es l:a. clave de la Edad in.d.u.st:ruil 11 •• ~ión que observa las siguientes consideraciones: 

"La intrincada pauta. temporal. forma.da por el entrecruzamiento de muy diferentes ritmos funcionales .. 

actua como una fuerza coactiva sobre la conducta de los miembros de la comunidad. Estos pueden 

ignorada si se WTiesgan al aislamiento respecto de una gran pan.e de la vida c.olccti':'ª· La resistencia 
de los t:re.bojadon:s a rcali:z.nr tumos nocrumos es el fruto de esa experiencia. El trabajo nocturno altera 

Ja vida familiar del individuo y le excluye de las actividades de la comunidad en gran medida. El 

ferroviario. especialmente ci fogonero. tiene que jugar un papel pasivo en la comunidad en que 

reside. poi-que su horario de trabajo no tiene ninguna rclacion con el ritmo de esa comunidad. No 

pu:de aceptar ninguna r:sponsnbilid:K! poiJticn • ni puede pcrtc:ncccr a niDgun grupo local. Si la 

:familia se acomoda a la pauta temporal de ta comunidad. sólo podna.c verse sus m..iembros en 

intervalos irregulares. o si se ajustan a los horarios dd ferroviario. la participación de los miembros de 

Ja familia en las actividades de la comunidad sera intermitente- ::.s. 

Los distintas agrupamientos sociales -indígenas. rurales y urbanos- que convergen. en. 
el proceso urbano-rural .. conllevan como pane de su peculiaridad culrurnl. un ritm.o propio: 
:i.gricol::i, industrial, ritual. Pero estos ritmos distintos, definidos cultur.ilinente, en el 
contexto camp~iuda.d. ya. señalado. entran en contacto d&mdo paso a disonancias ritn:ticas 
que repercur.en. en. las actores sociales que las reproducen., provocando lo dicho en la cita 
referida: o la fumilia se adectia al ritmo del fogonero o el fogonero se aisla de su comunidad 
y fiunilia; aquí no e:tiste urui posibilid&id que dé coherencia de ritm.os entre el enipleo y l;i. 
vida f'amiliar y comunituia,. por fuerza habrá de ocwrir una desarriculnción del ritmo. es 
decir. ha. de surgir la arrlrmia. 

Esta sin.tacfrin lle'-·:? ~par~jada la dc.t.:ncinli:ación • .s la que se sum.an iniplicacione"' 
pa:ológicas. !...os !tambres .:;:amos~ 1..~tre otras cosas, una co-implic:a.ción biológico~uln:...-::.1. 

~~~os HA.wlcy. Ecolo.~a J1u1T?mrn. ?vfru:irid .. Editorial Tecnos .. 1945-6. ¡;:. 30~. 
Jbidem .. p . .314. 



por lo que nuestras rittnos definidos como culturales, tienen a la vez un susttato biológico 
inherente en la porción ••natural!' de nuestro fuibim.t y en nuestro cuerpo ntlsmo; así.. el 
entorno al ser percibido par los sentidos. provoca reacciones al interior del organism.o 
hu.m:mo: '' ... la recepción de particulares estim.ulos auditivos y visuales en el hombre pueden 
in.ducir ritmos corticales parriculares"1 ir. 

En t:iles circuns-..anci=, result:i que los ritmos sociales y cultur.iles inherentes en las 
actividad.es productivas. fiuniliares. a religiosas., implementadas entre los hombres o en la 
relación de Cstos con su entorno -natural y el construido por ellos-, influyen. sobre la 
ritttiicidad del organismo humano: 

-remando como base el rittno del pulso. la. Il:Spiración. la dct'"ceaciOo y mensuuación. Zarlino. mC:dico 
italiano del Renacimiento. dio una complicada t=oria en tomo a la 11:lac::ión mistica c:xistcntc i:nuc la 

musica y las t\J.ndoncs corporales. Dif\Jndió cnuc sus cnsc:ft.am2As un concepto de t1ujo y n:fiujo al que 

relacionaba los pc:riodos de Slstolc y diastole de las com:raccioncs c:ardiac::as. con los tiempos de una 
fiusc musical o de un compas; sosmvo que la musico. constituia el mejor ejercicio para adquirir un 
scnúdo de ritmo. indispc:nsabie para e,.-aluar los latidos dd pulso y OtraS fU.ncioncs ritmicas del 
cuerpo~. 

Est:i asocinción pntoló¡pco·ter.ipéutica co.m.a cnr:u:tcrisric;i de ln rit.m..icidad,. ya se 
IWl.Ilejab:i desde tiempos antiguos en el c:iso de l:i meloterapla: 

"'Esta t.Ct:nica. apa.rccc con funciones tcrapCuti.cas cnuc los curanderos coloniales y es un valioso 
insaumcnto um.o pam inducir el uancc como para la curacion. Se ~ manifcsi.acioncs 
musicales. e.en tos y danz.e.s acompañados principalm.c:ntc con guitana .. :.i • 

Si bien. en el contexto colon.inl no se padrin hablar en los n:zi.qnos términos del actual 
proceso rural-urbano, no m.y que perder de vista que d=te nquél, In confrontación 
pluricultur.11 debió únplic= urui multirritmicid:ul., lo que explicnrfo. pnrciab:nente el recurso a 
la meloterapia. La otra porción de la. explicación corresponde a su carácter esrrucrural 
deruro del proceso de codificació~ pero esto ya entra al terreno del desarrollo de nuestras 
hipótesis. discusión que se dejn p:ira otra momento. 

:r !~!::.~._ ... S.::..:::.rau~. ::;,ose>:.. .prr:zi.u y ance.:tru.s. ~1em~to.s para Ja cornprrnstón de sisu~mas rttual~.s. 
'.\f~~:ic:.o. Fot1d<.) J~ CaJruni.E.;:..:-nonlic::.a. o. &4. 
:-:. _\.... Hunacr y :L E.spinoz."l.. -r__,_ m~·1:a foU:lvri:.:i t:!:l la ctnomcdic:ina.'\ c:n: ChamoJTO (De.). Sabiduna 
e.opu.lar. Zamora... l'-.-íich ... El Cole~o de .!'-ootcKJ.co. 198~. p. ~14. 
-

1 -:-;.,;...:au Q:u~ .I:uJ7.:nu~ .. :.i ... ... ma.U¡ir..io • .z; ... -ruridi:!ro ~" d ,.\,fé::rico colonial. }1,,féxico. Uni'Ycrsidad 
Nncion:il Autónoma. de Mc:xico. 1989. p. S9. 



La considaación de la multlrrinnicidad entre el campo y la ciudad lleva a hacer 

:a:zención de los plant=mientos de Róg= Ba.stid.e. quien obsc:n::i que la sapuesta =:iyor 
iD.cidenc:ia. de ent'"e:nDedades mcnmles ubicada en las ciudad.es no cmresponde plen3menre a 
la verdad. ofrece por el contrario. evúic:nci:is de exístenc:i:i de esos mismos padecimientos en 
el medio niral, Jo que Je lleva a afuma.- que: 

• ·- lo que era m&s impon.ante no era el grado de coocc:mracion d~ sino d ~ de 
~D o desorJ!Ulizadon de la vida soc:iaL pudiendo le <ie$0q!ana..cion carai:u:rizar 1mltO las 

arcas cmnpesinas como los barrios urbanos. 

[--1 se bao c:xqcmdo cienos c:anctercs de la ciudad, COG>O la impenoDatid9d en las n:l.ci<>ncs sociales 
y la movilidad. micnuas que 5C mjnjmiz•he. CSU>S mislnos carac:tcrcs en las z.ooas runUcs;. de bccbo 

hay en las !!I'IDdes ciudades de los Estados Unido• comunidades ~ annooiosU, ..an emicas o 
r:ligjosu y cDslc por lo el= una anOmJll cmnpcsina.. con ~ roral::s moviks. •. ·=. 

La anterior cita es :iplicable :i los migran.tes que fUruien en UIJa sola trama los espacios 
rurales y urbanos en el Estado de Mexico. los m.JSJUos en los que se c:n.cu.e:ntr:m. presentes 

implicaciones de multirritmicidad, desocialización y efectos patológicos que son atendidos 
desde dh-ersas opciones médic:is. 

b) Los Códi11os Culnuales médico-religiosos. Para analizar las manifestaciones 
patológicas que tiemm por com_-uo la <tinámica camp<><:i:udad niulti:rritntlca y 
desocializame. se consider.l pertineztte partir del concepto código, :iplicado a Ja cultura. Por 
él -~ ~1. Kondratov .. entiende a cualquier - ... sistrma de si@:llOS destinado a. la transmisión 
de ==sajes""' .de aquí que es<e semiólogo indique que es posible que: 

• ••• el lenguaje bWIMIDO como los ácido> nuc:Jcicos ~ de la uu~n gcnétic:a en el 

~ y en el ane puedan consid= (y bas1a mcdine coo numcros) como c:ódigo5 

cspccWc:os"'". 

Oln>s autores apuntan esa versatilidad del código, por lo que también llegan a concebir 
como tal. a los sistemas de convc:nciones explícitos y soci&liz.a<los2'; de ellos Piare Guir.wd 

= ~ Et&sudc.. Soczologra M ku aefrnnrdades mouaies.. M.cxico. Siglo Veintiuno EdilOl'CL 1988 .. pp .. 
v~-
::-' A- M.. Xoodruov, IRJ sonido aJ signo, Buenos Ain:s, PIUd<>s, 19'73. p. 36. -·n.-_p . .3-l. 
~Pi= Guiruud..!.a =wnologia.. Mi:xí=. Siglo Vcinmmo Ediuncs. 1989. p. 56. 
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identifica un conjunto de lo que llama codigos recnicos logicos .. y de los que dice: 

[Su fUDciou]• ... coosis:tc cu ~ la cxpcricnc:ia ob_icti:va y la rclal:iOn de los bamb:Rs con el 

mundo. 
Distioguin:mos vanos tipos: los c:odigos de conoc:imicoto. bajo la doble forma del conoc:imicnto 
dendllco y del S9ber tradlcioa.al (s.n.). loa sistemas de sene•izecióo y los programas de ~e 
y de trabajo. que son ~os de la acción 26 • 

• -\hora bien, la noción del código implica la codlftcación, Ja cual entiende Giraud de la 
manera siguie:oU:: 

.. ... la codiñcadon es un acuerdo entre los usuarios del signo que rec:onoccn la rclM:ion cntn: el 

si1:nificame y el signifu:ado y la i=pc:Wl en el empico del signo. 
[ ... ] 
Cuanto mas v~ se torna la convención. el valor del ~ vana en mayoc IDCdida c:on los difcrcn1CS 
usuarios. 

[ ... ] Cuanto mas amplia. y precisa es ln COD'-'enc:ion. el signo es mas coditicndo. 
En la medida en que es de origen implicito. la codificación es un proceso: el uso pnx:isa y amplia la 
coovcuciOn y el signo se c:odifica.. AUDquc: puede 1a111biCn ~el cuo de que se dc:scodüiquc"". 

Por nnestra pene, al proceso de codificación lo aplicamos a la cultura, entendiendo a 
ésta como una forma de codificación cultural del grupo social que la sustenta; tal proceso Jo 
concebimos como formad.o de tres componentes: 1) parcspcion. 2) sign(ficación .. y ::) 
accion social: de esta manera, el código cultural religioso no qU<Oda limitado al :mero campo 
ideológioo, sino que considera igualmenie una pnictica social, emanada ésta del proceso 
previo de percepción y significación de su entorno y relaciones sociales que mantiene, por lo 
que las formas de percepción y Jos significados elaborad.os, son realizados socialmente. es 
decir, en un flajo :inttaconnmicatvo constante entre los inlegrantes del conjunto de redes 
sociales tejidas por un grupo determinado, motivo por el cual se considera que: 

1 º. Los mecanismos de percepción varian. de un grupo social a otro~ hecho asociado 
con sn estructura cultural general particular; 
2°. Ya procesados por una forma de percepción. particular, la significación de ese 
entorno posee una configuración igualmente peculiar. lo que constituye el conjunio de 

:!6 Ibidftrr_ p. 61. 
27 Ibidnn_ pp. 36-7. 



~ones simbóli=s. propias de la cultunl que es C2U1ICfaislica de cada grupo 
social; 
3". Postoiormente. ya con una realidad percibida. si.pificada y n:pre:scoiada. y sobre 

estas mismas si~icmes elaboradas, se realizan acciaaEs socia.les sobre el 

entamo, ya de reprodw:ción , ya de tnmsfum:uu:ión del mismo. 5egÚn lo indique su 
marco de sigDifi=ciones. 

e) Símbolos de loa ústemas médicos. El simbolo es •1a mas peqw:ña unidad del ri111a1 qtm 

~odavia conserva las prapimades especificas de la conducta rimal; es la unid8d última de 

..-ucima esp«:ífica en 1111 COlllZDO riaJal•:::&; en C-ODsenJencia. y en la amida en que el 
ritaa1 es un complejo simbólico. el rito. c:mno lo anota Evan. Z. Vogt. en sus estudios sobno 
ZinN'PD!Wft. al fixmane de simbolos que c:ontie:Dai slpaiflcadoa,, - .,.._¡llijN> en un 

--de slpllk:a~. 
Gracias a esos significados reiter.ados rittulmrnte ccm:aa anlaa. de lo divino. es qae la 

accióa. social se cocli6ca. En esta codificllCión se cansidaan los m....,,,._ de ~ 

perladas de desorden ar?zW:o que en mas de una caltur.I,, son entendMtos CDOD<> ~ 

a desónlenes en los ámbitos social y oósmico'°. y que en el OOIUeldo del Esa.do de México 
permi1en. xdacionmto can los desórdenes n:lativos a la desocja!lzación y la n:mHúritmicidad 

Debido a que en los cultos curativos y furmas taapéuticas tndjcingales es comím. el 
-recurso a ritos y simbolos de eficacia medica, es que estas san el cauro de areución en el 
presente llDálisis. El _..., teórico reunido por la -"UJlropologia Médica oñecc 1lllB buena 

caalidad de n:&a&des y c:QICeptD5 de especial utilidmd pma el preso:ate estudio. El mismo 
namlm: de Anlzopologia Méclica ya indica un encuenim 111JJ!tidisc:ipl.iaaria. a la ...- que un 
dülogo de códiBO" dDciplinmes. Los esmdios amropológicos Tespa:m a la relación salud
entPrmec!ect ccmsid<:lan iospec:ros diwnos: IUslcria. psicologia. biologia. eoanomía 
soc:ialogía. marición. y c:uJtm-a31• y a los que se agnoga la nilig:ión; esro es que al interil:a- de 
dichos siste:mas se caalmllplan fmalft1lernmrtc cultos curativos que canllcval1 c:amplejos 
simbóliaa que ..-..a.tmuaas ritaa1es can. &- tawpésttionc. 

Desde las ~ c:cmsideraciones es que se ¡>QIOde efioc:tDm- el análisis del biD<mDo 
frio-c:allente y el símbolo espíritu. en t:mlD que simbolos pn=stSdes en los sislanas 
mo6cücos ot.omi y .:arism;itico y que ........-1en con otras culturas como c:n los ca.- diol 

::s V"ICIOr Tu!Da-. IA- de los=-"°"=-~ del rm.al '"'-""" ~ SjpD V-Editores. 
1980 .. p..:!1. 
;:s. Evoa Z. Vog<. ~para los dioRs, .lloU:>Dco. Faado de C.-EcooOmica. 1979. p. :::5. 
JO SKimo -.1\ria. El ..... "--*'o.so • lo:s ~ ~y Ca#llnos" COidhH~ ~ ... 
S:pS • 1975. pp. 87-90. 
31 ~~---""' po/air{anu'di=.MCico.Edicicao:sdelaCasaC-. l986. 



rescate del alma ante su perd..ú:ht como cnusa del susto~=. entCnnedad. ésta aceptada como tal 
en diversos contc:'CIOS cultur.lles del pais; o los riesgos p:uógenos al consumir en de:masia 
alÍID.entos calicnros o .rrios. concepción encontrada tanto en el sureste m.exicano33' como en 
muchos ottos sitios de la Repüblica. 

d) Los ststeinas strnbóllcos nuznértco-geometricos. Las ::uueriores sim.bolos encuent::':1n 
en el lenguaje de los núm.eros y las figuras g:eom.étricas un especial código de sintesis. lo 
que le permite recodificar códigos diversos~ de tal suene que en nuestro c:iso. los códigos 
médicos -m.odemo y trad.icionnles- pueden ser recodificados en un lenguaje nu:m.érico
geom.ét:rico. canside:r:mdo a la vez que }"a de por si, distintas culturas poseen clasificaciones 
de dicho tipo. Es asi que ?l.Iiguel León-Portilla ha observado : 

'".A..plic:mdo las c:ifm.s-clavcs como 4. 13. 18. :!O. ~:! y :!60 (mWtiplos de 13). ct'CCtc:ra.. los antiguos 

sabios mesoamericanos Jograron c:nccnur los tiempos: y los fcnomcoos cclcstc5 en un cuadro 

nuuavilloso de conceptos DJalCmaticos" ~·. 

De esu forma es que hallam.os ejemplos dh•ersos a lo largo y ancb.o del paxs. tal es el 
c:iso de los m:J:yas ~~os3!>; los tarn.humar:ts del presente siglo36; los totonacas de la 
sierra37; los zinnc;inrecos de los Altos de Chiapa.s38; y así se podría continuar con una larga 
list.:i. de ejemplos. lo cual ll:uua la. atención sobre la constancia de los nll:m.eros en calidad de 
sim.bolos codificadores en los ntuales que fonnan. parte de sisten:ias religiosos .• 4... su vez. las 
nmnéri=s se deri-.-an en geometr:ias que "isualizan la lógi= conceptual de cada caso 
significado ritualmente (relaciones matrimoniales. ciclo agrícola, etcétera.). El sentido 
simbólico de la nuniCrica : geom.Ctrica inherente a las termas religiosas muestra. el car.ic'CC:r 
cultural y cognoscitivo de ntllneros y figuras. lo que no se linuta a las culturns. códigos y 
procesos cognoscitivos propios de socied.3.des ''antiguas" y pueblos ''atras3dos'', sin.o 

r- R.ubeL·O'N'e.11 y Collado. Su.no. C.Ina enf~edad popular. Meneo. Fondo de Culwra Economica.. 1989. 
33 ~"illiam R. Holland. ALBCbcina maya en los Altos d.? Chiapas. Uti .estudio del canrbio soc1ocuJtural. 
Mexico. lDstituto Naciooal Indigenista. 196:!1-. p. 121. 
14 ~ucl Lcon-Portiila. "'La füosofia .... en: Esplendor del A-ltb:ieo arr.npo. MCX:ico. Ccnuo de 
~'\·cstigacioncsADtropol6gicns de Mt!:.'tjc.o. 19S9. ""ol. l. p. 149. 
~. Mana Montoüu Villar, ""'Conccpros sobre la. forma de los c:ic1os cnuc los mavas ... en: Barbro, Dahla:ren. 
Hi.s1oria dr la. religión e7n mesoarntirica y ÓITas afine.s. I Coloqaio. ~u.Xico. Universidad Nac:Íonal 
AutonomadcM-.-OC0.1987-.p. 143. 
36 v..·. C. Bi:::anctt y R. !ov1.. Zingg.Los uzraJuan.aras. Una tribu rndia del norte deMé::cico. M.exico .. .Insunno 
~acionaJ Indigcru.na. 1978. p. 490. 
~· Ala.in lchon.. La religión de Jos 101onaccu de Ja. .n~a. México. Instituto Nacional Indigenista. 197~. p. 
38. 
350 Vogt.. Op. Cit. p. 140. 
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tmnbién dentro de las sociecb.des "mod.enu!sº'. como an:nadam.enre lo ve Marvin Harris 
respecto a sistemas tri:idicos presentes al interior de la cienc:i:J.: teSis, antitesis y síntesis en 
la dialéctica; id. ego y superego en el psicoanalista... los estadios teológico. metafisico y 
positivo de los positivi~: salvajismo~ barbarie y civilización entre los ~tropólogos3:r. 

Con !o hasta aqui expuesto es poslble entender le !'elevancia snnbólic0<ultural -que 
codifi= el entorno y lo social de c:uia grupo humano- y en donde resulb indi=tiva la 
frecuencia de algunos nfuneros como el 3 o el 12 y la lógica de múltiplos (.3. 6. 9. 12). o de 

algunas figuras como el triangulo. el circulo o la = en =últiples culturas. Esto nos lleva a 
la posibilidad. de identificar la lógica sD:nbólica que en clave numérica y geom.etrica. sinu:nza 
la. estzu.ctura básica del mecaniqno de codificación cultmal.. es decir, la. manera 
copos-::itiva en que el hombre hace cultura.. Este mecanign° es rastreado en los sistemas 
médico-tradicionales! especificaznente en el binomio.ti-to-caliente y en la noción esp1ritu. 

En el manejo de lo mun._...;.nco y geom.etrico se hace pe!tine:ru:e recurrir a los 
planteanllentos teóricos que ofrecen IlUe"\<""aS perspectivas que combinan el conocim.ienm 
matemático en diversas culturas .. la ciencia. matemática mod.e:rna y ouns referentes ofrecidos 

por la filosofia..,. la semiótica ~· la amropologia; aportes que. debido a su reciente aparición 
acumn1an min escasa producció~ al respecto resulta de gran utilidad. la propuesta de una 
anrropologia de los nU7ncro.s sugerida por Thornas CnIIDp"°; así como las reflexiones de 
EmmBnnel Lizcano en torno al imaginario colectivo y las maternñtjcas como una creación 

hum:ana -y por ende cultural e histórica-. a propósRo de las consuu.cciones del nu1nero. el 
espacio y lo ;,,,posible en los casos de Chm.a y Grecia"'". Estos trabajos son por demas 

sugerentes y ricos en tanto que abren otros horizontes en el analisis cienlifico. virtud que 
lleva inherente Ja cualidad de la visión global que reúne los saberes de distintas disciplinas 
comúmn=te distantes de sus especulaciones y prácticas profesionales como las tnalemáticas 
y las ciencias sociales~ pero que en estos amores encuentra una afortunada convergencia. 
Gracias a ello es que se integran sns considera.c:iones al n:iarco de las preocupaciones aquí 
analizadas. A esto se suma el plano psicoiógico a t:raves de la epistemologia matemática de 
Iean pm.gcr:. en tanto que en ella se consideran aspectos que se conectan con los 

mecanismos cognoscitn•os del proceso de siniboli.z.ación. con lo cual se abre la posibilidad 

3~ Muvin llarris. El desarrollo cú la ieon"a antro_oo/Ogtea... Una. hinona dtr las r.eorias de la. c&thura... 
~d. Siglo Veintiuno de Espallll. Editon:.>. 1981. p. 59. 
~ Thom.es Crum.p. La antropoJosia de Jos n&ir.7~= .. ?v1adrid •• l\.li.anza Universidad., ! 993 . 
.#? Euuuauuel I..iz.cauo. lwragrnano co~avo _v creación mcuema.aca... I.A can.slrMCC'tón SDCJai del nlÍnlero. 
-!!. <i!spacio y lo imposible en Clima y tDJ Gri!cia. Barcelona. Gedisa Editorial.. 1993 • 
.. _ Jean Piagd:.. -i..os problenlAS principales de la c:pistemolog:ia de la malcmAtica• ~ en: Jean Pie.gel y ouos:. 
Tra.w.do d~ JO.gica y cCH1ocan1enw ciendfico. 7 voliuueoes: vol m.. Episranologia de la. ma1andaca.. 
BucnosAircs.EditorW P.:lldó:;. 1979. 



de identificar el mecanismo por m.ed.io del cual se realizan la percepción., significación y 
acción social ...:lel proceso de codificación- en los distintos grupos y cultmas hu:nmnos. 

5. Planteamiento bipotéttcc-

Este se m:mtj'1 = dos mom=s. Uno corresponde al plnno ctnognifico, vivencWJ. de e= 
experiencia lnunan'1 del hacer cultura. para el cual se propone una interpretación en torno 
del rlrnio -los ritmos- ten.ido en el contexto socWJ integ:rndo por Ja relación c:unpo-ciudad. 
observada = el Estado de México -espacio de miestro estudio. El otto, se refiere a la 
sintcsis propucst'1 sobre el mecanismo a través del cual los individnos y sociedades 
codifican las experiencias tenidas particularmente en sus contextos correspondientes. Estos 
dos planos pueden ser entendidos como dos hipótesis. pero que a la vez son 
i:nterdepcnd.ien.tes en la medida que una es la cara etnp1rica7 mientras que la aira 
corresponde a. la fu.se teórica7 partes de lD1 todo m.utuamente com:plcm.entario. 

Uno: 
Como parte de los diversos códigos a u-aves de los cuales se pueden hacer interpretaciones 
de la cultura., se encue:ntta el caso de códigos de rlmncidad, es decir, '1qUClios que se 
ca.ni.:terizan por el rlrnio puesto a través de la cadencia de la palabra, el movimiento 
corporal.. las relaciones sociales entabladas, dunm.t.e los movinllentos en horas de trabajo. o 
las actividades efi:.cnuldas a Jo largo del dia, la semarui. o periodos mensuales, anuales u 
ottos más prolongndos. Dichos códigos pueden encontrarse = situaciones cerradas, esto es, 
aquellos ritmos que son únicos en la medida en que son manejados solamente al interior de 
una comunidad d.ctenninada. pero la que pu.:de inte~ o verse influida por ottos 
conteXU>S en donde domine la mu/tirritmicidad generada por Ja convergencia de muchos 
códigos rítmicos. Cuando esta com:ergcnci'1 se hace disonante, se tien= implicaciones 
patológicas entte los habitantes urbanos, y rumies, integrados por la unicidad campo
ci~ por lo que los procesos de simbolización que tienen por comexto un medio con 
.. anitmias"' culturales de incidencia patológi~ recurren a un sistema terapéUtico cuya clave 
nmsi=l posibilite n:adquirir la ritmicidad armónica perdida.. 

Est'1 confrontación implica posibilidades ya de compatibilidad cultural y orgiinico
social~ ya de conttadiccion.es c:n.tre las partes convergenies~ esto es de c.onrinnidad o cambios 
en sus pautas culturales y formas de organ.iz.ación social comunitaria y fiuniliar; por 
ejemplo, el encuentto de una fiJmili'1 indígena con un.. unidad sociocnltur.11 como la 
..,..,C"indacJ, frente " la que o se integra, modifi=do su forma familiar interna y sus pautas 



culr..tntles., o bie:I"-. e:!ltta en contlicto con ella y busca otras fbrmas de incorporación al medio 
urbano., siempre ~· cuando pued.;u::i constrU.irse alten:Jariva.s; lo comr::rrio llC"..:ir:i a la an:it:mia 
de esa familia en su totalidad o. al menos. de algunos de sus miembros. 

De lo anterior se desprende que. ante la clivCTSidad culrur.ol convcrll= en el Esta.do de 
México., se generan dos situaeiones si!nult:m.eas: una. la modificación de riunos entre 
determin'1dos grupos-indh·iduos; dos. la adqtúsición de arritm.ias principalmente entre 
unidades filmiliarcs e individuos. 

En este sentido. el encuemro de rinnos socio....-ulturales d.isti::n.u>s en el contex:IO de las 
ciu.dad.--s,. se asocia con el mm.o de! organ.ism.o hum.ano que tiene que enfrentarse ahora a 
una cm:crsidad de rilmicidades con lo que se confunde el org:mismo al percibir impulsos 
rítmicos dis<ma 0 tes. Esto lleva a la disfimción del orpnism.oy es decir~ a la aparición de 
cuadros patológicos. 

Es así que se considera que le düuimica urbana y su implicación campo-ciudad 
pronlll'"'-'e la convergencia de cult=as que conll""-an a su vez otra convergencia. la de 
ritmiciclad= distintas. El proceso migratorio hace que se reconfiguren las formas y sistemas 
de organización social entre los habitantes urbanos. situación paralela a la reconfiguración 
de fonnas culturales gestadas en el conleicto de la ciudad. Prodncto del proceso de 
reorganización social -pa=lelo siempre a las modificaciones cultur.iles- OCUITe la 
desocial.iz.ación de una pane de los individuos que habitan en el inedia citaclino. Sobre esta 
situación es que se desarrolla ia d.iscmancia rianica de la que se encw=ntnu1 en mayor medida 
sus efectos patológicos precisamenle entre les personas desocializadas. por lo que dichos 
indh'iduos estarian imegrados por dos caracteristicas sustantivas: una. estar desocializados 
y, dos. recibir un ilnpacto de disonancia ritmica con efectos patológicos. 

Dos: 
-~ los efecU>s patológicos de la inultin'itmicidad, los individuos perteneciemes a los 

diversos sistemas socioculturales confluaites entre el campo y la ciudad. recurren. además 
de la medicina moderna, a distintas alrernativas ~. de enue las cuales podemos 
conlar las que recmren a los complejos simbólicos de la dualidad frlo-calfente y de la 
noción espirltu., m1idades simbólicas universales de implicaciones terapéuticas dadas sus 
cualidades codi6cackvas; 

Los procesos de codificación de las culturas que comemplan dichos símbolos, han 
construido tales complejos simbolices desprendidos de la ló~ca binaria y triádica en que se 
maneja la codificación cultmal, lógica que puede ser leida desde el lenguaje n:umérico
gcoométrico. Esta lógica al constitu.irse a partir del sistema binario y triádico, se opera en dos 
subsistenias: el binario que clasifica el entorno en pares de opuestos: en tamo que el 



t:riñdico cumple Ja fimción de integrar estrUCruralmente los pares de opuestos. De esta 

m:mcrn. se tiene un sistem,¡J. bin:uio-triádico de codificación cultm":ll cornün a toda sociedad 
hwnana. 

En conclusión. los simbolos fi-io-calienre -par de opuestos- y el esprriru -asociado a 

concepciones triádicns-. se mueven bajo un sistema de codificación btnarto-trtádlco, en 
donde el subsistema binario clasifi= la e:tperiencia humana en pares de opuestos, m.ienttas 
que el triádico integra a éstos en una estructura cultural propia. En consecuencia los 
símbolos binarios y triádicos son operadores que codifican. ca.da realidad percibí~ a travCs 
de Jos cuales la signilicnn para actuar sobre ella, reproduciéndola o transformándola. Se 
tienen entonces muchas culturas con distintas interpretaciones sobre rea.lidades 
experim.entadas por cada sociedad, las cuales han sido construidas a partir de un m.ism.o 
111ec:m.isn10 comÜD. a toda sociedad de hombres. 

6. Cr1tertos metodológtcos 

DetTiis del tema sobre modelos nuniericos y geometncos., se encuentrn la búsqueda de 
constantes que posibiliten el contar con referentes universales para la interpretación de las 
diversidndes culturules;. esta perspecth-n se asociD. con Ju noción de estructura y los criterios 
metodológicos retomados de la lingülstlC4 a la manern de Claude Lévi-Sttauss, quien 
hablando sobre el mito y el rito. así como del papel que jue!O"' el símbolo, indica que: 

'· 
'" .•. el subconsciente es el 1Cxico indi,.idWLI en el que cada uno de nosoO"Os acumula el "·cx.abulario de 
su hist0ria personal. pcn> este vocabulario solamente adquiere sittnificacióu -pua nosotros núsmos y 

pera los demas- si el inconsciente lo Of'!IU1iza ~ sus leyes y constituye asi un discurso [ .•• ] e.I 

inconsciente solamente extrae el malerial de ~oenes mbre el cual opera. pero la csuuc:tura es 
siempre la misma. y por cllo se cumple la función simbólica .. 3 • 

Sin embargo., esta perspectiv~ en principio, no resulta acorde con los planteam.ientos 
conceptuales de entender a la cultura como interpretación de la realidad y respecto a lo cual 
se reroma Jo dicho por Geertz , quien no consid.ern viable la búsqueda de leyes en el estudio 
ele In cultura., sino, por el contrario. indi.:a que rrns lo que debe irse es en pos de sus 
sign{ficacfonas4

'. A c:sto nunem.os lo q~ escn.01! Rudolf Otto4
' respecto a. lo santo (das 

• 3 Claude Levi-Strauss,Ana-opologta Enrvcrural, Buenos Ailes, EUDEBA. 1977, p. 184 . 
... G-17.. Op. Cii.. p. 20. 
•!o Rudolf" Otto. Lo sa:nto. Lo racional y lo 'irracional l!"n Ja id1a d1 Dios. ldadrid,.Alianza Editorial. 1980. 
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hei/ige) -debido a que se ocupa de concepciones religiosas, m.ism.o campo de atención que el 
correspondiente a nuestros dos casos-; pnni este autor la comprensión de lo religioso no se 
encuentra ünicam.ente en el plano racional sino que de igual manera participa en él lo 
irracional: las sensaciones y em.ociones provocadas por lo que este au10r denomina. lo 
numinoso. -~.es ópticas se mnestnm contrapuestas a la intención de sistem.atiz!!:" y 
encont:rar leyes en los procesos sociales y culturales como lo es en la religión. 

Pero a la vez. esta. divergencia conceptual. metodológicanJ.en.te confronta. dos posturas .. 
que al comparar distintas interpret:lCiones cultur.ll•, permite descubrir la existencia de 
constantes estructurales~ llegando de esta manera al conocin:liento ~ la estructura de 
codificación, esto es, al me~ con que el hombre hace cultura. En esta tarea participan 
los aportes derivados de la lingüística.,. particulannente los criterios m.etodológicos sugeridos 
desde la semiótica en donde se reitera la noción de estructura y se observa la noción de 

código"'° en relación con lo que aqui se denomina proceso de codificacion y cuya unidad de 
.nn.:ilisis es el símbolo. 

Los datos pertinentes a este procedim.iento corresponden a los aspectos de: contexto 
socioculta:ral. religión. sistema. ritual~ sistema medico. sllnbólica y simbolos dominanxes. 
Estos fueron reunidos gracias al método etn.ogn:üico, aplicando las técnicas de observación 
participante. básic::unen.te; mas un cuestio~o sobre enfcn:nedades y rem.edios en la 
com.un.idad otomí•..,. Para ello se visitaron diversos teniplas c.atóiico-carisIWi.ticos t.3.nto de la 
ciudad de Tolu.c:i... como de la zona m.etropolitana del Estado de 1v1Cxico colindante con el 
Distrito F~l. principalmente el conocido como J\efonre .:'Vfana localizado en el m.un.ic1pio 
de ."'1i=pan de Z=3go= y el otro sitio de culto ubic;uio en el municipio también 
mexiquense de .. -\ilacomulco, denominado lvfon1c .lvfa'na El .l'1'"'ogal. El material 

correspondiente a la cultura otorni se murió fundmnent:Wnente de la IOC'11idad llmnada San 
Mateo Capulhuac, del municipio de Otzolotepec, la que se complementó con !iteran= 
sobre otomies tanto del Estado de !l.féxico como de o=s entidades federativas, que en su 
momento se señalan. Las estancias de investigación de campo se realiza.con entre las años 
de 1992 a 1995, en furma que obedecia a los rittnos de cada caso: misas sabatinas y 
dominicales en el culto carisrruitico; periodos de verdes y .!.'ecos, fiestas. actividades 
escolares, reuniones de la comunidad.. en el pueblo otomi. 

Con el material a.si reunido. se recurrió al método comparativo confrontando los dos 

l'f· 9-13. 
V'éasc: Eco.La es:ructura. au.unte .•• p. t::t ss . 

.i: Las c:arac:tcnsitca del Movimiento Carismatico no permitieron aplicar el mismo cuestionario entre sus 
crcyenteS. ya que de haberlo intentado ~ babrian c:c.nados las pucnas a las visitas que ~ n:aliz.aron dwnnie 
el desarrollo de Ja invcstignci6n. 



cnsas estudiados. con el objeto de identificar los aspectos comtm.es eru:re a:nbos. 
circunscritos :i los rubros de: contexto. religión.. rinml,. m.edicina. y sinlbóUca. Con esto se 
llegó a los símbolos sustantivos agua·:fuogo, ,f'río-calionre y espíritu, con lo que se pudo 
pasar al estndio interno de ln. estrUCtura. cociiñc:uue. Para esta otra et.apa de trabajo,. ya 
propia.mente nn:iliu~. se ruvo como refere:ite e! diverso m:uerial etnog::ráfico de otras 
.::ultu::ras que reitcr::iron la. perm.::menci:i de los símbolos señal:uios .::ozno codlficadorus, por 
lo que se pasó a ale.in.zar la síntesis estructural consideran.do las reflexiones filosóficas de 
inBuenci:i pitagórica sobre nUmeros y geom.etn::i: armad.os con estos in.suumentos num.Crico
geometricos, se realizó la !rad--tC":-iOn ~ los simbolos básicos fr:o-calion1e y esp1ri1u al 
lenguaje de los nW:neros y la geometría. De a.qui em.;::mó la propuesta.. de un. sistema binario
triádico ~mo el me.;:::mísmo esencial de codificación cultura.! hum.a.na. 

El esquema de exposición se compone de seis capitulas en Jo~ que se da cuenta dc:l 
encuadre teórico, la descripción etnográfica, el ami!isis del material que da pie a la 
.::onceptu:llización de un. sist.em..:1 binario-ttiádico propuesto. y Ja reflexión en torno de la 
experiencia. huma.na de enfen:i:iar y curar. De esta manera. se oscila entre el plano teórico y el 
vivencia! a lo largo del des:irrollo del estU.dio, corno entidades que llevan a la const:rUCCion 
del conccp10 y la accion social. las dos caras de la misma m.oneda que es el hacer cultura 
por el hombre. Esto quecb concret.&ldo en los .::apirulos I) Culrura y Códigos Culturales; Il) 
Con1er10 y sunboios da la medicina Ol0'71l: rrn Conccxro y simbo/os de la sanacion 

carlsnia11ca'. IV) La logica de los sunboios ji-10-cal1'on1a y aspzritu; '\/) El /11nguqfe 
.--:umerico-gaofflerrico en las cor..s1ruccionc~ ~..illurales; 'll) Cuerpo y comunicaC/On: Ja 

axporiuncia humana d"ai dolor. Con esto se llega &J. las conclusiones que relln.en esas dos 
dimensiones que fuacen. del hombre un ser cultl.lnÜ. 

JO 



CAPITULO! 

CULTURA Y CODIGOS CULTURALES 

a) La Cultura: su esencia relatlvo-totallzaidora 

a.1) La Culrura en Ja espertencla humana. La CUitura en la acción de los hombres ha 
sido todo en lo Humano. El entorno construido por el hombre es cultura, pero también el 
entorno muural. así sea la selva vir¡¡=.. es producto igualmente cultural en la ntedida en que 
la percepción que se tiene de ella es una conoepción filtrada a través de las sensaciones 
humanas, condicionadas éstas a su vez por su cultura. La visión del mundo es eso, una 
visión, es decir, una lectura entre otras; y sobre esa percepción y conceptualización del 
entorno. el hombre ha ido construyendo su propia. versión dei hábitat social humano el cual 
puede :implicar t.anto los valles, como las montañas, las riberas, las playas y el asfuito. De 
esta :forma, el hombre a la vez que crea cultura. él mismo es un producto cultural, ya que su 
imagen :formada de si mismo, al igual que ocurre con la percepción del entorno namra1, 
obedece a la visión con que se m.ira.. es decir que no hay un sólo esptjo para ver al Hombre, 
cada sociedad ha hecho el suyo, en él se ve, desde ahi se arregla, ciándose forma y creando 
un ideal del dcbar ser, la norma cultural sobre la. que se constituye como sociedad de 
hombres. 

Sobre el planeta. no ha existido una sociedad Un.ica. el Hombre en tanto que especie 
biológica, HoJno sapians, se ha disgrega.do en müitiples agrupaciones particulares, cada una 
de ellas oon su peculiar imagen del "'mundo" -apenas su propio entorno- y del Hombre, 
limita.do al si mismo, que no a todos los hombres ni a todas las sociedades. De aqni el 
em.occn.trismo que se expresa en la autode:nominación de m.uchos pueblos bajo• ténn.inos 
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como: .. nosotros: los hombres venlade:ros'", '"los descendientes" o "•los escogidos de Dios" • . 
visiones cultur.lles equivnlentes al egocentrismo de lus prii:n= etapas del desarrollo 
i::nfunt:i.l en donde el individuo no se separa del m.und.o., sino que el mundo es el mismo 
individuo~ son lDlB. sola. cosa. 

El etnocentrismo :inula la palabra del otro, m''Blida el espejo ajeno, niega las 
diversidad de visiones, rech.i:lz:t la condición en los pueblos ex:tr:Jños de estar formada por 
hombres hacedores de cultura; surge entonces la noción de los .. sin-cultura", los ºincultos~. 
los que, segün las ca=cteristicas de cada pueblo desde su etnocc:mrismo, han de ser, o 
educados en -La Culturan, o bien condenados a la desaparición, al considerados un peligro 
para la pennanencia del nosotros. La negación del ocro genera la inccmnmicación entre los 
pueblos al no reconocerse las existencias de otras posibilidad.es de ser Hombre. en 
consecuencia., los ocros quedan en la periferia de lo humano, son cuasi-huwuznos o no
humanos, son reeducables o bien peligrosos y por ello destinados a la extinción. El 
etnocentrismo es el sust=to de Ja desc:ilificación del otro, el punto de partida a los 
racismos., de las fricciones interétnicas., de la discriminación en todas sus variantes., que se 
n:ianlliesta desde la boca hasm el puño y que a lo largo de los tiempos -in.ciuido el presente

ba dado n=nerosas =tras de su e.'tistencia palpable. y, no pocas veces, dramática. 
En el niundo actual las aldeas ya no se tnantienen distantes unas de otras ni de los 

cenlrOs urbanos. las sociedades come:mpor.ineas intera.ctuan a ni:vd regional. nacianal. 
contine:ntal e i:ntercontine:mal. Este IIllltUo cotttacto implica dos opciones potenciales: el 
establecim.iemo de puentes coninnicativos, o bien. la profundización de los sentimientos de 

pertenencia y etnocen:trism.o ante la conttast.a.ción con los ocros: "no-hombres e incultos". En 
el prim.er caso se reclaboran los lenguajes con el fin de poder comunicarse con. los ex:ttados .. 
lo que implica tolerancia y volumad de conceder; en el segundo, se acuia en sentido opuesto, 
reafirmando los valores propios al obstaculizar cualquier posibilidad de comunicación entre 

iguales, al :mismo tiempo que una sociedad se hace intolerante y egoist:i. 
Ambas posibilidades son creaciones humanas, y por lo tanto fonnan parte de la cultma 

en cada pueblo, de aquí que la cultura no es sólo ejercicio positivo de la perpetuación de la 
especie. sino d.ialécricameme es uunbiCn acto negativo de la e..~ia del Honibre. En. este 
sentido la Cultma es ambivalen.teT es un. ÍnstrUm.e:nto constructivo a la vez que destrw::tivo, 
peligroso para su propio creador. La cultura puede dar satisfucciones felices a los hombres. 
al mismo tiempo que puede == =a!estar entre ellos•. En este pnnto crucial de los caminos 

1 Al ~ Sigmund Frcud csc:ribc: -¿qué fines y prcpós:ttos de vida cxpn:san Jos hombres en su 
propia cooduaa; que cspcnm de la vida. que ~en alcanzar en ella? Es dificil equivocar la 
respuesta: aspimn a la J:c:licidad, quieren llc¡;ar a ser f"cliccs. no quier= dtjar de serio. Esta aspiracion 
tic::oc dos 1hscs: UD fin positii.·o y om> ncgm:hro: por un lado. C'\"'Ítar el dolor y d clisp1ac:cr. por el ouo,. 
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culturnles las sociedades htll!l11D8S se definen. se encuentrnn. o desencuentran; en este dilema 
los tiempos de la historia se han debatido entre la guerra y la paz; entre la agudización de 
los etn.ocentrismos o la construcción de puentes pluricultura.Jes; entre la destrucción mutua o 

la convivencia. 
Por lo tanto. la culturn engloba n. toda la experiencia hU?nl!.IUl. en ella se contienen los 

conocimientos y creaciones hechos en el pasado y hered:ulos en el presente, se producen y 
reproducen las formas de vida actuales. al mismo timnpo se elaboran los proyectos para el 
fururo. Es así que la historia pasada, el momento act:ual y las utopías del füturo son obra 

cultural hecltn con materia cultural~ desde alú el Hombre se hace Hombre. con un.a 

d.isyuntiva: realizarlo en el ejercicio de la exclusión del otro. o en la integración 
comtm..icativa de la coexistencia entre sociedades y culturas. La primera. lleva a la guerra.. la 

segmtda a la paz. 

a.;!) La Cultura como objeto científico: la estruch.J.ra ... Por su parte. Ja Cultura a Jos ojos 
de la Ciencia se convierte en entidad. por conocerse y explicarse bajo métodos de análisis 
pretendida.mente rigurosos~ de entte las diversas disciplinas es la antropología quien asu:nie 
esta tarea, logrando desarrollar estrategias nietodológicas, teorias y registros de DlBterin.l 
etnográfico. Sin e:m.bargo, los result.-ulos no siem.pre log:ra.n. satis:fucer los parámetros 
ea.tendidos como científicos en los que las leyes, tn.ed.i.ciones, comprobación en laboratorio 

son lugares comunes. En conttaste. la antropología ofrece inventarios de formas de ser 
hombre soc~ diversicbd de d.ntos que no siempre permite avnnznr hacia la identificación 
de constantes que lleve a leyes científicas. 

La intención de ubicar el trabajo antropológico en la condición de ciencia ha sido una 

preocupación de antaño~ de la que participa, por ejemplo, Bronislaw Malinowski en su obra 
Una Teoria C/entiflca de Ja Cu/tura2.; pretensión de la que panicipa L. -~ White nJ. 
proponer el término culturología para definir el cainpo destinado a una ciencia de la 
cultura>. Debido a que el método etnográfico es un eje fiwdmnental del quehacer 
antropológico, ocuire que las pretensiones científicas de la antropología para. el esrudio de 
la cultura. se conccntrnn en él, tal es el caso de George Peter Murdock. quien hubo 
perseguido una muestra etnogr.ifica mundial, representatnra de toda variación cultural par.o 
indicar la presencia. cuantitativa de rasgos culb.D'ales en Ja humanidad., guiar Ja distribución 

.experimentar intensas sensaciones placenteras,.: Sigmund Freud,. El nr.akstar de la eulna-o..... MCxico,. 
Alianza Editorial. 1984. p. 19. 
2 ve.se: Bronislaw Mallnowski. Una t~oria cirnlffica d~ la cultura. Madrid. SARPE. 1984. 
3 Vcasc: L. A.. Vlhite. La cinrcia d~ la cultura. Un esnu:lio sobre ~I hombre _v la civilización. Barcelona. 
EditDrinl Paid6s. 198:!. 
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cultt:r:tl geog:ráficmnente y apoyar con ello la comprobación de hipótesis cientificas~ otros 
autores? sin f:imb:ll'go. indican otro c:m:rino distinto al de la ";nuestra.,\ el cu.nl puede 
sinietizarse bajo el termino de ma1rodo comparativo., invocado entre otros., por Rad.cli:fíe
Bro~-n.:S9 quien lo disringuia del metodo experi:niental. aunque Ose.ar Lewisº indica que el 
m.étodo comparativo es el que más se acerca al experimento. Subsecuentem.enu: otros 
31Itores han m:mtenido la i:mención de tm. c::ar;i.cte:r científico debidamente susten.tad.o7 • A lo 

anterior se presenta otra. postura que Cli:fi'"ord <>= ejemplifi= bastante bien.. este autor 
anota que: "··- el amilisis de la cultura ha de ser por lo tanto. no una cien.cía experim.ental en 
busca de leyes. sino mi.a ciencia inle:rpretativa en busca de significaciones"ª- De esta 
concepción partic:i:pa !l.farahall &lhlins el que además incorpora el filctor histórico en la 
relación cultura-signifi=dos de tal IIUUlf:ra que la: 

-mstoria es ordcnadA por la culturn.. de diferentes manems en diferentes sociedades. de acuerdo con 

esquemas significativos de las cosas.. Lo contrario también es cieno: los esquemas culturales son 
ordenados por la historia.. pucst0 que en mayor o menor grado los significados se revalorizan a 
medida que van rcalizandosc en la pn1ctica .. 9. 

Lo a.fumado ocurre a "11 grado. seglln el '1U1or. que incluso puede suceder que de la 
ciimimica histórica resulten transformaciones en la misma estructura.. ""puesto que la 
alteración de algunos significados modifica las relaciones posicionales ~ las categorías 
cultur.:lles. produciendo por consiguiente un. ~ccum.bio de sistema>>"'º-

Considerando lo anterior. es que de mi parte estimo que el quehacer anttopológico y el 
conocimiento de la cultura no debe limitarse sólo ha descn"bir variantes etDol!I1Ífica&. ni al 
registro de significaciones~ sino que para la comprensión de ello han de buscarse 
regularidades, sin que esto nnplique la persecución de obtener leyes eonnmdentes, ya que tal 
situación ubicarla al hombre en la condición de receptor pasivo de tales leyes, negando lo 

4 Ve.M:.: ~ Pcter Murdocl:.. -Muestra cmografica mundial-., en.: Jase R_ Llobera.. La. ano-opologia 
como ciencia.. Barcelona.. Edítorial Anagrama.. 197 5. 
S Vea.e: A. R.. R.adcliff.Bro'W'Q... .... _-'Iiuo¡:)OJogia sooal-. en.: Jose R. ~La. antropología como cinicza., 
Barcdona. EdiU>rial Anamama. 197 S. 
6 Osear Lc:wis. -CoottolCs y ccperi:mcntos en el trabajo de campo-. en: José R. Uobe::ra. La antropología. 
como ciencia .. Barcelona... Editorial Anagrama. 197 s. p. 111. 
' t.ina illiuesanu: n:unión de tro.bajos sobre d. asunto ~ en J'oSC R.. Uobe:m.. La. Anrropologia. 
como Cinicia. Barcelona.. Editcria1 .. ~ 197S. de donde se bsn tomado al..oarunas de las rcf"crc:nc:ias 
aqw citadas. 
8 Geertz. 1989. Op. ClL, p. :::o. 
7 Mcaball Sahlins. J:das d~ historia. La muenr del capitán Cook. m~tá,fora. antropo/ogia e hüzorla. 
EspWa. Gcdisa Editorial. 1988. p. 9. 
to Ibidnn,. p. 9. 

34 



qu.e hasta nhom ha sido la especie hunuma. un permnn.ente hacedor de cult=u. es decrr. 
transfonnador de su entorno. En su l~. lo que ha de esperarse es el conocimiemo de los 
m.ecanis:m.os por m.edio de los cuales se consttuye cultura. De esta rna.ne:ra. se podr:in. 
in.denrificar procesos com.unes a la especie hum.ana que,. en forma particular a cada grupo 
social y momento histórico, derivan en form.as culturules especL.ficas. es dcctr, se requiere 
reunir el aspecto etno~co y el es=ctur.Jl; el dato e$pecifico y el proceso an.i-l;ers'11, la 
inU:rprctación de los si¡¡nifica.dos culturales y el m.ecan:is=o por =edio del cual se 
constrUyen dichas significaciones e interpretaciones; ambas panes: son caras de un.a núsm.a 
=oneda divididas hoy por tendencias teóricas que se entienden co=o excluyentes. 

P:i...~ ello la tradición estructura.lista de la an:tropologia ofrece un prepositivo acervo 
teórico-uietodológico. el cwil ha implicado otras fuentes y disciplinas co=o lo. lingüística y 
semiótica., ya visualizadas por el :funcionalism.o de MalinoW'ski,. que escribió : "Supongo 
que la li::o.c-aüisrica del futuro, especiahnen.te en relación con la sem.ñnticn.. llegeni a ser el 
estudio del lenguaje en. el contexto de la cultura"11; asi:m.iszn.o, Geertz.. con todo y su 
distancia conceptual respecto del estructu:ra.lism.o. a.nota: "El concepto de cultur.J. que 
propugno [ ... ] es ese:nciabn.ente un concepto sem.iótico"t=. Sobre est.a segun.da afirmación 

ca.be recordar la conocida coll:J:Jplicación entre el es:trw:nttalismo y la lina<7\tistica.., cuyos 
análisis giran en torno precis6u:nente de la noción de estructura. Esta posee la cualidad. de 
identificar las regularidades que dan acceso al conoclln.i.ento de m.ecanismos inhen:ntes a 
procesos no solamente semióticos, sino tambiCn sociaies~ ñ.sicos y biológicos .... 4..1. propósito .. 
lean Piaget. investigador de los procesos cognoscitivos desde la psicologia .. indica que: 

• ... lo propio de las operaciones es coordinarse y organizarse en sistemas: entonces son cst0s 
sistemas los que,. por su misma consuucci6~ constituyen las CSD'UCDJl'1lS. y no los que p~o.n 
a los actOS y a las con.suuccioocs dcu:nninandolos de antemano. Ast pues. la clave d~l 

csaucruralismo [ ... ] es la primac:1n. de la opcraci.on.. con todo lo que eocnpona en cptstcmologia. 
matematica o ilsic:a. en psicologia de la intcli.c.-cncia y en las relaciones soc:ia1cs c:ntrc la praxis y la 
teorta.•t3. 

Con ello observam.os que la estructura no seria privatii.ra de tmo O algtmos campos. los 
procesos esttuctar.lles son observados por Piaget en los planos de las maiemáticas, la 
biología, la fisica.,. la. psicología,. la lingüística,. lo social y la. filosofia. Esto se comprende 
tanto desde un punto de partida evolutivo biológico, co=o desde una retrospectiva 

t t Malinowski. Una ttt7rla. .•• p. :?6. 
i: ~ Op. Cit.. p. :?.O. 
t3 .TcanPiaget.El e.sirucna-alismo.Ba.rcclooa. Oila>s-To.uEd.icioocs. 1980. p. 166 • 
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histórico-social; si el hombre llega hoy = día a detect= procesos estrueturnles lo hace por 
m.ed.io de sus propias abstraccioncs9 esto quiere decir que las categorias humanas son un 
znodelo preconcebido desde que el hombre observa su. entorno. pero cabe el razonamiento 
de que si el hombre ha llegado a constrtti:r t:l.les esquem.nsr es porque sus mecanis:mos de 
razon.:uniento son efectuados igual.m.eme bajo sistet::nns estrw:::ru.rales~ a su "CZ dichos 
zne=ismos lógicos existen gracias a un trabajo mental que obedece a procedllnientos 
esau.ctur.lles. lo que nos lleva a mecanismos del nivel cerebral. es decir. orgánico. lo cual es 
punto de contacto emre los planos biológico y social d.eJ Hombre. Por lo tanto? la noción de 
es=tura es tanto preeousteme al hombre como producto cultunú de él mismo; así 
entouceS. la estn.actura se constiluye en causa y ef"ecto. 

_.\hora. bien,. surge el problema sustantivo de qué entender por asrructura. El mism.o 
Piaget nos indica dos apro:itimaciones, una. rc:ferente a sus caracteristicas y otra respecto a su 
furm.alización proc!ncto del trabajo teórico. sobre la primera apunta: 

~ una primera aproximM:ión una c:suuc:nuu es un sis1cm.a de transf'orm-=:ioucs que cntnlfta unas 

leyes en tanto que sistema (por opos:ic:ión a las propiedades de los dCDJentos) y que se conserva o se 
enriquece por el mismo juego de sus transformaciones. sin que CSU>s lleguen a UD n:suhado fiJcra de 

sus ti'ooicms o rec!amc unos dcmcntos exteriores. En una palabra una esmJCUUa comprende ast los 

U'CS cma.cr.ercs de totalidAd. de transf'onnacioncs y de autorregu.ladón • 1 •. 

Y continuando. escribe: 

-En una segunda aproximación. aun.que se puede 1J'IWU' tanto de una .Cue ulte:ri.or como 
inmediatamente subs:igwcntc aJ descubnmicn10 de la CSttUCtura. esta debe poder dar lugar a una 

!"onnalizacibn. Unlcam=te hay que comprender muy l>icn que esta f'ormalizaci6n es la obra del 

teórico. m.ieutms que la cstrucrura es independientemente cid eJ.,. y que esta Cormalización puede 
inmcdiam.mCDtc uadUcirsc CD ecuaciones Jógi~ mAJr•mericag 0 pasar por el intcrmediariO de UQ 

modelo cibcmetico. Exist.cn pues. dü'cienies grados posibles de fürmalizacion que dependen de las 

decisiones del teorice. micnuas que el modelo de =islcncia de la esuuc:rura que este descubre debe 

ptccisarse cu e.a.da tcncno panicular de invcstigadoncs"l5. 

El reto entonces consiste en consuuir :formali:z.aciones de la estruct=a estUdiada, acorde 
con sus caracte:nsticas poseídas. En esta linea el antropólogo Claude Lévi-Stnwss anota las 
siguientes caracteristicas: 

1 4 Ibiciem.. p. 9. 
"Ibidnn. pp. 9-1 O. 
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.. En primer Jugar. una. csuuc:rura presenta. un CJ1J'1lC:tC:r de $1.SlOIUl.. Consiste c::n clcmcntoS tales 

que una modificación eua.lqwcra en uno de ellos c:ntnlfl.a una modifk.acion en todos les dcnas. 

En segundo Jugar todo modelo pcrtcnccc a un grupo de tran.sformacioncs. cada wui de 1ns 

c:ualcs corresponde a un modelo de la misma fumilia. de maocra que el co0:.1untD de CS1aS 

tranSí"ormaooncs con~e un grupo de modelos.. 

En t= lu.,-sr. Los propiedades antes indicadas pc:mitcn JlfCd= de que manen> n:ea:;onara el 

modelo. en caso de que uno de sus elementos se modifique. 
En fin. d modelo debe ser consuuido de tal maoc:ra que su ftmcionam:ic:Dto pueda d!lr cuco.ta de 

todos k>s hechos observados•tc>. 

Ad=ás de lo anterior = mi=o a= scñnla la existencia de re!Jlcioncs entre los 
componentes de la ~ y sobre las que Piaget observa que guardan un carácter 
<lialécticoi<, por lo tanto, ambivalente de la unidad y la lucha de sus comrarios. Sin 
c:mbargo, no pocl=os aún agotar todas las implicaciones de la estrUCtma. ya que como lo 
;:u:1.oum. 1.as lineas anteriores, podcm.os con.mr con varios modelos reL1cionados c:ntte si. Con 
todo. tenemos dos mom.enlOS en torno a la c:structur.i: uno, su ex.istc:n.c~ dos~ la 
construcción de su modelo correspondiente a una. formalización teónca. 

Vistas asi las cosas, si los procesos ruuurules y h.um.anos obedecen a m.ecanism.os 
estructurales, entonces la obra hu:mana es com:pn:nsible igualmente b;ijo los mismos 
criterios de estructura. En este sentido. la Cultura en su acepi.:ión antropológica. como toda 
creación humana., es sus.ceptible de constituirse en una cn.tes;oria cit:ruifica al comprenderla 
cozno estrucru:u. y buscar sus caracteristicas de totalidad.. transformación y auxorregulación 
pani., identific:indolas, clabor.ir un modelo corn::spon<ü=te. 

a-3) La Cultura corno parttculartdad; etnografía. comunlcaclón y sociedad. En 

conua:parte a. la Estructura Cultu.nll .. se ticn.e:n la.s numerosas culturas que han ~xistido a lo 
largo de la historin hum.ann~ e mstaladas en los diversos continentes de1 planeta. Sus 
descripciones nutren las crómc:is de ,,..i.3jcros.. cotnCTCiantes y con.quista.dores, y son la 
materia prima de los antropólogos. de entre los cuales existen especialistas en determinados 
pueblos. Sin embargo, el dato etnognifico D.D es permanente. resulta apenas una .. Íot.o 

i:n.stantanea" que congela la cultura de umJ sociedad en un lugar y m.om.ento determinados, y, 
com.o la foto, con el paso del tiC!Dpo cambia de color, volviéndose una imagen. nostálgic:i. 
frente a los cambios que viven de continuo prácticamente todas las culturn.s, a menos que 

16 I...evi-Stnwss...A.ntr0pologia. e..nrucDtraJ. pp. ~51-:. 
1 "I' Piagct. El ezznu:ZUTtúUaso,. p. 138. 
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est:i.-; lmya.91. desaparecido y entonces la nostalgia rccne. no sobre un. rasgo. sino 50bre todo 
WL sistema cultural especifico. Can esto se quiere indic:ar que los es:filer2os etnog:nificos. 
ordcruulos bajo el método propuesto por Malinowski' s y rastt0 peculiar del quehacer 
antropológico~ resultan lim.itados a un momento y lugar especificas. haciendo de la 
anttopologia una perspectiva inductivista llena de incertidumbres científicas; su valor 
empirico es a la vez. su mayor obstáculo al momento de ofrecer visiones mas amplias y 
apli=bles a otras sociedades c:lif"ercntes a las atendidas por las etnol!%"'fias particulares. 

Esta limitación se agudiza en los tiempos actuales cuando las aldeas primitivas, los 

pueblos indígenas. las llamndns "sociedades simples". acceden al conocimiento del "m.undo 
occidental" por distintos medios de comunicaciótL En la actualidad los procesos migrmorios 
hacen. por tjemplo, de la grabadora un accesorio inherente al migrante que va del campo a 
la ciudad; de igual forma, las tierras de cultivo y los bosques en donde habitan especies 
recolectables y de cacería, nmén de "espíritus benévolos y maléficos" son el paisaje donde se 
enmarcan antenas parabólicas pertenecientes a las fiunilias poderosas del l1J88r. de la 
m.ism:i manera no falta la videograbadorn que lleva escenas neoyorquinas o de guerras 
internacionales a lo=lidades comunicadas ape=is por brechas y cazninos de herTadura; todo 
ello rompe los estrechos horizontes de la aldea propia y los extiende hacia frontenlS que 
rebasan los planos locales,. regionales~ e incluso nacionales. 

Se dice entonces que las sociedades antes parceladas. ahora entran en un. proceso de 
globalización, los caminos trazados por la rnigración campo~. campo-ciudad ciudad
cam.po y ciudad-ciudad. m.ñ.s ln actividad de los m.edios de comunicación potenciados a 
través de sofisticad.as tecnologías, hacen que los horizontes alcancen espacios no sólo 
region.nles y nacionales .. sino intercontincntales. 

Pnradójicarnente, mientras que los pueblos reciben una variada inf'onnación -lo que 
supondria un mayor acerC!llniento entre ellos- a In vez se suceden distanciam.ien109 por 
d.if'erencias étnicas o religiosas~ es decir.,. culturales, resultando una atom.iz.ación orgánica en 
la sociedad. En consecuencia,. las f"orm.as culturales. al mismo tiempo que circulan. 
globalmente, se Concretan. locallnente., distin.guiéndose no para clialogar sino para demarcar 
fronteras. para reafirmar identidades excluyentes de los otros, agudizando así conflictos. 
como los que componen. el actual panorama internacionaL Ubicándonos en este punto. la 
cultura adquiere un sitio neurálgico para comprender el m.undo contemponineo. 
cnrncterizado éste por la perdida de referentes.,. ausencia de proyectos de consenso,. 
atomización de la sociedad.. y generación de conflictos por la agud.i:zación de las 

1E Bronislaw Malinowski.Los argonautas del Pacifico Occidental. BllJ'Cdo8'. .Ediciones PenJ.nsula. 1973. 
pp.::o..s. 
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difcrencias 1 ~. 

Si bien el rel:itivistno cultur.:ü evidenció lti ~acidad de todo ser html6Ulo y grupo 
social de crear cultura. y por lo tanto. dio carta de le¡_titinlldad a toda dllerencia cultural. 
ahora. se requiere no tornar los contt:i.stes como fronier:s.s que separen. a unos de otros. De la 

misJ:na fo~ el a.sumir que la cultura es un conjunto de elementos que se entienden como 
un texto ~tnográfico- por in.Ierpret.:lrsc, lim.it:i a quedarse con conjuntos de signific:uios 
solam.en.te válidos y fimcionales para sus contextos propios; por el con.t:r.::lrio. es necesario 
lograr "traducciones de esos significados que perm.itan el diálogo entre miembros de 
diversas culturasT para así posibilitar Je convivencia entre dlle:rentes. eviumdo tanto el 
dominio de una forma cultur.tl sobre las ot=s, a la vez que la d.emar=ción de las diferencias 
a maneras de fronteras in.comunicativas e incluso conflictii.·as. Posiblemente .. la alternativa a 
ello se encuentre en. las potencialid.3d.es cmutmicarivas que se gestan en la globaliz.acion: 

-A.si pan::cc que la presencia de: ambas dimensiones de la eYolución cultural (la. de las interacciones 

tce:D.ológicas a la naDlJ'1lJcz.a y la de las interacciones sociaJcs) cxpcrimcnta el devenir de una 

siluac.ion planetaria. la que requiere una nueva etic:-a del• co-respons:•bilidad. es decir una ctica de 

aquel tipo que podemos denominar como m:.cn>-étic:t (plnnc:tarin.) a difc:rcnci:l d: l4s íorms.s 

tradicionales o convcncioo.a.lc.s de la C:ticn. ·:?:~. 

Esta opción se ve enfrentada a toda una problen:uitica que constituyen las condiciones 

im.penmtes, por lo que e! mis:r?lo -~el. amor de la cit.a, vislmnbrn que lll1 prmcipal punto: 
" ..• Es el problema de org;m.iz.:::t.r de alguna manera la co-responsabUldad colect'h,.a de todos 
los miembros de la com.unidad comunicativa hum.ana":::. La convergencia... conflictiva... de 
estas dos rutas -la atorniz.ación y la globalización- coim.plica dos procesos culturales. 

iguahnente confiictivos: 1) part:lcularizaclón cultural e:n los distintos pueblos y 
agrupaciones soci:J.les hum:mas; 2) tendencia hacia urui comunión -comunicación- de una 
rorma cultural globalizan.te -planetaria. Curiosamente am.bas posturas conllevan. 
cornunicación~ pero mientras que en uno la in.te:r;icción social es conflictiva -guenas 
civiles, interétnicas. religiosas-, en la otra. se pretende po.cifica... smónima de In convivencia 

1 ~ Guillcimo Bonfil. observa dos ca.ms en el proceso de globaliz.oción: por un lado, la integración de 
diversas culturas -donde pone de qcmplo. entre ouos. a los mixtccos de la fi'Ontera none dcJ pws-; por 
"'ua paro:.,, la -cincrgcuaa de identidades negadas- como las ocurridas en Europa del Este. y que pera 
!\.iéc.co cuente. con cxprcsioncs de con.e religioso. G. Bonfil.. "Dcsafios a la nntropologia en la sociedad 
contcmporanca" .. cu: l:t.a.pa.Japa.. Mexico. Universidad Auto noma Metropolitana.. ano 11. num. 24. 1991. 
::o Kari-Otto Apcl. "El problema de una macJ'O-<!tica univcrsilaria de la C<>-<TCSpOosabilidad". en: 
Simposiu:nr Int"7'tacional -~(IQ -41!os: -Un pnt.SCDninito szr. Front#:'ras#. Mc:x:ico. Universidad AutOnoma 
del Estado de Mcxico. 1994. vol I. p. S. 
Zl Tbidem. p. J 7. 
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hum= en tm. inundo cada vez mis interdepend.iem.e. 
L3 Cultm":l entre WUl de sus caracteristicas a.tn"buid.D.s tiene la de comu.n.lcnr. acto 

paralelo a las relaciones entre m.dividuos. fubricación de bien.es. conscru.cción y prrictica de 
sistemas rituales e id.eclógicos, clasi:fiC:J.Ción de su entorno,. e in.tercm:D.bio de com.?oncntes 

cultur::tles -se:m. alimentos de consum.o in.mediato o fetiches-. ocurre un intercmnbio de 
zne:ns:ijes,. los cuales pueden ser explicit;J.m.ente comtm.icativos como una frase que anuncia 
la lluvia., por ejemplo; o que. por el contrario se hace a través de fonn.a.s mas abst:raetas .. 

com.o en los ca.sos del aruendo cerem.on.ial., regalos en la con.ce::rmcion de una b~ o en la 
el=. Cada compon=u: de ln cultur:i es de hecho tm. componente comunicativo. de aquí 
que cada elemento cumpla, al menos, un doble papel, el funcional atribuido en forma 
explicit:i -un m.achete para los usos en la agricultura.-. otro comunicativo -el m.is:m..o machete 
como indicativo de masculinidad. 

De esta manera la cultura puede comprenderse por medio de la se=iótica en tanto que 
ésta se ocupa de los signos y sus i:n.te:rpret:lciones.. oscilando entre las definiciones de 
Saussure= y Peirce. que retoma Umberto Eco. hace concluir a este autor que "·-- la 
semiótica esnidia todos los procesos culturales com.o procesos de comunicación"23. 

Sin embargo. .. ... la misma interconexión compleja de los acantec:D:n.ien:tos culturales 

tr:tns:m.ite información a quien.es p::irtici:pan en esros acontecllnientos"24• y sólo a ellos. ·ya 

que para quienes no forman parte de esas interconexiones. lo contenidos semDnricos o les 
son vedados y carentes de slgn.ificado alguno? o bi~ les atribuyen s1g:n.ificndos diversos y 
d.isrin.tos a los da.dos ongnutlm.ente. Esto qmere decir. que la fimción com.unica.tiva de la 

cultu:ra establece circulación de mensajes e llnerpretaciones entre los integrantes de un grupo 
social definido. posibilitando sus intcra.cciones a la vez que su reproducción co:rn.o tal; fu.era 
de los limites del grupo, los contenidos comuni=tivos culturales pueden ser decodificados 
con mayar o menor fonunn.., con lo que las posibilidades de com'IID..lcru:ión in:tergrupal 
quedan limitadas o m.cluso. impedidas. 

Así las cosas. la. cultura como acto comunicativo mantiene un puesto estratégico. ya 
que e:n ella radican las dos tendencias: uno. protUndización de la diversidad cult=al., 
rompiendo los diálogos; dos. comunicación de los pueblos construyen.do pu.entes de un 

código común para el diálogo. Por este motivo es que en. la tradición teórica de la 
antropología recae buena parte de la responsabilidad académica de dar una respuesta 

= Ferd.inand de Saussurc. Curso de lingaúnca general. Madrid. Alianza Editoria.L 1987. 
'.!3 Eco.La esrrucnua ~u .. p. 3:3. 
:!:4 Edmund Lcach. Cultura.V comunicación.. La lógica dr Ja concrión dz lo~ simbolos. Una invoducción 
al ""'° del anáUsU enrucnualina en la anvopologia social. Madrid, S~o Veintiuno de Espatla 
Editores. 1981. p.;::. 



conceptu.n.I respecto a Ja Jógtca lntcrn.a de hacer cultura. cuyo conoci:rn.ic:nto aportnria 
elementos para la coosecución de un encuentro prepositivo pluricultura.1 en esta fu.se de 
globu..liz.a.ción. y como estrategia de sobrevivicncia humnna ante las atomizaciones 
disg;regacionistas de la especie del I-lorno sapion.s en I&. Tierra. 

Es nsi que la perspecth·a antropológica de le cultura pennitc nbordar cualquier 
soci~ ya sea pasada o actual. Esta versatilidad es otorgada por la concepción que de ella 
se tiene:. aunque su definición teórica no ha quedado precisada a sati.sfDcción de todos por la 
a.mpUa lista de conceptos que pretenden definirla que es, a.denuis de larga... diversa en sus 
ncepciones. Sin embargo .. eso perspecth•n nntropológic:i posee unn esencia. o corno se 
expresaba en las primeras líneas, una óptica ele especial versatilidad. Esta consiste en 
relativizar los eventos hunianos entendidos como cultura, ubicándolos en su contexto. de 
aquí que cada elemento culturnl sólo pueda ser entendido en relación con su sitio en que es 
creado y recreado; fuera de CJ, queda desprovisto de su f"'unción y significado origina.les. por 
lo que al instalarse en un nuevo ambiente social .. podni ser rcfintcion.a.Jizado y resignific:ido 
en relación con su nuevo contexto. Esta perspectiva antropoló[rica de la cultura. permite 
conocer en su parrtcularidad las diversas sociedad.es que han poblndo y pueblnn la tierrn. 

l\. pesar de esa versatilidad.. la noción an.tropológ:ica de cultura hn chocado con un 
obstilculo que diezma su óptic:i totalizadora.. me refie¡-o :i Ja interpret:ición de la cultura 

como ideologi' en. un punto .. o bien.. buscando su concreción Jllllterial desde otro punto de 
vista. Un ejemplo interesante de esta bipolaridnd. en la an.tropologia se puede encontrar en 
las consideraciones ef9ectundn.s por Man-in Hmris. quien postula su denominado 
~w-a1erlalismo Cu/1ural como ejemplo de postura científica y objetiva en Jos estudios 
antropológicos., ésto en oposición :tl reduccionismo biológico. el estructuralisrno~ el 
marxismo estructural~ el idea.lismo psicológico, el eclecticismo y lo que él c:alifica de 
oscmantismo -referido al estudio de Jo sim.bólico-; considera en consecuencia que: 

"El Dlatcrialismo culw.mJ. es la csmw:gia que ha ~ultado ser más eficaz en mi intento de comprender 
las causas de las diferencias y semejanzas entre sociedades y culturas. Se basa en la sencilla 
premisa de que Lo. '\'ida social humana es una reacción frente a los problenin.s prácticos de la vida 
tcn"cnal·~. 

Dicha premisa sustentada en torno a los "problemas prácticos" ha.ce que Hanis soslaye 
aquellos otros aspectos que califica de .. idealismo psicológico" e incluso de "oscucmtismo", 
y entre los cuales cuenta a los estudios de tendencias freudianas~ o estru.ctmalist:Js. La 

~ 1'.innin k!a.nis. El materialisnTo eultural. EspeAa.. Aliauz.a Universidad. 1987. p. 11. 
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sepnrnción de los aspectos "prácticos" respecto de Jos "ideológicos" no sólo se hallan en 
:iutorc.s reconocidos como Marvin H:uris., por igual se en.cUClltta su pJ"CSeDcia- mayor o 
menor- en nwnerosos trabajos antropológicos que se fu.sciruut por la con.trastación cultural. 
compn.r:m.do las f"onnas occidentales y urbanas respecto ele lns ;ndíganas y prt,.,,itivas 

'"ist::t.s como dllerentes; otra posnnn., por el con.trnrio y reacia a "fblklorisrnos". opta por el 
estudio de una buscada objetividad a ultranza. Es así que el interés por Jos 11proble:nias 
prácticos". se considera opuesto a aquellos "otros" cuyo interés se entiende como propio del 
cam.po .. ideológico" o "subjetivo", dentro del cual está considenido el conjtIIJto de sist.e:nuis 
sim.bólicos, y sobre los que el autor citado muestra su critica calificándolo de "oscurantis
ta"., en la medida en que los significados de los conjtmtos simbólicos responden a Ja 
interpretación de los miexnbros del {??UPO cultural. ésto por encima de las condiciones 
materiales del mismo grupo. 

Así las cosas pareciera que se encuentran en lugares opuestos los intereses en torno a la 
cultur.i: de una parte. el esrudio de lo práctico; de otra.. los que se inclinan por el plano 
ideoló@:ico. Ante esta disyuntiva salta la consideración de que las sociedades hwnanas se 
constituyen de :un.bes componentes, por lo que no resulta recomendable op'tar por un camino 
excluyendo al otro. Aquí se encuentra el reto de lograr una perspectiva de lo social y lo 
cultural que sea integral, y no disgregadora de la condición hwnana. que considere sus 
necesidades prácticas a la vez que sus expresiones psicológicas. además de las 
implicaciones biológicas. 

A.1 respecto Marshall Salúins menciona que: " ... Ja discusión entre Jo práctico y lo 
significativo es la cuestión ctllcial del modmno pensam.iento sociológico'º26. El hombre 
conlleva una acción pr:ictica a ta vez que ésta. se encuentra cargada de significaciones 
culturnJes especificas; en esta coajugación Jos miembros de cada grupo social h.umano. 
obtienen en mayor o menor medida sus satisfiu:tores. Jos que son tanto m.a.terisles como no
m:u.eriales. el carecer de tmos y otros da por resultado Ja insatisfilcción individual y social., 
combustible de los caJD.bios socio-culturales pacíficos pero tmnbién de Jos violentos. 

Ante tales posturas disgregadoras se pretende sustentar la perspectiva totalizadora. 
implícita en Ja noción de cultura., que tenga por condición una conceptualización in.tegrn.l de 
los aspectos materiales y significativos, y que logre identificar la relación 
retroalimentación- entre uno y otro campo. Para ello es menester comprender el proceso 
por medio del cual se generan fbnnas cultural.es -pautas, sim.bolos, obras materiales, 
relaciones económ.icas-, ya que su conocimiento. abre Ja puerta a la comprensión de la 
cultura como un todo. 

26 Sahllas. CuJhlray ra::ón ••.• p. 10. 
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En sintesis, la cultura es una categoria científica que posibilita el nnálisis de la. 
experiencia. hmnana instalada en la dim.ensión de su totali~ con esto no se quiere d.eCir, 
que la cultura automáticamente de acceso al total de los componentes llnplicados. sino que 
ubica el estudio de cadn. particularidad en la dllnensión global en que se encu.entt:l. 

_-\sumido tal carácter científico se continúa conse-::uentem.ente en la comprensión de la 
cultura. en su calidad de estructura., situación que implica los aspectos de totalidad, ya 
a.notado. más los de transformacjón y autorregulación. La cultura. además, cumple una 
doble ñm.ción: prácttca y com.unicadva'l' estas dos contrapartes mtera.cruan d.ialecticam.ente 
perfilando las perspectivas imnediatas y finuras del grupo social que sustenta cada cult=a 
en lo particular. Al observar cada co=ponente cultur.i.1 como entidad utili:Ulria a la vez que 
significativ~ se asum.e que la cultura se constituye. además de objetos niateriules y no
tnateriales, de unidades comunicativas que significan y que son intc:rprctad.as. 

b) Códigos culturales. El Proceso de Codificación: pen:epclón-slgniflcaclón-acclón 
social 

Entendiendo a la cultura como una categoría cientifi~ estru.ctn:r:ll. pcictica y conwn.i~ 
se hace necesario en seguida ahon.do.r respecto a los m.ecan.ism.os intim.os por medio de los 

cuales, la culta:ra lo~ cumplir con tales c::iracteristicas. La explicación de ello requiere 
comprcnd= el proceso de hncc:r cul=. para. lo cual propongo lo que a.qui denomino el 
proceso de codtflcaciOn .. ténn.in.o a partir del que se pretende describrr la m.ecinica que 
sigue la construcción de conceptos C01Tespondientes a la realidad vivida por el indi"viduo y 
su grupo en particular. y desde los cuales actú.an socialm.ente~ conceptualización y acción 
son respectivam.ente esos componentes sign.ific:nivos y tunc1ona.les de la cultura.. ya 

nien.cionados. Sin embargo. considero que antes de ellos ocurre una etapa previa: la 
percepción. ya qne es a partir de lo experimcnbdo desde los sentidos, que el individuo se 
apropia. de su enromo -natural y transformado par su abra-. de tal manera que desde la 
percepción ya se tiene una interpretación cultural de lo que se ve._ se palpa. se ~ se 
huele y se sabor=. 

La reunión de estos tres m.omentos.. entendidos coID.O partes de un. m.i.sJ:no proceso, son 
vertebrados a partir del concepto Código. dadas sus características. üm.berto Eco señala que 
a un código le son asignadas peculiarid=ies de: 1) sist= sin:Ui.ctico, 2) sistema 
sem.Dntico, y, 3) la capacidad de respuestas de comportamiento por parte del destinatario -en 
el proceso com.unicativo enlre emisor y receptor o d.estin"1:ario-; a estas formas de entender 
al código, el autor las denomina. s-codigos. n:Uemr.is que al "código propia.=ente dicho" lo 
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entiende como tma regla que asocia algtm.os elem.entos de los si.ste2:nas sintActico, se:mánrico 
y de respuestas de coinpona=iento dadas por el destinatari<>2'. 

Con lo anterior se entiende que el código implica. un orden. un conjuruo de significados 
y un:i serie de respuestas. Esta triple conjugaciOn ofrece una. gama de opciones 
combinatorias de ml mnnera que las posibilidades de diversidad de códigos resulta aznplia., 
ya que no es simpleIIleilte el producto de esos tres componentes. sino de· las diversas formas 
de sint:ixis, semánti= y respuest'1 del destinat:irio. conforme a cada cultural en lo particular. 

Definido el código como una forma peculiar de ordenar, significar y resporuier, 
pasemos en seguida a observar el proceso de génesis de un código. Siguiendo las 
caracteristicas apuntadas por Eco, considero que para formar un código se parte, en primer 
lugar, de la percepción del entorno en el que se ubica el individuo y el grupo de 
pertenencia; a continuación se da significado, y de aquí, en un tercer momento, se aC'túa en 

consecuencia. Dichos pasos equivalen a los identifica.dos por Eco: la sin:tax.is otdena en un. 

sistema propio las sensaciones. que pasan por un proceso de abstracción en el cual el objeto 
o suceso apropiado conceptuah:nen:te. recibe una significación cultural especifica.; 
posteriormente, habiéndose ya a.signado un. sig;nificado sobre el objeto o suceso~ ocurre una 
respuesta, la cual es una acción por parte del ind±vidllo con funciones sociales detennma.das. 
Para mejor explicar =da momento pasemos a dar algunos ejemplos. 

La equivocada concepción de que la luna. el sol y otros astros gllmian alrededor de la 
tietTa: respondía a un.a percepción particular que -aun en la actualidad- su.geria el tránsito 
del sol de un punto a otr07 sin que los espectadores "se m.ovierun". Una visión así. :fiicil es 
ccnnprenderlo, resulta "verdadera" desde el lugar que se experimenta. Por supuesto que el 
punto de vista de tripulantes de naves extraterrestres es muy distinto: la tic:rr.i como un 
cuerpo redondo IDás entre otros. Entendiendo de esta forma las cosas, cabe preguntmnos 
qué tan equivocado es el pun!o de vista del astronauta. qué tan etnocénttica es la. visión de 
un sistema. solar, concepción producto de un sistema específico de percepción que hoy se 
conoce corno científico. 

Las ideas de lo jt:Jlso y lo verdadero a la luz del conocimiento cienti:fico~ queda. 
relativizado ante la perspectiva antropológica de la noción Cultura. ya que los individuos 
que siempre considcr:lron la 1 una y el sol com.o entidades que se m.ovia.n. en torno a la tierra. -

es decir. en tomo a ellos. corno centro del tativerso-, m.urieron en esa "ig;norancia." pero no 
por esa ignorancia.; vivieron.,. si por el contrario, gracias a. cálculos en su calendario a.gricola 
medidos a p!Utir de esa percepción centrista del universo para predecir los ciclos del cultivo 
de la tierra.. y vivieron en otros aspectos ajen.os a esa ignorancia cieutificn; con todo. 

:?'7 Umbcrto Eco. Trazado de ~ióti~ general. Bmccolonn.. E.ditorial Lumen. 1991. pp. 64-5. 
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pudieron reproducirse com.o enric:L:ld.es "'ivas y sociales a pesar -o gracias- a esos sistemas 
snyos de percepción que hoy en día son entendidos com.o falsos. 

Por su parce. estudios psicológicos. al 31ender la percepción de colores y íonnas 
geométricas. han encontrado diíeren.tes percepciones de los mismos colores y figuras: 

•.i\.hora. podemos n:firtruu" que la pcn:epciOn del color y la formn.. amplia.mente cstUdiados por la 

psicologia c:ontcmponlnca.. en realidad es tan solo la pcrccpciOn de una persona intclecrualmcntc 

desarrollada y formada en condiciones de la influencia c.ultuml y docente. persona que domina un 

sistema de Códigos conceptuales a tos que se alinea su pcrccpcion. 

En otms condiciones socic>b.ist6ricas. donde la vida del hombre se dctcrmin.A por su experiencia 

praaic.a y donde aún no se observa un.a. influencia. c:onscc:uentc de la escuela. el proceso de 

codificación de los matices y figures gcomCtricas tiene un cari.cter muy distiJno. La. pcrcepcion de 

los matices y las figuras gcomcuic:.as. limitandosc a ouo sistema practico y dcnonu.nándosc 
mediante ouo sist.ema. scmantico. se subordina a leyes dücrcntcS"~. 

En consecuencia., el primer cont.:lcto que tiene tm. indi"viduo con los co.mponentes de su 
enton10. es decir la percepción.. lo efectúa con la conju.g:a.ción bnto de sus órganos fisicos -
ojos,,. oídos,. etcétera-- com.o de su U:t.strum.en.ta perceptiv~-ulrural que sU m.omcnto social e 
histórico le otorga; estas berram..ien.tas combinan sus sentidos biológicos y sus moldes 
cultur:iles. De aquí resului que este prnne:- ==ento de la codificación cultural === 
características peculiares a cada culturo. correspondiente a pueblos y a.gnipaciones humanas 
diversas. 

El segun.do m.omenl:o, derivado de esas distintas y particulares formas de percepción., se 
compone de las slgnlllcaclones. Un eclipse puede ser entendido com.o un cuerpo celeste 
que se "com.e" a otro, o el que uno de esos mismos cuerpos up01 al otro. La visión pl..l.e<ie ser 
la misma: oscurecimienr.o de lm.O de los cuerpos.. pero la significación asignada llega a. 
observar diferencias: cuerpos eclipsados o divinidades en lucha. Esta segunda parte del 
proceso de codificación cultur.U se cotnprendc a traves de la relación entre sígnt..ficantc y 
significado que atribuye ni prim.ero la tarea de ser imagen acústica .. es decir, la palabra por 
m.ed.io de la cual se señala un significado~; por ejemplo,. al decir ''árbol" (significante), se 
hace referencia a esa forma vegetal de tronco y ramas con hojas (significado). Por lo tanto, 
cuando se percibe desde form= culturales propias, un objeto o acontecmticmo det=inado, 
se la da un significado moldeado desde el esquema de percepción., a In vez que el slgnlll
cante obtiene una fonna., propia. de cada culnna. En ene sentido se puede explicar la 

:s A- R.. Luria.,. D~.sarrollo hisrOrico de los procesos eognoctcrvos. E~ AkAl/Univcrsttaria.. 1987. p. S9. 
Z. So.ussurc. Op. CiL SS-9. 



dive?"Sidad idiomática -distintes palabras para cosas iguales o, al m.enos. equivalentes-. a la 
vez aue las diferentes interpretaciones a.tribu.idas a sitw:Leion.es sim.ilares, como en el ejeniplo 
del .,;,lipse. Cabe =l= que los signific=tes conespondientes a cada código no se li=itan 
:1. las ton:nas de la lengua hn.blada y e~ ademas de éstas, deben conside:rarse ottos 
recUI"Sos "tan diversos como creatividad cultmal y componentes de la mism.a tengan sus 
imegr;m.tes, los signi:fic:mtes pueden ser entonces Wisman.es, vestido. habWiciones, 
h=i=s. enferm.edades. flora,. fu.una. 

En u=rcer lugar, con una percepción propia, que da pie a una significación peculiar, 
resulta una acción social igualmente especifica. Teniendo la percepción singular del 
encuen!ro de cuerpos celestes -desde el pllllto de vista tetricola- entre el sol. la luna. y la 
tierra, las acciones varían- Unos pondrán am..uletos a anim.ales. siembra y m.ujeres 
etnbaraza.das 311te el peligro de que el eclipse dañe a las crias~ cosecha y reciCn nacidos; 
mientras que otros hllrñn del acontecinliento tm.. espectáculo televisivo o didáctico. Para 
unos será riesgo o mal augurio~ par:i otros acto festivo. Ya !\.iax Weber hubo 
conceptualizado a la acción social: "Por ·acción' debe entenderse mia conducta huniana. 
(.bien consista en un. hacer externo o interno. :va en tm. omitir o pennitir) siem.pre que el 
sujeto o lo sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo" 3º. Y agrega: 

~ acción social. como toda accion. puede ser. l) racional con arreglo a flnes: dc:tcrminada por 

c:xpec:tativas en el comportatn.icnto tanto de ol:ljaos del mundo exterior como de otros hombres. y 

utiliz.:mdo esas cxpectl1tivas como ·condiciones• o ·medios" para el logro de fiDes propios 

racionalmente sopesados y perseguidos . ~) nicional con arT"C'do a valores: deu:rmi.nada por la 

~ocia consciente en el valor -ético. esu:tico. religiosos o de cualquier otra forma como se le 

interprete- propio y absoluto de una dctcnninada conduaa. sin rc.laciOn alguna con el :rcsuhado. o 

sea. puramente en merito de ese valor. 3) afectiv:l. cspccialmcntc emotiva.. dctcnniDada por afectos y 
estados sentimentales acmalc:s.. y 4) tradicional: dct.cnninada por una cosnunbn: arraigada.31 _ 

Esa racionalidad., fines, valores, afectos, y tradiciones mencionados por Weber,, com.o 
posibilidades de acción sociaL san slgnlflcaciones de génesis cultural. derivados, a su vez,, 
de percepciones culturales. En esta lógica.. la acción social. es un evento y un producto 
cultural. Las acciones sociales de que tm.os hombres coman ca.nie de cerdo o la consideren. 
tabú, obedecen a las diversas significaciones y pe:rcepciones que tengan respecto al cerdo. El 
:uti=al es el mismo, pe:ro su ubicación cultural -percepción y significación- al variar orienta 
la acción.. 

30 ?deJC Weber. Ecanomia.v soci~ ?v!Cxico. Fondo de Cuh:ura. Economica.. 1984. p. S. 
>1 JbidDn. p • .:?O. 
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Con Jo anterior., quedmt establecidos los componen.tes de lo que denomino proceso de 
codiflcocfón cu/rural., consistente de tres momentos: 1) percapción., 2) significoctOn., y 3) 

acción social. 
De esta ==. en lo cultural se conside=n iga:ilmente tanto la pr.icti= social corno 

Jos signific:idos culturales, emanados ambos del proceso que codffica el entorno y las 
relaciones sociales que mantienen Jos miembros que particip::in de una cultura dadn, por lo 
que las formas de percepción y los significados elaborados. son realizados sociahn.ente., es 
decir, en un flujo int::r:lcomunicarivo con.st:m.te entre los integrantes del conjunto de 
i:::adhri.duos que intern.etuan socialm.e:n.te., motivo por el cual se considera que: 

l. Los m.ecanism.os de percepción varían de un grupo social a otro., hecho asociado con 
su cultura. particular; 

2. Ya procesados por una forma de percepción particular, la significación de ese 
en%0rno posee una configuración i¡;uahnente peculiar. config:umción que de hecho 
constituye el conjunto de significaciones, propias de la cultnr.1 caracteristica de =da grupo 
social~ 

3. Posteriormente. ya con una realidad percibida., significada y representada. y sobre 
estas mismas signi:fic:iciones elaboradas, se reali:z:u::i acciones sociales sobre el entorno, ya 
de reproducción. ya de transformación del misJ:no, según Jo indique su =arco de 
significaciones. Por Jo tanto, se ve en la cultura la cualidad de codificar el entorno, es decir, 
de ordenar sus percepciones. darles significado y responder a. ellas con acciones sociales 
específicas; por lo tanto la cultora -cada cultura- resulta nn codigo cultural particular, por 
medio del cual se aprehende el entorno, fisico y social, en el que se instala el grupo humano 
que lo elabor.:i. dando así respuesta. a sus distintos requerimientos -ma.teriales. afectivos-. a 
la vez que generando conjuntos de significaciones por medio de los cuales los individuos se 
con:nm.ican. e inter:s.ctU.an reproduciéndose o m.odificándose a si :nlls:m.os t:CULte:riaL y 
significativmneme, es decir. cultunilinente. 

e) Una esn-uctura de codlncaclón y mulr1pllcldad de códigos culrurales: 
coDlunicación y símbolos 

Al concebir la culru= como una estru= que se desarrolla a partir de percibir, significar y 
actuar, cu=pliendo así con su doble misión de ser fimcional y coinunicativn, resulta la 
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necesidad de aprehender estas ca.'lleteristicas por medio de las unidades significativas que 
las c:~nsrituyen.,. los que si bien. se disgregmi en componentes mate:rialcs e iDIDate:riales, por 
coru:raparte existe una eruidad que permite su aprehensió~ m.e refiero a la. entidad 
significante que es el simbo/o. Su concepttJ.:1.liz.a.ción no es sencilla, los autores que se 
ocup:m.. del asunto no siempre coinciden en sus definiciones, por lo que se llega. a afinnar 
que: 

•y aqu1 surge Ja prcgwna: ¿Que son Jos sunbolos y qué son los signos? Por desgracia tambiC:n 

en e! lenguaje cicntifico podemos comprobar una confus;i supc:rpos:iclón de ambos c:onr:cptas. 

~tuchos hablan imicamcntc '1c signos entendiendo por los mismos tambiCn los símbolos; otros 
abarcan tam.biCn los signos con el concepto de S1Dlbolo'"34. 

Saussure indica al respecto: 

'"Se ha utilizado la palabra sirnbolo para designar el signo lingOistJ.co. o. mas exru::tam.en~ lo que 

nosouos llmnm:nos el SJgnificnnte. Pero ho.y incom.'Cl'.licntcs pam ndmitirlo. justamente a C4US3 de 

lllll:SUO primer principio. El simboJo tiene por c.aré.ctcr no ser nunca completamente arbitrario; no 

iesta vaco: hay un rudimento de v1nc:ulo natural entre el significante y el sig:oific:ado. El stmbolo de 

la justicia.. la balanza.. no podna reemplazarse por otro objeto cualquiera. un carro. por ejeuiplo'"33 

Es así, que a dif'erencia del signo ~ el sentido que le da Saussure-, el cual es 
arbitrario~ el sim.bolo por su parte no lo es completa.mente. En este punto~ por ejemplop 
Lea.ch opta por otra caracte:ri=ción. al decir que • ... un signurn es un snnbolo cuando A 
representa n B y no hay relación intrins= previa entre A y B, es decir, A y B pe:rt=ecen a 
contextos culturales dif'erentes•••; ante ello resulta interesante confrontar con lo que entiende 
Levi-Strauss, al apuntar que los símbolos son • ... equivalentes significativos del 
significado, correspondientes a un orden de realidad distinto del de éste Ultinio"». Esta 
coníU.sión entre signo y símbolo parece encontrar solución al entender que exist= dJsttntos 
tipos de signos. Umberto Eco partiendo de Peiroe señala: 

• ••• la tricotomia de Pcircc mas popular y la mi.t.s conocida cmrc las clasillcacioncs de los tipos de 

32 Manüed Lurker. El men.:sqje de los simbo/os. Mitos. cWtura.s ;v religiones. Barcd~ Editorial Hcrdcrp 
199::. pp. 19-20. 
J3Sausswc. Op. CiL,p. 91. 
>• Lcach. Op. Cit... p. 20. 
lS ~·i-Stmuss.Antropologfa =:nu:nzral. p. lSl. 
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signos: la que distingue SIMBOLOS (n:Jncionados arbitrariamente con su objeto). ICONOS 

(scmcjanteS a su objeto) e INDICES (relacionados fisicamentc con su objeto)""35• 

H:ista. este lugar se puede decir entonces que un sinibolo es un. tipo de signo, el cu.al 

ha.ce el papel de signific:mte,. se entiende que de un significa.da. Pero ocurre que no hay 
consenso entre. si es arbitr:uio completa., o parcialm.ente. Al respecto resulb útil el atributo 
que Leach le otorga al sixn.bolo de ser priucipal.znen.te met"aCórlco. a diferencia del signo que 
resulta predominantem.ente tnetoni.mico3'. Esta cualidad m.etaf'órica estarla acorde con el 
c:ir.icter no totalmente arbitrario del sinlbolo, ya que p:=i que este tipo de signo represente 
metafóri=te a su objeto se requiere un punto de coincidencia entre el slgnJflcado y el 
sim.bola. su signtncante. Con tal conjunto de elem.entos que intentan. perfilar al sinlbolo. es 
importante cit:lr las consideraciones de Mllilfred. Lurker: 

•siguiendo el parecer de la mayor parte de los invcstigadon:s de los stmbolos cabe establecer que 

todos los sunbolos son sigDOSw mas no todos los signos son stmbolos. Por lo mismo hay que 

distinguir fundamentalmente dos tipos de signos: los que simplemente lo son. y aquellos otros que 

adquieren ademas un signi:fic.ado si.Inbólico. Desde luego que la delimitación no es um dificil como 

podrta pe.rcccr a primera vista [ ... ] El signo es en lineas gcncmles algo que puede pcn:ibirsc con 

los sentidos. que esta en lugar de otta cosa;. esta al servicio de la comunicación. tiene función 

comunicativa [ ••. ] El signo por si mismo sctlala ya algo (da a conocer alguna cosa). es inequívoco y 
puede c:xprt:SIU'3C mcdiaDt:: un conc::ptO. Los stmbolos. en cambio. reprcsenmn algo. son 

equivocas y sólo son necesarios cuando los conceptos ya no bastan [ ••• ] El sunbolo no tiene sólo 
funcion comunicativa.. tiene tambien una función significariva. Significa algo. por cuanw que no 

sólo se refiere al significado de otra cosa. siDo que bacc presente. representa. su significado y. en 

cieno sentido. participa del mismo. De lo cual se deriva cJ que: tampoco se pueden invcnuir o 

rechazar los simbolos sin mas ni miJs; son algo que viene dado y que tiene sus 1'8.lCCS en el fondo 

de la experiencia colectiva humatUL Por el contrario. los signos purn.mcntc indicativos.. que sirven 

para designar. d:sc:ansan en la coincidencia.. la convención y organiz.ac:ión"' 3&. 

En base a lo anterior, entiendo por simbo!o aquel tipo de signo que cumple con Ja 
filnción co01unicativa a Ja vez que con el papel de significante, ésto segundo en Ja n:ledida. 
en que es una representación m.etaf'órica, y por lo tattto es equivoco, y surge cuando los 
concCftos ya no bastan.. 

l 6 Eco. Tralado d6 .snnj6tJca...._ p. 268. 
31 Lcach.. Op. Cit., pp. 21-2. 
38 Lurl<=, Op. CiL; pp • .2G-l. 
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-~ ro.omento = que = concepto queda agotado para significar adecuadamente algo. 
debido a que la carga ~= incluida = el caso i=p!ica una mnltiplicidad de 
componentes asociados. corno en. los sueños. entonces la elasticidad significante del sim.bolo 
permjte sintetizar a esa cad=a asociativa de significados. 

Ahora bien... tal contenido comunica a la vez que significa.. es decir .. da un. mensaje al 

m.ismo tiempo que patentiza un significado. Con esto el siniliolo produce = respuesta <= 
los individuos que participan de un sUnbolo dado. Sin embargo. la respuesta no es 
automática cmno en el caso de la se::ñal., la 1lJ.lllli:festación de un símbolo es percibida por un 
conjunto de individuos los cuales son convocados e:n. torno de suyo.. esto D:nplica que el 
símbolo se hace tje de relaciones sociales. Ja =pacidad de convocatoria del sllnboio actúa 
como promotor de las interrelaciones sociales' b=ia dónde se dirijan dichas relaciones. cuál 
sea su significado~ así co:m.o sus implicaciones económicas o políticas .. depender.i de los 
significados específicos de ca.da. situación.. Es así que la función cmmm.icativa del sim.bolo 
convoca la convergencia de i..-arios miembros del grupo; el significado del m.ism.o orienta la 
ñmción pr.ictica de esos individuos a partir del simbo!o. En consecu.encia el sú:nbolo al 
comunicar y significar propicia. actos de ef'ecto social. 

Con estos criterios derivados desde la noción de la Cultura como estructunl que se 
maneja. a partir de mecanignos de codificación cultaral universales a todos los grupos 
hum=os. se puede dimensionar la concepción interpretativa -particularista- de la cultura: 

• .•• la c:ultunl dCDotz:. un esquema historic:m:Jc:nt= transmitido de significac:ioocs ~ en 

sm.bolos. un sistema de conc:cpc:ioncs heredadas y c:xprcsadas cu fOITDIUI simbólicas por medios 
coa. los c:ua1cs los hombres comunican. pcrpaúa.n y dcsamlllan su conocimiento y sus acrimdcs 
frcznc a la yjda• 39. 

Los sim.bolos entonces son las represe:otacion.es de esa codificación: sus 
~- Pero igaalmcnte. a tr.ives de esos mism<>s símbolos. los individnos 
percibc:n y actiLan; ocurren relaciones sociales, se perpetúan. reproduciéndose como entidad 
social. a la vez que desarrollan sus conocin>ientos y actitudes frente a Ja vida. esto es, 
realizan acciones sociales. Al respecto, es i=portante citar las siguientes palabras de 
Sahlins: 

• ••• ado¡xo 1" posuua de que el significado = ¡,, propicdlld cspccifi= del objc::U> amropol6gic:o. Las 

cultums son órdc:.ocs significativos de pcisooas y cosas. Como esos órdenes son sistemáticos. no 

><>o= Op. CJL. p. SS. 
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pueden ser sólo libres invenciones de 14 mente. Pero Ja anuopologia debe consistir en el 

descubrimiento del sistc:~ en efecto~ ~gun espero demostrarlo. ya no es posible contentarse 
c:on la idea de que la c:osmmbn:: es meramente utilidad fctici:Uz.ada •.;,j. 

Par nli parte derivo que del proct!SO de codificación.. ejercido por cada agrupación 
humana, resulta una cultura peculi=, al mismo tiempo que el proceso de hacer cultura es el 
Dlism.o. Esto en razón de que los procesos de percepción y significación obedecen a 
procesos ==tales universales, y a que la tercern fuse del proceso de codificación es t:unbién 
mm caracte:ristica universal: el hombre siempre actúa sociahnente., y cuando no lo hace 
perece él y esa cnltura de la inercia apenas iniciada. 

Con lo aquí planteado se tiene que el símbolo. por sus caracteristicas atribuidas, 
cu::rnple ·la fUnción de comunicar y significar. con lo que a su. vez el sú:nbolo. al ser un 
espacio de com.unicación.. propicia las relaciones sociales cuya orientación queda indicada 
por la significación especifica del sim..bolo. 

d) La religión como código cultural 

De entre las diversas expresiones cultumles la religión se cmucteriza por ser 
paniculannente mm consnucción cultural rica en simbolismos. lo que la constituye en 
espacio de síntesis social por excelencia. La religión., en principio, es un código cultnral; si 
bien ella funna parte de tm sistema cultural mayor. en sn particularidad la religión. como la 
cultura aprehende el entorno~ fisico y social~ dando respuesta a los requeriin.ientos sentidos 
por el grupo, 11 la vez que genera conjtmtos de significaciones por 1J1edio de los cU31es los 
individuos se comunican e interacnian reproduciendose así mismos mnterial y 
significativamente. En consecuencia., la con.stru=ión de formas culturales religiosru; obedece 
al proceso de codificación que integra la. percepció~ la significación y la accióIL Sin 
embargo, dicha carnctcrización ubica 11 la religión como sinónimo de cultura. por lo que es 
necesario deslindar entre la religión como forma culturU! y la cultura como sistema que 
in.te~ entre otros componentes. a aquella, diferenciando a la religión en su. especificidad.. 

En la sociología. 111 psicología. la historia. la filosofia y la antropología el tema ha sido 
a.tendido en :forma abundante. aunque no concluyente; diversos autores ofrecen definiciones; 
Si¡;niund Freud apunta que las ideas religiosas •son ilusiones. realizaciones de los deseos 
más antiguos. intensos y apremiantes de la Humanidad .. 4 1. Entre f:Dles deseos se cuenta el 

"° Sahlins. Cultura y nzzan .. _ p. 11. 
• 1 Sigmund Frcud.Psicologia th lasnra.s:a,r.Madrid..Alia.oznEditoriaL 1981. p. 167. 

Sl 



asociado con el complejo de E<lipo, de donde "La religión seria la neurosis obsesiva de la 
cole.:::n:idad h=. y lo mismo que la del nmo,·provendria del coIDplejo de Edipo, de la 
relación con el padre"': ... ~i las cosas. la religión queda. dete:rm.inada por motivaciones 
psicológicas iruiividuali:z.o.das en In relación conflictiva entre el padre y el hijo, y e::n la que el 
segundo mantiene el deseo de muerte para con el primero4 3. 

Pero "11. ópti= corre el peligro de reducir un evemo colectivo -así evide::nciado por la 
etnogra.fia y la historia-. a preocupaciones entre individuos. 1...3. perspectiva sociológica nos 
ofrece otros par:im.etros44 como los :manejad.os por Em.ile Durkheim., quien escribe: 

•Todas las creencias n:ligiosas conocidas. sean simples o complejas. presentan una idCotica 
caractcristica comuu: suponen una cla.sificadon de las cosas n:aJ.cs e ideales. que se representan 

Jos hombres, en dos clases. en dos gCncros opuestos. designados gcocralmcntc por dos términos 

delimitados que las palabmsprqfano y sagrado ttaduccn bastante bien••". 

Y precisa: 

'" ..• uua n:lig:ión es un sistema solidario de creencias y de practicas relativas a las cosas sagradas. es 

decir. separadas.. illtcrdictas. creencias y practicas que unen en uoa misma comunidad moral. llamada 

.Iglesia. a. todos aquellos que se adhieren a ellas ( ... ] aJ mostnu" que la idea de la religión es 
inseparable de la idea de Iglesia.. pn:figum que la rclig:jOn debe ser algo cmiccntcmc.ntc co1cctivo•445. 

Por su parte, Marce! Mauss, discípulo de Durkheim., apunta que: 

9Los fcnomcnos religiosos pueden dividirse en Dl:S ~pos: rcligion nrtcto snuv; JdigiOn Jaro 
::au:i:. junto con la m4gia y J.a adivinaci:on; y supersticiones. 

La n:llgión slrlclo sen.su se caracteriza por la presencia de nociones de Jo sagrado. propiamente 

dichas. y de obligaciones que. por otta parte. c:araacri:zan uunbicn a los í"cnomcnos jwidicos: no 

•:.Jbidnn. p. 181. 
43 En la mi5ma linea ottos autores como Carl Gustav .Jung. Psicología y religión. MCx:ico. Editorial Paidós 
~~ 1988; o Eric.b Fromm.. Psicoand.Jisü .v religzón. Buenos Aires. Ed. Psique. 1985 htm oftec:ido 
diversos anAlisis respecto a la religión. perspectiva que Evans-Prltchan:l. Las l•oriaJ et. la r•ligión 
primitiva. Madrid. Siglo x:x:r de EspeJl.Q. Editores~ l 9i 6. ha denominado como psicoló¡p·ca. pam distinguitl4 
de oua sociolOgiea. 
"" Los que se entienden como contrapone de los psicologicos.. ya que la exclusión de una de estas pianes 
implicn la mutilacibn de cualquier sistema religioso. 
"'° Emile Dwichcim.. . Las fonnas elnnen~s de la. vida l'eligio.sa.. El siztrma. IOIÓft.ico en .A.usvalia. 
Madrid.Aka.1Universitaria..19JC. p. 33. 
'6 Jbidzm. p. 4::?. 
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se es hombre a.et.es de Ja c:in:uncisión. 

La noción Oc obligación no iotcrVicne en 1a religión lato sensu. es decir. cu la magia Y 
adivinación: no estamos obligados a que nos echen las canas • pero nos au:ucmos a un cieno 
nismcro de ritos. y sabemos que la dama de corazones o Ja sota de: t:rCbol tienen c:.a.da una un 
significado preciso. Todo esta fijado. !\iagia y adivinación pueden tener sus cOdigos también'" ·47 • 

Ambos autores insisten en. sc:ñalar la caracteristica religiosa. en torno a lo sagrado 
junto con el sentido colectivo de la n:ligión; en consecuenc~ la religión es un conjunto de 
significados a la vez que de interacciones sociales. Desde estos rasgos la. religión se 
mantiene coUlO un código cultural que implica percepción. significación y acción social. al 
m.isnio tiempo que se distingue respecto de otras formas culturales por atender lo sagrado. 
Es esta cazacteristiea lo definitorio del caso. Mircea Eliad.e así lo entiende: 

-rodas las dcfioicioDCS dadas ba5l& ahora del .fco6mcuo religioso ¡m:scnian un rasgo comim; cada 

dciinición o~ a su mancm... lo .sagrado y la vida n:ligios& a lo prqfano y a la. vida sccular"""'6. 

Por lo tanto. la rclipón es un código cultural especifico. que se construye a ttavés del 
proceso de codificación., por lo que al intc:r:ior de ella oc=re una percepción. una 
si.gn:ific:s.ción y una acción social que com.unica y relaciona a. los m..ie:nlbros de tm. grupo 
humano det.erminado, todo esto ocurrido en lenguaje religioso. es decir, a partir de una 
c/asi..ficación bivalente sagrado/Pro..rano del enl:orno en que se ubica cada grupo social~ en 
este sentido, Manss indica a propósito del mana que: 

-i.a noción de mana. como la de sagrado. no es más que. en Ultima instancia. una especie de 

c:mcgona del pcnsamjcnto colectivo que fundamenta sus juicios. que impone una clasüic:ación áe 
las cosas. separando a una y uniendo a otras. cstablccicudo lineas de inilucncia o Umitcs de 
aislam.iento..,.P. 

Ahora bic:n., esa delimitación entre los campos sagrado y profuno queda perfilado por 
Mircea Eliade al indiear que una primera definición de lo sagrado •es la de que se opone a 
lo profimo", y amplia diciendo: 

•Se tnWl siempre del mismo acto misterioso: la mani.fcstac.iOn de algo «complctamc:ntc dücn:nu:». de 

" 1 Marcd~Jnrroducdón a la rrnogrqfia.Madrid.Edic::iooeslstmo. 19í4. p. 3:31. 
4 ?dircea. Eliadc. TraJado de historia de las rel;g;ones. ~. Ediciooc.s Era.. 1986 .. p . .25. 
-'9 Marccl Mauss..Sociologia.vana-opologia.?dadrid.Editorial TICCDOSy 1971,. p. 133. 
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unn rcalidnd que no pcrtcncc: a nuestro mundo .. en objetos que forman panc intcgnUltc de nucsuo 

inundo unarumJ.>¡.. '(profano.,.~. 

Esta oposición etttte uno y otro c::unpo, es de todas formas difilso, ante lo cual cabe 
recorcinr las consideraciones hechas por Rudolpb Otto sobre que la religión no puede ser 
aprehendida solamente a través de un lenguaje racional. ya que ella es tanta reflexión 
racional como experiencia i:rr:lciorutl: ~1a. religión no se reduce a enunciados racionales""1 ; 

en ella por igual participan. las vivencias tenidas por los individuos, a. las que Otto las 
identifica bajo el termino de numinoso: 

-El sentimiento de c:riarura es mas bien un momento concomitante,, un d'ecto subjetivo; por decirlo 

asl, la sombra de ouo sentimiento, el cual desde l~oe. y por modo inmedialo. se re1lere a un 

olajcto fucm de mi.. Y este prccismncntc .. es el que llaIDo lo ouminoSo·~2. 

Entonces,. en tanto que experiencia no racional,. se hace irracional: 

-Por muy intcn.sa que sea la atención.. no llegamos a sacarte a la luz de la inteligencia comprcnsi:va. 
sino que pc:nnanccc en la incmisi"blc oscwidad de la cqx:ricncia inconcebible. puramcnu: 

sentimental. Y solo mcdiaDtc la notaciOn escrita de los ideogramas int.c.r¡m::tatios puede aludirse a 

ella. Esto qWcrc decir para nosotros que es imlcional~J. 

Observemos que Mauss ve en lo sagrado una categoria del pensamiento colectivo que 
fi.mdamenta sus juicios e impone una clasificación de las cosas,. lo ~ de al.gana ~ 
se complementa con lo afirmado por Eliade al entender en lo sagrado una cualidad 
completam=tc diferente a la realidad de los botnbres, realidad asumida =o ~", 
caracteris1'ica que Otto señala como '"lm objeto fuera de mi", En consecuencia.. lo sagrado 
resulta ser aquello que los botnbres Interpretan como ajeno a su condición bDm.ana; lo 
sagrado asi es una construcción culturaL de donde las hierofanías son intc:rpretacianes 
cultur:lles, que en la medida en que son interpretadas como no--hun:um.as, no-natu:rales, se 
constituyen en manifüstaciones de lo sagrado. provocando en el hombre experiencias 
numin.asas. De esto resulta. que las nociones de "'na:tural" como sinónim.o de profim.o .. y "no
naturalw, sinónim.o de sagmd.07 son relativas, ya que~ por ejemplo., el rayo en. ciertas 
sociedades puede ser sagr..do, mientt:is que en sociedad.es influidas por los conocimientos 

SO lVfircca Ella.de.Lo .sagrado."· lo profano. Barcelona.. Editorial Labor/Pvnto Omega.. 198$. p. 19. 
st OU.O, Op. Cit., p. 13. 
5:?/brdem. p . .20. 
53 Jbidem,. p. 89. 



d= Ja ciencia moderna el rayo corresponde al tnundo profimo e:c. Ja =edida. en que es un 
"fenóu:u:no natural'". 

Por lo tanto. entiendo por religión al código cultural =racteri:zado por atender el plaJ:lo 
interpretado como sagrado7 y sobre el cunl real.iz.a percepciones:- signific;iciones y :iccicnes 
sociales que tienen efectos sobre e! plano pro_iOnc. ·"'- es-re manejo dual sagrado y profano., 
corresponden otros pares con:tplem..entarios., a saber: intcrpraración cu/rural y acción 
social., irracionalidad v racionalidad; así como las posturas teóricas psicológicas y 
soctologicas. En dicha • correspondencia el término de racionalidad evidencia un tipo de 
C.."'Cperien.cia cultaral. una forma de percepción.. inlerpretación y acción., y no un juicio de 
valor., en la. medida en que aquí lo i:rracional no significa cosa fu1sa, sino un tipo de 
codliicación cultural. 

Por lo anterior es que la religión es aprehensible, no únic:unente por medio de .sus 
... ideas", sino tanlbién por m.edio de la experiencia religiosa que el creyente vive., es en este 
punto donde se e:ncuenx:rn. la concreción de las hierofanias. a uavés de lo cual se puede 
aprehender el hecho religioso para su anii.lisis desde categorías propias de la. ciencia y un 
tipo de acto religioso es el rizua/~ que es entendido como: 

-{ ... ] una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por ta rutina tccnologica. y 
relacionadas con la Cieencia en SC11:S y fuerzas JJUSticas•""'. 

Por su parte.. Mircea Eliade al relacionarlo con el miro. lo caracte:riz.a como la 
reiteración de un tiempo sagrado5!-, entendido como de origen cósmico o divino y por lo 
tanto,. de sentido natural,. con lo que se legitizna y codifica un de~o orden social que 
pennite reproducir al grupo que lo lleva a cabo. Esta relación entre los órdenes sagrado y 
social hw:m:mo ha sido señalado por otros autores com.o A.rnold van Gennep~. De esta es 
que el rito reitera reglas fijas, estableciendo In pertinencia de un orden detenninado, 
in:terpretad.o como natural en tanto que reproduce el orden fimdm:ne:ntal: el orden divino. Tal 
figura equi,.-ale al m=ejo si::mbólico que posibilita consttUir un código cultural sobre el que 
se levanta la reproducción del orden social en cada pueblo. Paralelamente ocurre lo 
con.tr:lrio: el sistern:i ritual codifica situaciones de caDJ.bio social, por lo que el ritual cumple 
ñm.ciones ya de agente reproductor de las reglas establecidas corno modelo. ya modificando 
un orden social establecidcY'. En este sentido Jean Cazeneave a.punta que "el hombre 

~"' Turncr, Op. CiL .. p. ~1. 
~~ l\.1ircca Elia.dc...\.lito .v realidad.. Barcelona.. Labor/Punto Omega,. 1985. p. ::::::!6. 
"6 A . .mold 'V&D Ge:nncp. The nle-.s ofpa.ssa~. Chic.ag:o. Univers:uy ot"Chicago Prcss. 1964,. p. 189. 
~-: La vida normal y ordenada.. nos dice Esteban K.rotz. es confrontada a un suci\o que esta -i\Jcra de 
lugar", es decir. a una act:irud utopic.o.; es &SI que -La utopta en todas sus i'"onnas giro. siempre en tomo a. 



m.ode!no · necesita. seguridad e Úlclusive limites., y sin embargo no siente vocación de 

encennrse en ese circulo,. porque precisa supe:r&ll'Se sin cesar"'ª· Es así que el rito codifica la 
dialéctica de penn=iecer y =biar, la coru:radicción que ha hecho del hombre un ser 
haceó.or de cuit= y de histori:i . 

... ~ora bien. en la mec:lnica codificad.ora del ritual se tiene com..o componente sustantivo 
al sZmbolo., elemento primario como lo indica Twner: 

... E simbolo es la m8s pcquciia unidad del rirual que toda.vía conserva las propiedades cspccúice.s 

de la condu.cta rtrua1; es la unidllC:I última de csuucrura cspccúica en un comccto rinlal- si;.. 

En consecuenc~ y en Ja m.ed.ida en que el ritual es un complejo silD.bólico,. el rito., 
como lo anota E,,•on Z. ~rogt , en sus estudios sobre Zinacant;Jn al f'Clnll:USC de símbolos 
que contienen. significados,. se constituye en un sistema de significados: 

"Si vemos al ritual como un sistema de comwlicacioncs.. es eminentemente sensaa la peculiar 

calidad repetitiva de los rituales hwnanos. La 11mción de ese :factor de redundancia es doble: reducir 

la mnbig1lc:dad y =tifi=r la v:ilidcz. [ ••• J Cad4 vez que se cjccuui el rirua1 Jcaca las cmegonas ccn 

que los zinac.an~s perciben la realidad. rcafirmA los te:rminos ~ que deben acruar n:caprocamcnte 
para que haya una vida. s0C10.l cobcn:n~" 60. 

Gracias a esos signilic:u!os reiterarlos ritualmente, como orden de lo divino, es que el 
ord= SO<:ial se reproduce y a través de éste se reproducen cada uno de sus miembros, de 
acuerdo al lugar que les corresponde en =da estructura social a la que pertenezcan. 

Sin embargo, el código religioso no solamente reproduce, ni codificar su entorno 
umbién puede registrar -percibir y significar- 1:1 necesidad de modificar el orden social 
imperante en un momento dado, para lo que las concepciones religlosas ofrecen eletnentos 
míticos y rituales que permiten significar y actuar en pos de ese cambio. 

dos polos: la sociedad actual y la sociedad nueva .. t'Esteb&n Krotz. Uiopía.. Mexico,. Universidad 
Autónoma Mcuo1x.'1itana. 1988,. p. 13"). Esta vision de cambio se observa en la historia humana la que en 
el caso mexicano cncucnua numerosos ejemplos como lo muestra Alicia M. Barabas en su obra Uropicu 
Indias. .. \fuvanienros soczarrEliK'o.SOS en . .\efé:aco .. MCidco,. Editorial Grijalbo .. 1989: quien dn cucntn de 
movimientos con unplicaci.oncs religiosas durante los si~os XVI. xvn. XVIII. XCC y XX,. en soc:icdad 
divusas que van desde las mayas de la pemnsula yuc:ueca hasta la de los p~ebJos pc:ricucs y 
cochimJcs del estado de Baja Ca..lüornia.. rebeliones que observan rasgos milc:nanstas,. mcs:ianicos. 
nutridos por mitos cosmogonic:os.. apocalspticos. de ñmdacioc. y heroicos y de Jos cuales se puede 
esperar su rirualización.. 
ss .Jcan Caz.cncuvc,. Sociología del rito. Buenos Aires. Amoll"Ortu Editores. .. 1971,. p. 266. 
s;. Turncr. Op. CíL. p. 21. 
,;o Vogt. Op. CJL, pp. :::3 y ::!S. 

!6 



En sin:tesis, la religión es el cóWgo cultural que a.tiende lo sagrado y desde ello ejerce 
efuctos sobre lo profuno, de cs<a m.nnera cod.ifi= el entorno ya sea par:> reprod.w::ir el orden 
socÜIJ. existente en ese momento.. o bien.. para modificnrlo. En esta dinám.ica. el ntual 
comunica significados de carácter s.a.g:rado al conj"muo de individuos que :forman el grupo de 
culto y asi reali&en acciones soclales concretas orientadas por el mensaje ritual sobre si 
n:Usm.os y su en.tomo. 

. Esta cualidad reprodw:toru/trans:fonnadora del proceso de codificación cultural 
reHgioso, ha sido tm recurso tan constante en las sociedades que sugiere un car8cter 
religioso inherenTe a la conclicián humana Los sistem.as que atienden !o sagnido no han 
sido exclusivos de sociedades entendidas como "simples". "primitivas'" .. "precapitalist::is", o 
"premodernas". de igual manera se encuentra. en la.e; sociedades contem.ponineas m.oderna.s. 
asociadas con un. sentido laico. Incluso en el mismo :ueism.o se pueden h:illar elem.cntos de 
religiosidad, formas de culto a figo.ras equivalentes a divi:n.idades. o cerem.oitia.s investidas 
de numinosid3d.. De aquí que tanto !\.faus.sQJ como Eliade6:? hablen de un Hamo religiosus 

el cual llega ha.sm nuestros días y que se manifiesta en las celebraciones de Año Nuevo, la 
instalación de una casa, el ma.trim.onio~ el nacimiento de un niño~ o ante 13 obtención de un 
enipleo. Las nli.sznas posturas ateas nw.estr:m. Ja creación de nuevos cultos que sustituyen las 
formas explicrt.:unente religiosas y eclesiales; nn tjemplo evidente de ello lo Ju sido el 
n:i::uxis:mo .. compuesto de un proyecto mesiánico en.cabezada por el proletariado. y que en la 
pr:ictica orgñ.u.ic::i comun.ist.:i ha c:i:ld.o pie al fervor otorgado a lideres soci::tlistas, tan sólo 
citemos el caso del cuerpo embalsama.do de Lenin. equivalente al culto que los católicos le 
otorgan a un santo. Con esto se puede ver que a.ún en los espacios sociales .. apare:ntem.erue 
m.ás dist.3ntes de los compon:am.ientos religiosos 9 por igual quedan influidos por ese Hamo 
religiosus. el cual se perfila como una c:iracteristica. in.herenxe al hom.brc~ a lo. vez que 
necesaria como codificador de l::i sociedad en sus momentos de reproducción y de CBJDbio 
por medio de la rinm!i=ión de la r=Iidad social. sus proyectos a fitturo o de las pautas de 
reproducción. 

e) El binomio salud/enfermedad en la religión 

Jmnes G. Frazc:r al referir ejemplos de enfcrm.edades, menciona la relación de éstas con la 
magia homeoparica6:., la ausencia del alma.. o la posesión de espíritus malignos,. entre otros 

61 Mauss.IniroducciOn a la emogrqfia. p. 3~. 
e Eliadc. Lo .sagrado ••.• p. :!:?. · 
dl J'amcs Gcorgc Frnzcr. La rama dorada.. M'agia y ~ligión.,. México. Foado de Cultura Econ6mica... 197.9. 
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ejemplos; respecto al primero cita el tratam.iento de la ictericia dado por los antiguos 
hinducs, los que relegaban el color amarillo a seres y cosas de ese mismo color como el 
sol6-l: sobre el segundo. refiere la creencia germánica de que el alJna escapa por la boca de 
quien duerme, pudiendo no volver y morir en consecuencia \a persona0 s; sobre el tercero 
expone que: 

• ••• en la Costa de los Escla._.os.. Áírica.. la madre de un nii\o enfermo cree en ocasiones que un 
c.spiritu maligno ha tomado posesión del cuctp<.' de la criatura.. y para echarle hace pequcftos eones 

en el cuerpo del pcqucn.tn e inscnn en la hcridu pimiento. verde o especias.. c:rcycndo que esto 

dallará al mal cspirin1. forz..iindolc a IIU!n:harse. Lo. pobre criatura. naru.mlmcnte. rabia de dolor. pero la 

madic cndun:cc su corazón en la c:rccncia de que et demonio suúiní. igualmente• 66. 

Con lo anterior es posible obsen.•ar que In en.íerm.edo.d es atendida. desde criterios que 
ubican el asunro entre 13.S esferas de lo sagrndo y profano. espiritus y demonios participan 
corno ~tes patógenos. combinados con tratamientos que recurren. a objetos del plano 
profnno -especias-, de tal manera que la enfennedad y la salud participan de las 
preocupaciones religiosns. 

En Ja medida en qu.e In enfermedad es un estado entre la sa1ud -como garante de seguir 
viviendo- y el estado de muerte., es que la oscilación de los hombre entre la salud. y la 
Cl'Úennedad lleva al problema de la finitud. En la experiencia huinana la muerte es un tema 

propicio para las hierofanias, en Ja medida en que se presenta como parte del ámbito de lo 
no-natural, es decir, susceptible de ser sncrali=do. El individuo vivo e!' un ser tenenal, 
igual al nosorros. pero cuando ese m.ism.o individuo muere. se vuelve ajeno; su cuerpo -su 
cadáver- deja. de ser un sujeto con personalidad propia pura convertirse en. una entidad no
natural,. perte'IlCCiente ya a un espacio pelig;roso61, como le corresponde al ámbito de la 

Este autor distingue cnuc magia. homeopática y magia contantinant~. ta primera se ca.racte:riza por la 
se:mejanm. que observan los ot:tictoS implicados en d acto mágico (p. :33). mienuas que ln.s del 
segundo tipo guarda relaciones de cootactD (p. 71) . 
.. Ibidrm. p. "19. 
65 Ibidan. p. :?Z?. 
66 Ibidan. p. 237. 
"7 Mruy Oougtas.. a propósito de lo puro y lo conta:nrinado nos dice que • ... el uni'vc.no se divide en den.as 
cosas y acciones que cstAn SOtnl!tidas a restricción y en ouns q~ no lo l!SlA.n~ entre las restricciones.. unas 
cstan destinadas a pro1.ec.oer a lo. divinidad contra la profanaciOn.. y ouas a proteger Jo profano contra la 
inuusion peligrosa de la di,:inidnd. Las rcg.lns sag:rad.ns son. por lo tanto. meras reglas que ponen coto a la 
di"in.idad., y la impwcza es el peligro de doble sentido que implica et contacto con la divinJdad•: ~· 
Douglas. Purr::a y peligro. Un análisis d~ Jos conctptos de conUDninaclón y tabú,. Madrid. Siglo 
Veintiuno de EspeJ\a Editof'CS. 1973. p.;?:?. De aqui que el cadi.ver y la mue:rtc corresponden al Smbiu> 
no-nnrur.:tl y oo-humnno. lo que coloca :i aquellos c:n l:1 csf'cr.i de lo srupndo y por lo umto. conllC"\·an uno. 
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m.uerte. El acontecimiento de la. inuene in:lpacta tanto a cada miembro de L:i sociedad como a 

su conjunto; el deceso de un :integrante altera a ta org:miz.a.ción del grupo., en mayor o :menor 

proporción,. positiva o negativam.eru.e. 
Entre: la vida y la :m.ucrte~ entre la reproducción del grupo y los riesgos de perecer, está 

la enfe..-=ed3d; pero ésm. se entiende en forma distinta de acuerdo a la cult=a de que se 
trate; es así que ~f;:uy Douglas señala que en:tte los /sic., comunidad afri~ la "m.uertc 
namral" ocurre en pocas ocasiones, por el contTario, lo decesos ocasionados por heclticer:ia 
son los más :frecuenles., tal pnictica no corresponde a lo narura/CA , entonces se entiende que 
su. noción de enfe:nnedad se relacionn. más com.U!unente con principios mB.gicos que con los 
naturales, es decir., la cansaljdad de mayor incidencia es propia del ámbito sagrado y no del 

profimo. Con todo. en el tratamiento de la enf'ennedad se recurre tanto a iDstrmnentos 
:mágicos coino terrenales, Evans-Pritchard al estudiar al pueblo. tambien afri=no. de los 
a=ande -que de igual forma consideran que la enfe:r.medad tiene un origen pri:mordjalmenre 

producto de la bechiceria-., observó que echan DJ.an.O de una enorme furmacopca a la cual le 
otorgan crédito en la curación de las priineras manifestaciones de enfermedad.. las que de 

continuar y agravarse deber.in recibir un tratanllcnto especi:ficam..en.te tn.ti.g:icoeio. 
Culturalmente la enfe:rm.edad. se presenta como el punto li:min.ar entre la vida y la 

m.uerte., entre las acciones profunas y los designios sa.g;rados, punto fronterizo en el cual 
surgen in.tennediarios de las divinidades y los hombres: shamanes, curanderos, o sacerdotes 
que por el conocim.iento que poseen de los dos iunbnos puede:n. influir para cam.biar la 

tendencia de las cosas; para ello recmre:n a diversidad de actos y objetos, como rezos, o uso 
de fetiches. Todo este conjmrto de componentes ofrece un rico acervo de material simbólico, 
que en tanto entidad comtmicativa y signifi.C3tiva de lo social,, nos perm..ite el acceso al 
conocimiento intim.o de los sistctna.s religiosos en sus aspectos médicos, no solam.e:zne en 
sus afanes de lograr la curación de los individuos~ sino al mism.o tiempo en la. re:uiquisición 
de una salud social, de reconstituir su orden o =odif'icar el que ya resulta caduco. En este 
sentido es que Eliade indica que: "A través de a.ctuali.zar la creación cósm.ica., modelo 
tjemplar de todo sistema de vida. se espera la restauración de la salud fisica y la integridad 

espiritual del enf'enno'º· 
Por esto es que resultan cauipo .tertil los estudios realizados dentro de la antropología 

IIledica. Esta linea de investigación nutrida tanto por la antropologia como por la medicina. 

carga de pcligro ~ contamín..acion de pene de lo divino pmu con los hombres en su espacio profano. 
~B/bidem.,. p.::zi. 
67 E:, E. Evans-Pritc.h.ard. Brujrrla_ magia .v oráculos lfttrr Jos ecande., Barcelona.. Editorial Anagrama.. 
1970. p. 439. 
70 Eliadc.. T rala.do de historia.. p. 77. 



y que implica también. estudios bouin.icos. psicológicos y sociológicos. realiza sus prizneros 
esrudios por obrn de especi'1!istas estadounidcn.ses algunos de los cuales e:f"=n=ron 
es~ias de cm:npo en México. tales son los casos de Roben Red:fiel y Georges Foster. El 
pri:Inero desarrolla sus reflexiones a propósito de una com.un.idad tlahu.ica del esta.do de 
Morelos y otra maya de Yucalán11 , paralelo a su interes por las relaciones rural-urbanas•=, 
atiende los aspectos de la niedicina indígena. lo cual le lleva a considerar la imponan.cia de 
la herbolaria y que plasma en el articulo Plan1as curarivas de Tepo:tlan: un herbario .Wlk 
me::r:icano•3. Posterionn.en.te~ Georges Foster ttabaja en Tzi:nt:zun.tzan74 , observando diversos 

aspectos de la cultura caznpesina tarasca entte los cuales trata lo relativo a la salud, 
seiialando el papel que juega la. relación frio-.fresco/ca/or-ca/ion1e e irritante en la 
clasificación de las yerbas y las medicinas -eatte otros aspectos- al interior de la cultwa 
aldeana por él estudiada, con lo que reflexiona sobre la importancia de esta clasificación 
para SU::r~ más t:irck su orlooen europeo'5 lo que da pie a una polémica frente a otra 
postura que halla antecedentes precolombinos en Alilérica de ese principio de 

clasificación•6 • 

Paralelo a este interes mostrado por las culturas del pais de parte de antropólogos de 
los Estados Unidos de Nortea.m.érica, en México Julio de la Fuente realiza consideraciones 
que replantean el trat:mtiento d'1do desde los organ.ism.os gube:rnmnentales a los problemas 
<h. salud en conleXtos culturales distintos a los de la población mestiza dominante durante la 
primera :mit=I del siglo XX. Es así que :mientras se afirmaba: 

• ... es urgente multiplicar en todo el país las farmacias galénicas: que sumi.nisu-co & los campesinos 

1os mcdica.mco10s mas clcmcmales. a poco costo; 8Sl como la preparación y conveniente 

distrihuc:ión en todo el pais y en la maxima propon:ion posible de cru:Crmcras y uabajadolllS sociales 

qu: contribuyan. en Jos propios hogares indigcnas o c:unpcsinos. a transformar los innumerables 

hábitos y supcmcioncs. perniciosos para la salud que en forma tan importante conuibuycn a 

1J Cuyos resultados se publican rcspcc:.tivamc:oie en; R.obcrt R.edfidd Tepoz.tlan. a rne:dcan village. A 
snuJy of foil: life. Clticago. Univcrsity of Chic.o.go Prcss.. 193~ y en TJ1e folk cu.Jture of Yucatan. Chicago. 
Univcrsil:y of Clllcago Prcss,, 1941. 
~= Robcrt Rcdficld.. El mundo prirn.itn-o ..... sus trazzsformaciones. México. Fondo de Cultura Económico.. 
1978. 
73 Roben R.cd.ficld. -R.emcdinl plants ot"Tcpozt.Lan: a mc:xic:.an folk berbaJ.•. en: JoaanaJ ofthe Wa.shington 
Acaderrry ofScience .. 19::!8, 18: :::16-:::!:!6. (citado por Aguirre Bdtr*n,,Anrrapologia nr.idica... ..• p :!.S). 
74 ~rgc Fosu:r. Tz.rnt::wtcan. ?\1.éxico. Fondo de Cultnm Econ6mic.a.. 197:?. 
» Georg.: Fostcr. "Rdationships betw=n Spanish and Spanisb-AmcriCIUl lbllo medicine". Journal of 
American FolJ:Jore. LXVI,. :!61.,.july-scptembcr .. 19S3. 
16 .J'J n:spcctO puede verse a LOpc:z Austin. CIU"l"pO Jnana:no e ideología. ~ concrpcion.u de los antipos 
nalrMaS. MCxico. Universidad Nacional Autonoma de México. Inslinno de Invcsti~oncs AntropoiO@ic.as. 
1984. tomoI. pp. 303-IS. 



~var la morbilidad y lo. mortalidad en nuestros medios run:t.lcs"17• 

Con esto se interpretaban las formas culturales indig:enas y C3lllpesinas como sinónim.o 
de b.3bitos neg:a.tivos. Ante t.ales consideraciones7 De La Fu.ente observa que: 

• ••• dirigirse contra la crocncia como algo aislado. es en realidad demasiado simplista y de \•alor 

dudoso. por cuanto que no se toca la base de ella. el contcXtO de la realidad interna (indigcna·J. y el 

de la cxtcma (csttatos supcrioies y agencias de opcrncion soDrc el indigcna). f;ODtc:xlO que muchas 

\'CC:::S no sólo facilit3D 14 continwiciOn de una crcencin.. sino su r.::forz:imicnto. 

se ha crcido demasiado en lo ventajoso de insistir ante el indigcna en lo anticicntt.fico del curandero. 

en lo inutil o Jo pernicioso de sus practicas. en lo incñc:az de sus medicamentos.. en lo i.rracional de la 
creencia y se ha hecho. todo esto cuando no se ha estado en aptitud de sustituir sólida y 

permanentemente lo que se quit.n. de fiicilitar otros medios de que se caree:. de actuar con excelente 
comprensión de toda la profunda rcalidad•1s. 

Esas creencias eran herencia de un proceso histórico-cultural que reunía los 
mnecedentes precolombinos con Jos coloniales y que s.iru::reticamente llegaban hasta el siglo 
XX, concretados en la.s coDJ1midades indígenas principalmente; de aquí que el rastreo de sus 
origen.es lleva a fil.entes documentales del periodo de la conquista española a principios del 
siglo XVI. 'Durante tal tienipo se reunieron referencias sobre las formas de medicina entte 

los pueblos nativosy resultando registros de especial valor, ejemplo de ello lo constituye el 
Lib,;://us de nredictna/ibus indorurn herbis'~. t:am.bien conocido com.o Códice Badiana, y 
que reúne inform.nción sobre la flora médica conocida por la cultura mexica; otros ejemplos 
son los casos de las Ra/aclonas Gaograficas dtzl Siglo .x¡;.po que en las respuestas a las 
preguntas 1 7 y .26 ~e un total de SO con las que registra diversos aspectos de int:e:rés par:i. 
los invasores ibéricos- dan cuenta de los aspectos sobre enfennedades. re:m.edios y 
herbolaria :médica•:. De esta lista también participa Fr. Bemardino de Sahagún quien 

" :Mi,,"Uel Othón de Mcndiz.ll.""1. "Los cuatro problemas l\mdamcntalcs del indlgcna". en: Obras 
cornpkuu. Mexico. Talleres Gnificos de la Nacibn. 1946. 10mo n. pp. 504-S. 
18 .Julio de la Fuente. Educación, anrropologia y desarrollo de Ja comunidad. MCxico. Instituto Nacional 
Iodi~ 1977,pp.:?05~. 
7 si- Mantn de la Cruz.. LibeUus de medicina.libus 'indonan h11rbis. Mmco. Fondo de Cultura Economicn... 
1991. 
&O R.cnc Acufla (cd.) Relaaones geogrtificas del siglo XVI: Mé:z:ico. Mexico. Universidad Nacioo.al 
AutOnoma de M.c:xico .. 1986. 
et Las ~auntas textuales son las si::ooiricntcs: 
• I7. Y n es cierra o puesto sano o ntrf!'Tl"l'lo. y. si e:rifermo. por qué causa (n se enll!!ndiereJ. y las 
enj°i!7'71tedJ:ules q~ carnlirunen1c ~ed.en • • v los rnnedio.r qllll se .nutlat Juu:er para ellas.. 
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recopila información relativa,, entre otros muy variados aspectos. a la medicina. 
precolombina., material reunido en el denominado Códica F7oranrino. escrito en nahuatl y 
latin y cuya versión castellana es la Hisron·a Gancral de las Cosas de la ~vuava E.:;pañae. 
Debe SllilUU'SC a estos documentos la obra de Francisco Hern3n.dez. Historia iVatural da 

Nu1n•a España"•; las recopilaciones efectuadas por Nicolás MonardesBA; así co:mo la 
Historia Natural ykforal de las Indias de Joseph de Acosta"'. Posterior al siglo XVI. ya 
cim.entado el poder hispano sobre las sociedades nativas am.eric:mas, se realizan los 
trabajos de Hern.ando Ruiz. de Alarcón., quien escribe el Tratado da las suparsricioruz:; y 
cosrumhrcs genri/icas que hoj.· '\of\"Cn entre los indios naturales dcsta Nueva Esp~; y 
de Jacinto de la Serna M°anu.a/ de ministros de indios para si conoctnrisnto da sus 

ido/arrias y extirpación de ellas ambos correspondientes al siglo X'\lII; y de Francisco 
Javier Clavijero que en su Hisroria antigua de Mc::r::ico -publicado hacia la segunda. n::titad 

del siglo XVIII- aborda también espectos relacionados con la medicina indigena•7 • 

Es de verse el interés manten.ido por los sistemas :médicos indígenas durante el do:minio 
europeo sobre los pueblos a:me:ricanos y de la Nueva España. el cual parece opacmse en el 
siglo XIX. pero que en el siglo XX vuelve a repuntar ahora bajo la nttela del :medio 
académico. que no de los ministros católicos; se pasa así del campo religioso al cie:ntifico~ 
el cual teniendo sus primeros aportes en las décadas de los treimas y cuarentas -cot110 ya se 
ha indicado- hacia los setentas-ochentas y hasta la fecha. el inu:res y producción 
bibliográfica sobre la nuueria va en amnento. Los aspectos estudia.dos a.ctuahnente abarcan 
lo relativo a la herbolaria en busca de principios activos que aporten luz sobre las 
propiedades bioquim.icas de la herbolaria curativass; este tipo de estudios, sin embargo, deja 
de lado todo el sistema simbólico. religioso y mágico~ que constituye9 junto con los aspectos 
fisicos, una estructura cultural médica, la que al ser estudiada parcíalmente de alguna forma 
mutila al sistema cultural co:mo totalidad. • .o.me ello e.'<isten. principalrnent.e como resultado 

"~6. Las ~bas o plantas arowrdticas con quz ~ curan Jos indios. y la.s virnu:ies medicinal.es o 
viateno.m.s dr #!!lla:" (Acuna,. Op. CiL. 'YOl 6 .. pp . .:?0-21). 
S:? Be:man1ino de Sahagun.. Hinorla general de las cosas ~ la NUlnla Espafla.. l\oléxico. Editorial Porro.a. 
1979. 
G Francisco H~dcz.. Historia nana-al de de Jt,¡ºueva, Espmla. Obras compkuu • .México. Uni'Vc:rsidad 
Nacional Autónoma de ~co. 1967,. 4 vol. 
M Nícol.As Monan:lcs. Herbolaria de Indias. Mexico. Instinno ~del Seguro Social. 1990. 
~ J"~ph de Ac.o:itn.,. Historia natural y moral de las indias., Mexico. Foodo de Culrura Económica.. 1979. 
16 Hemando Rwz de .~~ Tra.u:..do dt: ~ superticion~s .lr" eosrumbres ~t:ilicas que hoy ~n·en entre 
los indios naturaks de.na Nueva España.~. Sec::rctana de .Educacion Publi~ 1988. 
s1 Parte de los: tol.."'tOS referidos son rcwlldos y comentados en A.lftcdo Lopcz Al.lS'tW. Te:::aos de me~cina 
nahua1J,.Mé:X.ico,. Uw"Vcrsidad Nacional • .o\..UtOooma de MCxico. 19&4. 
a: Al rcspecu> puede 'Vc:rsc: Jcsus K.umalC y otrOS. La investigación c:ient:f/iea de la herbolaria m#!!dicmal 
mc;dcana .. Mé:tico,. Scactmia de s.ilud. 1993. 



del quehacer ann-opológ:ico, abundantes trabajos que se ocupan de ese otro plano que 
botánicos .. biólogos, químicos y médicos no sien:ipre consi~ los estudios de Gonzálo 
.AguiJ:re Beltrán: .Nfedicina .. v Magia. El proceso da acuJruraciOn sn la esrrucrura 
ColoniaJR'-; los de Noc:m.i ~: Amor y magia cnnorosa fílnrra los a::uzca.s""°; y 
Enfannedad y 1n0/eficto". el estw:Lio de M=cela Olavarrieta. Marenco. ,\efagia en los 

Tuxtlas9', entre ottos más, aportan el aspecto que compleinenta los =-ilisis de la herbolaria 

curativa. 
El cmnpo de estudio es por dema.s aznplio, el proceso bistóri~tural de la sociedad 

mexicana. nutrido por la diversidad étnica. geográfica, lin.,,nilistica., amén del mestizaje a lo 
largo de cinco siglos, ofrece una especial riqueza. en sistemas terapéuticos. Este proceso ha 
sido evidenciado por Maria del Carmen Anzures y Bolaños e:n su libro La medicina 
1radicional en M"é::rico. Proceso histórico. sincretismo y con.;flictos93, el cual abarca desde 

la xnedicina prehispánica hasta nuestros días, de cuyo momento actnn.l cita el =so del 
espiritualismo, culto que h:i sido investigado det.allad:unente par Isa.bel Lag:irrign.514 y Silvia 
Ortiz9", en los que se evidencia que la :medicina "no-cien.tífica .. está presente no sólo en los 

ánl.bitos "tradicionalistas" coIDo el indígena y campesino -tratados por los prizneros estudios 
dunmte el presente siglo-, sino que por igual, se hallnn en e! m.ed.ío urbano .. en la población 
de estnttos populares e incluso "altos" como lo indi= el ejeinplo del !l.fovimiento 
Carismático. el cual es otto culto de U:nplicaciones cura.tivas;.o. Es a.si que el acervo reunido 

-tanto en el país como en otros lug::ires- permite hablar ya. de la A.nt:ropologi::i Médica como 

una sub<lisciplina". con personalidad propia que ofrece una buena c:mtidad de referentes y 
conceptos de especi:ll utilidad para el conocimiento t:uUo de las culturas, como de los 
sistemas médicos. 

Sin embargo, para nuestro actual Urterés, de este amplio campo, el punto de estudio se 

S9' Gonz.Alo Aguirre Bcltnln.. Medicina y magia. El proeeso d~ acu.ltu:ración 01 la e:nnu:tura colorual.,. 
!1.iexico. Institu10 Naciowil Indigenista. 1980. 
90 Noe:au Quczado.. A.mor _v magia antorosa entre io.T a=ieca.s. Mcaco. Universidad Nacional Aut0noma de 
l'vléxico. 1975. 
9t Nocmi Quc:zada.Eriferm~da.dymalefit:io, Op. CiL 
n Marcc!a Olabarricta Marcnco.Aefagia en los Tux:tlas. México, Instituto Nacional Indigenista. 1977. 
H ~ del Carmen AnZurcz. y Bolo.Oos. La nr1dicirra tradicional en lt4é:rico. Proceso histórico • 
.rincrrtisrncn .v conflictos, México. Univc:rsidad Nacional AutOnoma de Méaco., 1983. 
k IsabcJ Lo.g:arriga Atnas.. E.sprrrtuali.snro trinitario mariano. NJU:'WZS ~cawz.s de análisis. Xa1apa., 
t!ni'\'crsidad V cra.auzane.. 1991. 
s:-5 Silvia Oruz Echaniz... C]na rl!ligio.:ndad popu.1.a:r: t!l espau1uúisrno trrrutario mariano. Mex:ico. Instinno 
Nacional de Anuopologia e Historia.. 1990. 
96 Mana Cristina Diaz de la Serna.. El movunin2to de Ja rrnovación carismá.Jica como un proceso de 
soctali:!.ación adulta. México. Universidad Autónoma Metropolilaoa. 1985. 
9 1 -~ Bcltr.ln.Antropología médica.. p. 13. 
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circunscribe a los cultos religiosos de implicaciones curativas que per.miten el amilisis de 
los complejos sim.bólicos que nutren. -fonna.s rituales con fines t:c:ra:péuricos. A tales cultos 
los entiCDdo e:n. calidad de codigos cu/rurales.. los que se componen de complejos 
simbólicos de efic:i.cia ca:r:ttiva y/o social y que constituyen la materia prima de formas 

rimales cur:irivas y codificadoras del contexto social en que se instalan. 
Ló:L eficacia simbólica que opera sobre el organismo, mencionada por Lévi-Stzaus.s98

1 

pasa de un señala.miento anttopológ:ico al ~crcicio practico de la Il1edicina indígena. y 
popular, en un :m.undo que a la vez que globaliza. a los grupos hU%I18nos1 aisla a sus 
individuos. en un sistema m.édico de sofisticados recursos pero con señ.alam.ientos de 
deshnmAJ11jzarión. En la codificación y recodificación de sistemas terapéuticos .. las cult:uras 
recurren. a los sistCIWlS religiosos recreando en los espacios rituales formas m.édicas que. 
graci:i.s a sus cualidades sinlhóticas y comun.icattvas, permiten elaborar estrategias curativas 
a.ltern::.s o paralelas a la :med.iclna científica mod.e:rna. Es de esta man.era que la. explicación 
sobre el fenómeno salud-enfCnncdad encuentra en. las concepciones teóricas en tamo al 
codigo., la rc/igion. el nrual y el símbolo una instancia de análisis. explicación y 
-comprensión de las cultur:is médicas no occid.entalizadas e incluso de estas m.i.sn:us.s. 

En la comprensión de los problenuis con.teniparimeos, la dimensión de las patologías .. 
~ u:s.n:to que áolor fisico. señala otros dolores menos inaprenhensibles~ el estudio de la 
enf.:nnedad y la salud en =lidad de súnbolos pertenecientes al sistema codificador de lo 
religioso, ofrece una óptica totaliza.dom a la. vez que htxmanizada La enfennedad es dolor 
en el cuerpo y dolor en. el :úm.2.; sufrimiento en los tejidos del organis:mo a la vez que 
sufrimiento en las experienc1as sociales cotidio:m.as~ por ello los criterios biom.Cdicos resultan 
limitados. y entonces las cien.cio'.ls sociaies abren un horizonte en el que la Cultura es una 
c:itegoria generosa p:ir:i la comprensión de la contraparte de un todo que es el Hom.bre: 
cuerpo y pensazniento. 

Esta conjugación de t.m. asunto que han considerada en 1:1 práctica los profesionales de 
las ciencias biomédicas como privativa de su campo de conocimientos exige actuab:nente 
retomar esa dllne:nsióu hnmaniz!"dª de la salud. y la ~ por lo que se pasa entonces 

de la estrechez biologisist.:l. al horizonte inlercomunic:uivo de lo biológico, lo social y lo 
h=o; tarea a la que se responde desde la ."'-ntropología a partir de reflexionar la 
dimensión cultural. particularmente en lo que toca a las consau.ccianes simbólicas relativas 
al proceso =lud-emenned'1d. 

"'~-i-Stnwss,.Antropologia =inu:ruraJ. pp. 168-185. 
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f) Lo mdigena y popular en la cultura. la religión y la medicina-

En los estUdios sobre medicina efectuados en paises latinoam.ericanos corno Móxico, nl 
igual que en los dedi=dos :o. fa religión y l:i cul=, es común cnconn= l:o. pol:ir'..=ción 
entre medicina instituctonal y moderna opuestas a las medicinas indígena y popular~ lo 
que ha llevado a problemas conceptuales que, dadas !:is c:iracteristica.s óel preseme t:rabajo, 
resulta pertinente mencionar para definir nuestra posmra interpretativa al respecto. 

La :intropologin. en tanto que disciP!in:i que :it:icnde lo cultur.11. surge en los p:tises 
europeos al contacto con pueblos que le eran ajenos social,, cultur:ll e históriC3lll.ente: de 
aqui que la. antropología resulta una ciencia desarrollada a la sornbra de las empresas 
colonizadoras*. en este come:-cto se entiende su desarrollo en los Estados Unidos de 
Norte:unérica,. y su labor desempeñada en las politic::.s de incorpora.ción Ctn.ic::. en los paises 
de Am.érica. Latina. De estn forma es que la antropología desde su mismo nacimiento se 
enfrenta al contr.1Ste enuc culturas y en donde el especiaii.sta en la rn:iteria ""<!! antropólogo-~ 
llega desde una posición de poder por encima de los pueblos estudiados,. lo que da pie a 
rcplante:ir posteriorm.enu: el p:ipel politice que jueg:i su ejcrcjcjo, por lo que se jdentific:i 
que detrás de tma cultur.1 folk o étnica se encuentra. una sociedad sojuzgad.a., ya sea par una 
nación imperial o bi~ por un Estado impositivo. _-\.! vislumbrar que el fenómeno cu.irura.l 
tiene por contexto una sociedad desigual,. se pasa a canceptualizar a la cultura desde una 
óptica cl:sis"'~ en donde l;i teoria rn.:::...~ apart:l referentes sust:mrivos que lle"o;m :i la ide:i. 
de que la diversidad cultural obedece a la diversidad de posiciones en las relaciones de 
producción: 

.. .A.sumiendo. la cClcbrc e impon.ante distinción de MMX cnttc estructura y supcrcstrUcwra., 

recordaremos que la cstrucrura comprende la c:sfem económica y la sociaL org8nicamcnu: 
c:onlbrmadas en cuanto al elemento material y al formal; fuer.zas de pnxlucción y tUcizas de rcla.dOn 

que d~ente la rc.:,"'Ulan y encuadran. 

La supcrcsuucrura com¡m:nde las esferas del dcrc<:ho. la politica.. la religión., la moral (en el sentido 
de cosunnbres). la ciencia. la filosofia y el anc. En tal pcrspcc:tiva. no hay duda de que el matc:rial 
tblklórico -ademas de9 por supucsto9 La ciencia f'olklOrica- se situa en el plano supcrcst:l'1JCtU.nl 

Ahora bi~ desde el punto de vista mmxisla. la divCTSidad c:ultural que n:enc:onumnos al Wvcl 
supcn:s:auctUral. como carac:tcnstica esencial de los bcc:.bos tblldóricos. n:cnVJa a Wll1 diversidad 

cconomica que c.arac:t.criza de manera clasista y que actiJa. a nivel csuuaumL Por lo q~ t:l dominio 

* .6J. respecto pueden verse a Clara GeJlini.. Las buenas intenciones. Politica y znetodologia en la 
anrropologia cultural noneanrericana... Argenuna. Editorial Galerna.. 1975; y Gerarcl L«Jcrcq .. 
..-lnrropologia y colonio.Jisnro. Colombio.. Edicioo~ del Sur. 197.:?. 



eulnn'al que la cbsc sub:ü= >"UÍr.: por p:uu: de U. c:l== domiDamc es el rcllcjo. muy eo<nplcjo y 

an:iculado. del dominio ccooomico por c:11a:s suftido. 

En la invcstig.acion folkloricn.. una vez. asumida una postUta marxista. no se puede pn:scind.ir de un 

riguroso planteo clasista ~etcJ'lD.inado cscnc:ialmcmc a nivel CS1J'UCtUnll. de los paiogcnistas (¡aunque 

sólo en cieno sentido tales!) de la culruru popular objeto de invcstigacion"too. 

En consecuencia. de Ja estructura económica resulta la supe:restructur.> que incluye. 
entre ottos componentes. a la religión y a la ciencia falklóric:i.. De aquí que al explicitar el 
c'1cict= clasista de éstas, el término popular permite abarcar a todas aquellas clases 
dominadas por Ja clase en el poder. Esta perspectiva ya babia sido tomada por Antonio 
Gram.sci, quien utilizó el término para referirse al teatto y la novela populares. y con que 
ilustró sus reflexiones101 al respecto. En las décadas recientes, los ténnin.os culrura popular 
y religión popular se hacen conceptos a través de los cuales se analizan aquellas 
manifestaciones propias de los grupos dominados10=, y en donde Ja cul= y la religión 
pasan de instancias de control del Estado dom.inanteIOJ a recursos de resistencia social bajo 
figuras de resistencia cultural y religiosa1°"'. La cultura popular -y sus contenidos rcligiosos
oscila asi. entre el control del grupo dom.ina.nte y la autonomía de sus creadores; se 
encuent:ra. una arn.bigüedad tanto de su papel social como de sus C(Jntenidos SCIJJán:ticos,. al 

respecto Gilberto Gimencz10>, a propósito del culto al Santo Señor de Chalma. observa el 
distinto sign.ifi=do de la :misa que atribuyen. de una parte. los sacerdotes, respecto del 
sentido a.signa.do por los relig:reses. tmos y otros ven cosas diferentes e interpretan el mismo 

100 Luigi Mana Lomba.rdj Sauiani. .Apropiación y destrucción de La cultura d~ las cl~s subalt~as. 
MCxico. Editorial Nueva Ima.g:cn.. 197S. p. 57. 
101 Antonio Gramsci. Cultura y literarura. B4J'CC!onn,. Ediciones Pcmnsuln.. 1977. p. 174-8. 
102 Pueden vc::rsc los aru.culos de Rodolfo Stavcnhagcn. La cultura popular y la creación. intelecnuil~ 
y de Mario~. La. cu.In.u-a popular. en; .Adol!'o Colombrcs (comp.). La cultura popular. México. La. 
Red de .JoDAs. 1983. 
t 03 Louis Althusser. cs~cndo t~nninos de origen marxista.. acuna el concepto de aparatos ideológicos 
de estado los cuales encuentra de los tipoa: n:.ligiosoo. escolar. fluniliar. jurtclico. polltico. sindical. de 
infonna.ción y cuJrura.l Este autor nfuma que por ru intcrmedie.cion un sistema económico-social 
detcnninado se. reproduce (L. AJthusscr. ld1tologia .v apa.razos ideolOgicos de Estado cítouu para Z01a 
inw:srigación). México. Ediciones Quinto Sol. 1970. 
104 La c:xpcncncia de las luchas airicanas de libcracion son un ilust:rauvo ejemplo de cómo la cultura no 
siempre se compona a 1.o. manc.t'll de •aparo.10 ideológico de estado'". sino que resulta ser instrumento de 
llb:::recio.a en con~ del ::stado doruio.antc. Este. oua perspectiva es atendida por Fnuuz F8llo~ Los 
condenados de L2 ti~a. .. !v'fcx:ico~ Fondo de Cutrurn. Economica.. 1977~ y Amilcar Ca.bmL "'La rc:sislalc:ia 
cultura.l·. en: lIDda Varcla B~ Cultura y resistencia cWrural: una lectura polllica .. México. Ediciones 
El Cabe.llito/SEP Cultura.. 1985. 
105 Gilbcno Gimcacz. Cu.J.tura popular ;v r~iigión en el Análuui.c. MCxico. CenU'O de Estudios EcumCnicos. 
A.C ... 19i8. 
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evento desde paráznetros parriculares•oe. En iguales consjderaciones. Enrique Du.ssel se:i.ala 
que la religiosidad popular puede ser =na! de domina.ción. a la vez que de liber.ición; puede 
responder a una manipulación popnlista., pero por igual llega a w:lquirir un e=o 
libe:rador'07; estas caracteristicas se desprenden de que, en el caso del catolicisnio, 

- .•. la religiosidad popular quedo bajo el c:onuol del pueblo mismo. c:n la. 1llmilia. la aldc:á. el barrio; 

en las c:oÍiadias. rezadores... aJca.l~cs. mayordomos. o simplcmcutc en las ftc:n::cnc:ias>t- populares 

sobre las que la religión oficial no tiene dominio ni c:onocinllcnio. 

Es c:sm aaona <l ser m:tor. tener el control y eonocimic:nto de su c:strUC:aU'Zl- Jo que define a la. 

religiosidad popular como un campo privilegiado de:! promgonismo popular (aunque íi=uc:n1emc:n1e 
sea simbólicoJ-1 os 

De lo basta aqui dicho, resulta que la división esquemática entre 77tedicina 

tradictonal-medictna moderna implic;i un paisaje social d.if"erenci:ido entre un grupo 
donúnante y otn:Js grupos donúruuios. por lo que los conceptos nredicos sobre salud
enfcan.edad. así como sus pr.ícticas y recursos terapéuticos son comúnmente desconocidos y 
negados por el sector hegemónico. Se entiende entonces que.. de entre los dom..i:n.ados. sean 
los indígenas quienes han atraído principalm.ente la atención de los investigadores en la 
medid::. en que las m.inorfa.s Ctnic;i.s quednn cmno la porción social m.'lrgin..-uia por 
excelenc~ de esta forma es que se espera encontrar en ellas las expresiones culturales mri.s 
alejadas de los conocimiemos i:m:perantes. 

Por lo tanto. cultura popular, religión indigcna, religión popular. "1edicina indigana 
y medicina popular so~ antes que conceptos acabados, topónimos que identifican en 
prim.er término el lugar ocupado por los grupos socia.les en las relaciones de clase y poder; 
para en se~ identificar el lu..g:ir que ocupan las cultur.J. correspondientes a dichos grupos 
en el conjunto social al que pertenezc.."1.Il.: con ésto se ubica una forma religiosa o médica en. 

la condición de dom:i:nante o de popular. De esta l'lllUl~ sólo qucd.3 la certeza de que esas 
f"on:nas culturales pertenecen a grupos sociales con relaciones de producción y de poder 
especificas~ correspondientes a m.om.entos históricos determinados. por lo que fU.er:i de esos 
instantes,. las relaciones quedan .mod.ific.::J.d:J.s y. en consecuencia,. los grupos pueden por igual 

: 06 "'Para los agcotes de la pastOral oficio.) Ja misa es la reactuAliz.ación dd sac.ri1ldo de Cristo y la 
participacion plena en Ja misnul requiere la comwUOn cuC4tlSbc.a.. Pero pera los campesinos tradicioñaics 
fteilc.argnr una m..isa> .. constiruyc sunpierucntc una de las obligaciones de Ja comunidad hacia Jos santos; 
es a la vez una ofrenda y un Jl&:,oO por la protección que supucstamcote estos prodigan• <Ibidnn,. p. 244). 
107 Enrique Dus~ "'Religiosidad popular latinoamericana (Hjpotcsis fundamentales)". en: Cristianismo y 
sociedad. Ma:ico. nilmc:ro 88. 1986. pp. 103-112. 
lOSJbidern. p. 105. 
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tr'1-n.sform.ar sus posiciones y pa..sw:- de dominmlles a dom.ina.dos. Esto implica que lo 
popular y dominanzc sean términos relntiVos y fl:w::tuantes. 

En sentido semejante .. se comporta el binomio medicina tradicional-medicina m.ode:rn.a. 

Al primer tipo se le asocia frecuen==e con lo popular e indigena, lo que hace suponer 
que por ser tradicional se apega a formas cultura.les heredadas del pasado y que en la 
=tualicbd permanecen :il interior de l:is cultmas étnicas y populares. Sin embargo, la mi=a 
et:n.og:raña evidencia que ios sistemas pertenecientes a uno y otro tipo no se conservan 
'
1puros" ya que el intenso intercambio cultural hace que cada uno tolil.e aspectos de otros 
si.stem2s independientemerue de su "tradicionalismo" o "modernismo", por lo que éstos 
ténn.bios obedecen. m.ás a m:inejos discursivos que a situaciones de fa.et.o; Maria. del Can:n.cn. 
Anzu:res109 ha observado con cl3ridad que la m.edicina. tradicional en el México actual. es un 
producto histórico sincrético y conflictivo, nutrido tan.to por elem.cntos prehispánicos,. COJ:Il.O 

coloniales y contemporá.neos,. y en donde el término tradictona/ permite. com.o ya se ha 
dicho, localizar su ubicación con respecto al sist.em.a médico domin:mte. 

-~e ello, la posición aquí adoptada es la de aplicar el concepto de código cultural a 
todo sistema especifico perteneciente a los diversos grupos sociales que existan en un 
momenlo dado, por lo que la delimitación entre popular y no-popular queda pospuesta a 
atto aruilisis~ éste de corte económico-político y contextuado en un periodo histórico 
detenn.mado. con lo que se pocirian precisar las relaciones de prod:w:.ción de cada. ~po 
protag:ónico y de esta m.:::m.e:ra señ:üar quiCnes pertenecen a. posiciones dominantes y quiénes 
a posiciones dominadas, para de aqui, aplicar adecuadmnentc el término "popular" a 
aquellos que les corresponda.. .. ~ esta denominación escapa lo relativo a la medicina 
indígena. yn que estn se define. no por criterios económico-politicos. sino por parám.etros 
étnicos; en. esta medida al int.enor de una comunidad in.di gena pueden darse relaciones de 
clase, a la vez que éste mismo grupo llega a entablar relaciones de producción en bloque o 
diferenciad.amente; por esto no es v:ilido aplicar como sinómmo popular a indigan.a ya que 
pertenecen a dimensiones sociales distintas. 

En conclusión.,. las fronteras entre las medicinas indígena, tradicional, popular., 
mode:m.a e institucional obedecen a relaciones de poder. cuyas caracteriznciones dependen 
del an.:i.lisis político y no de la conceptualiz.ación cultural. Por esta. razón, se insiste en n:itar 

en el presente estU.d.io a dichas formas. en la condición de códigos culturales cm. lugar de 
:itender su locali:zación en el espectro político-económico del caso, tarea que escapa. a los 
objetivos de investigación a.qui plantea.dos. 

:~ AnZU= y Bolnflos. Op. Ci:.. p. 11. 
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CAPITULOll 

COl'o"TEXTO Y SIMBOLOS DE LA MEDICINA OTOMI 

a) El Contesto .. L• Reglón Otomi del E!ltado de Méslco 

a .. 1) Alguno• antecedentest. El otomi ronna parte de la f'arnilia lingüística <>totni-Pam.e., 
dcrutida por Jacques Souste1le2, al lado de las lenguas maz.ahun,. ocuilt~ nmtlazinca, pam.e 
y chichimecn-jonaz.. Los cuatro primeros grupos lingüísticos quedan enmarcados en 
J\.fesoB111órica,, mientras que los dos últimos se localizan en el norte de México. 

Existen divergencias sobre la llegada de los otonúes al Altiplano: unos los consideran. 
de antigtto asentamiento, como Manuel Oro7..co y Bcrrn1,. en tanto que otros estiman una 
llegada tardía., tal es In interpretnción de Miguel Othón de Mendi7.ábal•. Entre los 
nrguruentos do la primera postura está lo nfimmdo por Manuel Garnio, y que a la letra 
concluye: "la civili7.ación arcaica es la más antigua del Valle,. y de acuerdo con lns fuentes 

1 Este apartado sblo ofrece algunas referencias sobre el pasado precolomhtno de los otomtes, lo que 
obdedece a dos razones: unA.. 111. polémica en torno a ro llegada Al V llllle de ~Jdco que vuelve nebuloso 
el cnnocimicto preciso de los momentos de migración y a.sentamientos; o~ la limitllci6n de exponer un 
proceso históñco del cual existen muchas 11\gunas y que no forma parte sustantiva de lA preocupación del 
~rescnte estudio. 

J'acqucs Soustclle. Lafmnilia otornl-pmn#! c1~1 centro d.- A·féxico .. Toluca. Mé.x .• Instituto Mexiqucnse de 
fultura y Universidad Autónom11 del Estado de México. 1993. 

MRnucl Orozco y Berra. Geografla de las le11guas y carta ehrogrdjica de A·léxico. Mé.xico. IntpnmtA de J. 
M. Andnodc y F. Escalante. 1864. 
41 Miguel Othón de Mcndizábftl ... Los otomics no f\Jeron los primeros pobladores del Valle de MQtco .... en: 
Obras Completas,. tomo scgw1do. México. Talleres On\flcos de la Noción. 1946. 6 tomos. 
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históricas. la civilización identificada por la arqueología. es la civilización otomi a la que se 
refiere Ja historia"5 • Por su parte. Mcndizábal, después de aruilizar distintas fü.e:mes 
hist6ricas,. observa: 

-Por lo que llevamos dicho se ve que en 1As mas gc:nuinas fucntcs d: las tmdicioncs indigcrut.S. el 

ra:uerdo de los hechos concretos rc.lativos a los grupos protob.istOricos. sólo alcanza a la Cpocil.,. muy 

n:::cicntc en comparación a la arcaica. del acomodamiento de tribus y hordas que precedió a Ja 
í"ormacioo de la 'tCOCl'8cia tottc:.ca o tc0tihuacana. En ninguno de c:stOS acontcc:.imicntos figuran los 
010nucs de manera cspcdfica. pues colllicnzan a ser nombrados en rclac:ión con acontccim.iCIJtOS muy 
posteriores. y en situación poco imponantc.•.o. 

Ante tales posiciones en.contrada.s Pedro Carr.isco escnbió a mediados del presente 
siglo: .. Salta a la vista. la necesidad de estudiar en d.et.alle el problema. de los otom.íes. y si es 
posible solucionarlo de una vez por todas" 7

; cuestión que hoy en. día 3Ün espera. ser 
resuelb.8 • Sobre estas dos posturas se desarrollan versiones que pretenden explicar su nrnbo 
al Valle de México~ sin llegar ni a tm. acuerdo ni a manejar evidencias convin.ce:n.tes, 
debatiéndose a partir de interpretaciones. 

Por otra parte,. el térntino ocomí con que se les desig::n.;:i, es vocablo de origen náhuatl 
cuyo significado es explicado de diversas :forn=s. Para Sahagún: 

"'"El vocablo ol6mitl. que es el nombre de Jos otomies. tomaronlo de su c::wdillo. el cwü se llllDlaba 
01on. y ast sus hijos y dcsccndicntCS y vasallos que tenían a cargo. todos se llamaron 010rnlu:s;. y cada 

uno en particular se dccia 016m/1/ y no can:cian de polic:1a. vivtan en poblado y teman su rcpUblic:a .... 9• 

En. Luces del Otomi10 se descompon.e el ténnino en otocac: que camina. y 771/t/: 

flecha. lo que baria referencia a su deambular como cazadores paza lo cual utilizaban 
flechas. Esta =isma :fuaue da otra traducción., Otho: no poseer, mi: sc:ntarse, señal.ando asi a 

s Ibidnn. p. 456. = Ibidenr. p. 466. 
' Pedro Canasco Piza.na. Los otonde.s. Cultura e historia prrhispánica de Jos p.ublos rnesomnericanos dr 
habla oromiana. Mexico. Biblioteca E.oc::iclopedica del Eslado de Mexico. 1979, p. 12. 
• Para UD.a cxposiciOn mas amplia de la cuestiOn vea.e: Isobel Lagarriga y Juan Miguel 5andoval Palacios. 
Cert!7Pronicu morruorias ~~los oLanries del norte del E.nado de Mli:::z:ico. Toluca, Gobierno del Estado de 
M.:rico. 1977. 
9 S&ha.!?un., Op. CIL, p. 60::?. 
10 Luc-es del Oroml: o grarndtica del idioma ~hablan los 'indios otomies ar la. República Mexicana 
compuesta por un padre de la. Compaif.ia d• Jesils. Mmco. Publicada por el Uccnciado Eustaquio 
Buclna,. 1893, pp. 6-7. 

71 



los otom.ies com.o nómadas. 
Sin embargo. la población posee su propia autoasignación., .Jacqu= Soustelle cita los 

términos ny6hnyó. nyúhü. yühú. o nyo?nyü; lo que-traduce como nya o nya: hablar. y 
?nyú: término que designa al otomi. lo que d.i por resultado -quien habla ?nyü"''. Existe 
ta.nlbiCn los términos 11)-.od r ·o. nyánt o, nyat ·a. nyOt ·o, nyát ·o, encontrados por Soustelle en 

San José del Sitio, A=analco. San Andrés Timilpan., San Bartolo Morelos, y Te:moaya., 
vocablo que coincide con el utilizad.o por IIlaZahuas en su autoasignación: eydr'o; lo cual 
atnDuye el amor a poseer peculiaridades distintas en relación con otros poblados otoz:nics y 
n su relación estrecha con los mazahuas. Sobre estos elementos Soustelle concluye que no 
hay entre los ot.omies ~política o histórica.; ellos mism.os no se reconocen sin.o con un 
sisno, la le:ngua."12

• Esta situación pareciera prevalecer a pesar de que en el pasado tuvieron 
un "Señor de los Otomies". Otonteuctli, pero el cual no les era exclusivo ya que por igual lo 
era de matlazincas y mazahuas :ulenuis de los tepanecas". Ya desde la Conquista se ba 
'V'isu:llizad.o la existencia de tres zonas: 1) Este-Sureste (coxnpre:ndido en los actuales 
Tia.xcala., Puebla. Vera=uz )º la parte oriental de Hidalgo); 2) Cenlr.11 (occide:IUe de Hidalgo. 
parte norte del Estado de México y el Distrito Federal); 3) Oes<e-Sur tValle de Tolo=, al 
ceni:ro del Esta.do de México)1

'. 

Esus cotnunidades eran tributarias de Tenochritlan., centro domin:uue al = de la 
Conquista; se ded.icab:m a la agricultura.. teniendo sementeras y trojes de acu.erdo a. lo 
nf""mnado por SahagUn"; cultivaban mniz. adenuis de frijol y calabaza. Por igual practicaban 
la. cn.ceria de conejos~ liebres. codornices y venados16; la pese.a.. aunque ID::n.itadmne::ne, se 
tneneiona por algunas fuentes' 7 , lo que se refuerza al observar la presencia de redes. las 
que vista por Soustelle en la década de los treintas. le hizo pensar a este amor que era. la 
red. de origen muy nnt1gu.o:s:7 lo que lleva a suponer lo mismo para su aplicación en la. 
pesca1g.. 

:~ ~:,~-~fannlia ...• p. 4. 

t3 canasco. Op. CIL. p. 138. 
1

" Luigi Tran:fo. Vida .v magia en wi pueblo otonri del ml!'Zqvital. Mex:ico. Consejo Nacional para la 
Cultura y las AncS-Instituto Nacional Indig=ista. 1989. pp. 37-8. 
1 ~ Sahagún. Op. CiL, p. 602. 
16 Ibidan. p. 603. 
17 CattaSCO (Op. CiL. p. 67) hace referencia a la Suzna de visitas~ pueblos por~ alfalHitico,.. del siglo 
XVI. en los casos de XaJtoc:an y Xiquiplco. 
ts: Soustdlc.Lafanulia..~ p. 79. 
l 9' Sobre la impon.e.nea no evidenciada en las t\Jcntcs histOricas de la pcsc:a... es imc:rcsanu: consultar los 
esmdios de Yoko Sugiura y ?v1ari Carmen serra.. -Sotas sobre el modo de su~c:ia lacustre . .La 1agu:aa 
de Santa Cruz A.UZ.a.pan.. Estado de Mt::x:ico•. en: .Anales de Anvopologia.. I ArqUl:Ok>gia y Anuopologia 
FiSJcn.. Insuruto de lnvcsti?cioncs Anrropol6@2cns.. Universidad Nac:ioaal AutOnoma de MC:zico. voL ;?O. 



Habitaban desde regiones muy frias en tomo a lo que hoy es la ciudad de Toluca., hasta 
otras .más templadas como las tierras del sur. En tal situación., la domin:lción española sobre 
los pueblos otom.ianos que ocupaban esas regiones, cae sobre un. conjunto de comunidades 
agrícolas tributarias, de asentamiento disperso. Cabe señalar que junto con. estas 

poblaciones se encomraban asentamientos com.puestos por habitantes de habla rulhua., 

presencia de los grupos de poder del Valle de México, y con los cuales se :rnantenia -a la p:ir 
que las relaciones de doo:lln.io- un flajo de in:tercam.bios culturales.., sin que ello borrara las 
fromeras émicas demarcadas por las particularidades lingüísticas, religiosas y demás formas 
culturales. 

En el aspecto de la adecuación técnica y económica. a las condiciones del entorno 
natural. el cultivo de maiz se mantuvo durante el siglo XV"I. co=o lo evidencia el COttSUD10 

m.u:y variado que de él ha.ci::m.: en grano tierno (ji/ore=) .. maduro, en ta:males, atoles, asado, 
en forma cruda o cocida, incluso agrio. A este se agregaba el cultivo de frijol y calabaza. el 
COUSUIIlO de chile., huauhtli. citi'1, toi::nare, maguey, cl=yote, c:unotes, :idem.:is del capulin. 
tejocote. aguacate, zapote. guayaba. c:iruela. anona. pa:paya y piña~º. ubic.indose el con.sum.o 
de frm.as segtln la región.. asi para los casos de productos de tierra c:tlienre estos 
corresponden a sitios como Temazcaltepec. m.iem:ras que frutos como c:apulin o tejocote 
corresponden a clima füo como en el caso de los poblados ubicados en el Valle de Toluca. 

El dom.in.io español impactó los ecosistemas del Valle de Tolu=, Valle de Ixtfahuaca. 
y norte y sur de lo que hoy es el Estado de 1"1Cx.ico; las amplias extensiones ocupadas por 
ciénegas, particularmente en el Valle de Toluca, fueron modifican.do sus usos de agrícolas y 
lacustres a la de pastizales. Este c:unbio, de las actividades económicas indigenas a las 
llnpuestas por los ibéricos~ obedeció ;i. los intereses de estos últimos por desarrollar UD.a 

produ.cción. ganadera que se i=pl:mtó sobre suelos antes agricolas, alterando la 
compaginación de suelos de uso para el cultivo junto c:>n las bascosos y las lagunas que 

~co. 1983, en t!l se indica la continuidad econOmic:a y tec:nica de una f'orma cultural lacustre en el Valle 
de Toluc.a. Me:Dcionao la laguna de Santa Cruz A1izapan ..e1l el mwtic:ipio dle mismo nombre. pene.nedcntc 
al Estado de~. cerca de la que cxis1en vestigios arqucolOgicos de un asentamiento, del cual observan 
las autoras,. las actividades ag:ricolas quedaban li.miudas yn que no se contabe. con super1icie cultivable; en 
su lugar se poscinn abundantes recursos propios del medio am.bientc lacusuc.. lo que se asocia.be con 
actividades rclntivns a la caz.a... pese.a y rccolecciOn de la. :fh.unn y floro acWltica.. a.dc::mas de cspcc:ia..lidades 
a..n.c.saoaks (p. 14 ~ de esto cnconttar0n., al momento del csrudio, 1977, pcnnancncia cnuc los actuales 
habitantes de Santa Cruz AlizapB.n. Stlbrc lo dicho, es de suponerse que la cercania geogni.fi.ca de Jos. 
asentamientos otornics en el Valle de Toluc:.a.. con zonas lacusucs como la de Lcn:na e Ixtl.ahuac.a tos 
accraua a la practica de la pesca.. caza y rccolcccion a cllns a.sociadas. Actualmente los babitanteS ta.n10 de 
los alrededores a la 1nguna que limita con la cabecera municipal de Lerma. como los de comunidad 
mazabuas de Santo Domingo de Guz.man en lxtlab.uaca pescan utilizando canoas o con red 
!";SPCCtivamcntc; esto de acuerdo a observaciones personales de quien esto escribe. 
20 Cam>sco. Op. Ci~. PP- 5.'.'.S. 



explotaba anterionnente la población indig=a. 
L'1.s modificaciones en las pautas de asentmnirn•o de poblados dispersos, ccmfunne la 

ubicación de las tierras de cultivo por las congre'i;acioncs, implicó paralelamente 
alteraciones ecosistétnicas. Ni las fuentes consultadas ni las apreciaciones de los estudios 
históricos dan clara CUenia de ello, sin embargo, es de suponerse que todo impactó a las 
especies que componían los ecosistemas a.si como a las relaciones mantenidas entre ellas, lo 
que pudo haber afectado los recursos naturales que consumían fas comunidades del lugar, 
restando, tal vez. la disporubilidad de alm...:ntos. medicinas. =ias primas para utc:nsilios. 
A pesar de que la influencia europea trajo en su lugar ottos cultivos. especies nuevas de 
animales de cría y técnicas innovadoras, el acervo cultmal acumulado, se vio afectado y 
disminuido, al menos, durante un periodo de readccuación y adopción de elementos 
desconocidos, lo que restó capacidad de adaptación y supe>Vivencia a las poblaciones 
otomianas y nahuas. 

Con la llegad;t .. de los colonizadores, se importan nuevas especies vegetales y ani::males, 
en el paisaje natural aparecen el trigo en Ix11:ih.ua=. Ocnilan. Malinalco. Tenancingo, 
Sultepec y Terna=;iltepec; la ceba.da, en Sultepec y Ten:mgo; y la caña de azúcar en 
Te><ea.ltitian; por igual se encuentra el platano, dura=o, pera. prisco, membrillo, gr:mado, 
higuera. man=, na=nja y limones; lechug:i, r.ibano, col, coliflor y betabe121 • La 
ocupación de extensiones de tierr3 paca la cria de ganado 11Jayor y m.m:tor -vacuno. lauar, 
porcino-, t.am.bien :Iteró el paisaje en donde los animales domesticados en la época 
precolombina contaban a especies como el guajolote y el tepescuintle. por ejemplo. 

Por lo tanto, el dotninio hispano afectó y alteró aspectos de orden social -político, 
económico.. ideológico- al mism.o tiempo que modificó el sistema ::a.tural y la relación 
hombre-naturaleza como ha sido señalado para la Nueva España::::. El füctor ecológico, en 
consecuencia, estuvo asociado con lo económico, político y cultmllJ.. por lo que el dam.in.io 
hispano implicó modificaciones tanto en las relaciones sociales y sus configuraciones 
culturales, como en las relaciones hambn>-naturalcza y en la recomposición de los ecosis
temas naturales::3. 

21 Noem.i Quezada..Los "'ª'~nca.s. Epoca prehispdnica y tfpoca colonial hasta 16.SO. Mexico. Instituto 
~ac:ional de Antr'Opologia e Historia. 197:?. pp. l 03-4. 
- Emily Me Clung de Tapia. ""Ecología. agric:ultura y ganadena durante Ja Colonia", en: Goazálo Agt1irre 
Bcltrao y Roberto Moreno de los Arcos.,. Historia grnn-aJ de la "''dic:tna en Mti:rieo, tonro II. Medicin.a 
n01.'0hispana. szglo .. \"J.-7. MCx:Jco. Universidad Nacional AutODoma de Mexico. 1990. 
=.J Al respeao ca.be tcnc:r presente Jo collSid~o por Marshall D. Sah.lins.. quien apunia; •Hasta el 
movim.Jc:nto histOrico de una. cultura COITC aJ parejo de la veta ecológica que ha decidido explotar[ ••. ] Existe 
UD iotcn:ambio CUD'C la cultuJa y el medio ambicotc. tal vez un intercambio Walec:tico continuo. cuando las 
cultt.un.s.. descosas de ndapr.ac:ion. transa.forman su medio ~y deben responder al reto de las nuevas 
condiciones ílsicas que provocaron (Marshall D. Salhins. ªCulmra y medio mnbie:ntc: el csrudio de la 
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a.2) Relaciones ca.nipo-cludad: mlnJJ"undlsino y emigración. Las com.unidades otom.ies 
que e~cnte ;ictualm.ente en el Estado de !\iéxico se cncu.entt':ln en los municipios de 
."""1Inbay, Aculco, Chapa de 1'·1ota., b..-tlahuaca. Jilotepec, Lenna. Morelos, Otzolotepec, 
Temasc:i.lcingo. Tem.oaya,. Tim.ilpan.. v-illa del Carbón y Xo.na.catlán.. Estas lugares se 
ubican principalmente en la parte serrana que mira hacia el Valle de Toluca desde el oriente, 
por lo que la Inayoria de poblados se encue:n:t:"3 asentado sobre suelos de nivel irregular., :t 

diferencia de sus vecinos mazahuas que en m.ás de un c:iso se instalan en planos -ejeniplo 
de ello es el "Valle de Ixtla11ua.c:i. Por lo tanto~ las com.un.idades se hallan en paisajes 
boscosos, con algunos arroyos e hilos de agua y de cJ.im.a fr:io. 

Cultivan maíz, trigo, cebada, haba; cucnt:ul con :Uboles frutales como capulin. ttjocote, 
manzano, y peral; crian borregos, pollos y guajolotes; cuentan ocasionalmente con anim.ales 
de tiro y carga como mulas,. burros. ctballos y reses. La producción agropecuaria se destina 
principalm.ente al auroconsum.o -maiz,. haba- y para el mercado cuando hay exceden.tes,. 
además del trigo y la cebada. La comerci:Uización se ha.ce por medio de los mercados 
regionales. 

Hasta. aquí los actuales oto.mies se muestran como campesinos. producto ínm.edia:to de 
esa historia :reciente que torna como punto de arranque el reparro agrario. Sin embargo,. 
después de él.. los nue'\.'OS hombres casad.os acced..ieron a una parcela he:red.ad.a por vía 
paterna, aunque también hem..os tenido noticia de herencia n:iatrilater::tl., por lo que el paso de 
1.ma a otra generación de las mismas extensiones de tierras de cultivo~ ha provocad.o la 
sobrecarga dcm.ográfica -mayor población sobre una misma extensión territorial :fuctt"ble de 
ser usada para la agricultura-,. dc::rii."ándose en consecuencia el m.in.lf"undlsnio=". Bajo esu:i 
condición., las nuevas generaciones han tenido que optar por la estr:ttegia m.igr:uoria., con W1. 

doble electo: disminuir la presión demogn:ifi~ y obtener ingresos monetarios para. 
inyectarlos en la economia :familiar y comunitaria de origen. Con ello se hace posible la 

ec:o!ogia de: las c;ultums'" ~ en; SoJ Tax (comp.J • • intropologia: una ntuVa visi6n. Cali.. Edhoria! Norma. 
1964. p. l 59) • 

.1
4 Hacia las décadas de Jos sesentas y setentas se a..:,.o-udizó el proceso minifundista cnuc Jos crunpcsinos 

del 'V.:illc de Tolu~ gc:ncrnndo un imponnntc flujo migratorio ha.c:Ul la ciudad de MCxico. Este periodo es 
estUdiado por Loun:lcs AnZpc. Migración, etrncisnto y ccvnbio económico (Un «STUdio sobre nrigran1es 
canrpen::nos en Ja ciudad de Mb:ico)~ 1\-tcxico. El Colegio de México. 1976. parn poblacion~ wazahuas de 
los municipios de lxtlahu.ac.s ~San Felipe dcl Progreso. cuyas dinam.icas rnignuorias son semejantes a las 
observadas paro los otomies: unos: lo b.i!ccn c:.n periodos conos -n.:gresa.ndo a su localidad cada ocho o 
quince clta.s-, mientras otros: lo hacen en tiempos mas prolongados -durontc meses.; a dif"cn:ncia dcJ tc:rccr 
grupo compucst0 por los migrantcs pc:rmancntcs. quienes ya no rcg:rcsa.o a su comwUdad de origen. 
Aquellos coJaboran auo en la economía del grupo domestico. con dinero. trabe.jo ~ especie; mientras que 
estos: rompen todo vtnculo de reciprocidad. 



reproduoción de las mism.as comunJdades al interior de su espacio fisico., social., y por lo 

tanto~ étnico de origen. 
En consecuenci::L. las comunidades otomies coniemporáneas experim.e:nuu:i 

modificaciones en la org:a:n.íz.:u::i6n fa.rniliar~ comunitaria y en las pautas culturales, como 
producto de las presiones económ.icas que el minifundismo y la emigración les imponetL 
Pero al inism.o tiempo estos ca..m.bios cumplen la función de estrategias de readecuación 
frettte a las nuevas eotuiici.ones loc:Ues. regionales y nacionales que se viven.. cainbios que 
son realizados sin desttuir las redes de reproducción étnica que se recrean al ttuerior de los 
llinrtes locales. De tal mane= que el cambio cultural es =bivalente: :modifica las form.as 
culn.rales para permitir la pennanencia de l:i comunidad en su peculiaridad étnica. 

Los a.cmales otomies desarrollan actividades a la vez que campesinas. de otros tipos 
que los economistas ubicarian dentto del rubro actividadas secundarias y 11zrciarias. 

ocupaciones cuya rennm.e:ración se expresa be.jo la forma de salario., lo que ha su vez ha 
eúJdo pie a pronosticar procesos de proiorart:acion en la dinám.ica campesina: 

-De esta mancm podemos ubicar dos grandes series de contradicciones: a) aqucllu que SUilJCD 

de la expansión de: las rclncion:s de produccion capitalista. que arruinan tcndencialmenu: al 

campesinado y que gene.nin un proceso de proktarl=ación y/o pauperl=ación~ b) aquellas que~ 

de las diiicubadcs del con_iunto del sector capitalista para absorber productivamcnlC. al mismo ritma 

en que se anuina el campesinado. a la masa en proceso de prolc:tariz.acj6n y10 peupcrizacion. y que: 
gc:ncnm UD proceso de r4efundonall:a:ci0n de la cconorrua campesina'" =:!i. 

En la medida en que históricamente. numerosas coniunidades étnicas del pais han 
sustentado su. reproducción social en l;i. agricultura, es que esta tendencia de proletarización 
llevarla a la desarticulación de las sociedades indígenas: 

-i:.n el u8n.sito de la ÍDU'BCSU"UctUra ind1gcna a la c:strUCtUnl ca.pita1ist&. el primer paso consiste en lo 

que: se ha denominado proc:c::so de: desuibaliz.acion. el c:ual constituye solamc:nlC la c:tapa inicial del 
proc:c:so total d: cmnbio del indio cuyo té..~o es la prolctmizac:ión. 

""El fenómeno de la dcstribalización no se limita solamente a las migraciones temporales de los 

nuclcos indigcnas hacia los c:cnttes. de trabajo de tipo capitalisul.. se obsc:Iva mm.bien en muchas cuas 

11:ladoncs soc;ialcs, c:omo las d1: intercambio c:omcn:ial y las de convivencia con gente ajena a la 

intraCStnlc:rura. de las que suele derivursc la. p:nc:trac:ión de DUC'VOS cultivos. nuevos produd.os y 

~ R.oger Barua... -Los campesinos: una extins:íOn imposible en marcha permanente .... en: .Anrropolog1a ..v 
m.ar:s:iJmo. Mmco., no.:? .. scpticm.brc de 1979-mm:z.o de 1980. p. 16. 

76 



nuevas costumbres en las comunid4dcs indigc:::uis'" :?ó. 

Las anteriores consideraciones quedan respaldas al revis= las tendencias regi=das 
por los censos en lo tocante al peso cuantitativo de la masa c:unpesina frente a los 
asalariados y otros tipos de ocupaciones. Para ello veam.os los casos de _Otz.olotepec, San 
Bartola l\.íarelos y Tem.oaya, municipios en donde habit:m. comunidades otomies. 

IMPORTANCIA DE LAPORCION RURAL 
SANBAR.TOLOMORELOS.1980-1990 

ACTIVID.~ES I PERSONAS 1980 'Y• 1 PERSONAS 1990 
aszric. Ranad. 1 4039 J 61 f :!901 

1 otrns :?534 1 39 
1 total 1 6573 ! 100 53::?3 
.FlJE?o..~: X y XI Censos de Poblndon 

IMPORTA.."'ClA DE LA PORCION Rú"'RAL 
OTZOLOTEPEC. 1980-1990 

46 
100 

i ACTIV'ID.~ES I PERSONAS ! 980 ! ~-~ I PE...1:t.SON."\S 1990 1 % 
i mmc. izan.ad. DCSCB 1 39:!5 44 1911 :?O 

otras 50:?7 56 7875 SO 
total l 895:? 100 9786 100 
FUENTE: X y XI Censos de Poblacion. 

IMPORTA..,...CIA DE LA PORCION R.UR.AL 
TE...'.fOAYA.. 1980-1990 

!ACTIVIDADES !PERSON.~ 1980. 0/o IPER.SON_AS 1990 1 % 

1a2ric.eanad.ocsc.a1 6518 S:! 3143 1 ::?í 
1 ottas 5899 .is 8715 73 
! U>tal 1:?41 "'7 100 11858 100 
FUENTE; X y XI Censos de Poblacion. 

En ellos se aprecia el descenso, en núm.eros Gbsoiutos y relativos. de la pane 
ca:npesi::n:J.:.' -~ que en Otzolotepec se vuelve p:uticulan:nente m:ircado, ya que mientras en 
1980 los c.am.pes:in.os repres~an e! 44% de la población económic:u:nente a..."""tiva total. en 
1990 pasan a ser el 20%; en Tem.oaya tra.nsitan del 52% al 27%. m.ienttas que en San 
Bo...""toio ~-Iorelos guardan Ul1&l velocidad m.enor. al represenr.;:u- el 61 o/o en 1980,. y .54% en 

:?d Ricardo Pozas e 1sabcJ H. de Pozas. Los mdios en las clases .sociales d~ A-fé:dco. Mexico. Siclo 
~cintiuuo Editor'CSy 1979. pp. 1 í!::-3. -
-· Lo que fue registro.da en Jos censos bajo el rubro de •acti'\idadcs ag:ncoUis.. gana.dc:ras. pcsc.n. etccU:m". 



1990. Sin embargo, a más de tres décadas de iniciado el proceso mig:nuorio -hacia finales 
de los sesentas-7 las comunidades subsisten. a pesar de la pen.et:ra.ción de entiqades extra.ñas a 
su cultura con la existencia de num.erosas escuelas. unida.des de s::Uud. institucionales~ 

progr.u:cas de desarrollo agropecu.:uio y ottas organizaciones oficiales y privadas. pese a lo 
cual la permanencia del senrimiento de pert'enencia a su pueblo, la perseverancia en las 
fiest.as comunit:arias y íamiliares. amén de la reproducción biológica -relativa cierau:nenr.e
de los nuevos m.iem.bros a partir de parejas oriundas del lugar o de localidades vecinas. 
permite sugerir que las comunidad.es otom.ies acma.les se reproducen émic::u:nent.e:, 
inanten.iendo rasgos de su econornia cmnpesina y agregando otros -trabajo asalariado y 
comercio- que antes que romper con sus instituciones comun.it.o:irias les permite contar con 
recursos paca reproducirlas como tales. 

a.2.1) San Mateo Capulhuac. Una comunJdad otomi. En tal dimU:::nica. se encuentta. una 
localidad peneneciente al municipio de Otz.olotepec.. la de San Mateo C:ipulh:uac.,. 
pr:ictic::unem:e sin estudiar por la etnogr:ifia moderna. La c::ibece:ra tntmici:pu.L "\.rilla 
Cua.uhtémoc., se nuc-e de luibit.antes no indígenas, como ocurre con otras poblaciones 
vecinas (La Concepción.. ~bres.,. Fá.bric:i Mari~ em:re otr3.S),. pero conform.e se pas\. del 
valle donde se asienta la cabecera. y comienza el ascenso a. los montes, la población m.uestra 
su rostro oton::ri. En este caso se tiene l:i con:iun.idad. de San Mateo. Capulhu.ac~ es un vocablo 
de origen nahuas:L que significa. rro de capulines, y cierttunente el poblado m.uestr:i. ::J.bun ... 
d:::uu:es arboles del mismo nombre que en riem.po de lluvias ofrece su dulce fruto. En lengua 
otomi el nombre de la localid.-ui es Nguindana=". 

El templo católico. en el que se venera :i.l s:u:ito pa:rrón San Mateo. file concluido en su 
construcción el 8 de marzo de 1881, segt1n hace constar una placa colocada en la fachada 
del edificio. _"Jú se rinde culto a la imagen que da nombre a la localidad; a pesar de la 
reln.tivam.ente reciente f'echa de fimdación del edificio religioso~ la existencia de la 
comunidad -b;ijo el noID.bre de Snn Mateo~ y anieS prcsum.iblc:m.cnte de nguindana- es znuy 
posible que se remonte a fechas anteriores a la llegada hisp:ma a 6~érica,. pu.es hay 
vestigios arqueológicos en la cima del cerro La Corona está a espaldas de la iglesia_ a.si 
como de otros depósitos de cerámica en los alrededores de la localidad. 

L<l comunidad li:m.im con les pobl:idos de S:in Pedro Aniba, al norte; al sur, con I..:i 
Concepción de Hidalgo y San !\1ateo Mozoquilp:m.; al este, con Jilotzi:ngo; y al oeste~ con 
Fábric:i. ~1ari::i y ~-timbres:. de esta manera hacia el norte ~· este se encueru:ran de vecinos a 
poblados otomies, mientras que hacia el sur y oeste limita con habitantes mestizos. Su 

~ Pnra el cual no se c::ncontro uuducciOo conOCJda cnuc los mismos habirantcS del lugar. 
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superficie es de 1 760 hectáreas. compuest:l de Jolll:l.S y la división de cuauo zonas o 
secciones,. identi:fi~ como Pri:rnern.,. Segun.da. Tercera y Cuarta secciones. En el centro 

del pueblo se encuentr.l la iglesia c:u.ólica, pequeña,. con un.a torre para ca.m.pana.no y un 
a.:c:io de .::iproximadam.ente 2:5 metros por lado: la puen:i. principal del templo mira hacia el 
poniente, lo que le hace coincidir con el horizoDLe, en cuyo lado tzquierdo .aparece el 
Xinan:ecatl. Enfrente de l;:a iglesia hay una con.st:rucción de dos pl.ant..as que alberga 

form.rum.ente a la delegación m.unicípaL en su parte alta~ en tan.to que la parte baja es 
ocupada por un plantel del uivel preescolar. A las espaldas del ternplo se encuentra otro 
centro educativo, del nivel básico (prinmria), hacia la derecha e:ciste UIJa tartilleria y algunas 

construcciones pertenecientes a casas particulares. A este punto llegan dos lineas de 
autobuses ("micros") que dan seTVicio desde Villa Cuauhtémoc y la cercana cabecera de 
Xonacatlan. Desde aquí panen =minos de terr.iceria. que llevan a. las secciones del pueblo. 
caminos transit:lbles en secas pero de dificil acceso en. J/uvi~. los que en sus partes de 

inclinadas pendientes, resultan defin.itivanien ~osibles de ascender en automóvil o 
cain.ión. 

~.2) El Paisaje. A excepción del coajunto del cem:ro del pueblo, el resto del lu,,oar se 
compone de casas dispersas junto a su tierr.i de cultivo, la cual es frecuentettlente denlarcada 
por hileras de magueyes que forman un tablero de ajedrez sobre las colinas. Esta iJ:nagen 
queda salpicada por arboles conocidos como llorones,. ade:niá.s de los abundantes ca.pulines y 
otros arbustos y pinos. El poblado est:i rodeado por cerros en f'orrna de U, el circulo no se 
cierr.i ya que, como se ha seña.lado, la inclinación del terreno :mira hacia el Xinamecatl y 
Toluca.. Dichas elevaciones poseen nombres en otomi en algunos casos. Hacia el norte. se 
encuentra el cerro La Columna., en ototni t::iteJe,. del que no se obtuvo tr.lducción precisa;. 
hacia. el este, e irguiéndose sobre el pueblo. se ubica el cerro de La Corona, t:imaye., en. 
otomi; mientras que del lado sureste se baila el cerro, q¡o do Agua, laznpuoro en la lengua 
indígena.. Los nombres nativos no fueron identifica.dos can exactitud.. pareciera ser que el 
registro de topónimos en otom.í,. en este caso particular, sobre los cerros. está. perdiéndose. 
E~ tm:i zona boscosa en al que se tienen las especies de pino. ocote .. oyam.el, inadroño,. 
cedro, encino. roble, tepoz:in. llorón. eUC'11ipto, mimbre, fresno, palo santo, palo amargoso, 
y membrillo. De entre los usos desmca el del cedro, par:i carbón. El oyamel es utilizado 
como ttiader.i para la construcciOn de g:r.aneros. Par su territorio at:ra.viesa el ria .Ajolotes . 
• '\denuis cuenta con la Presa Ocotitos. 

De acuerdo a los datos =ajados en el Diagnóstico de Salud"', el uso del suelo se 

~ Ma.. Elc.aa. Alvarcz. Lobato. Diagnóstico de .salud de San .. a.Jateo Capulhw:u:. Instituto de Salud del 
Estado de M.c!xic:o. 1991. 
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divide de la. siguiente :mm.era. 

USOS RURALES DEL SUELO. SAN MATEO CAPULHUAC 

USO DEL SUELO 1 SUPERFICIE EN HAS. i ~~ 
matorral l~O 7 

bosouc 760 45 

a.sITTc:uhura de temporal 420 ::!S 

nmicUtrurn. de ric:eo 400 :?3 

FUE?-o"TE: Alv.u=. 1991. 

T"1es proporciones corresponden a un actual paisaje natural deteriorado; los habitantes 
del Iu..g:ir señalan el con.traste entre un pasado con mayores recursos forestales,. así COIDO 

abundaitte a.gua. flora y fauna; m.ienlras que en la actualidad ya se observan extensiones 
erosionadas,. el rio 6~olotes cantal:ninado par basura que sus propios habitantes 6U'Tojan a. él 
y la dism.iaución de árboles en Jos montes que rodean al pueblo. La mayor evidencia que 
ellos Inism.os registran es el impacto sobre los ::irboles, asi es que declaran.: ..... antes había 
m.uchas clases de an.unales y hoy hay muy pocas"; se nota el cmn.bio " ... en escasez de 

árboles~ en el desla"·ado de la tierr.i y escasez de agua y se han disminuido los arroyos". 
Tales modificaciones repercuten. en otros planos de la comuni~ situación verbal.izada por 
los lugareños con palabTas como ü:is siguientes: " ... las milpas C3Jllbi:m"; San Mateo " ... ha 
c:unbiado en bosques. arroyos, las tierras y la fbrma de vivir". Estas respuestas evidencian 
la claridad que tienen sus habitantes respecto a la correlación e:ciste:nte entre los factores 
a.arura.ies y los soci'11es. el =bio del bosque. principalmente. altera la fuuna y flora. al 
mism.o tiempo que repercme e:n Ja agricul~ deriv:indose cam.bios en Ja :forma de "V'ivir., es 
decir, en la cultura, en Ja totalidad. del sistema comunitario de Capulhuac. 

Con todo. las c:iracteristicas =mpesinas del lugar se mantienen. asi lo indican las 
proporciones en los usos del suelo que se m.uestran a continuación; 

USO GENERAL DEL SUELO. SAN MATEO CAPULHUAC. 

FUENTE: AJvarez,. 1991. 
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Las actividades ngricolas y de e."q>lotación del bosque (taln de especies pura cnrbón Y 
madera) ocupan las mayores superficies del lugar. en uutto que los usos del suelo para 
habitación., praderas y pastos (de uso pecuario: borregos), muestran pequeña porciones. 
Los espacios fisicos son indicativo de la huella que los espacios sociales se abren en sus 
terrenos: agricultura y explott.ción n:taderera de los bosques son los principales espn.cios 

económicos en. este aspecto. 

a.:::.3) La Comunidad. La población ascend.ia en 1990, seglin el Censo de población 
respectivo,. a. S 129 ha.bitan.tes,. de los cuales 2640 eran hombres y 2489 mujeres30• En 
relación a la tasa de natalidad el Diagnostico de Salud de la comunidad reporta la canridad 
de 43.85 por :mil. 16.95 por mil, y 22.80 por nill. en 198.S, 1989 y 1990, respectivamente. 
Por lo que toca a la tasa de mortalidad general se dan la cifras de 642.84, 569.90, y 442.40 
por 100,000, para. igualmente 1985, 1989, y 1990, lo que equivale a 6.43, .S.70 y 4.42 por 
n:i.il; estas cifras comrast.an. con la m.edia estataL. ya que :mientras nacen menos niños en esta 
com.unidad otomi, por el contrario m.ueren en. :mayor proporción que a. nivel c:st.::tbl, com.o lo 
.muestra el siguiente cuadro: 

TASAS DE MORTALlDAD Y NATALIDAD EN EL ESTAD<> DE M:EXICO Y SA.~ MATEO 

CAPULHUAC. 1990 

S. MATEO CAPULHUAC ESTADO DE MEXICO 

tasa de natalidad --.so 24.S:? 

tasa de mortalidad :?4.S:? 4.4~ 

Fü-s:NTES: Alvarcz. .1991 y Panortintica Socioeconómica. Estado de Mé:a"co. 199.3. 

La _en:tigración es marcada., principalm.en.te entre la población juvenil, aunque los 
adultos hom.bres t:imbién salen de l:i localidad.. los m.otivos son económicos -m.inifimdism.o, 
escasos ingresos monetarios. Los nllg::rn.ntes pendulares regresan los fines de semana, asi 
como en las fechas religiosas~ al igual que para cum.plir con compromisos familiares como 
son Jos casos de bautizos y bodas. En principio~ C?n.ig:ran n:iá.s los hombres. nl menos esa 

3° Cabe obsc:n·ar la. rcln.ciOn proporcionnl inversa. c:i lo rocantc a lns te:::ndcnci.3 nacional entre hombres y 
mujeres~ ya que mienuus eJ grupo. ligeramente, mayomario corresponde n la pane mn.scu1iruL que a. nivel 
estntaI reprcsc:nta el 49.3~·0. c.i•s34~ 549 de :;:us Wlbito.ntl!S), las wujc:rcs cquivd.1~ .o.1 SO.í~ó (~P9Sl..:!46 
personas) (XI C~o) . Lns c..o.us.:i.s pueden encontrarse en las 'UlZaS d":: morL'.llidad, que de ser !!.Sl, t.ambiC!! 
i.n::ul en coo.un d~ comporuuu.icnto comun d~ UllJl runyor mona.lidad f11Jl5Culiu.a. liasu .mtes de !a 
ancianidad~ ouas posibles explicacion se encuentra ~n la. emigración. Todas estas opcionl!s no pudieron ser 
'-"Cri:ficadas cuantitativamente ante la falta de regist.rcs cstadisticos detallados y la imposibilidad, por pane 
de este csrudio para efectuarlos. ya que dcS'\oiaria el punto focai de intcres que Je sust.cn~ sin embargo, 
quede c:xplicimdo este scllalmnicnto. 
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i=presión <laja la imagen que == el pueblo los fines de se=ana y el día lunes, =o=ento 
en que vuelven quienes trabaj:m fuera de Ja localidad; esta si:tuación se reafirma en las 
reuniones iniportantes como la dedicada al c:unbio de mayordomos, cargos que san 
ocupados por los hombres y a la cu.al asisten tanto los que radican aquí corno los que salen a 
ottos sítios. Sin embargo. la proporción de:niográfica entre hombres y mujeres muestr:1 una. 
ligera. m.ayoria de los primeros,. situación que podria e:ncantmr expliwición en una mayor 
expulsión de población femenina vía migración.. A pesar de no contar con datos estadísticos 
ge:ne:rales para uxla la CODJ.UnÍdad, si se observó que las m.ujeres solteras y casadas emigran; 
cuando tienen hijos corno inadre.s solteras, los dejan bajo el cuidado de los padres o 
hermanas, Jo que evidencia una pauta m.attilin.eal :uue la anscncia del padre de los hijos. 
Cuando son casadas su.ceden si:tuaciones conflictivas al tener que confiar a la suegra la 
atención de Jos hijos, Jo que indica que la pn>genie tiende a afiliarse por linea matana. 
:ronque su frecuencia cuantitativa no es donrinante. su inclinación es mas fuerte que la 
pattilineaL Un tercer caso es del tipo en que :11I1bos padres radican y uabajan en el pueblo, 
por Jo que los hijos viven en la casa de Ja tazni1ia. nuclear. 

De sus habitantes. seglin cifras registradas por el XI Censo de 1990, la población 
económjcamente activa fue de 131:; habitantes, la inactiva. sumó 1710; en tanto que la 

población ocupada fue de 1309 personns; de ést:is, se consid=n a l.:?SO distribuidas en 
alguno de los tres sectores económicos: 

POBLACION OCUPADA POR SECTOR ECONOMICO. S. MATEO CAPULHUAC.19!IO. 
1 Sector Primario 706 56.5% 
! Scct0r Secundario 161 12.9". 
1 Sector Terciario :;g~ 30.6'1". 
I TOTAL 1250 100.~é 
FUENTE; .'IJ Censo,¡,, Pobúu:tón,v Vivienda. 1990. Estado di: Máito. Da.tos por lotalldad. 

Si summnos Jo,. sectores Segundo y Tercero. la proporción de actividades asociadas a 
lo urbano-industrial asciende al 43.S%, en tanto que el S6.So/o queda ubicado en actividad.es 
agropecuarias asociadas a la economía campesinn31 • Esto repercute en la reorganización de 
la unidad doméstica campesina, en cuyo interior se modifi= 1) las pautas en la división 

31 Ente!l.dida como aquella articula.da .:n la unidad bési.c.a. que constituye la organiciOn fam.ili.ar dentro de la 
cual se producen y consw.ncn los bienc:s.,. la que a su ..,,.ez se integro a una comunidad relacionada con una 
e:xte:nsión tcrrilorial determinada. y cuyos tcrrcDos son destinados principalmente al cuttivo de la tierra. 
adcmé.s ouos usos de caza. rccolecci6n y pesca.. Al respecto vCasc a; Armando Barua. El conrporuzminr1o 
económico de la prodM.cción eam~sina. Maico., Universidad AUU>noma de Cha.pingo~ 1982; y WoU: Op. 
CiL 



del trabajo; 2) los pesos dndos n los ingresos en especie; }' 3) el trabajo y la función 
a=cuida a los :ingresos en dinero. Reflejo de-ello son l:i.s siguientes proporciones':: 

ACTIVIDAD POBLACION OCUPADA 
amculturu.. tzanadcno. .,,. pesca 1319 70 

COnStnlc.:::iOn 146 7 
comctcio al mnvo~ v menudeo 1 :?39 13 

i :;ervicios c:.omwum.no~- soc v pers i 1S4 10 
¡ total de la. p-i:: ~ 1888 100 
Fú'"'ENTE: .AJvarcz.. 1990 

Las anteriores cifras permiten. wm aproximac1on a la reorganización que en las 
recientes décadas hn experimentado la unidad domesúca cmnpes~ célula básica de 
organ.i:z.:l.ción social y económica de la localidnd. Es así que ante el proceso m.in.i:fimd.ista '""ª 
partir de la de¡;r:idnción ecológi= de ecosistemas naturales y agroecosiste:mas-, y su 
resulta.nt:e flujo emigra.torio, 135 unidades f::unili:!res ahora articulan. In producción y el 
consum.o de productos culcivados~ criados~ pesca.dos. cazados o recolectados -ingresos en 

especie- con otras adquiridos por compra. lo que les lleva a la necesidad de obtener dinero_ 
Las acti1.*id:l.des asalaria.das como el relarii.·o ;i l:i construcción -7~-& según el cuadro 3.Ilte:rior
o el comercio -13% de la. población econótn.icam.ente activa. de acuerdo a A.1.v:irez33 .. , o de 

acuerdo a las cantidades del XI Ce:nso~ ese 43.S~ó relativo a los sectores secundario y 
terciario, estarán aportando ingresos en din.ero a la unidad doméstica, cornbinimdolos con 
aquellos otros adquiridos en especie. Gr:ic:ia.s a 1::. cop:irticipación de .nznbos espacios se 
reproduce económicamente un conjmuo de individuos que forman una fiunilia.. insta.ladn. e.n 
una localidad rural y de la cual una porción n:iig:ra periódicamente. regresan.do en lapsos mas 
o menos cortos a comunidades como la de San Mateo Capulhuac. Lo aqui observado 
coincide con un estudio reciente, efectuado en l;i actual década de los novent:ls, y que señala 
los aspectos de migración., bajo nivel de desarrollo económico-social, y amalgama de 
actividades económ.icas que com.binan la agricultura. y el comercio am.bulante34 ~ en. 
localidades otomies de los municipios mexiquenses de Temoa.ya y Tolue3. 

Por otra parte. el municipio == con una pl:i= los días domingo, a la que <ICUd= 
habitantes de !ns distintas localidades aledañas, incluida la de San Mateo. En ella se surten. 

r- Estas cantidades deben ser tomadas con n:scrvo.s dadas sus conuadicdoncs con las del XI Censo. 
~ cunles guanian tambien algunas incongruencias. con todo sirvan como referentes. 
~~ -~varcz Lobato. Op. CiL 
3~ Eduardo Andrcs Sao.doval Forero. Fmnilia indígena .v unidad domCsiica. Los 01omies del Estado de 
.. \fb::zco. ?d.C:cico, Unh.·crsidad Autenoma del Esmdo de !\ié:xico. 1994. p. =.::s. 



de Jos artículos que consumen, ya que su nznpHo rodio de acción ll::nplicnd.o en las 
actividades labornles, escolares y adnlin.istrathr-as. entre otras que realizan.,. les permite 
practicar el comercio en plazas como Ja de Tatuca ~as viernes-,. o bien adquirir mercancias 
en el Distrito Fedenú. 

a...3) ReorganizacJón social: comunitaria y f"a.m.Jliar 

a.3.1) La comunidad. etnJcJdad y lengua. La comunidad de San Mateo se presenta como 
U.0...'1. población otomi,. así lo en.tienden sus habitantes y los vecinos de éstos, Jo que responde 
a la definición de Fredrik Barth... quien considera. los aspectos de autoperpetuación 
biológica. valores culturales comunes,. integrada por un cam.po de comunicación e 
interacción.. y por autoidentificmse y ser identifica.dos por otros como entidad de peculi
aridades étnicas35• 

La lengua materna ha sido un indicativo importan.te en Ja identificació~ de los grupos 
indigeuas en México,. sin embargo, Jos procesos de cambio cultural, inherentes a toda 
sociedad, aunad.o al rápido proceso de trans:fonnación social ocurrido paralelamente al 
proceso migratorio derivndo del m..inifimdismo en las décadas recientes, invita a replantear 
dicha visión. Las com.unidndes otornies -como otras indígenas del país- abandonan pauJati
nam..ente el uso de ta lengua original, el vestido, y otros aspectos de una supuesta cultura 
propia.. Con frecuencia se olvida que las fbnn.as asociadas con ebtias especificas son 
producto de la Colonia,. periodo durante el cual, al igual que ahora,. las comunidades nativas 
dejaron las maneras culturales precolombinas y adoptaron. por la fuerza o de conf"onn.idad. 
innovaciones que hoy se han convertido en costum.bres, en un proceso de apropiación y 
~resign.ifícnción. Con todo, el número de hn.blnntes indígenas sigue siendo. a .fhlta de algo 
más palpable,. el indicatn.·o por excelencia par:i .aproximarse al da.to cuantitativo étnico y 
que coincide como un .fuctor de autoidentificación. reiterado como tal entre la IILisma 
población otomi del Estado de 1\-Iéxico junto con la. pobreza y sometim.iento que han 
sufrido de antiguol6• 

En consecuencia. fa lengua indígena otomi es ejercida en San Mateo Capulhuac, 
conf'orm.e las cifras del XI Censo de 1990, en las siguientes proporciones. Los mayores a 
cinco años de edad y nui.s, que habla lengua indígena y no habla español es de 26 

J~ Frcdril:. Barth.Lo.r grupos étnicos."• sus.fronteras, México,. Fondo de Culrura .Económica. 1976. p. J 1. 
30 IsabcJ .Laganiga.. ~Ucaciones causales -de la amoidcntificación etnic:a dadas por los habitantes de Ja 
n::eión otoau del nonc del Estado de !\-léxico" .. en: A11ales,. ~fCxico. Instinno Nacional de .A.ntropoloeia e 
Historia. J 976. epoc4 7', tomo VI. p. 68. -



individuos, en tanto que aquellos que lmbhm :unbe.s l=.,auas swnnn. la c=tidad de 2199 
person:is, es decir el 1.2% y el 98.8% respecth:ament.e. denp-o del grupo de población de 
cinco años y tna.s. Quienes USéll1 el otomi con mayor frecuencia -de acuerdo a lo observado 
en la loc::tlidad- son los ancianos y adultos, seguidos de los niños; los jóvenes eviuin 
hablarlo, a pes:ir de que lleguen a do.minarlo, o al nienos, en.tenderlo; visto por sexos el 
:isunto, pareciera que entre los adultos y los pocos jói:enes, es entre las m.ujeres donde la 
lengua se reproduce con mayor perseverancia; de esta f"am:ia los niños aprenden la lengua 
otomi., ya sea por esc:u.chnrlo o por que lns m.ujeres les hablan de esa .for.m.a.' Esta visión 
encuerttra respaldo en el XI Censo que = todo el =unicipia de Otzolatepec contabiliza un 
total de 5653 hablanres de otomi. de los cuales 2669 son hambres y 2984 znujeres, de los 
que a su vez corresponde a la parte bilingüe 2538 hombres y 2658 rnujeres, y a la porción 
monolingüe 15 hombres y 64 mujeres, de tal n:ianera que los porcentajes divididos por sexos 
quedan conio signe: 

POBLALCIONDE s ~os y MAS.POR SEXOS, QUE HABLA OTOMI 

o=LOTEPEC, 1990 

Bi v Monolin211Cs 

Biline11c:s 

.Monolinglles 

.FUENT.E: XI Censo. 

TOTALES 1 HO:MBRES 

100% 47% S3% 

100% 

Las proporciones resultantes indi=n que ligeramente es entte lns =ujeres donde el 
otami se luibla más. y particulannente en las de mnyar edad. la incidencia del 
monolingtlisrna ocurre en ventaja considerable (819·~). De esta forma. Jos datos y lo 
observada sobre el terreno señalen que la reproducción de la lengua materna responde a este 
término: mat=o-feinenina, sin que ello signifique el '1bandano par p= de las hambres. 
La lengua entonces, coma vehículo inlpominte -si bien no exclusivo- de lo étni.:o, se halla 
cm el ámbito femenina un poco más que cm el =asculino. 

Por lo que toca a la población =onolingüe hablantes de atami y bilingüe atami
españal. = la =tidad de 222!' personas, lo que equivale al 43.4% de su población 
total, es decir que =ca de la mitad declaró -reconoció- hnblo.r su lenGtJa cultural. mnt=; 

cabe la posibilidad que otra porción na Iuiya reconocido ante el entrevistador hablar dicha 
lengua. lo que padria a=entar la cifra. Pera co=a -asi la considero- el idiottm na es el 
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único indicativo de lo CtnJco, ni el tnás i:rnport:uue. ni el ültim.o residuo de ello. pa.se:m.os a 
observ'"al" otros f:ictores pertinentes . 

• .lJ inicio del presente apartado. se indicaron como componentes de lo Cmico la 
amoperpemación biológica. los valores culturales com..unes. la. integrada por un caznpo de 
i:omunic:ición e interacció.:i., y el autoidentificmse y ser identificados par otras como 
miem.bros de tm grupo émico. Es entonces que. además de lo lin.:,aüistico, considerado en los 
valores culturales y el cam.po de comunicación común. los otros componentes se encuentran 
en. la comunidad. como fuctores étnicos. 

a...3~) La comunidad y el rnatrbnonJo. Tocmite a. la a.mope:rpetua.ción biológica.. existe en 
la Iocalic:huL como en otros poblados de la región. la pauta., ciertam.ente no absoluta. de 

· endo~a. Regularm.ente lns p:irejas se form..::in entre jóvenes, hombres y m.ujeres de las 
misma coman.id.ad de San Mateo, ya sea previa. petición de la novia. por parte de una 
persona considerada iznport.ante y de respeto en la comunidad., o bien. recurriendo al robo de 
la novia, lo que implica la conformidad de ésta en irse con su novio; cuando ocurre lo 
prim.ero se efecnia. la ceremonia religiosa, católi~ y posterion:ne:rtte la fiesta que reúne a las 
:fum.ilias de los nuevos esposos; en el segundo c:i.so es común que después del robo. la 
pareja regrese ante los padres de la novia para pedirles disculpas y realizar el contenro. 
fiest.:i. que paten.tiza el perdón otorg3do y que marCól. la aceptación social para esa nu.ei.ra 
pareja, este regreso suele acomp~e con la pTese:ntación del producto de esa unión, el 
prim.er hijo con lo cual se e::u.abla una relación afectiva entre los ahora abuelos y el nieto. 

Existe un meC4Utism.o, relativamente reciente, que permite salvar el obstáculo de la 
pennancncia. de las nuevas g,ene:r.:iciones fuera de la coro.unidad.. este consiste en prom.over 
bailes püblicos durunte la fiestas del pueblo, principalrne:nte la patronal. En ellos se dan cita 
muchnchas y muchachos solteros, principalm.ente de Capulhuac, es un m.orne:nto durante el 
que se pennite el cortejo,. por Jo que el baile se constituye en. espacio de nupcialidad., por lo 
tanto, de autoreproducción W: la pauta endó~ lo que resulta en la creación de 
matriinonios nuevos en cuyo seno habrá de autoperpetuarse biológicamente la localidad. 

P~o como ya se anllllció .. esta estrategia no es Unica,. ocurren tanJ.bién mn.trim.onios 
efectuados con miem.bros de otras comunidades~ sabiéndose de casos concretos realizados 
con personas de Jilotzin.go o La Concepción. poblados vecinos.. el prim.ero otomi. el 
segundo mestizo, por lo que no existen im.pedim.entos tajan.tes en términos étnicos . 
• ~inrismo, sucede que la residencia es ianto patriloc.::il como :matrilocal, mnbos observad.es 
en Capulhuac. Con todo, In tendencia do=inante es la endog:unia, lo que reproduce a la 
comunidad.. 
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a.3.3) La comunJdad y las tntra:rrelactones étnico-locales. ~ad.o de lo anterior~ los 
t:r:ltos ocurren en Uil&l prim.era. inst:lncÍay entre DJ.iembros de lii1 m.isin::L loe.ali~ esto queda 
s:i::m.boliza.do cultur:llmente por el culto a un n:llsm.o San.to Patrono: su propia D:na.gen de San. 
Me:eo, ad.erado en su templo, lo que les dlle::rencia respecto de otras llwigenes del mism.o 
santo, com.o de otros tem.plos católicos. Es decir, la :idscripción se codifica por medio de un. 
espacio sacralizado .. la iglesia del pueblo:. y por un;s. :i::magen peculiar .. asocia.da con ellos 
m.i.sm.os. _No cabe posibilidad de confilsión. Es menester aclarar que a diferencia de otr.l.S 
localidades indígenas, la influencia de religiones distin.u.s n la cmólic:i. se encuentra. ausente, 
par lo que este m.ecanism.o de identidad no ha sido trastoc3do como ocurre en las situaciones 
de penetración de cultos protestantes .. o de Testigos de Jehová o bien de Marm.ones. 

En este sentido, las relaciones dentro de la localidad tnantienen dos esferas 
fundmncn.tales: la unidad familiar y la comunidad. En la prim.era. se reproduce el poblado 
biológica... económ.ica y parcialm.ente en lo culturnJ.; m.ient:r:l.S, que en la segunda esfera, la 
reproducción sucede en el orden político y cultural de una :m.anera. más a.m..plia. 

La. unidad doméstic;i. d:l la paum. a obtener los ingresos materiales necesarios para 
m.anUI.en.Ción de los individuos, por su medio se alcanza. un trozo de tierra para sem..brar, o se: 
reparten las labores altern:is ante el deterioro de la econom.ia cam.pesina tradicional. 
definiendo en la lógica fumiliar más que en la irulividual.. el destino de sus miembros: 
tr:1.bajo externo en alguna ci~ dedicado a preparnrse escolanncnte. auxiliar de tiempo 
completo en las tareas agrícolas. La familia es el espacio intimo donde los mie?:D.bros nuevos 
adquieren las prinleras pa=s cultur:J.les de la coleaividad. :lhi se deterntirul si el nifio o la 
niña aprenden español u otomi. si usa el atuendo tradicionn.l o viste con ropas de origen 
externo, o bien, si ayuda al abuelo en el cuid:J.do_ de la milpa y los .uumales,. o por el 
contrario. parte con otros parientes a Méx:ico9 u ot:rn urbe9 para esru.d.iar y t:rabajar. E."1. esta 
esfera,. ob"\.-iamente9 las relaciones soci.;iles ocurren e:na-e parientes, en consecuencia., entre 
paisanos~ esta conclusión se ve rota cuan.do existen al interior de la unidad domCstica. 
individuos ajenos a San l\.fateo 9 por lo que la pauta de residencia deslind:ir:i las 
adscripciones, ya que las personas que vivan en Capulhuac ejercerán. relaciones con los 
habitantes de otras com.unida.des co:m..prometidas por lazos de parentesco. Tal es el c:i.so de ... 
una joven parej~ forma.da por la esposa nacicüi en Capulhu.ac y el Dl3rido oriundo de La 
Concepción., poblada tn.estizo. El lugar de residencia.. después de habérsela robado, fue la 
casa de la madre de la esposa, pero ante dificultades entre la suegra y el ~.remo --donde 
aquella acusaba a. este de .flojo-. el marido decidió mudar su matrimonio a la casa de sus 
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pndres en La Concepción37• 

La otra esfera corresponde a la localidad., Capulhuac dividid:i en sus cuatto secciones, 
es una. unidad diferencia.da tanto de las com..unidades otomies .. como m.estizas que la rodean.. 
~~ pes:ir de que lleguen a sucederse ruatrinionios e:c.ógamos, las fronteras locales no resultan 
diluidas. La fiestn patronal,. es claro ejeznplo de ello, junto con otras celebraciones,. por 
ejemplo, Corpus Christi; así como l:ls peregrinaciones -a la Basili= de Guadalupe y al 
Santuario de Chahna- a las que asisten en calidad de habitantes de Sa.11 Mateo Capulhuac. 
De a.qui que el espacio comunitario, también sea un punto de socialización que educa en la 
adscripción al pueblo, la participación en las niayordomias. en los cargos civiles -delegados .. 
comisionados del agua, sociedad de p3dres de fazn.ilia de las escuelas,. et.e.-, son pm:uos de 

lealbd para con su comun.ic::lad.. en la medida en que deben. servir a ella.. es decir.. a sus 
-p:ris:mos. Fu.era de la localidad, las lealtades decrecen., el nivel municipal implica compro-
misos, con el ayunuuniento, o la Parroquia de la cabecera. municipal de Vill& Cwullllé=oc, 
se identifican con la ciudad de Toluc.:i, con su Estado y el pais, pero estos otros niveles de 
adscripción resultan más lej~os. son lugares distantes en. lo territorial y lo social,. es decir, 
son sitios con los que sus relaciones sociales resultan. poco frecuentes y m..en.os 
comprom.etidas. Por el contt:.Uio .. los tratos de paisano se paientiz.:m. en eventos religiosos y 
civiles. como los mencionados, su incum.plimiento trae por consecuencia la condena. de la 
localidad, un.a condena cotidiana salvada sólo por Ja autoeocpulsión del pueblo, lo que 
significa el rompimiento de las lealtad.es comunitarias y de las relaciones sociales inu:rnas 
de reciprocidad. 

A este conjunto de relaciones sociales les doy el nombre de intrarrelaciones acnicas 
localeS'8 las que en el contexto étnico de San Mateo Capulhuac define la adscripción a una 
localidad. que no a un grupo <UDplio definido apenas por la lengua COD1Un30• 

17 Cabe considcror la po1dbilidad de que. dctnis dd. c:alificativo flojo, se ~nda wia crttica. o.1 rompimiento 
de las lealtades élnicas por parte de la hija. 
.Js Una primcm aproximacion de ~ postura puede: cncontrarSC en .Juan Luis Ramt.rez. Torres.. La 
formación del simbolo en el nUlo ma;:ahua migmue. El caso de La Aferced .. Me:Oco .. Tesis. Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. 198$,. en donde se trata el caso de la identidad cmica mazahua.. vecinos 
de los otomics c.n el Valle de Toluca. 
39 E.stn intcrprctnci6n de 111 idcntidnd Cm.ic:i circunscrito. Al nivcJ de loailidnd. ha sido sctlnlada con 
8.llteriorido.d; paro los casos tzotzil y tzcltnl de los Altos de Chiapas sobre lo que Andres Medina anot.11! •Sin 
embargo~ ¡>Qm. la tota.lidrut d~ loi; ha.bla.ntes de C::SUlS do:; le:ng:uas.. que ha.bitan un territorio coutiguo.. no se 
ha cn:sdo un solo orgnnismo soc:ial.. poUtico o cul~ de bccbo se ~cuentran dispersas ~ uo basto 
territono en c.1 que las wlidadcs socia.lc.:s stgnülcan:vas son los pueblos.. asentamientos en cuya ca.becera o 
centro se distinguen las construcciones donde se efecnlan las actividades cuconomicas~ pollticas y 
religiosas. es decir. el mercado. el cabildo e_ con su respectiva carccl) y lA igte.sia• (A.. Medina. •Los grupos 
é.toicos y tos sistemas uadicionales de poder en ~ICxico•. c:n:. Nurva .Antropologi~ México. voL V. oum.. 
~o. enero de 1983 .. p. 7). Una cxpcricoc:in. documentada c:n el mismo sentido .. aunque distontc del territorio 
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Las condiciones negativas en la economia c:unpesma trad.icio~ son am.inorada.s con 
el trab.ijo efectuado previo el flujo migr:uorio, el cu.al no es motivo pa..'"'a disbnciar las 
i:n.Irarrelaciones étnic:is. ya que mecanismos com.o el baile en las fiestas._ o la .m..isnia 
celebración 311uaJ. en honor al S:mto P3tr6n.. son motivo para visitar la comunidad de origen.. 
pern:ritiend.o Ja a.utoperpetuación local. ~.\hora bien. con las mtr::uTelacianes sociales com.o 
m.arca, los in.d.h.-i.duos comparten Yalores culturales co:m.tmes: sisu:ma religioso, In6Ulejo dual 
de las lengaas cspañol~tomi~ conjugación de vestido tradicional con el "occiden.talizado". 
e:ntte otros muchos componentes, baste por el niom.ento entender que de no compartir 
valores comunes sería prri.cticam.ente im.posible mantener un mistno campo de 
com.mticaciórL Esto es que, para relacionarse los individuos de Capulhuac entre ellos 
IIlism.os, es necesario manej;ir el mismo códig-o cultural. ya que de lo com:rario na podria. 
haber tal cornunicació~ y en consecuencia no cabria relación alguna: para que dos personas 
se relacionen deben hablar en. los m.ism.os 'ténttinos~ y dicha com.un.ica.ción no se limita a la 

verbaliza.da, sino que recurre a .infinidad. de c:males: corpora.Iest de atuendo~ en su "-i."iend:J... 
du:rante cerem.on.ia.s, entre m.uchos otras. Por lo tanto. las in.tnuTelaciones al interior de San. 
l\.1a.teo suced.en gracias a que manejan un mismo código cultural,. de donde se desprende 
que comparten Jos mismos sig::n.ificad.os culturaJes. 

Ya delimitado Capulhuac como una entidad local autoreprodw::ida biológica, social y 
culturalmente, queclD. abordar el punto de la identidad considerndo en ia conceptualización 
de la etnicidad.. Al respecto. B.arth menciona la cara.cteristica sobre si el grupo en cuestión 
se identifica así mismo y es identificado por otros cot:no tal. Esta condición se cumple en el 
caso de San J\:f'ateo~ Ja localidad es identificada tanto por sus integrantes como por sus 
vecinos en dicha condición.. si bien. este rasgo es compartido por ios poblados mestizos de la 
región, las c::lif"e:rencias culturales los hacen ccntrast:urtes para con ellos. a la vez que los 
acercan a otros hablantes de otonú.. com.o los del vecino Jilot::zin.go~ pero no existe una 
conciencia clara sobre la e:tist.encia de "otras atomies•• que habitan municipios desconocidos 
o de percepción lejana como .Acmnbay o Morelos del mism.o est.ado de México y ya no 
hablar de otros com.o los de entidades f"ederativas de Hidalgo o Queretaro"'°. Es decir, las au-

n.acioo.al.. lo constiruyc ia de Jos hablantes de aymara: ~ ióc:ntific.aciOn mas interiorizada y d grupo de 
~crcnc:in mas otn.'io de 1n grnn mayona de aymn.rns.,. principalmente i=ltre Jos que son de origen nu:iJ.. es su 
propio l~!ar de on~ consid~o a diversos ruvclcs segun el conlCXIO. Un campesino mas que 
•campesino'" ó •ayniara'". se considern ante todo un niie.mbro Je taJ comunidad. o de la ~on en torno a tal 
o cual puebJo y qutZ:lS d~ tll.I o cual provina.a."" (Javie • .\Jbó~ • ¿Iehitipxtansa.? .:Quienes somos? Identidad 
loc:a.lisln.. etnica y clasista en Jos aymaras de hoy"'. en: .4.menca Indígena. Mex:ico. lnsm:uto Indigcnisul 
lrJU:rnmcricano, allo XXXIX. vol. XXXIX, Niun. 3,julio-oeptiembre. 1979, pp. 481-::). 
,,¡,:¡. Entn: los tomics dcJ none del Estado de Mcxico .. como los del municipio de .~bey .. con Jos deJ Valle 
de Toiuca_ Tcmoeya u Otzolo~pcc.. no hay prácticamernc contac10s. En una platica mantenida por quien 
csc:ribc. con un aU"arero otonu del munipio de Tcmoayn.. afinno este que la lengua hablad:l por Jos de 



toick:ttificaciones se delimitan m:is por criterios locales que por conciencias li:ngüisci.cas 
:L'Upli:idas, de '1qui que se concluye que el e,.Pacio étrúco se concreta en la localidad, 
habiendo elementos para amplia.ria a las otras loc:ilidades de la milana lengua. pero cuyo 
ra.dio de intr:urelaciones sociales no rebasa el de las loc::tlidades inmedia1 amente veci:n:is 
cam'o en el ceso de San l\'1aL.PQ~i. 

a.3.4) La Familia. El carácter campesino entte las comunidades otomies, implica el que la 
unidad sustantiva de organización sea precisam.eme la fiunilia; en ella se reproduce en. buena 
medida. la cultura otomiT a 111 vez de que en su seno concurren nuevas formas cultora.les 
tomadas principalmente de los centros urbanos a los que enrigran parte de sns miembros. Es 
precisam.ente el proceso migratorio el punto desen.caden.ante de la reorganización al interior 
de la. unidad doméstica. 

Las fum.ilias se org:m.iz.:m. en forma nuclear y extensa. Las pautas habitaciona.les lo 
indie3Il. en su estru.cruni espacial: un solar en torno del cual se distribuyen cuartos habitados 
por los padres~ los hijos casados con sus resp~ivas esposas o las hijas con sus maridos 
a.demás de los nietos y los hijos solteros. divididos entre hombres y m.ujeres; además de 
esms diversos cuartos e....uste siempre la cocina de humo,. la que llegan a poseer fam.ilias 
nucle:ires )º fum.ilias extensas,. esto significa que en fiestas corno bautizos o boda.s,. los 
alimentos que se darán se prepam.n en la cocina de la madre de alguno de los contrayentes~ 
fuer:i de estos event.os especiales7 ahí cocina y consume la coYU.ida: los ln.teg:rantes de la 
fimtilia se reúnen alrededor del fogón. siempre encendido sobre la tierra. y sobre el que 
des=nsa la olla, o el coma!. o el tnmbo del nix-..:i=a!, soportados por tres piedras. 

Los prés=os culturales han propiciado que en el pueblo se hayan construido algunas 
<:asas de dos plantas, las que ro=pen con la pauta descrita, pero en las que n=ca filit.an dos 
com.ponentes tradicionales: la ya señalada cocina de humo y el ctncolotc. granero formado 
por cuatro garrochas verticales. que sostienen varas hori.zonmles y en cuyo in'terior se 
depositan las m.azorcas para. su secado y conservació1L 

Es así que los miembros de una familia podrán habitar su vivienda.. segün edad. 
situación de parenresco. y sexo,. pero convergerán siempre en el mismo sitio familiar com.ún. 

Aca:mbay dcfinitivamcrnc. no era owmi. al insttirle rcspondio: •pos quien sabe que sc:ra, pero ellos no son de 
~tomi"'. 
41 lA actual sírueción en la identidad otocm.. disgregada en lOCAlida.dc.s. no significa que el pasado haya sido 
de la misma manera:. dunmte la Colorun c:.s posible que se SCOUU'aD las bases Vig-entes ahora.. a traves de los 
templos: cat.Olicos: locales, por tjemplo. Pnm el Prchispanico. t.a.l vez. las diferenc:ias no se dispersaban tanto. 
aunque se habla de •ototmes montaraces• y "'otomics mansos• (lsabc1 L.a..g:arnga y Juan Manuel Sandoval. 
Otomies d~I norte del Esuz.do dti! J...lixico. [/na corrcribM.CiOn al e3GLdio dr la mart;malidad. ~co. 
BibliotccaEDciclopcdica del Estado dcMc>:;eo. 1978, p. 36). 
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el .fogón. sentados haciendo tm. cúculo, en pequeños bancos, en cuclillas o posados sobre la 
tiena apisonada. m.irarulo y calentados por el fil.ego, en un espacio, la cocina, dominado por 
la mujer de la familia: madre, abuela y suegra Esta centralización cotidiana indica de por si, 
la. .forma nratr{foca/42 presente en las unidades domésticas otomies43, y que en el contexto 
m.igratorio.w juega. un papel i:m.portnnte en la adecunción a nuevas divisiones del trabajo por 
sexo y edad. 

Reg:ulannente los jóvenes solteros hombres y mujeres., cumplen. la misión de salir en. 

busca de empleos que permitan ingresos monetarios, pero a ellos también se suman panojas 
de esposos,, o mujeres con hijos (casadas o nradres solteras) o padres de film.ilia cuyas 
edades oscilan entre los veinte y treinta y tantos años. De tal manera que los fines de semana 
contnostan con los días laborales -para los centros urbanos- ya que la población entre, 
aproxjmadanJente, los lS y 4S años de edad se encuentra. trabajando lejos de Capulhuac, en 
tanto que los niños, hombres y mujeres maduros y ancianos, más una porción de madres can 
hijos pequeños, pueblan de lunes o martes, a viernes, las calles .. viviendas y e.aminas de la 
comunidad. Las fiunilias aportan entre uno y cuatro miembros por unidad doméstica 
extensa45 de tal furma que esta. nueva división de trabajo. forzada por el minifim.disnio y la 
degradación ecológica. altera Ja permanencia de relaciones entre los integrantes de cada 
unidad fiuniliar. 

Los abuelos cuidan a los hijos de sus hijos durante los días en. que aquellos 
permanecen :füera, o atienden las tierras en los tiempos de barbecho y escardas, auxiliados 
por los nietos. LA ausencia de los padres es sustituida por Ja i=agen paterna y materna de 
abuelos y abuelas, o en su defecto, de hermanos y hermanas mayores, tia, tíos o primas y 
prim.os, e incluso de yernos y nueras. A pesar de todo. la un.idad dotnéstica queda carente de 

42 Canicteristica scDalada pua la denominada cu.ltura de la pobreza, (Lcwis.. ""La cultum.. •• •). e igualmente 
mencionada pma las wxiedMes campesinas (Wolf:, Op. CiL) . 
.., La imponanda de la mujer al interior de la wúdad doméstic.n. otomt es: reitaado para localidades de 
Temoeyay Tolucaen Sandoval. Op. CiL, pp. 191-7 . 
... Jacques GAlinic:r, en su cswdio sobre los otomies menciona que "Las tradidooes locales de la Sierra 
Madre coinciden en considerar a la Tierra a imagen de W1& mujer, o incluso de una olla. Las aJ.Oueras de 
San Pedro Tlacb1cbilco dan a tales recipientes nombres de mujeres [ ... ] Estas ollas simbolizan la riqueza del 
mundo [ ••• ) Se dice que la Ticna es 4(blandb. lo cual le confiCJe un caráctc:r Cemaúno; ea oposición a las 
piedras, que soa d demento •dt1J"O)t. masculino (los ancesuos metnmoñoseados). E.si& scsualiz.a6n del 
elemento u:rresue se ve rcf'onada por las meaat'oras de las prác:ticu agrtcolas: dabrar la tie:na» es jugar 
con d.I&. tener una relación SCltUal con ellA. .• • (.Jac:ques G11linier,. La writad d•I maau:lo. CMlrPO y ccnzno.s en 
lo.s riftu1.le..s otomie..r,. ~ .. Universidad Nacional AutOooma de Mbico. 199,. pp. S43-4). Con estas 
palabra:¡ se evidencia el substrah> lCincnioo inherente a la culnua olDmi -con su contraparte m11sc:u•ina-.. por 
lo que el pepe1 de la. mujer y de la madre indJgeoa es una respuesta de rcadccuación a las condiciones 
actuales,. respuesta que se monta sobre Jos antecedentes de la esuuctura cu..trural 010mt. 
,.,_ Squn 32 cntreYisras aplicadas por unidad Ca.miliar. resultó que 26% de las Camillas ienian un m.icmbro 
m.igmnte,. 37% dos,..::!1% aes.)º 16% cwum. 

91 



las presencins In:J:terna y princip~ente paterna,, siendo frecuente observar m.ujeres solas 
con S".:S hijos. 

Es ante tal panorama migratorio., que la matri:foca.lidad entra en acción. La oscilación 
de presencins pate'I"n3S y lllaternas, la relajación en las relaciones fiuniliares,, son atenuadas 
por la focaliza.c::ión m:i.te:m.a.. concretada e!l. la abuela, la. ti~ la !ll!ldre., o la suegr::i. Gracias a 
esa configuración cultural que asocia el comer., con el f'ogón y la mujer., la matrifocalidad se 
m.aterúiliza constituyendo un espacio cultural de reproducción doméstico y cohesión s'ocial 
en don.de encuentra siempre el migra.nte lD1. puerto de regreso. Volver al pueblo siempre 
huele a tortillas calientes. 

Si bien los movimientos pendulares migratorios son potencialmente un :fuctor de 
des.integración fiun.iliarT y esta ocurre ciertam.e:nte entre algunos casos, no significa. la 
desarticulación completa de la unidad doméstica ni en su plano económico, ni tazn.poco en 
su esfera afectiva.. principaltnente en la relación padres-hijos. Los ingresos m.onetarios de 
los mig::r:m.tes perm.iten l;:i. reproducción material de la parentela conjugada con los ingresos 
en especie .. trabajo y dinero que proporcionan el bosque. la milpa y la recolección; 
par.ilelamente, los abuelos, tíos, herm=os cumplen el p:ipel de tutores y snstinnos de las 
inl:igen.es educadora.s y psic..ológicas paternas. En consecuencia, ante la em.igra.ción,. la 
matrifo=.lidad surge como un mecanismo reproductivo global de la unidad doméstica 

a.4) Resociallzación .. multirritin.icidad., comunicación 

a.4.l.) Soc:lallzac:lón y rcsoc:lallzac:ión. S= Mateo Dpulhuac guarda relaciones con 
comunidades vecinas. a ias que identifica. corno otomies. Es conocido por sus habitantes que 
en Teinoaya, San Pedro Arriba, Magd:úerui. Jilotzingo. San Cristóbal. San Pablo, San 
Lorenzo, San Mateo Mozoquilpan, San Felipe, Villa Ctlauhtémoc, Xonaca%1án. y Santiago 
se habla otomi. Las redes socWes tejid:Ls entre ellos~ a.unad:is con su cercanía geográfica, 
permite el contacto de los h.abit.:Jntes de San !vlateo Capulhuac con los de San Pedro Arriba 
y Jilot:zingo, principalmente. Esto lmce de ta.les poblaciones una región otomi formada. por 
tres comunidades que gu.::irdan interrelaciones de localidad. 

.-\l interior de S:in :-.fate-0, las i.n=elaciones otomies han abandonado in.stlncias de 
cohesión social tradicional. com.o la de los oratorios# que Jacques Soustelle reporta para la 

~ Consuuccion consistente g=ncmlmcnte de un cuan.o pequefto -entre un metro por lado (altura.. fondo 
y ancho). hnsm de aln:dedor :!%3 metros y lllla altura ruíioc:ntc pera ~tror en ellos de pie- en cuyo interior 
;e nnde culto a iinagencs c:a.tólica.a y a di.m.mutos retratos al óleo de amcpasados fhmiliares. Se han visto 
cnttc las décadas de los ochenta y noventas en localidades maz.a.buas de L'1lahuaca y otomics de Chapa de 
),.,Ioui. Para Jos sesentas en el municipio con pruscncia IIUlZtlhua de Dooam Guc::ms. puede vc:n;c a Efrain C. 
Cortes Rwz.. San Sinrón de la La.gu:na.. La organr:::.ación fCDftiJJar y lo mdgtco rrJigroso ar el culzo al 



década de Jos treintas en poblados otomies y J:IlllZ3huas de L"c:tlahuca, y de los que 
actualmente ya no hay vestigios en Capu.lltu::u:; dichos oraron·os cumplüm. funciones de 
cohesión social a trn.vés de las relaciones de compadrazgo que se estabieci61Il. en torno del 
culto a I:i..s im.:ígenes ador.idas en ellos.:7 • He:'-· en di:i las instancias de cohesión social 
rebasan los limites culturales otomíes. incluso los de orden lingüístico. Los nuevos 
tniembros de la comt.m.idad san enseñados a hablar tanto en otomi. como en esp;:uiol; de 32 
:fam..ilias conocidas. el 3o/o enseñaba a sus niños solam.ente en otomi; el 88% sólo en 
español; y el 9% en :forma bilingüe. Esto significa que a pesar de que la lengua materna de 
las nuevas generaciones es el castellano, la socialización de ellos sucede al interior de una 
comUDÍdad que se adscribe como otomi y cuya caracterización cultural no equivale a la. 
conservación radical de tta.dicianes entendidas com.o tales. una. posmra de este tipo 
provocarla su aniquilainien.to ante el deterioro económico producto del minifim.dism.o y 
degradación del entorno nn:tural que exige salir del ámbito local y m.odificar las condiciones 
internas. 

La in.cotporación de préstanios culturales -en el vestir. hablar. gustos musicales y 
deportivos- no quita el sentimiento de pertenencia local -ser de San Mateo Capulhuac-. ni el 
ejercicio de relaciones intercomunitaria.s. que si bien son restringidas a una microregión, 
evidencia su identificación como otomi. La lengua entonces es un vehiculo de comunicación 
tanto intersocial como intrasocial. es decir., el otomi es usado al interior de las relaciones 
intracom.u:n.itarias -entre paisanos- y el seno :fiuniliar~ lugar donde ::i. pesar de que los niños 
reciben la condena por hablarlo. no pueden evitar aprenderlo, aunque sea parciahnente, por 
el solo hecho de escucharla. Par el contraria. al comtmicarse con individuos ajenos a l.:i. 
com.uni~ los lugareños lo hacen en español., incluso negando el conocÍ:miento del otomi. 

Las fronter:ts sociales étnic::is tr.:L.Z:ln sus lineas entre los propios y los extraños por 
medio de la lengua. La castellanización no concluye su dcsindiani:ación., muy par E71 
contrario, esta se constituye en m.ec:mismo de delimit:ación de fronter:is étnicas: el otom.i 
habla español con y frente al otro. para demarcar precisaniente su condición otomi; ante la 
ausencia de él, y habiendo salmo.ente integrantes del nosorros, se ex:pres::i en su lengua. 
indígena.. 

Las nuevas generaciones son entrenadas en esta. demarcación étnica al fornenuirse el 
uso del espaii.ol., pero al mantener espacios locales de socialización como el de la 
m:urifbcalidad.. Pero debido a la in.tensa actTvidad migratoria, y el distancúun.iento de les 
jó._•enes solteros, las Ín!lovaciones culturales han abieno ámbitos de resoci:tliz.ación. E!l 

oratorio. MCX:ico, Sccretartn. de Educacion PUblica-Instinno Nacional lndi~ 197:?. 
,.., J'acqucs Sousuillc.. "Le cultc des oratoircs chcz les otomis et les maz.ahÜas de la región d'lxtlahuaca·. en: 
El .".fá:ico antiguo. tomo III. Sociedad Alcmt1DA Mcx:ic:anism. 1936. p. 11::. 
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Capulb.uac, como en pcicti==te todas las co=unidades c:unpesinas del Valle de Toluca. 
e."<isten dos lu,,<>ares obligados para los jóvenes solteros: Ja =cha de fütbol y, por 
e:<celencia. el salón de baile. El primero frecuentado los dcmlin¡;os en encuemros deportivos 
con ouos equipos vecinos; el segundo escenario del baile noctmno de la fiesta patronal. 
Sitios e:l. donde los h0-.-nbres muestran sus habilidades fi.sicas ante los ojos fcmcnin.os. y en 
los que se penn.ite social=entc el cortejo que da pie a las parejas de novios, de entre las que 
saldnin una parte como mntri:m.onios. Cancha y salón son.. de esta man.era... espacios de 
nupcialidad. que a=ortig=n los efectos desociali=dores de la =ig:ración. que cumplen la 
función de resocia.lizadores a ln vez que de reproductores biológicos de la comunidad ya que 
al fo==tar las pautas eruióga;mas aseg=an la perpetaación de futur:ls g=craciones ototnies 
de San Mateo Capulhuac. En consecuencia. si bien se han perdido símbolos étnicos 
tr:sdicionales de cohesión com.unit:ui.:s, como el ora1orto. por el conttario se han ad.optado 
innovaciones culturales que antes de desarticular sus referentes étnicos, se ofrecen en 
c:úida.d de mecanismos de integración y reprodw::ción comun.imria otomi. innovaciones que 
en lugar de ser sin.tomas de decadencia de la. em.icidad se convienen en agemes de 
forr:Uecimiento de Ja comunidad otomi. 

aA.Z) ?'>'lultlrrlttn.lddad. Los tiempos propios del ciclo agrícola y =al se han articulado 

con los calen<i=ios religiosos. Sin embargo. en la actualidad los flujos migratorios 

únprimc:n modificaciones en los ritmos individuales~ fam.i.liares y com.unitario. Las labores 
de barbecho (febr!!ro-rne.rzo), siembra (=ano). escardas (mayo-agosto), y cosecha (octubTe

noviembre) se ;alternaban coherenteII:leI1re con los ciclos religiosos de bendición de senlilla 
(Día de Ja Candelana, el 2 de febrero), te=porada de lluvi3s. San Isidro Labrador el 15 de 
n=yo, San Ju:in el 24 de Junio, la fiesta patronal el 21 de septiembre. =omentos 
conCOTda.ntes con periodos de trab::ijo agrícola. regi?nenes pluviales y abundancias relativas 
de elotes o maíz. 

La altcración ecosisté=lca y econótnica de la vida campesina. al arrojar a parte de la 
población hacia. sitios urbanos, ha obligado a modificar los rit=os de la co=unidad. Por 
ejemplo. la fiesta patronal puede teru::r dos días de celebración i=portante: el "=ero día.• que 
puede caer enrrescmana~ y otra. celebración en el domingo de esa sem:ma., para permitir a 
los =i¡_aantes estar presentes en l::i fiesW.: situación que se expresa al colo=r en domingo. 
los cncuenttos deportivos y el baile~ a.ctn.-ldades m:iyorit.ariain.c:n nm:ridas por c:mig:rantes. 

Con todo. los eíectos de diversid3d. de los rittnos sociales son resentidos en mayor 
propor.::ión. no por los que contmú= viviendo en San !l.íateo, sino por Ja p=e =ig:r:mu:, la 
cual se suma a la multirrit:m.ici.dad urbana.. que entra en dcsarnculación con los ria:nos 
natural. agricol.'1, y religioso del pueblo. En San Mateo no será tan importune que ñllt.e un 



paisano a la boda o al b3lltizo del pariente, pero si esa tn.lSD'.lll persona se ausenta de su 
enipleo en. digmnos .. la ciudad de !\féxico, las repercusiones pueden ir desde el descuento 
por la :falta .. hasta el despido~ con result.ados negativos para la economía .f"azniliar. Esto es 
que~ la niultirritmicidad en el encuentro campo-ciud:id por interm.ed.io del m.igr:mte ejerce 
sus consecuenci:is en d.Os niveles: llllO.,. el comunita.~o-f;:mtlliar; otro. el individual. el 
prinlero seni de cansecu.encias menores que en el segundo .. la persona fuera de su contexto 
original ten.dr.:í que adecuarse a tiempos múltiples correspondientes al ho.r.irio laboral,. del 
transpone urbano,. consum.o de alim.entos,,. rn:ís los compromisos comunit.arios de la fucnas 
para la sien:tl>r.a y le cosecha. y les celebraciones religiosas. Es así que la m.ultirritmicidnd 
recae contr:ldictoriam.ente en los individuos,. particularmente los m.igr:mtes. 

a.4.3) Comunicación. La recodificación cultural permite solucionar a fu.ver de In 
reproducción étnica local. la tensión ocurrida entre la desocialización derivada del 
m.unifundism.o-emigra.ción y la resocialización logra.d.a por medio de innovaciones culturales 
a¡¡:re~ a las pautas tradicionales de cohesión social. Para lograrlo se han cambiado 
aspectos t:r:ldicion.ales ototnies, tan.to en su contenido corno en su f'onna,,. esto es que hs.n 

sido eliminados componentes -por ejemplo. la lCil.caun., el ·vestido-. o bien se hn. DlOd.ificado 
sn signific:ido y por lo t:>nto su función -por ejemplo, el baile y el fütbol. 

Las transfonnaciones invaden al conjunto de los habitantes de la comuni~ com.o en 
San Mateo~ ya que si no fuer:i así.~ los diversos préstanios cultura.les adoptad.os 
principalm..ente por los jóvenes .. serian un factor de incomtm.icación al trauir de relacionarse 
con los adultos y an.cianos. Sin embargo. al hacer un todo coherente que reU.ne al fogón 
familiar junto con el cultivo del maíz y al ingreso monetario. se construye un len.guaje 
nuevo. el cual no debe de ser entendido como sinónimo de desarttculación de la etn.icidad. 
otomi. .muy por el contr:lria. la gestación de esta nueva íornm debe de ser comprendida a fo. 
luz de la historia ind..igena de 1.a región -y como de ottas en el pais-. la cual seña.fa. que las 
influencias nahuas y posteriormente las hispanas .. no fueron. con todo y sus m.ilitarisID.os .. 
suficientes para. desintegrar la reproducción comunitaria. 

De la niismn manera. el rn.i:n.ifund.ism.o. In en:rigración y los crun.bios que esto imprin:ie 
no ofrecen un riesgo definitivo.. n::iiLs ~ de estos ru.isinos c::u:n.bios los oton:úes ton::um. 

préstamos culturales que son por ellos rcfuncionalizados para cumplir la misión de 
reproducirlos en calidad de comunidades otomíes. 

Los cam.bios en el código cultural evita el anquilosmnie::nto de los símbolos 
comunicativos tr:Ld.icion.alist:is. el cambio los recontextii.:i.,, perm:iriendo revitalizar un código 
otomi pW&l todos: ancianos .. adultos niños .. hombres y m.ujeres. cru:npesinos y comercian.tes. 
albañiles y pastores; c::unbios que pas:in. por el filtro de la rcc:.odificación comunitaria otom.i. 



Con este nuevo código se com.unic:in al interior de su com.un.id:id y con otr.is 
comunidades otomies9 a la vez que int:eractú.an con los mie:IIJ..bros de sociedad.es ajenas 
etn.ic:un.ente. actualm.ente necesari::is para inyectar recursos que requiere la localidad en est:os 
tiempos de deterioro económico. 

b) El Código médico-religioso. 

b.1) Medicina ti"adlclonal otomi. L'1 medicina ha sido una constante social en la hisl:oria 

h~ ya que el dolor y el riesgo de m.uene son r..,ctores m.:is que convincenres para contar 
con recursos curativos que eviten a uno y ot=. L'1s culturus antecedemes del actual p::i.isaje 
étnico en l\,.!éxico no fil.eran la excepción.. las fuentes históricas y los testimonios 
arqueológicos asi lo indican,. a partir de ellos se tiene tm acercam.iento al saber .médico 
nahttat1"8 gracias al relativam.ente abundante m..."l.terial docUJIIental. en comparación con el de 
ot=s regiones (purépecba. mixteco-=poteca.). 

En Ja actuali~ las formas med..ic:is indígenas son el resultado de incorporaciones 
diversa a su matriz precolombina.. las influencias europeas durante la Colonia.. o las de 
origen afric:ino en el m.ism.o pen.od.o dieron paso a medicinas mestiz.adas. sincréticasª que 
reesnuctur.u"cn sus sist:m.:l.S ter:ipéuticos :i partir de las diversas fuentes cultura.les que 
ofrecieron indígenas y colonizadores, pero no resultó un producto coherente, por el 
conttario~ junto al sincretism.o se halla el conflicto entre Jos diversos sistemas convergenies. 
contradicciones que se mantienen hasta nuestros dias"';;.· 

b.1..1) La enf"ermedad. Todo sistenia. m.éd.ico fonna. parte a su vez. de un sistema cul~ 

de aquí que las concepciones y prácticas en~ a recobrar la salud sean m.oldeadas 
por las formas culturales. En consecuencia~ las definiciones de enJOrmodad al igual que las 
de salud quedan circunsc:rius " las inte.-pret:iciones cultur:iles propias de cad.:i pueblo. En 
las sociedades indígenas precolombin=, como la 11'1huatl, las causas de la enfermedad eran 
attiDuidas a. orígenes diversos: "Los espiritus. los astros. los dioses~ las fuerzas cósmicas~ 
los elem.entos fisicos. los colores. <dos animalejos que descienden a nuestro vientre» 9 que 
pe:netr:m. a nuestro cuerpo. etc ... pueden ser patógenos; todos ellos ta.n:lbién pueden ser 
curativos"50• Una visión integ:ral del Hombre las dominab~ cualidad que pen:nitia 
considerar aspectos hoy dejados de lado por la perspectiva ocC1denra/i;:ada que atiende sólo 

4 V.e.&K: Alfredo Lopcz AustiD- To::tos de medicn1a. .. 
.a;. AnZUrcZ y Bolanos. Op. CiL pp. 160-1. 
~ Carlos Vicsca Treviilo. "ü. enfermedad en la medicina nahllAll". en: Estudios de antr0pologia m.;idica. 
México. Universidad Nacion.aJ. a.O..utonoma de MCcico. 1986. p. 3~. 

96 



lo orgánico: 

-.. ~tcruci6n o dcsviaciOn del estado fisioló!?co en toda la cconomia. o en alguna de_ sus panes. 
órganos o sistemas (o combinación de c.Uos). que se manifiesta por un conjunto· caracteristico de 

síntomas y signos cuyas ctiologia. ¡:mwlogia y pronóstico pueden conocCrsc-o~ d:scoliocidos"'1 

La. perspectiva totalizadora también se encuem:ra en la :medicina otomi. tanto actual 

co:mo pasada. L'1s enfermedades identifiQ:ldas por la comunidad de San Mm.eo C>pulhuac 
así lo m.uestran.: 

aire 
anginas 
alcoholismo 
bronconemnonia 
brujería 
calen:tura 
cáncer 
caries 
cólera 
coraje 
chinguiñas 
desmttrición 
diarrea 
diabetes 
dolor de cabeza 
dolordecint=a 
dolor de estó:mago 
dolor de huesos 
dolor de muela 
dolor de los pul:mones 
drogadicción 
empacho 
envidia 
espanto 

~~~onaJ'.'io Enciclapádico llMSDYUio Dorúvtd. Madrid. lnicramc:ric:an&. Me Graw-HilL 1988. :?6a.. 



.. gastritis 
golpes 
granos de la boc:i 
gripa 
heridas 

hinchazón 
infecciones en las heridas 
labio comido 
mal aliento 
mala enfermedad (bntjeria) 
nervios 
ojo 
parto (apresurar) 
pulmonía 
resfriados 
ri1una 
rozaduras (en bebés) 
sarampión 
torcido (de los :músculos) 
tos 
varicela 
vómito 

En ellas se observa la co:mbinación de esferas ya fisicas, ya inm.arer:iales, asociadas 
con el entorno natural. o bien dominadas por el ámbito espiritual. Sus antec:edentes cultural
históricos son vistos a través de los docum.entos reunidos en las Ralacionfls Gt!lográficas de 
Tcm=calrcpcc, Tcutcnango, y Zultcpcc''. región ocupada por pueblos de habla oto:miana. 
En ellas se mencionan padecim..ientos como heridas -producidas en las guenas-"; 
calenturas, tabardetes, dolores de costado,.. de cabeza. del cuerpo, :mordedura. de víbora, 
picadura de alacrán", :mal de ma.clre'6, ade:más de las epidemias sufridas durante el pri:mer 
siglo de do:minio español", Jo que se atribuía a ese mis:mo proceso de dominación. ya que, 

~= Acui\a. op. cit. 
'°3 Relación de Allatlauhcan. en: Acuña. Op. Cit. t.L p. 48. 
'<4 Rcla::ión de .. \'finas de ZuJ1cpcc. lbidcr.:. L m. p. 18. 
>~Relación de Tc:xcaltitlana. Ibidem, L ll. pp. 149-50. 
S6 Relación d4! Tema::acaltepequc.Ibidem. t.II. pp. 150.1. 
57 En las relac:ioncs que tocan sob~ Te:xcaldtlany Te;r::upilco~ Ibidem. t.lL p. 146. 
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se afirmaba, mttes de la presencia ibérica. los habitan.tes origÍDAles -vivían s:mos"'5 &. Con 
ésto se tiene una primer:i aproximación a los padeciniientos del siglo XVI entre la 
población de la que formaban parte las comunidades otomies y de los cu.ales las calenruras y 
los dolores se conrin.U:m. rnencionando. Las epiden:iias se asocian directamente a la conquista 
europea., de a.qui que en. otros :m.om.entos históricos no aparezcmt bajo esa. c::¡rac'Ieriz.ación 
ten.ida hacia los primeros siglos de l;i Colonia, la que es influida tanto por fiictores 
fisiológicos -ausencia de inmunidad por parte de la población nativa a nuevos virus y 
b::icteria.s- COID.O sociales -la conquista. en si misma!-~. En esta misma diná%nica se puede 
considerar el caso del alcoholisni.o y sobre el que la Rclact"on de Xz"/or=tngo menciona el alto 
consumo de pulque que bacian los otomies"°. Es asi que en esa épo=, además de las 
epidemias, las enfennedades que afectaban a la población de la Nueva España f\Jeron dolor 
de costado, fiebres, tabardillo, dolores de cabeza, de romadizos, de pechugeras, lepra, mal 
de orina., tnales de los ojos, y las bubas; además de conuu- entre las epidenllas la viruela, el 
sar:unpión. y en menor proporción la parotiditis~ y la tos ferina~1 • 

Las enfermedades pasadas y presentes contrastan no sólo en nombre sin.o en sus 
significados sociales, los heridos y llag:idos por tramnariszno. respondían al ambiente 
beligerante de la época, en donde las incursiones de conquista por parte primero de los 
tenocbc:JS9 y después de los ibericos9 eran musa de ellas~ bubas (sífilis); tabardetes (tifo); y 
cocoli::tle son resultado de los virus traídos por los europeos9 a lo que hay que sumar los 
extensos efectos del tercer padecimiento cuando•'... la población disminuyó en un 43%, a. 
consecuencia probablemente de la epidetnia que paru 1588 se registra en el Valle de 
Toluca."62• Dnistica. caída dem.ografica a partir del increniento de la tasa de m.ortalidad. Por 
otra parte. dolores de costado y calenturas podrían quedar com.o parte de una. 
sintomatologia con:nin a las enfe:rm.edades mencionadas~ es decir, no obliga.d.azn~ 

producto de un momento histórico detenn.:i:nado. Esta suposición queda. reforzada parcial-

:SG En la RelaciOn de Teutenango se lee: -y que a sus padres e indios viejos han oido decir q[uc]. antes 
q[uc] los espe.11olcs vini~ a esta Nuevo. Espafta.. los indios '\'ivuin sanlls. por las comidas u:mpla.do.s q[ue] 
CODllWl. y. d~l'u.Cs. q[ue] vinieron los cspalloles. [ha] habido muc.hll.s pestilencias • de q[uc] han mueno 
~numero de indios-: lbidem.. L D.. p. :?80. 
-- Eisa Malvido obse:l"'a que: -otro elemento epidémico que puede ser considerado de importación fue la 
impotcncin psicológiC3 de los cc'\'CDcidoS». que poco se ha. csmdiado. y que se rd"clcjb en el suicidio colccth.·o 
a.o.u: la derrota., la negación a la. rcproduccón y el ~desga.no vnal>~" CE . .Malvido_ •Las epidemias: una nueva 
patologtn•. cu: G .• ~uirre B. y R. Moreno (coords.). Historia Gl!71eral dr la Medicma en México. tomo JI. 
-~edictna novohispana. siglo .\.1/7, MC.-tjco, Universidad Nacional Au1onomo de Mexico. 1990. p.11 S). 
~Relación dr .\."iiocmgo: Ac.W\a.. Op. Cit.. t. n_ p. 207. 
bl carios "Vicsca. Tre.vifto, -Las cnfcrmcdadCS-, en: Gonz.a.lo .~ BcJtran v Robcr...o ~1oreno de los 
.:U-Cos (coon1.) .. Hin.aria grmeral de ÚJ. medicma en Mi:rico. t~o JJ. M~dicm~ novohupana. siglo .:\"VI. 
~co. Universidad Nacioaal Autonoma de Mexico,. 1990,. pp. 93-109. 

Quc=da. Los mazl=c=--~ p. 16. 

99 



me.are a.1 encontrar a. la c::tlentur.i corno pane del listado contemponi.neo. 
De los padecimientos :ictuales se distingue entre enfennedades propias de los n.ifi.os y 

las enContradas en la población adulta, es decir, la población adulta... Con esta 
di:ferenciación. las que con más frecur.ncia se mencioruiron entre 32 familias de San Mateo, 
fueron para los niños: lº. grip~ 2°. diarrea. 3°. empacho, 4°. tos, 5°. dolor de estó~oa, 6°. 
calenn...-:i. 7°. espanto, en 8º. lugar quedan bnljeria., cóle=. dolor de cabeza, y sa.-:impión, en 
9°. aire. anginas. desnutrición..- envidia, ojo, varicela y vómito. 

Por lo que toca a enfennechuies en adultos se citan.: 1°. grip~ 2°. alcoholism.o~ 3°. 
pulm.onia.., 4°. dolor de estóm.::igo, 5°. coraje, en 6°. aire, ::lll.cainas. bronconeum.onia., brujeria.., 
cólera, dolor de cabeza, dolor de cintura. dolor de huesos, diabetes, drogadicción, gastritis, 
res:friados .. y riumas53 • 

Junto a padecin:tlentos fisicos: entendidos com.o enfermedades por la medicina. moderna 
(cólera, varicela, alcoholismo, broru:oo.eumorua., diabetes) se encue:nt:ran Jo que para ésta 
serian signos (c;ilentura) y síntomas (dolores de diversos tlpos), a la vez que ot:ros 
padecimientos no consider:idos por la m.edicina institucionalizada.. tales com.o empacho. 
c.spcmro, oJo, aire, envidia, coro.fe y brujería. Sin embargo, la percepción étnica les asigna 
un té:Im.in.os particulares para id.e:ntificarlos com.o enfermedades en. si mismas, aspecto que 
resulta importante en la medida en que esta adjetivación de las patologías otomies la hace 
contrastante respecto de la clasificación occidentalizada. En la experiencia otami lo 
llnporr:m.te es deshacerse de la. calentura, de la ros, del vomito, del dolor de estomago o de 
la diarrea en. tanto que dolencias, de la misma man.era que de la gripa, el enrpacho, el 
aspanco, la bron.coneumonio o la brujena, esro es que la enfermedad es un dolor .. pero por 
igual puede ser un conjunto de tnalestares como el etnpacho. el susto, el alcoholismo, o las 
riunias. 

Estos males son el equivalente a patologías dentro del universo otomi, y por lo tanto 
son tratadas médicamen.te; en consecuencia. dichos padecimientos sufridos son identificados 
a partir de indicativos que para. este caso se dividen. en dos grupos, el primero en.tendido 
cotno aquel que se nianiñesta de una mnner:i pnlpable, sin pennitir elasticidad en sus 
interpretaciones, o de lim.itada nianipulación de los mismos, por ejemplo la tos, el catarro o 
la temper:uura; el segundo Jo integran aquellas manif"est:lciones además de subjetivas, 
tnodeladas por fa nianipulnción de Jns actitudes. percepción conttastante o que se prestan a 
d.ivers:i.s interpretaciones {1l;mto, depresión. sueño, dolor, etc.). Se hace paralelamente un 
diferenciación ademJis entre niños y adnltos, para la población infantil se m.encionan°"' los 

:3 Se respetan los tenninos dados por los mis:mos babitantcS. 
~ Rc:spucsto.S ~es. producto de las 32 cnU'Cvista.s nntcS citadas. 
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sigui.emes: 

P= los adultos se mc:nci= 

PR!Jl,!ER GRUPO 

l. "está flaco" 
2. "Je sale m.oquito" 
3. "le da tos" 
4. "está todo pálido" 
S. "respiran r.ipido" 
6. "esta su boca toda seca" 
7. MtiCD.e calentura" 
8. "se ven. metidos sus ojos" 

SEGUNDO GRt.}PO 

l. "se ven tristes" 
2. "chillan" 
3. "gritan" 
4. "'no quiere comer" 
5. "no tiene ánim.os de h.a.cer n.oda" 
6. "no tiene gnnas de camirulr" 
7. "se pasa el días durmiendo" 
8. "se queja" 
9. "cwm.do yn no tiene ganas de na.da. ni de reírse" 
10. "está molesto" 
11. "no juega" 
12. "no está contento" • 
13. "no ducn:nc" 
14. "porque están extrañados" 
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PRIMER GR\.JPO 

l. vómito 
:?. "están mllY calieme en la frente" 

. SEGuNOOGRUPO 

l. dolor de cuerpo 
:?. dolor de estómago 
3. "sinromas muy fuertes en la boca del estómago" 
4. dolor de cabeza 

S. "nos senti:m.os mal" 
6. "nos senti::m.os tristes" 
7.escalofrio 
8. "sin ganas de hacer nada" 
9.cansancio 
10. flojera 
11. "tiene sueño" 
12. "no tiene fuer.za•• 
13. "muydccaido" 
14. "dolor ñiertc que nos hace llorar" 
15. "no estoy a guste" 

16. "no dahmnbre" 
l 7. ":i:nariado" 
18. des:i:nayos 
19. "sin gimas de ttabajar" 

De manera cercana a la m.edicina precolomb~ el sistema otomi actual abarca los 
áJnbitos de lo fisico (calentura, tos. moco. flaco, pálido, respiración. resequedad, ojos 
metidos, vómito), con lo anímico (trist=. llanto. inapetencia. desánimo, des¡;ano. 
somnolencia, insomnio, dolor), aspectos qu.e implic:in un conjunto particularmente dificil de 
aprehender desde criterios e.""lusivamente fisico, oomo las frases: "cuando ya no tiene ganas 
de~ ni de reirse•, "porque estrin exttañados", "nos senti:m.os mal'\ o la que habla de un 
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"dolor fil.ene que nos hace llorar"; detr:l.s de esms palabras asoman nociones en calidad de 
non:ruües respecto a la risa, la identidad, lo bien y la alegria, condiciones que se 
sobreentiende resultarfan alteradas con la enfermedad. 

Las concepciones mencionadas no se limitan a la población adulta,. entre la i:nfimtil las 
percepciones en torno a la enfennedad. nos d::m. ejemplos como la de la ilUSU':lCión 1 ª~ .. en 
donde aparecen represem:::uios los m.uertos com.o entidades patológicas; o bi~ en. la 
ilustración 2., en donde se muestra un ni:ño que sufre de espanto. La herbol&Uia medicinal es 
reit:erad:i -juxtto con la m.ed.ici:na. de patente- en. las ilustracionesr 3 y 4 con esto se evidencia 
que !:!. ·visión de !as nU-""'Va.s g~era.ciones otomies., tambien lo fisico y lo aninrico son panes 
de un todo que conforma la relación .salud-enfermedad. 

b.1.2) Causalidad de la enfermedad. Con In intención de hurgar todavía mJis en los 
substratos culturales indígenas, resultan interesante los =usos attibuidas para que un 
in.dividuo c:nferme: 

PRIMER TIPO 

"por el cambio de clima" 
[por] •virus que nos contagian" 
"por el frío" 
"por el calor" 
"por el no constuno de buenos alimentos [los niños]. y 
los adultos por el consunio de pulque o alcohol" 
"por microbios" 

SEGUNDO TIPO 

"por verlos bonitos [a los niños) les echan ojo. les a.gana el aire .. 

"por no cuidarse" 

0~ Los dibujos son producto de un ejercicio escolar aplicado a niflos de cuano grado de primaria. Este 
consiste en pedir al niilo se muestre gnWcamcntc CDii:nuo. pam. ello se le pone a su disposic:ion pnpcJ t:n 
rollo ..de aproximadamente un metro de ancho por ttcs o cuatro metros de largo- y pintumS en diversos 
colores -~ utilizan los colores besicos. para. segun lo solicite cada escolar. hacer el color y 1000 deseado 
por eJ-.. amen de pinceles. Con tales recursos se deja al niilo ,:o la bDertad de expresar lo que desee; el 
ticm.po que duró el ejc:rc:ic:io :fue de aprox:im.D.d.D.cntc dos horas. 
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"l':" agana [el] muerto" 

[por] "la brujería" 

"los ancianos porque ya están deznasiado cansados .. 

"un hombre se enferma por medio de aabajar mucho y no cuidar su salud" 

"el niños porque no lo cuidan bien" 

• 

"La opinión de que sino se curan con medicinas médiC'1S es porque la gente que hace 
maldad y también pens=os que tiene mucho fiio r.s por los tttalos espíritus, o sea por los 
difim.tos que han muerto no dejan en paz a su fiunilia" 

"uno que no lo quiere a uno lo enibntja o le hace cualquier nialdad" 

''con si.ruomas de ~ regaños o que no los quieren" 

":u:nor,. un cor.i.je,. un CDipacho" 

Pedro C:urasco m.enciona co:m.o causas de enfermedad a los hechiceros quienes al 
sopl= con su aliento caus:ib:m males a la gente; de igual mane= chupab:m la sangre de los 
niños; tenían la capacid:id de introducir objetos en el cuerpo de los pacientes. de provocar 
esterilidad en mujeres y hombres,. y la m.uerte por medio de palabras que pronunciaban 
dichos hechiceros. De igual manera cita com.o ou-as causas a los muertos,. para. lo cual refiere 
= cita del P. Pércz"": 

"~ crcldo o les has hecho= a alguno que aquellas almas que cstáD en cJ purgtUOrio, porque 
no se acuerdan de ellas csum pidiendo venganza contra tu cni'cnno. o si lo han cuni:gado a Jos 
he.rn:ndcros (esto es) a los que murieron de punaladas. de rayos.. de pano. aho~ados y dices que cs:tc 
c:s el golpe que Je ha dndo a tu cnfcrmo?•67 • 

Estos amores mencionan t3mbién a los eclipses con capacidad de enf=nr, 
pnrticufarmentc durante la ¡¡estación durante la cual provocan a!ternciones fisicas que dan 

é6 Citado por Pedro Cmmsco: Francisco PCrcz..J..fmrualila otomtl'ica para los pnncipiantes. Mexico. 1834. 
67 Cmmsco,Op. CiL,.:=7. 
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por resultado que el bebé rulZC3. con labio hendido~. Esta altcmción se concibe 
cultura.J.m.e:nte C01I10 "labio comido" -leporino-, si bien no file mencionado reiterad:uncnte en 
la actwi.lidad como los otros menciouadose;., es interesante en la medida en que se seiiala 
como c:su.sante de tal ingestión a Ja lun.:i.,. •• ... por que cuando el niños se est:i haciendo~ 
cam.o está tiernito, se lo come la lunn". -~la entidad patológica es cósmica.,. mtis allá de 
orígenes terrenos -tnateriales- o anímicos, entra en un dominio .por encilzu:L del plano 
puramente terrenal. 

_"'5i entonces. como en las e:nferm.edades las causas son t:lnto de tipo tisico, a la vez que 
de corte lllmaterial; las primeras actu.a.lm.ente mencionan a los ·virus ~~ :microbios, motivad.os 
por razones climáticas, subdivididas en. fria y caliente ...de las que se verá posteriormente no 
son precisam.ente del tipo "objetivo"-, alimenricias, y de ingestión de bebidas nociv~. Las 
segundas son consideradas producto de . aoj;un.iento, aire~ descuidos, entidades anllnicas, 
espirirus, maldad y brujería, cansancio en la vejez, trabajo en dema.si~ tristeza y desaznor, 
coraje, y la noción de "fria'' o "frialdad"; las c:wsas de e~..e segundo tipo coinciden con las 
dadas en el pasado histórico otomi. atribuidas en aquellos momentos a hechicería, acciones 
de antepasados muertos, y eclipses. 

b.1...3) Los terapeutas. Al presentarse algunas de estas caracteristic::is, y saberse enferm.o, 
el p;iciez::::te y sus fumili:ires optan por rec-..:rir a un:s de tres :ütcrn:J.tii::is: e! re:n:d.io casero,. el 
especialista tradicional, o el médico. Las dos primeras opciones forman parre del sistema 
om~ dentro del cual las atenciones proporcionadas por alg:ún miembro de la unidad 
dom.éstica son la primera instancia a que se recurre, con la doble intensión de,. o curar la 
e:nfenn~ o bien contener los malcst:ires sufridos. Cu.::mdo en el nivel dom.éstico no se 
resuelve el caso, entonces se pasa. a la consulta del terapeuta indígena ..<.') del m.édico. lo cual 
se desarrollar.i más adelante- que puede ser yarbero~ especializado en el uso cura.tivo de 
plantas zn.edicinales; la parrara,. que se ocupa de la atención de aspectos que en la medicina 
:m.odcrna quedan incluidos en el c:inipo gineco~bstétrico; el huesera,. que a.tiende los inales 
asociados al siste:nia. esquelético; y los bruJos que provoc::m. y atienden las cnfarmedades 
malas. 

Estas especialidades reflejan aún antecedentes histórico-cult:urnles referidos en los 
=omentos de la Conquista y la Coloni::i; respecto del primero, el Libc/lus de .'Vfcdicir.a/ibus 
Indorurn H11rbis7º~ es un ejempla, entre otros71 del conochn.iento botánico m.ediciru:ü que 

u lbidem. o. =:?S. 
~: Aunque 

0

si fue citado durante los d.Jas en tomo o1 eclipse de sol en julio de t 99::. 
~~ Mamn de la Cruz. Op. CiL 

• ..Al rcspcctO puede consultarse de Alfn:do Lópcz Austin ~Text.os d11 J..,fedicúta Naliuad. donde se reunen 
los usos dados a. pla.nta.s medicinales c::iuldas por di'\·crsas fuentes historicns. 
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poseian las sociedades precolombinas, y que actua.lmente continúa pmcticánd.ose no sólo 
por especialistas en el uso de las yerb;is curativas, sino al interior de la tamili:l., :isi como 
tlm.biCn por los otros tipos de terapeuras. El apreru:li:zaje del uso de plantas medicinales es 
de gener:i.ción a gener:ació~ heredado de un acervo emobotá:nico reunido a lo l::irgo de su 
asentam.iento en el h:ibitnt del "\Talle de Toluca, trn.nsmitido en el seno fiun.iliar y en donde 
quienes aplic:m. el tt:it:.am.iento domés::icmnenro son fre.;:u.entemente los miei:nbros de mayor 
edad: "los viejitos y viejitas" .. dicen los jóvenes y niños de San Mateo. 

Sobre las parteras, se tienen noticias de que durant.e la Colonia las babia tanto indias 
com.o mestizas, con. ellas :isistion r:.~ijeres de todas las clases sociales~ y en sus tra.uunientos 
coinbinaban el uso de herbolaria con l:i =gia'=. Los hneseras por igual vienen de amigue, 
López .Allstin., al registrar las clases de magos del m.undo nahuatl, refiere al que raduce 
fraciuras de huesos, qui~ como la. partera, entrelaza. tratamientos fisicos -en este ca.so 
entablillado-: con la pronunciación de fórmulas mágic:is;3 • Las .::.aracteristicas que ahora se 
le asignan a quienes se les denom.iruJ. bn.Jfo o bruJa, en el pasado prehispoinico nahuatl las 
reaninn. los rlatlacazeco/o: practiC&liltes de la magia en perjuicio de los hombres .. lo que 
hacían por ll1ediO de soplar maleficios~ envenennm.iento, provocando en:ferm.ed:ides, usando 
su propia sangre o =ir.ida, pinta..,do las paredes de la casa de la víctima -posiblemente con 
l:i sangre del mago mismo-; entre otros; los términos conocidos p;ira idenri:fic:irlos resultan. 
diversos, entre ellos se mencionan los de zc.xo:r.:ani., -el que hechiza a la gente!' .. o bien. -el 
que envia granos a la genten; y rei/achihuiani, ··el que embruja a la genten•.:. Para la 
Colon.fa. su presencia cmnina a la par del mestizaje, halló.ndose hechiceros entre indios, 
m.ulatos y mestizos, por igual la clientela incluía :i estos junto con españoles; continuaban 
los que hecb.iz.aban. con ei aliento. babia los que m.anipulaban el am.or y el odio. los que 
usaban muñecos para dañar y el hicrbazero que recurria a la b.erbolaria.7~. Estos terapeutas 
poseían un proceso de formación peculiar no dominado por el mero aprendizaje empirico. 
Serna refiere lo signíente sobre una médi= de Tenantzinco: 

"Confesome luego de plano todo lo que awa [babia] en su pecho en quanto a La gro.aa • que tenia de 

cur.sr. y dixomc.. que :1.quel ofliscio lo auia heredado de sus padres porque eran cunmdcros. y que 
siendo ni1'1a se auia mueno. y que auia cs:iado trcS dias di.f\meta debajo del agua. que esta junio á vn 
sabino muy hc:rmoso en vn rincon ócl pueblo y que alli aui.a visto 8. todos sus paricnu:s y que le 

::.:-.:oerru Quc::.a.da..Enfamedad."'·· ... pp. 98-101. 
·:: Alfredo Lopc:::. Austi.n.. ·-Cuan:.uta. clases de ~aos del mundo ua.buatr•, en: E.#udio.s de Cultura Ndhu.atl. 
:Y1b:ico .. t:nivers1dad Nncional A.UtDnoma de !\.rtexico. Instituto de Investigaciones Historicas, "e'oL vn... 
1967. cdicion 1968. p. 110. 
"" lbidem. p. SS. 
'1!> Qucz.adD... Op. CiL .. pp. 6= .. í. 
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:iuian dado la gmci.n. p:im c:urnr. y en~gadole los instrumentos con que nuia de baz.cr sus eunis .• ;"16 

Herederos de lo anterior son las actuales parteras. y los hueseras y bxujos. los que 
retom.m. los antiguos acervos cultur:iles terapéuticos~ sin dcnmrcar fronteras tajantes entre 
un tipo de conocim..icnto especializado respecto de otro. por el contrario. reúnen en un 
mismo médico t:rn.dicion.::ú diversos recursos y pr.icticas71

• En San l\1ateo Capulh.uac, una de 
las parteras atiende. a.demás de los partos.. otros tipos de padecimientos como susto. 
e:Dl.pacho, dolores v3rios. y posee conocimientos sobre lo que en el pueblo denominan. 
bru.jeria aunque nunc:i reconoció explícitamente que realizara hechizmn.ientos ni tampoco 
que los deshiciera; la arlqui.sición de su saber y habilid:uies cur:rtiv:is fueron transmitidas 
por su. padre -ya fullecido al :m.om.ento de sus com.unica.ciones- "en viajes a donde nie llevó .. 
íbamos por 1ai lejos, por allí metidos en el monte", decl::ir:iciones que no precisan. si ta.les 
incursiones fueron antes o después de la muerte de su padre; de igual manera no señaló con 
exactitud ni aproxim.:ición los sitios a donde iban. Este relaro bien pudo referirse a un viaje 
equivalente. a los periodos de m.uerte temporal y en donde los parientes -en este c:i.so, su 
padre- revelan la ciencia médica. ototni. Respecto a. este punto es iznpon::m.te resaltar el papel 
de los antepasados, tanto com.o entidades patológicas a la vez que terapéuticas, el "aire de 
m.uerto .. es fuente de enferm.edad. pero a la ve~ los muertos tr:m.s:rniten el conocim.iento que 
permite la curación de los males sufridos. 

Dichos rasgos presentes en esta cl.U"an.dera indican la conjugación de diversas 
especialidades., pero al mismo tiernpo evidencia el ro.anejo efectuado por una terapeuta. en un 
contexto pluricultunll en el que las pautas tradicionales otomies quedan en una. posición de 
m.en.osprecio para con la cultura dominante~ de aquí que la curandera del caso es 
presumiblem.ente iniciada bajo los principios indígenas~ en los que los ancestros nuircan. un. 
origen étnico y lealtades igualm.ente étnicas. Sin embargo., la comunidad en su conjunto. al 
no compartir homogéneamente sim.bolos otomies antiguos -por la influencia escol;ir., entre 
m.u.chas otros cana.les de cambio cultural-. interpreta a esta curanc:ier:l como bn.y·a ... lo que le 
ha costado ser acosada violentamente por una parte de los habitantes del lug=, al grado de 
ru.berla expulsado de la sección donde originalme!l!e vivia. después de quemarle su casa -
según ""ersiones recogidas en el lugar-; en este punto resulta particularmente interesante lo 
que López Austin anota para los rlatlacaracolo: 

76 Jacinto de la Se.:rna..Manual de mmisrros de indios para el conocuniento de sus 1dolarrias y c:::ct:irpación 
'Í!! ellas ... Maico • .Anales del 1'r1usco Nacional <le. Anuopol~ t • epoco_ tomo V'I., 1900. p. 30.:::::. 
1

' Hablando de la Colonia.. Queza.da indica.: ""No c."'tistia una sepe.ración rodicnl entre las especialidades .. 
babia individuos que cooj~ varias de ellas a la vez.. como succdia c:n la epoca pn:.hispanica.. en la que 
uu medico podiJl. al mismo tiempo ser sacerdote.. n.divino y/o bcc.biceroº (Qucz.n.d:i... Op. Ciz. .... p. 61). 
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·-pese a sus poderes .. los brujos maJCficos no tcnlan una vida dichosa ni desahogada.. Eran pobres. 
inJ.Cliccs.. hombres sin paz y sin un verdadero bo!t&í. y terminaban generalmente sus días ajusdc:iados 
por el pueblo .. •s. 

La persecución). la pobreza son dos r:isgos reunidas por ella,. además de que se puede 
obsen.-ar un par:ilel.istno entre esta ter:lpeu:ta y el sacerdote nahuatl que bajo el dom.in.o 
hispano -perdió prestigio p:iulatin=ente bast:i qued= al nivel de= brujo y muy pronto fu.e 
confundido con éste 19

• 

Es así que puede suponerse par:i este ejen:iplo. que el carácter religioso otomi ancestral 
..evidenciado por el tipo de iniciación- es interpreta.do como hru.feria por parte de una visión 
'"nloderni2'ui:i" existente entre los habitantes de San Mateo, lo que le ha hecho sufrir a ella 
las consecuencias a la. manera de un antiguo zlatla:::azccolo. ~~e tal situación la terapeu:ta. 

tradicional ha optado por mostrar la imagen de panera, tanto pm:i sus vecinos com.o pma 
los ex:t:raiios a la comunidad:. con esta c::irta. de presentación logra contrarrestar de sus 
paisanos l;i.s acusaciones de bruja,. y establece alianzas con los extraños. particularm.ente los 
médicos y personal de las instituciones de salud con quienes m=mtiene relaciones en torno a 
programas guberruunentales"°. con lo que se da una cobenura en contr:i del hostigam.iento 
suftido. 

En base a este caso es posible ver la numera en que el terapeuta. tradicional indígena 
contem.pocineo se ad.ecua a las nuevas condiciones, sin romper com.pletam.ente con los 
antecedentes culturales de origen; de esta :n:iane:ra., las pautas otom.ies ancestrales continúan 
reproduciéndose .. adoptando nuevas formas .. conflictivas unas y annónicas otras .. y junto a 
ello se reproduce taDlbiCn la comunidad. bajo un c:inicter étnico. 

b.1.4) Los recursos terapéuticos. Ya sea desde la fumilia., o en la atención especializada, 
p= hacerle fi:=1c :i !:is enfemied:ides sufrid:is, desde la =edicina tr:idiciamtl otomi se 
cu.en.t;i. con un acervo botánico, de cuya riqueza. la siguiente lista es una m.uestra81 . 

7s Lópcz Austin. -Cuarenta clases ••• ". p. 90. 
1~ Ibid;mr, p. 113. 
~ Esto ha ocurrido concretamente con lt1 unidad de salud local dcpcndicm.c del 1nstituto de Salud del 
Estndo de ?vlexico, y con pcrsonAI del ll1stituto M.exicaJlO del Seguro Social que realiz.o. esrudios ~ ta 
localidad. 
~= Por motivos ztjcnos a mi couuoI. no fue posfbl~ co~rvar las plantaS rcc.olccuis para su identific:ac:ion. Por 
tal moti"·º es que se menciona del nombre proporaonado por la cumndcrn de San ?'v1a.tco y los nombres 
cicntificos posiblemente corrcspondicn~ .. para lo cual se consultaron e :M.a'Umino Man:mc:z. _/\/ombr~.s 
vulgares ...... cienr(fit:os de plartzas del E.:uzdo de .í\·fti:::r::zco .. Toluc.a.. Gobierno del Estado de M.Cxico. 
Dirección de Agricultura y Ganaderta.. 19$6., iDdicado con un :istc:risco (•);del ID.l.StnO ~o 2'.io.rtmc:.,. 
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A.f<'n.fo [Ajenjo del país: Artomisia m<'Xicana~••J. Para el empacho de los niños, así como 
cmbién pnm el dolor de estóm:igo, se to:rui como té. 
Alcance [¿Alcdncer: Cuphca aaquipata/a•••J. Pnr:i los golpes. 
A/canea chico••••. Golpes y herida. 
Arnica (Hotgrorhoca inuloidos•). Para refrescar heridas y acelerar su cic:urización. 
Buena [Buena. mujer: Solar.um clacagnifoliu•••]. Para. el dolor de =beza., se hierve Y se 
m.ezcla con vinagre, se unta en la sien. 
Caóalliros de n1ai= [de elote: Zoo m~·s•••]. Tos. se hace en te~ con una poca. de canela,. se 
tom.a calientito por ln noche antes de dormir, ya. que se tomó el te no se debe de hablnr, ~-
caso de que Ja tos sea de frío; pero si la tos es de =lor se debe dar un baño por Ja tarde; ~se 
va directamente a la =ma y se toma el te preparado de la m.isma manera. 
C1ittudedcnc••••. Cu.ando los niños tienen ching:u.iñas en los ojos. se hierve y se baña a los 
niños. Tam.bién sirve cuando algunas personas tienen ma.l alientci. 
Citibucna9•••. Dolor de =beza.. se mu.ele y se bate con el orin de un niños chiquito, se 
unta en la sien. desaparece el dolor de cabeza. 
CJiu••••. Para el cñncer~ se toma el té con unas gotitas de lim.ón y alcohol 
Domipach;••••. Para que se caiga la muela. que ya no sirve, se muele con alcohol y se talla 
en la :muela afecta.da. 
Endivia••••. Para detener el vómito. 
Epazore da parro••••. Sirve para las limpias de aire. 
Escoba china [Escobilla: Buddlaia scordioidas*J, hojas de mariguana (Cannabis 
sam•a•-J .. tabaco (Nicotiana rabacurn••). Esto en in:f\J.sión con alcohol por vnrios días se 
aplica en la parte en donde se tiene Jo. riumn. 
Eucalito ();:uca{vprus globulus"'). Se toma como té para calmar los nervios de las personas. 
Eucalito. Se prepara en té. se le agrega limón enjugo y un poco de tequila. se toma para la 
gripo.. 
Gan·11a••••. Sirve para bañar o. las señoras después del parto. 
Hinojo (Foaniculu1n vu/gara***). Para la pulmonía.. se hierve~ se toma para la tos, sin 
azúcar. 
Ho.f= c!a dur=no (.P:-.mus pc=ica••). P:ira bañar a las señoras cuando han tenido a su 

Catá.Jogo de nombre: ,.,,Jgare: y cienrificos de Pla:nu:u me;ricana.s., MCxico .. Fondo de Culturo. Económica.. 
1991 .. sdlalado con dos asteriscos (••); tambien se re.toman los regisuus de Jos.e Luis Dia:z.,. Indice _v 
smonimia. de Ja: planu:z.s medicinales de A-lé::dco. ~co .. Insumto Mexicano para el Estudio de las PlantaS 
Medicinales. A. C., 1976 .. rue.rcado con tres asteriscos (•••) .. cuando no se cncomro el nombre literal se cita 
el te.rntino mas aproximado entre corcilctcs: los casos donde dciinitivamcnic no se halló ningun msuo se 
indican con cuauo aste:riscos e••••). 
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bebé. 
Iramodiar [It:u:no re:il: Pel/aea cordara-•]. Siri..-e para. la tos. se toma com.o té . 
• Visra_fi (Estafi::ue: A.rramista mexicana•]. Para el dolor de muela. 
Pata de lean (Geranium rnexicanum*). Para lo roz.ada'· de los Diñas,. -se D18St'ica la plmua. y 
se le pone al niiio en lo rozado. 
Papenachi ••••. Sirve para las torcidas de los m~o~ ! se ~iza cotn0 la yerba anterior. 
Pesñto (Pexto. Pextón.: BrickelUa voronicae*). Para. el ~ de los niños. 
Poleo [Ca/aminta macrosrcma***]. P:i.i-a. ¡a_ tó~--SéíO~Cl ~;~-·--~ -- -----
Rosa de castilla (Lippia callicarpaefo/Ja•••). Pm aJMerJ~s ianos de la boca, se hierven 
siete rositas con azúcar y =rbonato, se limpia la bOca. en el lUgnr donde se tienen los granos. 
Ruda (Rura graveo/au,,C•*). Es para el aire. , 
San Nicolas (lvfi/la biflora••). Dolor de los pulmones, se hi;,..,,e la plBD!a y se aplica e:n los 
puhnones hasta que desaparezca el dolor. 
Santa Marza (Chrysanthamun1 parthenium•••). Para cmar el aire,. se hierve y se tn.uele, se 
unta en toda el cuerpo. 
Ta/hui:r:iare••••. Pnni. la lim.pia de los niños,. se toma como té, también se le agrega al te sal 
y alcohol, para limpiar el cuerpo de los niños y se les quite el aire. 
Tara/en.cho (Selloo glutinosa•). Para lo torcido.,. se hierve y se pone en la parte que se torció 
por tres días seguidos, el cuarto día se dejan las ramas y se venda la parte lastimada., se 
quita esto el siguiente día y listo. 
To••••. Se hierve con un poco de canela y se toma calie:n:tito, sirve para apresm-ar el parto 
de las señoras embara=d=. 
Tomare (Physalis ixocarpa*). Para la tem.per.i.tura o calentura.. asado se unta sobre la 
garganta, en los pies se apli= alcohol y la temperatura. baja. 
Toronjil (Cedronstlla me..'Cic:ma*). P:ua el espanto de los niños y de los adultos, se toma 
como té. 
Verbeña [Verbena: Verbena o..flcinali,,C]. Para la pulmonia. se toma cotno té. 
X~co.,.vo1es [Xocoyoles: Oxa/is cornicu/a1a*]. Para los gran.os de la. boca.. se hierve y se lava 
ires veces al días. 
Yerba de :apata••••. Se pone 1:1. yerba dentro de WJ.a botella. con vinagre hasta que 
f"erznente. ya que está listo se unta en lo hinchado, aplicado por medio de lienzos; se pone 
tres veces al día, berulindose la parte lastin:1'1da. 
Za:mora••••. Para la hin.chazó~ se hierve y se pone en. el lugar que se tiene inflan:ia.do. 
Zapoxt/c••••. Sirve para evit:ir las infecciones en las heridas. 

Por lo que respecta a la. ñwna. se mencionó en San l\·iat.eo al ;:orrtJ/o como un rec1U'SO 



para las -en:rennedades malas", de brujería. 
Du:rante el siglo XVI, los males padecidos er:in contt=Tesmdos igualmente con 

recursos :floristicos diversos. Es asi que se citan. para ese mOm.ento plantas como las 
siguientes=: 

suchipatli (Cosmos ;d1p;;;,~-.,,,;·;*),.~ pnrn .Púr~ cuando tic:llen .;._)enturas. 

t:::afiate [E~; An;,,;,Jsiz m=:icar.a•], ~n el q:,,,. se snhumabnn y Inv.ah=. ycrbn de 
· buen olor, para dolor de =beza. 

ratz a manera de ~o, molida y bebida se uS..b.:l c0ntra ponzoña. 

oyamet/ C,,4.bie.s ,;,ligtosa*), el oceite obtenido de ~ vejiguitns" que se reventaban con 
un p.tlillo: -es· oceite muy provechoso y pí:trn muchos cfeCtos medicinales". 

-como ortigas. de España", para dolores .,.,: el cuerpo, -se dan con ella y se les mitiga el 
dolor". 

coatlnanapilli [Coanenepilti: Pasiflora J"º"'llcnsi~••],, -1engua de culebra", In m..olio.n 
obteniendo el zumo contra el veneno de vtbora o alacnin. 

ayoaypachi*9 ••,, purgnn.te. 

roroncasochir/••••,, )'erba caliente". 

De la misma manera se hace referencia a la penca del maguey, cuyo zwno era aplicado 
en heridass>. De la fiwna se h.ahla del rlaquar.:in (hoy en día conocido como tlacuache en la 
región), la cola se sec.aha para usarla medicirullmente contra el mal da madre""'. 

Los re<."UrSOS naturnles proporcionaban un acervo amplio de lo que las filentes dan 
cuenta. pero que no se limitaba a In efectividad curativa de las susumcias contenidas en tales 
plantas y =erias animales. A ellos se ngregnbnn los recursos mligicos que conjugados con 
los primeros log:rnban efic=ia curativa. de acuerdo al marco cultural indigenn. A esto se 
sum.nba en el pasado el tcma:cal, instnncia terapéutica importtlnte como lo demuestra su 

s::: R~iaeián de Tema:ca.itepeque. ~u: A.Cuf\a.. Op. Cit.. t. IL pp. t.i9-SO. Los; notubres cienllficos Bnotados 
corresponden a su posible identific:.acion. la que ,;.e hace en base a lo registmdo por Mm:imino l\1arttnez., Op. 
CiL 
83 Relación de Teu.znrango.Ibidenr... t.Il. p . .:?Sl. 
SA RElalción de Tnna;caltqequ~ • .Ibidenz., t..Il... pp. lS0-1. 
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mención en las Relación dc-4tlatl~..thc~~. y Temascal1cpequc&0. -~su vez el tema=ca/ se 
integ:ra a otras formas ~;is. constituyen.do a:si complejos terapeuricos elaborad.os con 
diversos componentes .. como lo apunta la Relación de Zultapsc: 

a-.[ ••• ] alg(un]as enfermedades que suceden. son c:alcnru~ 14bardc:tcs. dolores de costado; sus curas 

era punzarse los brazos c:on una ~"9'\ljas grandes; purgAbanse con yerbas y ~é.bensc en 
TEMAZCALES. que son baf'los-,s7 • 

-~ pesnr de su importancia para. el siglo X".rr,. en la acma.lidnd no se reg:istraroñ 
evidencias de su permnnencin. salvo algunas menciones para el posado inmediato -la 
generación anterior a. ln a.cnuil de m.adrr.::s jóvenes- para el cual se mencionó que las 
parturientas y recién nacidos recibian baños de vapor. Al respecto es interesante subrayar la 
decadcnci:l de las p'1I'teras tradicionales entre la población otomi. debido a las políticas 
sanitarias y de control demog:rñfico promovido por las instituciones de salud, las cuales 
alteran el sist.emJl. no solamente del tr:WUn.iento y concepción del parto en si mismo. sino los 
principios culturales comunitnrios7 sociales y económicos que ln procreación iznplica. 

En el pasado como en el presente, el entorno na:rur:il ha proporcionado recursos 
cur:itivos los cu:iles se han conjugado con eluboraciones sim.bólicas a las que se les asigna 
poderes curm:ivos. A partir de ~stos dos ñrn.bitos. material e inm.atc!riaL el sistema médico se 
ha constru.ido., abarcando no sólo aspectos objetivos y subjetivos, sino percibiendo y 
acnmnd.o sobre un principio toULl:izador que i:mplic.3 al individuo en. su entorno ru:uural y 
social. cm-acteristica. comlln en la medicina in.di~ de la que pnrticipa tam.bién ln cultura 
Oto mi. 

b.2) Articulación entre las medicinas tTDdlclonal otom.i, DJoderna y de otros 
tnnuenclas. Los recursos curativos y concepciones mCdicas no se lim.itan a la tradición 
otomi,. ya que se tomaron presuunos um.to de la medicina m.oderna como de otras ñ.tentes 
religiosas. Por lo que toca a la medicina c:ien11fica, moderna, in.srtruciona/., su presencia se 
concreta c:n la Unidad de Salud perteneciente al Instituto de Slllud del Estado de México. En 
ella laboran un médico. 11\L'<iliado de varios promotores de salu.d. 

De acuerdo a la concepción y criterios de la medicina. moderna institucional, las cauSas 
de enfermedad según demnnda en 1987 y 1989, se pueden upreciar en los siguientes 
lista.dos. 

~ Relaci6n de A tlatlauhcan., Jbidon . ., t.1. p.SO 
~ Rt!laciém de Tema::caltepeque. Jbidem, L n. pp. 146-"'; · 
s7 P..zi..:ic:on .:i.z !.:; mtr..w: da S:úl,;:nc,Ibidnn. L fil. p. 18S. 
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1987 

IRA (Inf: de vías resp. altas) .•.............•....•. .466 
Infección intestinal mal definida. •.•••••....•••... 325 
De.~osis ...•...............•...•.••.....•................. 1.52 
Desnutrición. .............................................. 106 
Accidentes y conrusiones ............................... 66 
Gastritis y esofagitis ..................•..............•...• 63 
Caries dent::U •••••.••••••••••••••••.•••.•••••••••••••.•••••••• 56 
Padecimientos osteomusculares .......•.........••.. 56 
Alcoholismo .................................•............... .41 
Otras ............•..........•..........•..........•••...•••.•... 142 

1989 

IRA (InL de vías resp. altas) .......•..••........... 607 
Infección intestinal mal definida. ................. 278 
Infección de vías urinarias .•...•••.•••••....•••••••••• .41 
Gastritis y esofagitis •••..............•.••••••............. 3 O 
Es=biasis ...............•..................................... 29 
Caries dental. ........................•....................... 20 
Problemas :menstruales .•................••.•..•......... 16 
Alcoholis:mo ..........................................•....... 15 
Accidentes y con.ttJ.siones ................................. 12 
Neurosis ........................................................... 7 

FUE?<-rE: Diagnostico de Salud de San 1'1a1e0 
Capulhuac.Alvan:z. 1991. 

En lo relativo a la mortalidad. las diez =sa.s reportadas en el diagnóstico de Salud en 
1989 recaen en los padecimientos de: l. Cirrosis de Laennec, 2. Bronconeunionia, 3. 
Gastroenteritis infecciosa. 4. ·Tuberculosis pul:monar, 5. Enfermedades cardiovasculares, 6. 
Cáncer broncogénico. 7. Cáncer bilmr hep:itico, 8. Cor pulmoruile, 9. Aneuri= aórtico, y 
10.Peritonitis aguda. De estos casos reportados9 uno corresponde a un niño menor a. 1 año 
de edad.,. por gasuoenteritis infecciosa; otro deceso se ubicó en el grupo de edad de 1 a. 4 
::iños .. por tuberculosis pulmonar; otto además en el ~o de 15 a 24 años., cuyo m.otivo fue 
g:ustroen.tcritis infecciosa: dos c:isos de c!:rrosis. em:re los 2!\ y 34 :iños; de este xni.sm.o 
padecim.iento~ en el grllpo de '3~ a. -l..:. años~ un deceso; en el grupo 4S a. 54, se registraron 4 
decesos por cirrosis~ 2 por bronconeumonía.; y 1 por gasaoemeriris infecciosa; en. el g::rupo 
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SS a 64 años. 3 correspondieron n cirrosis. 1 a bronconemnonia... y 1 además a cáncer 
broncogénico; el grupo de 65 mios y más fue el principalm.e:nte ::llecuu!o. aquí se dan 8 
decesos a. causa. de cirrosis en l. bTonconeum.onia. en. 2. enferm.ed.3des cardiobasculares en. l.,. 
c:incer biliar hepático l. cor pulmon.:i!e l. :ineurisrna aórtico 1. y peritonitis aguda 1. Lo que 
se ilustra en el cuadro siguiente 

MORTALlD."ID POR GRUPOS DE ED."ID. S.""-"l<l M."'-TEO C.'\l'ULHUAC. 1989. 

l Cirr 
., !:? !l 14 13 'l 

1 Bronc ·- 11 .~ -
1 Gastro 11 1 1 11 1 1 11 1 
Tubcr 1 11 ! 1 1 1 1 1 1 

1 Cardio 1 1 1 1 1 1 11 
1 Ollt b 1 1 1 1 1 1 1 11 
!Cano 1 ! 1 1 1 1 1 1 11 .· 
ICor-o ! 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
1.Ancu l 1 l 
!Pcr 1 1 I 1 1 11 
FUENTE: Diagnostico de Salud de San Maleo Capulhuac. Alvarcz. 1991 

Los datos estadísticos oficiales nos m.uestran un panora.ma en el que las enferm.edades 
de mayor incidencia se encuentran asociadas con los aparat:os respiratorio y digestivo, 
principel!nente. seguidos de los aparatos óseo, m.uscular. ade?IUis de la dentadura. Cabe 
señalar que en dichos regi.sa-os ocupan un lug:ir interm.edio los accidentesp con sus secuelas 
de heridas y golpes. De las enfermedades cardiacas se de cuenta por parte de las 
instituciones de salud. a diferencia de las m.e:ncioncs populares que no la citan como un 
padec:im.iento sufrido de m.:inera im.portante. La excepción esru:vo en un solo niño que dibujó 
su corazón puesto sobre la mano (ilustra.ción 8). lo que in.di~ por una parte, la consciencia 
de su existencia. pero cuyo significado pareciera corresponder a requerimientos afectivos -lo 
que se dedujo después de saber que al niño no lo frecu.enta.ban. sus p:i.dres~. 

Los dibujos infa..'"'ltiles t.:L'Ubién nos pern:titen observar la unicidad en que se tr.msforma. 
al interior de la culnn-:s. otomi~ las diversas m.edicina.s. Los dibujos m.uest:r:m niños 

SS .-\..1 respecto se afinna que '"ln. c:üidnd del cuidndo paterno y ma.ta:mo que recibe un niilo en sus primeros 
anos es de ._.itn.l imponanaa paro su furu.ru salud mental"' (John Bowlby. Cuidado rnat~al .'" amor. 
~«rico. Fondo de Culturn Ec.ononue!l.. 197~ .. p. 1:;). lo que por igual tiene efectos t:ll la salud llsic.a.. como 
1o e"·idencian otres dibujos re.'ll.iz.3dos por niaos del Valle de Cbalco~ en el Estado de Me..xico. en los que se 
asocia la enfermedad fisica (•tos'\ '"sarampión'". etcctcra) c:on el corazon dibujado en el cuerpo enfermo 
(Juan Lws R.e.mJ.rcz Torres. "Enfermos del alma; a proposito de la perspectiva biopsicosocial de la 
enfermedad'", c:i: La Colmena. Mcxico. Uni,.·crsidnd Amonoma del Estndo de MCxico, 1994, oum.l. 
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espantados (ilustración 2), con sanunpión (ilustración 3) o con dolores (ilus:t:rnci6n 5) y que 

se cu:r:u:i a través de inyecciones (ilustración 6), jarn.be (ilustración TJ o pastillas Y 
herbolaria curativa (ilustnición 3). ESb.s percepciones. hoy infunriles. son los componentes 
de una recodifica.ción cultural en materi:i rnédica7 la cu:i.l no debe ser perdida. de vist::t.. en la 

comprensión del sistem.3 terapéutico étnico. 
Por otra pane. en el contexto de la medicina no-ttadicioruil otomi. se debe consicler::ir la 

búsqueda de alternativas de f"orm.:is médicas que no caben ni en la nativa. ni en la mod.erna, 
nie refiero :i la influencia de cultos curativos, particularmente el de la Renovación 
Carisnuiti~ que cuent::L en sus misas de curación. a algunos habitantes de Capulh:unc, 
incluyen.do a la partera Doña Chela. Esta actitud responde a Ju búsqueda de opciones 
terapéuticas ante el fracaso de las medicinas otomi y m.oderna.. La. mismas pa.rte:r.l se queja 
de dolores e hinchazón de pies. para lo cual ella no tiene remedio, ha consult:J.do a diversos 
médicos que han pasado por el Centro de Salud Joc:U sin éxito alguno .• '\cude entonces 11 

1\.fonte !\.1aria,. a. esas '1misas bien bonit:J.S11
• 

Ello obedece a que las condiciones de deg;radación ecológi= sufridas, provocan que 
los recursos fuu.nisticos y flarisricos queden limitadas de manera importante. por lo que el 
acervo medicinal indígena iguahnente se degrada. Por lo tanto, las posibilidades de 
mantener la practica ter:ipéurica tradicional disn:iinuyen dado que no se tienen los recursos 
curativos suficientes. 

Es asi que los habitantes de San Mateo Capulhuac, consumen una herbolaria 
complementaria adquirida en el mercado semanal -de Villa Cuauhlémoc, cabecera del 
znunicipio-, a Ja vez que se acude con el médico del centro de salud local. o bien, con 
especialistas privados, cuando la economía Jo permite o la gravedad del enfermo Jo exige. 

Por lo tanto9 el fuctar ecológico y su diruim..ica de,grndatari:i, son componen.tes que 
repercUlen en la permanencia o decadencia de la ~edicina t:rad.iciaruil in.digena. hecho que 
ha de tenerse en cuenta al momento de in.tentar el rescate de la misma. No basta con el 
m.ero a.ffin. de reivindicar lo indígena. es necesario crear o recuperar las condiciones 
IDateriales de la riqueza cultural que se desea mantener~ de lo corur::irio habni de reconocerse 
que el abandono por parte de 111 población de su tradición médica obedece no a fulta de 
voluntades etnicistas, sino a las obstáculos que el entorno le im.pone. En la m.isnia. linea 
debe entenderse la adopción de pautas innovadoras que incorporan remedios natu:rista.s,, 
herbolaria ajena a su hábitat, curaciones religiosas. Todo este conjunto de opciones son 
:i.lte...~as que se ponen. en juego ante el deterioro material de recursos médicos derivados 
de la degra.dación ecológica. 

Pero no es sólo el aspecto del entorno natural el que m.odifica el sisten::ta curativo. Los 
c:u:nbios económicos~ la emigración, las innovaciones técnicas -uso de fertilizantes-, ~· los 
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c:unbios en le alimen:tsción. sugieren un nu_-vo panorama. en las reacciones orgánicas, lo que 
conlle· .. ·a a la aparición de nuevas configuraciones patológicas., enfcrm.edades para las que el 
sistema tradicional no tiene remedio. Por lo que la medicina mod..ernn. toma un papel más 
activo de :u.ención a estas enfermedades, tal ve~ más propias de la vida actual. 

Es así que los sistenias médicos tradicional., moderno, religioso, en.tte otros posibles. se 
complem.enta.n. en torno del enferm.o concreto. Por enclln.a de lealtades culturales e 
ideoló¡p.cas, está la. preservación de la salud.. y para. ello habrá de recurrirse a toda 
alternativa. útil. Los diversos sistemas terapéa::ticos. entonces, se integran. en la. gestación de 
un nuevo sistema médico globaliza.dar. el que presumiblem.ente9 con el paso del tiem.po, el 
ensayo y el error, am.én de su codificación cultural -est:nictmación-. pase a constituir el 
nuevo -y posteriormente, tradicional y peculiar- sistema indigena otomi médico, producto de 
una sabiduria. que :>hora identifi= aspectos útiles y eficaces de unas y otras fuentes 
culturales. 

e) Patología y terapia: componentes simbólicos 

c.1) Los componentes de una estn.Jctura cultural básica de codificación otomi. Por lo 
hasta aquí señalada. las concepciones médicas otomies se presentan asociadas con dos 
planos: 1) material (ca.usas fisi=s, herbolaria y fuuna. terapémica); y 2) i:mnaterial 
(entidades an.ím.icas y cósmicas patológicas y curativas). Por tal m.otivo es que resulta. 

in:Iprescindil>le ubi=r al sistema médico en el contexto de la religión. 
Lo religioso. como ya. nos lo ha dicho Mircea Eliade, se ocupa de lo sagrado, lo que a 

su vez se opone a lo profuno. Para distinguir a. uno del otro Eliade sugiere el término 
hierofunía, al que define como la "manifestación de lo sagrado", y precisa: 

•Se mwt. siempre del mismo 4ClO misterioso: 14 mmllfcstacion de algo «complct.amCDte diferente>>. de 
una realidad que no pcncnccc a nuestro mundo'!' en objetos que .ronnan parte integrante de nuestro 
mWldO ffnanuo.J..,,. uprofuno>t [ ••• ] se tnua de Jn veneración de una piedra o de Wl airbol por sí 

mismos. La picdm sagrada, el arbol se.grado no son adorados en cuanto tales; lo son prcc:ismncnte por 
cl be::bo de ser hierofanlas. por el hccllo de <<IllOstr:u» algo que yn no es ni picdm ni Drbol. sino lo 
sagrado. lo gan= and~""&s>. 

L'1 hiero:fiuúa, manifestación de lo sagrado, es aprehendida por el creyente tanto por 
medio de la reflexión como a. través de vivencias que le proporciona. la c:xpcn·ancia 

S9'Eliadc..Lossagradoy .••• p. 19. 
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' nu'"inosa. Desde esta.dimensión las concepciones otomies en torno a la medicina adquieren 

sentido. se comprende la conexión de la herbolaria, los difuntos, y ln brujería, por ejemplo. 
Más aún, se entiende la relación entre una deformación fisica com.o el labio leporino y la 

luna, el cuerpo determinado por el cosmos no como explicación causal objetiva.. sino com.o 
manifestación de lo sagrado, com.o hierofunia. En consecuencia: le salud y la etñennedad 
son un asunto no de la medicina en si mism~ sino del quehacer profano y las decisiones 

sapadas. 
A pesar de que por la influencia hispana se separaron los recursos terapéuticos 

materiales -flora., S[lUll, los que por cieno bien pueden unplica:r principios activos concretos
de los riruales, y simbólicos -carentes de componentes quim..icos actuantes sobre el 
organism..o enferm.o-., znui:ilando así un sistema medico global .. por lo cual tuVo que 
rehacerse a partir de un nuevo sistema religioso de codi:ficación: el catolicismo indígena. 
Para lograrlo tuvo trescientos años de donl.ll'Úo español. Con todo. las cargas simbólicas 
inherentes no desaparecieron por completo. 

A lo largo de los re(?:istros emog:ráficos. tanto los correspondientes al siglo A-vI com.o 
los acl.Uales: se encuentran en forma constante una serie de elementos simbólicos, estos son: 
agua, árbol, cruz, cerro, cueva~ y fu.ego. En tm relato recabado en Capulhuac sobre el 
diluvio, se encuentran algunos de ellos: 

•cuando hubo diluvio. no me acuerdo que santito de lo que dice que hubo. hizo su barco. y se 
llenaron de agua todo el mundo. todo todo se llenaron pero el sanúto lo partió. su semilla. panió 

ne~. ro.lo. blanco,. mnarlllo,. triguito. ~ frijoles. calaba.cita. bueno. todo,. todo la fruta que hay. 
toda la semilla que hay, lo rcpanio en montoncito cada lado, ya dcspues cuando ya iba llenando la 

agua iba subiendo el barco. iba. subiendo. iba subiendo. ya despucs que subió un ceno. como de 

esos CCITos. subió. cuando ya bajó el agua abi se quedó et barco en el cerro. ahi se quedó el barco. y 
pos ya el agua se acabo el agua. Dcspuc:.s dice que lo mandaron el zopilote. c:n:o que era el zopilou:.. 

era angcl del ciclo. lo mandaron. hizo un lumbrccito como mi lumbre. y lo coció lo pescado y lo 
comi'O. entonces dic:cn que le dl_io Dios Nuestro Scftor al zopilote: - Baijatc y vele a decirles a esos 
individuos que cstan por ahi que le paguen a la lumbre porque se va hacer negro el ciclo. porque el 
ciclo era de oro, era,. de oro y se va a hacer negro. baja.te. 

- .6'.y. pero que cose voy a com:r. yo no u:ngo con que comer. yo tc:ngo bmnbr:c, por eso me esioy 
cociendo un pcsea.dito, aqw. lo ~·poniendo. pero esta sabroso. pruCbalo. Dice:. 
-Ne. yo no lo '-'OY a come porque me va a rc¡?:aflar. 
- No. no lo van ver. pruebalo. no lo va a ver. l~o t.c lava tu boca,. Bueno no queria y no quena el 
zopilote. que comiere. ,.. despues le hizo fuerza,. y lo comió el pescado. ya dcspucs agarrb el ZlglJa y 



Javo Ja boca )' lo limpimon. y por eso los pollos qulU. usted ha visto los pollos cuando acaban de 

comer lm;go se va y se limpian el pico la tierra. ast le hiz.o. Y dcspue.s dic:c: 
... Pues ~o.· Si lo voy a apagar. 

- Pues ya me voy y se fuc • 
.Antes de lk:gm- al ciclo Dios Nucstr0 Scftor le dijo 

- ¿Qut comisU:7, 

- Nada. no comi nada.. nada. nada. no nada.. no comí 
- A ver. abre ro boca. 
Abrió su boca. nada ademas csuihD ntrnvesndo su dese,, el hueso. 

- Ya vez te dije que Jo apagara. no te mandé que lo comiera.. y hora ya te vcnistc a comerlo. ya 

n:grcsatc. ahora si barre todo el mundo. ya sea perro. sea burro. Sea. lo q·uc, sea. lo que cncucntta lo 
tienen que comer. ya el zopilote se rcgrcsO. ya Do subio al ciclo. poi eso ahom el zopilote cuando 
mu:rc un burrito lo come. un perrito. un burrito ... 

En este relato se mencionan. tres símbolos que mei:-ecen· atención: especial. El prim.ero 
corresponde al agua (déhé, en otorni) representado por el diluvio, atto el del cerro (shanthf), 

y el tercero corresponde al fuego (cíbf), la lumbre que pennite la oocción de los alimentos. 
Sobre el primero nos dice l\1anfred Lurker, es símbolo ambñ.-alente: 

"'De una panc. pcn.enccc al caos. va asociada a la obscuridad y produce la mucnc; de la otta.. es una 
potcnc:i:t cosmicn originaria.. qu: se abre con la luz solar y otol'JPl vida.. Con el agua se asodan el 

comienzo y et fin. el ocCano primordial y el diluvio. 
Como la vida nc.cc:sim del agua ~· en un cieno sentido del agua procede (picnscsc en el liquido 
amniotico en que flota el embrion). nade liene de icxtl'8ho que en numerosas c:xplicacioncs de la 

c:n:a::ión d::l mundo en~ el lle"'Ua como elemento originarlo. como base primcre.. •• •90• 

El agua entonces representa el oril!"" al :mismo tiempo que el fin. ese riesgo de haberse 
perdido las semillas salvadas fin.ahnente gracias a que ñieron resguardas en el barco. 
Posteriormente, conforme las aguas se ret~ el barco queda sobre un cerro, sim.bolism.o 
del eo.-ts mundi, el cu..-tl es identificado por 1\-i:ircea Eliade91 como punto donde se entrecruzan 
y comunican las tres zonas cósmicas: cielo. tierra e infierno; Centro de "C.J'uiverso 
representado por la .lvJonraña Co$171ica, El .Arbol del Mundo o Pilar del Mundo. En tom.o 
de esta concepción. el misn:io autor observa: 

s:· Lurker. Op. CiL. p. ::79. 
;. ~-c.:i.Eliadc..Jmdgencsysimbolo:. !\in.drid, Editorial Taurus, 1979. p. 43". 
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6'"Las sociedades an::aicns y uadicion.alcs conciben el mundo entorno como un m.icroc:osrnos. En los 
limiles de este mundo cenado comienza el campo de lo desconocido. de to no-formado. Por uno. 

panc:. e:xistc el espacio hecho cosmos. porque habilado y organizo.do. por oua parte. al cxtc.rior de 

csic espacio familiar. existe la región desconocida y temible de los demonios. de las larvas. de los 

mucnos. d:: los cxtnmjeros; en una palabra. C3.0s. muen:. noche .. 72
• 

Fuera de ese microcosmos se es ñornbre verdadero,. fuera de él está io .. faiso. y com.o el 
hombre ~1 verdadero- es obra divina., entonces sólo al interior de tal m.icrocosrnos puede 
hallarse ese cen.tto por el que se comunican los hom.bres con los dioses. De :iqui que .... Todo 
microcosmos, toda región habitada... tiene lo que podría llainarse un <eCen.tro», es decir, un 
lugar sagrado por excelencia"li-3 . 

Johanna Broda. ::U reunir analíticamente el contexto natural y social con. las 
elaboraciones simbólicas,. observa concepciones y práctic:is sagradas en torno de los cerros, 
c:iracteristic:l común en l'>fesoaznéri=. de In curu encue= evidencias etnogr::i:ficns entre 
nahuas de Veracruz. tlapanecos de guerrero. tzotziles en Chiapas. kekciú y quiché de 
Q-tunemaia y los pipiles de El Salvador;. en esta perspectiva es que se entiende el culto a. el 
Popocareperl, el I:raccihuarl, la sierra de T/á/oc, en. el Valle de México; sobre este.últim.o 
lugar,. Broda nos dice: 

"'4La ficSl8 de IV' HIU!).1 To:o:tll para la que los gobernantes de la Triple Alianza acudum a la cumbre 
d:l Cerro Tláloc:.. tcrua lug:ir dur.mt= el apogeo de 13 est:u:ión se=i.. y IDm"C:1ba :J tiempo propicio pam 

la. siembre del ma1z. EstOs ritos prchispanicos encuentran su continuación hasta nuestros dias en la 

:fiesta. de la Santa Cruz (3 de mayo) que se celebra en las comunidades indigcnas tradicionales de 

Mcxico y GU81Cmala como una de las principales fiestas del na.o. Su simbolismo sigue estaDdo 

vinculado con la seqWa de la cstnción. la petición de lluvia. la siembra del mmz. y la tCrtilidad agrícola 

en general. La cruz cristiana. reune en si el simbolismo prchispan.ico de las deidades del matz. de la 

tierra y las lluvias. se le invoca como (muestra madre». <!tllUcstra sc:i'lora de los mantenimiento$)!> y ~ 
le adorna con guirnaldas de flores y panes. En otras regiones p~omina el simbolismo del agua -son 

«C:UC:S de agua» que c:sUm pintadas de color azuL Estas cruces se encuentran en las cumbres de los 

cerros que tienen vital importancia para la comunidad. A veces es una sola cruz. pero tambiCn hay 
cerros con .:?:. 3 o mas c:ntccs~. 

9~ Ibickm. p. 4.:?. 
93 Jbid.cm. p. 4:?. 
9"' .Job.mm.a. Brod.u.. -Cosmovision y obscrvacion de la u.arurale:za: el ejemplo del culto de los cerros· en 
Mcsomne:rico.". en: J'. Broda... S. Iwanis:zewski y l.. !da.upome • • ~rqueoanronomia y emoa.nronomia .;m· . 
Mtsoa:mñ-ica.1'..ié:cico. Universidad Nacioonl AWónoma de Mé:Oco. 1991. p. 476. -
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En la com.un.id:id otomi ~ el cerro se constituye también en centro del mundo .. 
re:ifinn.:uuio el etnocenais010 inherente a todo pueblo; San Mateo Capulhuac. ya se ha 
dichol' está ubicado entre montes, uno de los cuales recibe el nombre de 4<0jo de A.gua>., -

J::nnpuare en otomi-. como cerro, es escala, al pie de él en:iana la fuente viuU del agua, 
simbalo de fectuldación.. Este .:erro está ubicado precisamente a espaldas de la igles~ 
pudiéndose mirar desde el campanario del templo. Quedan aquí asociados los componentes 
agua y cerro: es decir. origen-revit;alización y centro del universo. Ló1 existencia de dos 
cumbres sacra.li.zad:ls en C.:ipulhuacl' una donde se levan.Ul la iglesia ~: otra la de OJo de 
.Agua., tiene e:cplicación con lo conside:r:ido por Elfade al indicar que la existencia del 
Centro no significa que sea exclusiva de un lugar, sino que puede darse la presencia de 
v:u-:i.os centros: 

-Pero no hay que considerar este: simbolismo del Cenn-o con las implicaciones gcomcuicas que le 
otorga el cspiriru cicntific:o occidcnl8.L Para c.ada uno de esios microcosmos pueden existir 

diversos ol(ccnll"Os:» [ ••• ] Como se tta18. de un c.spacto .sagrado. OtoJBado por una hierofanta o 
construido ritualmente:. y no de un espacio protbno. bomogcnco. geomctrico. ninguna dificultad 
ofrece la pluralidad de «Ccnuos de la TiCITDW en el interior de una sola región habitada·"'~. 

Por otra. parte, el relato del diluvio hace referencia en un tercer m.om.etllo del fu.ego, 
indicativo de la transición del estado natu:rnl al cultu::ra.190, marcado por la cocción de los 
alü:nentos, en este caso, del pescado, con lo que el Hombre -el Hombre verdadero, el otomi
puede ahora manipular a la naturaleza. :feudo divino basta este m.omento, razón por la cual 
el mzennediario de t:il afrenta, el zopilote, es castigado. Revitalizados, ubicados en el centro 
del niundo y con el poder que da la cultura de dominar a la naturaleza, los hotnbres quedan 
insta.lados sobre la tiena. 

La conjugación agua-fuego está presente en el 11nnazcal. y sobre el cual Jacques 
G;lli:nier, en sus estudios sobre los ototnies -principalmente de Hidalgo y V era.cruz-. apun:ca: 

-Por otras multiplcs iina!!c::nes, c::I tc::mazcal es identificado con el vic::o~ matCTTJo: preside:: los rinialcs 

de nncimlento y la purifico.ción del cuc::po de la madre [ ••. ]En 51111 Miguel. por ejemplo. se asiste c:id.o. 

4.flo a un nacimiento mttieo sorprendente,. cCecruado ~ d bano de vapor. Muy dammente,. este acto 
c:jemplific.o. .la. doble asociación d~ la vivftrodo. al 1\lego y al agua (venida sobre las pi~ras c:ah:::nUldas y 

9 '° Eliad~JmO.genesy .... p. 42-3. 
9-!o • .U rcspcc:to vea.se: Claudc LCvi-Strauss. A-fitolOgicas. Lo crudo .v lo cocido. MCxico, Fondo de Cultura 
E.coaOmica. 198:. 
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que produce el vapor) confirmando el hecho de que. en Jo cosmologia otorm. los fc:nOmcnos 

atmosfc!::rico~ especialmente las nubes. tienen un supuesto nacimiento en las cuevas-~7 • 

Desde la interpretación de este :mtor se tiene que en tom.o al terna.zc::il se a.soc~ al 
menos, tres de los sim.bolos señalados: agua, fuego y cueva -ohki, en otomi,, que también 
significa "agujero" de ac=do a Yolanda Lastta"'. Es precisamente en una cueva doÍide se 
gesta el sincrético culto al actual Señor de Chalma, en. donde con =terioridad se veneraba 
al dios llamado 0=1011101/, y del que Pedro Cazr:isco considera que el "sacrificio de niños 
sugiere una forma de Tláloc"~; de nueva cuent:l la asociación cueva- agua. De este 
s=tuario han participado los pueblos del Valle de Toluca. Miguel Othón de Mendizábal 
refiere El Tierno Despedimiento del Señor de Chalma. donde en una. parte cita los lugares 
de origen de los peregrinos que ahí ~ y que a la letra dice: .. De México y de Tola.ca; / 

De Tenancingo y Paclruca ... ""'°· 
LtIIker refiere a la cueva com.o parte de los simbolos originarios, '' ... esfera y cueva son 

las dos :im.ágenes más antiguas del mun.do"1º1• " ••• es sobre todo la cueva obscura. una de los 
lugares :mi.ricos en que nacen los dioses"1c::. En el mundo meS031Uericano la. cuev:i es 
símbolo coDStan.te, sobre una cueva se levanta la. Pirá.niide del Sol en Teotihua.can; lo que 

lleva a Doris Heyden a ide:n....+ificarla com.o axt:S mundiT es-.a znisma autor.i ~"a su 
asociación con el ~aua.., com.o en los ritos a Tiiiloc. celebrad.os en las cuevas y que incluian. 
sacrificios de niñas: 03 • Tomado en consideración esm.s afirmaciones adquieren sentido otros 
relatos recogidos en San Mateo Cnpulhuac. En ellos se dice que en cuevas cercmias,. cuya 
localización no fue confiada. 

•habia wios muflecos de barro. y a.deiuro estnban unas personas con mucha coulida.,. picma.s de pollo., 

tonillas. [En un momento dado] esas g:aitcs se salieron..~ entonces mi hcnnano c:clu.'> una miada a los 
munccos y entonces (nos llevamos] hartas piernas de pollo que hab1a y ntuchas tortillas. no todas 

porque eran muchns. CU41ldo se cncucntnm lugnrcs nsi.. debe orimlrsc sobre las figums. porque sino 
los que tomrut la. comido. quedan ciegos.• 

97 Galinicr .. Op. Cit.. p. 146. 
98 Yolmlda LIJsr:rn_EI otoml dr Toluca, ~co .. Unh.·asidnd Nacional Autónoma de M~"'Cico. 199:?:. 
Sl9 Carmsco. Op. CiL,. p. 150. 
too ~il@Ud OcbOn & lvleudizilbal. -ru sautwlrio de Cha.J.m4". c::n:. Obras Complezas .. ~e.o. Talleres Gf'ilficos 
~~la Nación. 1946. tomo l!. p. Sl9. 
--I Lurb:r, Op. CIL, p. 30. 
te::. Ibidem. p. 99. 
103 Doris Hcvden,. -r.a. matnz de la tierra-. en: · I. Broda.. S. Iwnniszewski y L. Maupome. 
Arqu~on.nrcnrd.tnia y i:D1oa.stronomia 01 ,.\.fesaan:éric~ ~co. Universidad ~11.cional Aut6nomn. de 
~.1991,p.502. 
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Este relato nos tnUestra un. ejemplo de la asociación entre cueva y abundanci~ cuyo 
ongcn sagrado implica el peligro de contamllw.rse. par.i lo cual debe purificarse la com.ida a 
través del acto de orin= -símbolo de a.gua. Este tipo de cuevas -ent.endiendo su cualidad de 
orificio en. la tic_~ e.""q>licitado por su sinonimia. en lengua otomi con agujero (oM-z)- podrá.n 
ser considera.das benignas, ·ya que existen otras ent:radas como l.3.S rel:uadas sobre un pozo 
profundo, m.uy hondo, en el cual una vez cayó un chivo g;rand.ote. perdiéndose por varios 
días, el an.ll:nal regreso muy flaco,. lo identificó su dueño,. un hombre anciano. y se le llevó 
para su casa. Nadie supo ni a donde est.UVo, ni por donde regresó, ni trunpoco qué hizo el 
propieuirio con éL 

Por otra parte. las evidencfas registradas durante el siglo XV"I. mencionan el culto de 
una de las divinidades del panteón otomi,. conocida. bajo nombres diversos entre los que se 
puede mencioner Otonlcuct/i, Ocoteuctli., Xocotl o Cuecue:x, conforme lo reunido por el 
citado C:lzr.:lsco: .... Señor de los otom.ies., dios del fuego y de los muertcs"1°'. Otonteucrli al 
relacion:irse con el fuego se encadena con el árbol, al asociarse con Ocoteuct/f: 

..... como dios del f'uego. Otontcuc:tli aparece tambiCn con el nombre de Ocotcuctli (Scftor de la tea. 

o scftor dc:l pino) ..... tc~. . 

Y se agrega: 

-Pedro Nieto hablando de los otomics dice que a.dotaban unos arboles de palmar dedicados a tos 
demonios y que n.1 accrcarsclcs les mOStraba.n reverencia. Cita un caso de:: su cxpcric::ncia en que 
adoraban a un arbol que crecia en la cima de. un cerro00106 • 

.tiasUL este punto tenem.os asociados al fttego ~ la divinidad de 01ont11Uctli-, el árbol y 
el cerro -como aposento ... en la cima'". del árboL Ahora bien. se sabe de las cualidades 
combusu"bles del acote: "Nombre que se apli= a diversas especies de pinos, especialmente 
a. los que producen. abundan:te resina.. .. '' 1 º', de donde resulta :Iacil encontrar la relación entre 
:irbol y fuego, y en donde el priinero queda co=o fuente del segundo. 

~~ lo anterior cabe considerar lo apuntado por Galinier: 

!!)4 Carrasco. óp. Cit.. p. 138. 
10

• Ibtde=. pp. l3S-9. 
106 Ibtdem .. p. 160. 
107 !-.Ll.."'cimlno ~e=. Cauilogo de nombres ,..u.Jgarc.s JI ·cit:nr::/ficos dt plantas mr.Rcanas. Mexico. 
Fondo de CultWu.Económici. 1987, p. 645. 
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•.'\.un ahom.. una multitud de inlagcnes pn:scnta a. este arbol a la vez como un SlDlbolo de (<J:bcrZa.b 

(analogia con el pene) y de movilidad vcrtic.n.L. El palo del Volador constituye. desde este punto de 
vista. la. mas rica ilUSU'Dción de dicho concepto de ascenso hacia el mundo cclcstc'"1os. 

Si el árbol es visto por este autor com.o un símbolo .ffilico. Eliad.e lo considera entidad 
~:''árbol-microcosmos''; ''árbol-habitación de la divinidad'". ''árbol cósmico'', y com.o 
"árbol invertido" 1e» esta última figura guarda cierta coincidencia con la interpretación de 
Galinier, ya que si equiparam.os la inversión del árbol m.etiéndose en la tierr:i.., con una 
penetración Xalica.. habria paralelismo entre anibas interpretaciones. Sin embargo,. tal visión 
pareciera. no encontrar otros respaldos etnogni.ficos. En consecuencia. resulta. además acorde 
con. el material &Jobal la idea de un árbol cósmico en donde habitan las divinidades o el cual 
comunica los planos terrestres, celestes y del infram.undo. es decir. un conducto entre lo 
profimo y lo sagrado. 

Este car:icter ha.bitncion.al y el hecho de que en los cerros sagrados -por ejemplo, el 
Señor del Cerrito, en Santa Cruz Tepexpnn. m.unicipio de L'Ctlahuaca- durante el ascenso a la 
cumbre,. se hallan m.nto árboles como cruces.. situación que me sugiere la relación entre 

am.bos símbolos. Respecto a la cnrz (ponr•i. en otomi). Galinier apunta: 

'"~l\.s:J.. la cuz censen·~ pese a la a.similación con b simhologia cristi:m::. un:i n:lac.ión muy estr.:eba 

con la 'fertilidad agraria y lalluvia-610• 

Por igual le atribuye =racteristicas de sinibolo direccionnl. 
Ademas .. es frecuente escuchar en la región que a las cnices de gran tatnaiio llevadas en 

peregri:n:ición a sitios sagrados -como el Santuario de Chahna-7 sean lltuna.d.os madero~ lo 
que invita a suponer el paso de la noción sagrada. precolom.bina atnbuida al árbol .. 
trasladada posteriorm.ente. bajo la influencia del c;J.toliciszno,. a la noción de cruz:.11 • E~..a. 

óptica. interpretativa. se sostiene en el hecho de que .. tanto árboles de culto como cruces. se 
encu.ent:ran en los cerros. De h1 misma. n:Jallel"ay a lo largo de los caminos de peregrinaje. 
como en Chahna o el cerro de Santa Cruz Tepe.'Cpan, se tienen árboles de culto. el ahuehuete 
de Chalma y varios árboles en Santa Cruz. :mtes de llegar al plDtto culntinnnte compuesto, o 

~:~u.Op. Cit..p;~=· ~ <
uo ~e:.T;.~o d~ .1:-.::.-rla. .••• ~- -44--.:t. 

111 Aunque ya en La. Biblia ·tc:xto iundamenm.i de! crisuarusmo y del catolicismo- se utili:.:.a. el mismo 
termino de madt!7"o pA.ra hacer rcfc::rcocin a la cru=: •cristo nos rcscatO de la. maldición de la ley. h.ac::iCndose 
eJ. mismo maldición por nosotros. pues dice la E.scrirura: .\,/aldiza todo d q:te .rszá colgado de un madt?To" 
(Gñla:tn.s. 3. 1.3). Este bccho c'\idcnc:Ui. lo ampliamente cxu::cdido del tirbol como sunbolo. 
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par e! Señor de Ch:Um.a, ouc.iñcada en ima. CI1.1Z, a por el conjunto de tres cruces en 
Tepexp&Ut. .~, es import::mte observar que la cruz es habi'tacfón de la divinidad 
Jt:sucn.sto, Dios crucificado. cara.cteristic:i por igual indicada para el árbol. 

Con los casos del arbol y la cruz se tiene la presencia de los cerros~ espacio sobre el 

cual se ubican aquellos, ye sea en los cnminos de ascenso. o bien. en sus cimas, como en el 
c:i.so del Señor del Cerro~ ubi~o en el municipio de Lul::ihu.aca, y a don.de acuden miles de 
peregrinos el .3 de mayo -días de Ja Santa Cniz- a rendirle culto a un conjunto de tres cruces. 
en urui de 1'15 cuales, !11 del centro, se tiene la imagen de Cristo crucificado. A Jo largo del 
dias suben y bajan despues, peregrinos -niños, jóvenes, adultos y ancianos de ambos sex:.os
que habrán de visiuir al Señor del Cerrito, algunos participan de las chmza.s y ou-os llei.·an 
grandes cruces, que posteriorm.ente colocan. en algún punto del mismo cerro; durante el 
ascenso pasan por sitios en que con ramas se litnpian el cuerpo: de arriba. hacia abajo~ en tm. 

acto de purificación. depositan.do dichas =as en unos cubos de piedra -posiblemente 
braseros-, para de ahí continuar subiendo; en otros puntos del c:im.ino. se encuentran arboles 
en los que se colocan prendas de vestir. fotos o ca.bellos .. muchos de ellos de niños. En la 
cima. está la iglesia, en cuyo interior se ve:ner::in las im:igen.es antes znencionadas. 

Este papel de los cerros actual tiene antecedentes precolom.binos: "El culto a los dioses 
del agua se celebran principalmente en las ctnnbres de los cerros"''"· 

Paza Galinier el cerro ixnplica una visión otomi del espacio: 

-En la visión vertical del universo. los tanuudoS>P succ.sívos no son concebidos como cenados. no 
comunicantes. El paso hacia arriba o hacia abajo se cfcc:túa por ciertos puntos cspccúic:os del espacio. 
~~. cJ ceno es el operador por excelencia de la comunicación multidifcn:ncia.l. El SCTpentcantc 

camino que va hacia su cima es considerado bcncfico. mientras que el que penetra hacia el valle es 
peligroso y nefasto. En tanto que axis mu:ndi. el ccrro permite pues una circulación en el espacio 
vertical • ya sea hacia el cmpm:o celeste: o hacia el reino de los muenos. En los mitos sobre los cerros. 
el hC:roc culturn.1 pcnctt:l en el universo abismal g::mci.as a una cuerda con nudos. cvocacion de lA 
que se amann. al dedo de los difuntos antes de su desc:nso a la sepultura• 1 13 

Es entonces que se puede considerar al cer.ro como el punto que comunica el arriba, en 
t:into que espacio sagrado. con el abq;o. este en condición de espacio profuno. 

Hasta. :iqui hemos hecho mención a símbolos que de alguna maner:i. se entienden com.o 
elementos que ascle.r:u.lco. o que se encuen.t:r:u?. en posiciones altas. Pasemos ahora a 
simbolos ubica.dos en partes bajas. Tal es el caso de las cu~·as .• l\.l respecto en la Relación 

t!: Carrasco .. Op. CiL. p • .::17. 
: U Galinic::". Op. CiL. p. 49:?:. 



de Querétaro, se lee: 

• ...... ~ hombre le llamaban el Padre· Viejo. a la mujer· llamaban la 1'.1.adrc Vieja; de los cu.a.les dec:tan 
que p~ian todos los nacidos. y que estos habian -procCdido ~.de· unas c:.uevas que CS1án en un 

pueblo que se dice Chiapan•i 1 '. 

Ya se ha mencionado al santuario de Clu>lnm. cuya imagen. según la ve:sión religiosa, 
apareció milagrosamente dentro de una cueva, en la que~s;."<l<iÓraba:a = deid<ld indígena 

supuest.am.en:te llamada O:ro1ao1J. A.ctwüm.en.te,. en la: r~g:i~i:z::~·~g~ de estudio,. a las 
en.trad3.s de cuevas se les denomina pu arras; 3. ell3.s DO se ·:debe enu:;ir ya que en SU interior 
vive el diablo, quien ofrece dinero a aquellos que penm:rm a-'~io«ie su alma. En esta 

creencia actual resulta evidente la hu.ella evangeliz:tdoni;:~~e '~- cOlo~ en donde los 
sitios de culto nativos. como las cuevas., fueron prácti~e: saran;zados.' La cueva queda 
;:isociada al fil.ego al ser mencionados juntos en. torno al ~t~ rendido a 01on1auc1/f., asi lo 
indica Canusco: 

'"Hemos visto que los principales dioses otomic:s P8drc __ Vié:j~ y Otonr~ctli son dioses del fuego. El 

culto al tbcgo era tal vez el más importante cnttC los ·otomics y presidia numerosas ceremonias 
caseras. ba:.io la íorma de fuc,s.o del hogar""1 !~. . 

Por su parte, Galinier hace notar lo siguiente: 

"'En la casa otOmi. cl f"ogón es indudablemente el simbolo mas prominente de la actividad ritual .. Es 

an1e todo un <<c::cnUO>.>. punto de t\Jsión de las eoordcnadas cspaci~tc:mporalcs, sitio de c:xaltacióo de 
Ja vidll (las llamas) y del aniquilamiento Oas c:cnizu. ma:= de la anc:=alidnd)"116• 

Mi= que Lmkcr considera que el fuego es a la vez. destrUCtor y purifi=dor. 
"apunta uuuo a la c:iducidad como a la. superación de todas las impurezas terrenas"111 • 

A.Inbos autores coinciden. en ver en el simbolo fuego una m:nbivalencia relacionada. con la 
destrucción de las impurezas que permiten la revitalización.. Esta figura la encontr:unos en 
C:ipulhu:ic, tochis las :fiunilms cuent:m. con su fogón., en torno de Cl se reúne la p;:irentela; la 
iI:nport:ancia. de este fuego se puede notar con la respuesta que se tuVo de varias mujeres a la 
pregunta de que seria más grn:ve: que se_ apagar:i. la esru:fa. -de gas- o que se apagara el fogón 
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-tr:i.dicional-; invariablemente la respuesta entre ancianas,. m.ujeres adultas Y solteras,. fil.e que 
er:i preocupante que se apagara el fogón.. mientr.is que las implicaciones de la tnisma 
sini.."lCión en l;;s. estufa no i:endri;;s. efecto negativo alguna. EstaS actitudes se com.prend.en. al 
ent.ender el sign.ificado purificador y reconstin:tyente del fuego en relación con la tierra cotno 
fuego sagrado. 

Dunmte las celebrnciones en honor a San 11.fateo ea Capulhuac. en el interior de la 
iglesia y al pie del altar, se colocan ~ cantidad de cirios (se ha lle~ a contar 
aproxim!'ld:Jmente ochetu:1}, que a la media luz del lu.g:;ir lll1ce resa.l:t:ir sus llmnas en. un solo 
CU-Pf'PO lwninoso. lo que cont:raSta con la semipenu:m.bra del teniplo~ esta escena vista desde 
el exterior remem.ora 1lilll cavidad -la cueva- donáe reposa el Santo Patrón anim.ado por el 
calor del fuego. Sobre lo m.ism.o. se tienen por igual ja presencia. del pequeño cubo (l m. o 
1.30 m., apro~), sobre el cual se levanta una cruz de piedra en el atrio del 
templo de San Mateo Capulhuac y que en ln parte frontal, al centro pero ligeramente hacia 
aniba, tiene un orificio en el que se coloC3Il. veladoras. par lo que encontram.os la asociación 
entte la cruz y el fuego. en este c::iso. 

DespuCs de ha.ce:r el anterior recorrido se encuentra. la constante presencia de 
componentes simbólicos que llevan a identific:ir la asociación del agua.. el árbol,. 
la cniz. el cerro~ la cueva y el fUego; los que ciertamente no son los únicos integrantes 
simbólicos.. ya que junto a ellos se observan los templos ca.tólicos.. diversas imagen.es 
dispuestas en el altar de éstos, coreogra:fias y vestuario de danzas, entre otros m.uchos, 
ocurre que su pertinencia y significados su.st.Dl'lrivos me induce a suponer que dichos 
simbolos son lc:>s componentes funda.m.en.tales de una simbólica codificadora otomí; para 
cuyo estudio se propone el siguiente m.odelo. 

c.2) La cadena agua-árbol-cruz.-cerro-cueva..fuego y su derivado binario frio-c:alJ.ente 
corno simbólica codificadora del sistema rnédlco otomiano 
Si m.iram.os el paisaje natural de la región.. encontnu:nos la presencia de valles -de L"Ctlahua.ca. 
o Toluca-. al igual que de IIlonuuias; esta conjugación geográfica nos permite visualizar,, por 
lo pronto.. a tres de nuestros componentes simbólicos,. a saber. el cerro. el árbol (ver 
ilustm.ción 9) y la cueva; los cuales poseen una colocación precisa e identificable_ Por el 
con.trnrio, el asua; y el ~go, así ~cm.o la cruz. poseen ubicaciones variables y móviles. El 
~<:tt:a pU--de identificorse coIDo lhrvio..,. ria~ la~ agu¡¡ de uso doméstico, y si bi~ rios y 
l:l.g:unas,. son ubico.dos geog:ráñ.~ente.. ¿st:os en si mismos no tienen. un culto especifico 
hast:i é.o:i.de la emogr:ifi:i. !.e indic:i; en consecuenc~ el~ se mueve en distintos espacios. 
Lo m.ism.o sucede con el fuego, que se le hclla en el fogón do~éstico, o en los cirios de la 
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iglesi::l. .~os COinponentes pueden ser m.:u"".ipula.dos, n difercncin cie los cerros o los 

árboles que no son tr:i.sladados, como seria imposible siquiera pens:irlo con los cerros o 
cuevas. 

La cruz, objeto de culto elnbor.ulo, que no genern.do de Ill.ólll.era. n.a.tur:U. tambiCn se le 

encuentr.:l en distintos lU::-ortareS: cerros. Ia.chad:!.s de las casas, en los :itrios de templos 
católicos

7 
en las constru.cciones, siem.pre ocupnndo un sitio alto: la .:Un.a, en los cerros; la 

parte :Uta de fuchadas: sobre los br:iceros de los atrios: o en las varillas superiores de las 
construcciones. 

Sobre estns obsel"'•aciones volvamos a ·viSU.3.lizar la ubicación espacfo.l de los mismos 
coinponenr.es .. el cerro es la m.asa materral más i..·ohnninosa, de mayores dimensiones, y por 
lo tanto., Ínal:D.ovible. Le sigue la cueva. frecuentem.ente ubic:ida en algún cerro -i:nan:toviDle 
tunbién-; los árboles de culto se encuentran en los C3.m.Ínos que ascienden. a sitios 
cerem.onia.les,,. como en. Tepexpan.. Las cn.u:es se tienen en. las partes altas. E! fuego en las 
bajas -fogón.,. cirios- gene:ra.b:neiue., aunque en su representa.ción pirotécnic:i,. son un 
componente que asciende, cazacte:ristica inherente al fuego mismo, en timlO que las llamas 
suben de la fu.ente incandescente hacia arriba. 

Por su parte, el a.gua puede descender en forma de lluvia, o estar en las partes bajas en 
condición de río o laguna; pero en sentido contr.lrio al fuego .. el a.gua posee una condición 
~vitacional: siempre tiende a bajar. 

De la anU:rior reflexión resulta el esquema siguiente: 

.iGZ:.~i 

T baJa 
.mBOL 

ascen.w 
CERRO 

CUEVii 
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E! a.gua se mueve -por rnzones P.e la witura.lez.a- de anib:i. haci:l. a.bajo, m.ientr.Ls que el 
fue;:o lo hace en sc:rtido inverso. El :irbol. el cerro y la cueva .. son elementos de la nanJraleza 
que s~·en de c:males de ascenso .. los dos primeros .. y de descenso .. el tercero. Esto signific;i. 
que los componentes sim..bólicas son p61rte integrante de una noción y com.unicación cntte el 
:irrib:i :· el :iba.jo~ que siguiendo con los componentes del entorno natur:i.I resultan. ser el cielo 
y la tierra.. :i.spectos que fü.cihnente se pueden corue:ctua.liz:ir con relación al car:icter de 
sociecbdes agrícolas que mm tenido a lo largo de su historia los pueblos orom.ianos. Esto 
significa que l.i reln.ción arriba-abajo posee oonnotaciones áe fecundación sobre las tierras 
de cultivo,. base de su sustento económico: el cielo :f'ecunda la tierra,. en el acto de llover:i::. y 
en respuesta la tiena fecundad.:l.. calentad.:!., regresa su cualidad vital, por medio del fuego 
que asciende a lo alto del delo. Los cerras, cuevas y árboles quecb.n en la condición de 
medios de ascenso y descenso de las hom.bres terrenales,. los que no pueden moverse ni 
.:cm.o el agu.:i.., ni como el fuego, por lo que tienen que hacer uso de elCD:len.tos Dl:Ueri:i.les,. 
sobre los ctl3les pis::ir pnr:i bajar o subir, esta .fimción es cum.plida por los sim.bolos 
Dl3teriales cueva~· cerro. 

L:l cn.:z.. y el árbol, son la represent:lción materializ.3d.a de lo divino, habitación de 
Dios. es la entidad s:ig;r::ida misnui. en la tierra, con Ja posibilidad. de ser m.a.nejable~ 
princ:rp:ilmente la cruz, pero que siempre ha de cumplir con el requisito de encontrarse en la 
parte superior, ubicación que demarca el espacio sacr.Uiz3do que le corresponde. 

c.3.) Agua-Fuego y la nociónfrfo-callenre. Tanto en las fuenres como en la etnogr.::úia de 
la región,. las enfermedades de huesos -reumarism.o, por ejen:iplo- se attJ.buyen al agua,. 
debido a que esta. posee propiedad.es Crias~ lo cual enferma a quien recibe su influencia. Para 
ello lo que procede es aplicar una fuente de ctmlidades calientes -alcohol. por ejemplo-, con 
lo que se contrarresta el exceso de frío con.ten.ido en el cuerpo del enfermo. Sin demasiado 
esfueno se puede encon= In relación dual del agua -como fuente de frialdad-, y otras 
fuentes de c.."llor que, de mantener la lógica binaria, nos lleva al fuego. justam.enre los 
coznpone::ntes sustantivos otom.ianos h:ista ah.cm ide:nrificados. Por lo ttm.to .. llegamos a la 
conclusión de que al ser el agu..-i y el fuego, com.ponentes sustantivos del sistem.a de 
codificación otomi. es :i partir de ellos de donde se derivan las nociones de frio y caliente 
como ~1 sistema~ bin:irio a t:::n".-es del cual se cl:isiñc;i. y cod.ifie3 la relación saludle:nferm.edad 
en esta :::Ii.sm:i matnz cultu:r:l! 1 io. 

: 7 E.n :;::J..acicc :i. e~-= ;;on penint!otcs l3s ~f'T\l.Jcnie:;; !incas: •AJ agua oscum de la proftmdidad f'e:m.cnina 
~ ::c::::::;;.=r::c ~ :.:..-.:a. :.!.'.:.:'<::.. j,.: !.1.:i a...'r-W"'a.i mascalina.i ~ü\! ;Ccunt!.1. la tierra. J....as g~ que cas:n de lo alto 
p~l"'f"!en cnt~nrl·.=~ sin mas cual si"JTr.m ·.·r.--:l,... como ~.i.IL:s. de \.ºIUUn'" CLurk.c:r. Op. CiL~ p. ::::?.81 ) . 

.,. -.;-•.. ,,"'lr:r··:.:...~.-·t: :r>e>r-..:1 .1r:;:.:r.1~; ,, . ..,. ::1:vor Jd •-'".::.~1 an11:nC::tJ1l' <H.: la dualidnd /i-u:t-·calu~rc comC\ 10 
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El par faego-agua nos proyecm a otras asociaciones. de una lacio la forn:md.:t. por 
arriba-ci!'lo-sol-dia-luz, y por otro la com.pnesta por su COntr'1parte abajo-tierra-luna
nocbe-obscuridad. en donde la prim.era se asocia con lo masculino. mientras que la 
segunda lo hace con lo fem.enlno~ y decinios que anibigum::nente. ya que Otonraucrli, 
conforme a autores y fuentes consultadas y_ ya expuestas. se presenta como una divinidad. 
m.asculina, al igual que el agua. Ante ello suponem.os una posible asociación esquemática 
qne da la siguiente figura: 

SOL.---------FT.'EGO 

L"C!N.:4---------AGUA 

Sobre el anterior esquema se deriva sin forzar la lógica la siguiente cadena: 

SOL:-----FUEG>O-----

LC/N,','f------.4.Gt.!.4:-----FRIO 

Con todo,. y retomando las cadenas nnteriores,. se pueden encontrar com:radicciones de 
lógica. Por ejem.ple, si considerarnos a In luna asociada a lo frío. y recordam.os que la luna 
por iguaL. se encidena. con la riexr:i y lo fenienino. entonces al extender est:l im.plic:ición con 
la mujer y la f"ertili~ podem.os encontr::Jr incoherencia entre l3s condiciones frias de esta 
cadena respecto a las cWilicbdes calientes del '\tientre: materno y esta. nUsma condición para 
la fecundación. 

sugicr.: .Alfn:do Lopcz .'\.ustin. y c:::i oposicion 3l pl:mi::;im..::nio di: 0--0rgc ~i. Foster que lo :wibuyc: a la 
inllucncia europea durante la Colonia. 
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Esta 1:1parente comracticción b.:llla explic:ición al conside:rnr t.anto la º'anibigü.eda.d del 
símbolo''" antes mencion:uia por Lea.ch,. como In c::IZ':lCteristic:i ";unbivalente"~ ta.m.biCn ya 
reícrida. que C:irl G. Jung: a:cribuye a los arquetipos . Desde esm óptica a.d.quiere sentido el 
que tanto el agua como el fuego se niueven en los dos planos de lo femenino y lo 
m.asculino: el ñiego como c::iivinid3.d. n::tasculina, a !:! ..,,,ez. que albergad.o en. el sen.o fei:nen.:ino 
de la tierra en el fogón doznésrico; el agua cozno dbri:n.id:id mas..-ul.irui. fecundador de la. tierra 
a la vez que asociado con la frialdad de la noche" ésta asociada.. a su vez_ con lo fem.e:nino. 

Sobre todas las consideraciones señ.::úad.as, se man.tiene esa. relación em::re el f'uego 
como ñiente del calor9 y el agua como de lo frio. Fuego y a.:,oUa como entidades 
sacralizadas, de la.s que se derivan lo caliente y lo frío cozno cua.lida.des cla.sificmorias 
binarias en el sistexna médico otonllano. 
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MAPA 2 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO CON TEMPLOS CARISMATICOS. 
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l. Ac1acomu1co 
2. A'C.izapán de Zaragoza 
3 .. Tol.uca 



CONTEXTO Y SnDJOLOS DE LA SANACION CAIUSMATICA 

a) El contexto 

a .. 1) Ant:ecedentes históricos 

a .. 1 .. 1) Formas religiosas precedentes. A través de la idea esptrltu se conceptwÚi:z.a. a 
todo aquello que es inmaterial. c:iracteristica que le proyecta inm.edjataJDent:e con el plano 
de lo religioso en ia medida que participa de las experiencias numinosas.. tn:m.endas y 
misteriosas precis:u:n.ente por su inm.ateria.lidad.. La noción de asp1rl1u se a.socia tanto con 
significados bené,,olos como con sentidos malignos, recurso simbólico-religioso constante 
en la historia hm:n.ana y elem.e:mo comü.n. en una. amplia diversidad de culturas. Es a.si. que 
de la :m.isma f"onna. que se mcn.ciona.n. espiritus de los m.uertos. también se hace referencia 
:i. espirinls procreadores, que fertilizan la tierra o bien, que son progenitores de hombr=; 
en este sentido Lurker :ipun1a. que "El espenna y la sangre =enstrual están cargados de 
mana"' .. esa sustancia sobre la que ~fauss indic:i que: 

•es en primer J~ uaa acción de un determinado gc:c.cro .. es dc:cir. Ja acción cspiriaJa1 a dislauc:ia que 
se produce cnuc Jos sc::res simpaticos. Igualmente. es una cspcc:jc de ctcr. imPondt:tllblc. 

incomunicable y que se extiende por si mismo. El nrana es ademas UD medio. o mas exactamente 

funciona C!l un lugar que es mane:.. Es una especie de mundo interno y especial., donde todo oc:unc 

1 Lurl:c:. Op.Cit- p. 211. 
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como si lo uni:.o qu: :snn.i= en juego fu:r:t el mana. Es el mana del mago el qu.::. .:...~ por el mana 

del rito sobre el mana del undalo. lo cual pone c:n movunicnto a ouos manas. y 8.Sl sucesivamente. 
Enuc sus acciones y reacciones no interviene mas iuer.z.a que el mona. Se producen como dcntr0 de 

un CU'CUlo c=ttado donde todo es mana y que Cl mismo. por 8S1 decirlo. sc:na mana•=. 

En base a lo anterior se puede observar que el mana im.plica ~ dynamis:

m.ovimie:nto, conjunto de caracte:risticas que son puestaS en m.archa por el simbolo aspin·ru. 

que ::il ejerc::r esa cu::::lid:ld suya :u:ibii..~cnt.e ya s--ñ-lad..::.., le pe::r"'..jre ser bueno o m:::tlc. 
pudiendo proteger o castigar. Con esta dualidad el t1spirl1u también se ubica entte tu. vida y 
la m.uerte:- em:re el plano material,. paipabie del existir sobre la tierra.,. y ia otra dllnensión 
innlaterial entre la. que se cuenta la del m.undo de los muertos .. vecinos a huespedes de las 
divinidades. En tal pcrspectiv:> se puede entender :i Ja enf"ermedad. en el sentido de que 
ésta se halla com.o t:ci.nsito entre la vida y la muerte; la enfermedad. juega el papel de 
vehículo entre un.o y atta est.ado. ella es el punto liminar em:re a:nbas esieras. y es aquí 
donde los espirims entran en ncción para. castigar n aquellos que .. por ejemplo~ rom.pen. con 
una rabú y recibe::. e:n consecucnci;i. un.:i padecimiento.. el que de no ser cur:Ldo. o 
neutralizado, puede llevar a. la m.uerte a. quien. lo sufre; de a.qui que no resulte sorprendente 
el que el esp~ en mnto que ;unhivaiem:e. "t.am.bién muestre cualidades terapéuticas.. Las 
in:tplicaciones relig:ioso-cur:irivas asociacL"'\S con la entidad anim.i.ca espinm no son escasas. 
Jaznes G. Frnzer. anot:i por ejemplo: 

-En M.rutuccos se c:onsidcra al hierro como una gran protcedOn c:onttn. los demonios y por eso 

es corriente dejar un cuchillo o dag.a bajo la almohada de la persona enferma. Los cingaleses cn:cn 

que cstan sicm¡m: rodeados de malos c:;piriws a=hantcS para hacer algun datlo. Un indlgcna 
de ahi no se arriesgara a trasladar de un sitio a otr0 su.c:uJcncias us.lcs como bizcochos o c:amc 

asada sin ponerles W1 clavo de b:ícrro para prevenir que aJgU.n demonio tome posesión de las 
viandas y cniCrmc aJ que las coma..:; 

Y a.si com.o es fUcn.te de e:nfen:nedad. de la misma. :manera lo es de curación: 

-& ouns uibus.,. por ejemplo l:ls de los ojcbv•ny. los wiDDeOO,gocs y los dakotas o siomc.. el 

instrumento con el que n.pe.ttJltcmentc se mata o.l neofito ~ d saco de medicina. [ ••. ] Cada miembro 
de la sociedad tiene uno de esos sacos en d que guarda rcU12DS y c:.ac.bivaches con que fabrica 

sus mcdicinns o talismanes. ~.creen que del contcllido variado del fondo dd saco de piel o animal 

~ Maus.s.Saciologiay __ p. lZS. 
F=. Op. CiL. p • .:?70. 
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brota un cspuitu o soplo que tiene el poder. no sólo de denibar y mazar a un hombre.. sino "'1.mbicn 
de resucltarlCJ;.,¡. 

En el Cri_stianistno, la idea del «espíritu.» forma parte del mismo Dios, quien es tres 

persoru:is " l;i vez: la Santisima Trinidad, compue= de Dios Pndrc, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo. A la participación de esta Tercera PC'I'SOtlA se lul= referencia en la creación. 
misma de la Tierra: " ... un viento de Dios aleteaba. por encima de las ~tt'"; ~l Hombre: 
"En.ton.ces Yllhve Dios formó al hombre con polvo del sucio, e insufló en sus Il.!JI":ices 
aliento de vida,. y resultó el hombre un ser viviente'"';; y. tiempo dcspuCs. "La generación 
de Jesucristo f\1.e de esta==: Su JVIadre, JVI=ia. estaba despOsada con José y, antes de 
empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu San1o"7

• Pasajes en 
los que el Espíritu es generador de vida, creador. 

La relación espiriru-cnfermadad-curacfon se eru.:uentra ~ el Cristianismo"' las Santas 
Escrituras así lo incilcan: 

" • ..i\J llegar el dia. de Pentcc:ost.Cs. estaban todos reunidos en un mismo lugar. De 1"C"PCl11.C vino dc:l 

ciclo un ruido c:omo el de una miaga de viento impcruoso.,. que lleno toda la casa en la que se 
encontraban • Se les aparcdcron UDB.S lenguas como de fuego que se n:panicron y se 
posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos Ucuos del Esptritu Samo y se pusic:ron a 
hablar en ouas lc:ngu.as. sct¡Un el Espiriw les c:oncecha c:xprcsancnS. 

Después de este acomecimiento ocurrió que: 

•Este,. al ver a Pedro y a Juan que iban a c:nuur en ci Templo. les ptdio una limosna. Pedro Iljo en el 

la mirada juntamente con Juan. y le dijo: u~osv- les mira.be con fijcz.a esperando recibir al@o de 
ellos. Pedro Je dijo: -.No tengo plnul ni oro; pero lo que tengo._ te doy: en nombre de Jcsuc:isto. el 

Nazoreo .. ponte a andar> Y toma.ndole de la mano dett.Cba le levantó Al iDsaarn.e cobraron 1\aerZ.8. 

:SUS pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andabo.. Entro con ellos c:n el Templo andando. 
saltando y alabando o. Dios. Todo cl pueblo le vio como anda.bra y alababo. a Dios; le recoDoC::Lan, 

pues él e.ni el que pcdla limósn:i sentado junto a ln puc:na Hcrmosn del Templo. Y se quc:daron 
llenos de esrupory asombro por lo que babia sucedido"'~. 
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En la histOrhi que sigue a los tiempos posteriores d.o Jeslis, se encu=tran casos que 
insisten en la. num.ifestación del Espiriru Santo, mi ocurre con ·1a. secta. de tos l\'1ontanisul.s en 
el mío 171 d. de C.; en Frnncin se ruvieron a los Albigenses durante los siglos XI y XII; 
los ~'ald.enses. en 1170; y, los Jansenistas surgidos en 165310

• En España, haci'1 los 
sisios X\f1 y A"'Y"II. c:sta teruh!ncia reli~osa queda representada por los aiurnbrados o 
·ilunrinados: variante popular del tnisticisrno ibérico caracte:rizado por la ilum.:inación del 
Espíritu SC!lto; entre sus peculio.ridades se encontraban la de practicar la oración interior 
en lugnr de la lit-.:U-gi= sC: influencia sobre la sociedad de 1'1 épOC'1 fue suficiente para 
incluirla en las posnuas p.orseguidas por lú Santa Inquisición .ospañol<L11 , lo que no 

impidió que su influencia alconzurn a la Nueva España. en donde duranle el siglo XVII, 
se nrvieron personajes acusados de iluminados como el de Fray Agustin Claudia de 
Santa Teresa de Jeslis1

'. 

Entre los siglos XfX y X::X,. en el conti:nr:nte am.ericano. las expresiones c:n torno al 
Espíritu Santo corren n cargo del culto protestame, localizado ello en los Estados Uniáos, 
asi aparece la secta Church ofGod in Chrlsr, en l\-1ississippi. en 1897; en Topckn. 1901, 
y en Los Angeles. 1906, se mencionan manifustaciones del Espíritu Santo; en 1916 
o.parece la Aposzolic Ovcrcorning HoJ,.v Church. En lu. década de los cin~uentas ocurre lo 
que se denomina ncopcnrccos1aiismo concretada en cansmas sucedió.os en las iglesias 
esta.blecidas13• 

Las camcteristi=s del espíritu DSOCiado con la divinidad., ln pulsación entre la vida y 
la muerte. y su interm.:diario la enfermedad. y las cualidades curativas presentes en 
diversas f'ormns culturales son compartidas por los atributos del Espíritu Sonto, que si bien 

:o Dtaz de la Serna. Op. Cit. pp. 3940. 
~! A- S. Turbc:r'Yillc. La inqv.isición española.. 1\-Uxic:.o. Fondo de Culturo Ea>uOmcia. l 9"iS, pp. 93-101. 
•• !'-loemi Que.:!.!1.d.tl.. "'El umbml de lA loc.ure: el caso de fray .4..gus:Un Claudio". en: ... 4nalc.s de antropologia. 
~lexico. Universidad Nacional Autono1nn de ~xico. 19ti6. vol. XXJII. pp. 19S-::?3S. Hoolbre de viaa 
licenciosa. pero de c.wilidado!S que le penniu.a recoai'onar a los moribundos; c.xperimcn.1& por pri.mera ,..cz 
oluc:iDadoncs que suftim de continuo. ai ellos el Demonio lo poscta. En medio de c:rtsis personal~ 
(abandono de su nl8dre quien toma los h.4biws. agresiones de su pMirasuo y el c.onilicto de haber 
propuesto mattimon.io a. dos mujeres .a. la vez) ingresa .a. la orden de San Hipólito en el Convento y 

Hospital del E.spiriru Santo. Sin embargo. ni componamicuo mipico cominuaba.:: -I..Lego a un pumo en el 
qtle no asi:..'"1.la. tl misa.. nadie que:rt.B cou.fesarh> y Ur.> c.omulta&ba ple' Jos alborolJM que ~ sólo 
pT"""-C'tic.!lOO ~ oracion. !.:l. que no hnbla abandonado jamas"" ílbidan, p. :?04). Se rodeó de un grupo de 
religiosas .o. manera de hijas esptnrualcs suyas ~ qui.enes mantema n:t.c:ioocs c:amaJcs justificadas con 
argumcnt~ rcligiosa!r~ pam las que. üay AgusUn Cle.udio era un ~10. pero para el SanlO Oficio era un 

a.lumbmdo. Las cvidcnaas que oñcc:eo las f\tcntes sugicn: a Noenu Quczada que se tnUa de un insensato .. 
auc: padecía de tnADJ.a.. con un cuadro alucinuorio mistic:o. 
r3 Db::. d:: !:J. Sc::na... Op. Cit., pp. 40-4:?. 



no se !i=it:m a ell:ls qued= coino con.st=tes que penniten comprender su papel 
desempeñado al interior del Cristianismo. 

Por su p:ute. la idea del Espíritu Santo como enticiad divina con pod.eres cu:rarivos .. 
acompañada de la pr.icrica de la OT:LCión,. es observada desde los ori~es de esta 

carrie:ue religiosa? m!!.nteni~o su i:nfluenci::i social tanto en el connnente europeo. com.o en 
A.m.érica. El mismo territorio mexic:i.no ,,..ivió esas experiencias chJ.rnnte la Colo~ de tal 
manera que la noción de un espiriru curativo no le es nueva. en lo absoluto. 

Otro aspecto unport:ll1te~ necesario de resaltar~ es que las m.nnifcstaciones del Espírinl. 
S=to OCUITen en momentos de cambio social: de la Edad Media al Renacimi=to, de las 
sociedades mesoamericanas al control español durante la Colonia. de las sociedades 
rurales a la influencia urbana en el preseme siglo. 1\-Iom.entos caracteri7.ados por 
confrontaciones político-económicas ~ culturales; en estos contextos de tnlnsf"orma.ción 
social y :modificaciones de códigos surge el Espíritu Santo. 

a.1.Z) Génesis del Movimiento Caris.rn.ático. El Moi,Tmf11n10 de Riznovacton 

Cari.s-minlca "" el Esprri1u Sanra,. es una varimu:e Caiólica., caracterizada por su culto 
centralizado en tomo del Espíritu Sanxo,. lo que le ase:m.ej a a las sectas protestantes 
pentecosteses. Surg-: en los Esmdos Unidos de Noneamérica entre 1966 y 1967 en 
Pittsburgh. Pennsylv::mia :> p:irti:" de "1--:sr:ios hechos significativos p:ua su gestación. Estos 

consistieron en "manifestaciones del Espíritu Santo" .. entre los que se mencionan bautismo 
y don de len.guas~ ocurridos en.reuniones en que se realizaba oración1

'. Despues de eSU! 
acontecimiento el movimiento crece en formn acel~ expandiendo su influencia más 
:illá. de las :fronteras est:ldounidcnses.. ini::idie:n.do pr.ictic;:am.ente los cinco eonrinez!tcs. Se 
tiene noticia. -a través de numerosos documentos periodísticos~ bibliográficos.. f'olletcs .. y 
comunicaciones personales- de su presencia en .AUstral~ A11stria.. Bélgica,. Belice, 
Brasil. Canadá, Colo:m.bia, Egipto, Finlandia, Francia, Granada. Horuhuas. Israel. 
J=:úc:i, K.=y:J., Lesctho, Líb=o, Mal=ia, Méxi=, Ncp"1, Nigeria. P:mazn:i, 
Papua/Nueva Guinea, Paraguay, Polonia., Puerto Rico, Sauto Domingo, Sri Lanka. 
Tail~ Trinidad. Tobago~ 'Yugosiavia y Zaire. 

En Mé..'Cico durante el mes de diciembre del año 1971 se lleva a cabo el Pri!ner 
Congreso de la Renov:i.ción Cristi=n en el Espiritu S=to. P:1r.1 algunos mztores el 
.m.ovim.ient.o se d.i:funde a t:r:lvés del A/Ji/Jo~ templo católico -de los }!Jision11ros d11/ 

Esprrltu Sanro-, en la ciwiad de Mexico y del Se.::retariado Social de la Arquidiócesis de 

1411 Salvador Cararillo Alday. La n:novación en el Espütai San ro. T eologla ~v pastoral. M.e:xico. lllstiano de 
Sagrada EscriDua. 19115, pp. 16--8. 
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Méxicob. -~gument:l!ldo l!1S c:iracteristi~-.s de tunbas i:nst:lru:ias eclesiástico católicas se 
ha consid.er:ido al m.ovimiento como propio de sectores sociales entendidos dentro de. las 
clases medias: sin embargo. por el conocimiento directo que he ten.ido de diversos templos 
carisnuiticos puedo concluir que su población de creyentes se componen de individuos 
perteneciemes n. sectores populares, medio y altos, por lo que se pu..'"<le afumar que el 
m.ovim.iento no es privativo de un sector social, ni siquier:i en términos de com.posición 
proporcionalmenre mayoritaria. 

Asi las cosas, el m.ovim.ien.to se ha extendido por el territorio nacional, sabiendo de 
fieles nacidos o r:idic:idos, n.l tnenos en las entid:>des federntivas de Colll::ia. Chiliuahua. 
Distrito Federal. Gwmajuato, Hidalgo, Jalisco, l\.féxico, Michoacán, Morelos, Puebla., 
Qu.erétaro, Quintana Roo. 5an Luis Potosi, Tla."<cala., Vera.cruz, Yu=tán., y Zacatecas16

• 

En tal difusión del Movi.m.iento el ofrecimiento de sanación fisica, junto con la 

sor.ación espiritual ha sido el eje de crecitniento y propn.gnción, de ~ es que los 
creyentes que nutren s-.i.s tetnplos asis'..en ñmdameru::ilmente con la expectativa de curar 
algún padecin:úento no resuelto por otras instancias médicas. mnto institucionales com.o 
de las medicinas t%:1dicional, popular y a.iternanva. Los objetivos doct:::rin.a.les de un.a 
Rcncn-·ación en el Espirltu Sanro, si bien son escu.cha.dos constanteinente en. sus reunionesT 
y apropiados por los creyentes como causa de las en:ferm.eda.d.es sufridas. la m.otivación 
funciarnem.al sigue siendo ia. bUsqueda de una curación :m.te si'tuaciones desesperadas de 
salud principahnente :fisica aunque las hay de tipo emocional. 

La s:Ituación nncionn.l de gr.:\''e crisis económic:1 y politi~ a.gudi2nda en la presente 
déc:ida de los noven.ta., nos lleva a retomar los antecedentes históricos que mu.est:ra.tt la 
figur::i ciel Espiritu. en mom.entos de cambio social. sitwJción que tienen por escena 
internacional las modificaciones en Europa del Este. y los c:unbios en las relaciones de 
poder en sitios cotno Sudáfrica. Desde esta óptic:i. la e:cpnnsión del !\1ovimieiuo 
Carisnlá.tico no responde solam.ente a un clientelis:m.o que e:cplota las necesidades 
t.crupCuticas en una población coireru:e de servicios mCdicos sarisfu.ctorios., sino que 
tid.en:i.:.ís es una reacción a las condiciones del entorno social cambiante que exige nuevos 
códigos culturales que pennitan adecuarse a situaciones conflictivas. 

¡; Dl.az de la Serna. Op. Cit_ p 46. 
!~ ES1e listado se logró con el ~ de placas de aut0móvücs y lineas de aUtDbus.:s en que Ucpban los 
!lcles a lugares de culto cmisml1tico. 
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a.~) .Relaciones campo-ciudad: migración 
a~.l) El espacio urbano. El Estado de México es una =tidad co=stante, poblada por 
i:omurudades =;>esin=. indigeruis y u..-b=, en donde est.m zonas industriales de 
imporrancia 1U1Cional y asenuunientos urbanos pnrticuJunn=te pobres. En esta situación 
copnrtk:ipan sus hn.bitnntes que parn 1990 swnabnn. la cantidad de 9'815,795 individuos:•, 
distribuidos en 121 municipios, de l!'"_n-e !os que dest.aean por su cnrgn demognificn 
Nez:ihualcoyotl (12.8~-'ó del total),. Ecatepec (l::?.4~'o), Naucalpan (S~'o), Tlalnepantla (7.2%), 
Toluca (5%), Cuatitlán Izcnlli (3.3%). y Atizapán d.o Zara.g:oza (3.2%), conjunto en el 
que se concentraba el 51.9% ~l total de sus habitantesª. Todos estos municipios son 
dominados por nsenuunientos urbanos que, a e:<cepción de Toluca, forman parte junto con 
otros (Cu.autitlán. Ch.aleo. Chimlllhuo.cán. Huixquilu=n, I:<tapruuca, La Paz, Tultitlán y 
otros que se suman a una lista interminable aún) el.o la denomirulda Zona Conurbwla, que 
rodea ~ stL.~ panes este, norte y oeste al Distrito Federal, siendo wtos y otros componentes 
de un mismo conglomerado citndino. 

Los otros municipios se car.icteriznn por dedic;irse a actividades agropecumio.s~ de los 
cuales se observa una dilt:ren.ciación ¿tnicu.. lo. parte sureña de la t!Tltidad (Sultep~ 
L'-mpan de la Sal, Zacualpnn., entre otros) está. confonn.ada por población mestiza.. mientraS 
que en ter.no y hacia el norte de Toluca se comb:ina población mestiza con indígena 
habl=te de matl=in=. ==ht1'1, ruiht1'1, ocuiltec<> y otomi. 

Por su parte. la ciudad cnpital d.ol estado. Tolu=., coafonna en las últimas do;cndas 
su propia zona conurbacia. la que yn. incluye a los municipios de Lenna. Metepec, San 
!\it!.teo _AJer.co y ZÍ!:!llC:antepec, e~-pansión propicin.da tanto por su cnrlicter politice, que 

.:oncentr.:. lao; activiA~-ies ad..~h.-ns del gobirmo est.auü, como por el corredor 
industrial Toluca-Lerma que en tiempos recientes file centro de atracción de fUcrza de 
trabajo. 

La diversidad socinl. culturnl. étni=. económica y del entorno natural puede ser 
sintetizada pani su estudio globru en la relación =pe-ciudad, ya que I= relaciones 
<:eonómicas y los flujos migratorio (inmi!P'ación hacia las urbes y emigrw.:1on 
campesina) como pane de aquellas, son el punto donde se unen dialCcticam.en.te los 
ámbitos rural y urbano haciendo no una separación tajantemente demarcada emre ambos, 
sino una unicidad que es por definición int.crdependicme. 

i 7 ."a Cniso de Poblm:ién .,,.,-ivirnda. E.na.do de Mái~a. 1990. 
?~ Anuano e.rtadinico dC.I Estado de MV:lco. ?dCxico, Insúrulo Nacional de Estadlnica GeoenW.a e 
Informidicois. Gobierno del Eslado de México. 1993. -
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n-:?.2) Su paisaje urbano-rural. Ll!S C:u-"'-Cteri..st:i~ geogr:íficas de la e:i:tidad. me.Uquc:n.se 
compre::pden regiones boscos:is. principal.mea.te en la parte del sur; valles~ como los de 
Toluca. Ixtlahuaca y MCxico: pero que en 'tCrminos generales no perm.lle hablar de 
nbundancia de rccursos, sus t:ierr:is a.gricolas son en su :m.ayori:i de temporal. 83 .4o/o. el 
16.61?~ restmue corresponde a tierras de riego: s... 

Estas extensiones de uso ag:ricola abarcan el 38.6% de la superficie total del es-...ad.o~ 
las de uso pecuario significan el 1 717ó: a uso íorestai le toc:ui el 31.SS-ó: los sueios 
erosionad.os ocupan el 1.9%; la proporción rest:mte es del 10.70/o:c, en la que debe 

:incluirse a los conglomera.dos urbanos. Es asi c!ue aproxin:ladamente e! 90~it de la superficie 
mexiquense queda asociada al á.m.bito rura4 ya sea por expiotación agropecuaria? 

silvicola. caza.. pesca o recolección. En el 10% restan.re... en prom.eciio. se instala. la m:uy· 
numerosa población urban.'l. La sobre:cplot.-.ción agropecuaria y In tal:t de árboles 
recl.iz:uins en un am.biertte de m.a~•or presión d.emognific:i. -muchos habitantes frente a 

redncidos recu...-sos na-.~es- colaboran en exr.ender las tierras erosionadas que roban 
espacios proc:iucrivos parriculannenre ai counpo. 

·" pes..'U" de que los espacios no-ctt:Uiinos son menore~ el CODS't:Ulte avance mbano 
aJtera considerablemente los paisajes cm:npes:inos; un ejeznplo especi:il de esto se tiene 
erure L"'Ctlahuaca. y Jocotitlán.. ¡],} norte de Toluc:i; rodeado de comunidades TDaz:ihna.s y 
otomies. en terrenos tra.dicionaiIIlence desrin:i.cios al cultivo de m.aiz.. se levanta. la zona 
induso-ial de P::istejé, en eU:i laboran jóvenesT mui buena parte XUUJeres, de origen 
in.d!genn, que :u:ne las !imitaciones im.pu_Pstas; por el mini:fim.dismo para acceder a una 

parcela. vía herencia familiar, se o;:upan n =bio de un salario. El result:uio son escenas 
que altenum la vida étni~munitaria con la fabril. el azadón con la mñquina. la vida 
ntr:lf con el ambiente de la industna. La unicidad campo-ciudad antes ctta.da,. se reílejn en el 
pais3je niis:m.o del est:ldo, entre sus c:unpos, ma~s y valles. 

Pero los resultados no son tinic:unente visuales, el .más importante, considero~ es 
el tocante a la sustantiva relación nanJr.1.lez:i-socieda.d: las poblaciones c:im.pesinas. 

n:iayoritarias a comienzos del presente siglo y hered.itaria.s de centenarias sociedad.es 
ag:r:icolas asen2das en Jo que actualmen!e es el te?rit:orio mexiqu.ense01 , sufren las 
modifi=ciones que impli=n las zonas industriales y urbanas que se instalan sobre suelos 
en los que anteriorm.e:m:e se cultivaban. caz.:iban.. recolectaban y pescaban diversas 

:s. Jbidnn.. 
:o Ibidnn. 
:i Las comunidades otomscs,. traiadas en el anterior cnp.1nilo. son un claro cjcm.plo de los antecedentes 
historicos áe ese pasado ~cola y lacustre n:.tlejado en sus .formas culturales: an.ic:u1ación entre 
ciclos de cuhh·o y ::ligioso. s:i=s mnb61lcos. = 
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especies vegetales y m:rin:utles. En t:1l dinám.ic:i se encuentra. el rio Len:na, victima de la 
.:ont:un.inac1on prod:ucida por los deshechos urban~industriales que en él son 
ó.eposit:u:ios. por lo que en su recorrido. hast.3. el Lago de Chnpala.. disniD:m::ye o 
extermina especies acu.:iticas y vegetales .asociad.as al rio y que las poblaciones ribereñas 
han destin!!do, de antiguo, a usos comestibles (r:i=, c::i.rpa. =ociles) y :irtes:mnles ~tule). 

En esta serie de i:nodificaciones la alter=cia de i:nilpas y terrenos de uso 
habit.acional es un. punto conflictivo. las relaciones entre vec:i:nos de l.ll1 m.ism.o poblado que 
tenian un preciso conocimient:o respec:to de la propiedad de cada parcela. se ha. 

tr"'-S'tOC:ldo por la presencia de nue,•os habit.antes que no sie:m.pre respetan los cultivos al 
robarse las mazorcas, situación que fiterza. a los ca.m:pesinos de estas zonas a cercar o bar
dear sus terrenos de labor,. de tal suene que esas veredas que atraviesan entre los surcos 
son coarttuias en su libre trn.20. 

Por lo t::m.to, e! c::am.bio _en el p:iis.aJe propicia.do por los nuevos usos del suelo -y 1.::is 
alter.u:::iones provocadas por filctores contatn.i:rumtes de los ecosistemas,. repercuten 
negativarnen:te no sóio en el plano de la arm.onia ecoiógic:i.. sino uunbiCn en las reiaciones 
hom.bre-natur::de:za que se tn:mttn--ieron durante la predominancia de sociedades a.gricolas y 
~esinas. Con esto no se pretende decU" que ese pasad.o haya sido idílico en 
.:ontra.posi.::ión a un. presente .:ompletam.ente desordenado. Lo que ocurre es que la 
experiencia acumulada dun:m.te sig:ios en torno a una relación com.unidad-tie~ produjo 
un sistema -tecnológico, cultur:>.l, econótnico y de organiz.ación domestica- que perm.itia 
UI13 relación :id::t.pto.d::l. al paisnje natur::ü de esos momentos. Por el contrario,. a los actuales 
caIDbios sufridos por el entorno no les corresponden todavia sistemas de readecuación 
probados durante proion.g:ad.os periodos de experiencia... es ciecir4 io que actual.menie 
vemos -nrigrncton., m.odificaciones econóxnicas al Ulterior de ln unidad furn.ili.:l.r- son parte 
de estt:negias adaptativas en. proceso que est:in buscan.do una nuev:i. relación socieda.d
natmale~ esto es,. la construcción de t.m. nuevo código. 

~..3) La sociedad. Por lo nnt.erior es que el Estad.o de México se encuen.t:ra actualmente 
dentro de un. proceso de urbanización de m.unicipios anteS Illr.lles: en ios que se recibe un. 

fl.1..tjo migratorio com.puesto por habitantes del campo ~e las distintas poblaciones niral.es 
del p:>is-. de o=s ciu.d.adcs =ion.:iles, e incluso por oriundos del Distrito Fedcrnl que 
re~-ultan "expulsa.dos.. de un territorio -la ciudad de México- particularmente sa.rurado. 
En este sentido es que en 19:50 los habi.umtes del Estado smnaban 1'392,623; en 1960 
eran 1'897.851 individuos, en 1970 asciende a 3"833,18!' habitantes, en 1980 llega a 
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7'564.335, y p:u:i 1990 al=n= !:o. cl:fr:i de 9'815,795 pe:s~. lo que hn si:;nific:uio 
que su participación e:ntre la pobl;i.ción nacional ¡)ase del 5.~3°/o en 1960~ a 12.1% en 
1990. lo que la convit.-rte en ia entidad que ocupa el prim.e:r lugar del p;iis por su 
concentración demog:r.ific:i.=3. 

Dicha cantidad pobla.cional se asient.o. principalm.ente en las dos zonas conurba.dns. 
una con el Distrito Federal y otra con Tolttca La d.in.3Inica. de crecimiento demogr.lfico 
tiene dos fuentes: por un lado el crecim.ieruo narural. y por otra parte. el otorgado por flujos 
niigrntorios. Sobre el segundo, el Censo de 1990 d:i. cuenta de un 39.9o/o de hnbit:mtes no 
nacidos en el Estado de MC:cico. sobre ellos se consider:i que una "quint.:i parte de los 
lnmigr.unes que actualmente residen en el Estado lleg:iron en el periodo 1985-1990, de 

donde se deduce que el fenómeno aún persiste":!•. Los lu.g:ires de orig.c:n. de cst.;J. porción. 
corresponden. en orden de inxportincia, al Distrito Federal (54.8%). Puebla (5.9o/o), 
!\1icboacán (5.8%). Hidalgo (5.4C?/a) y O:l.."IClC:l (5. l %), el resto se distribuye entre los 
oriundos de otros estados y pais~. 

En este crecimiento han participado dos factores: uno.. el crecimiento industrial 
ocurrido denrro de n:u:micipios rneXJquenses (Naue3lp:m.. Tlalnepantla); Y~ dos .. los slsm.os 
de septiembre de 1985. El p~..%:1ero es producto de lns polít?c:is econom.ic.as y 
;idministr::ltii.·:is del Distrtto Federal que no han pcnn:itido más superfi..:ies par:t uso 
industrial. y del Estado de !'viéx.ico que ofreci6 facilidades para su mstaiación.. lo que 
propició el ~ln.d.o de factorias tan solo al otro lado de In línea divisoria entre una y ott:J. 
entidad. El segundo. fue un ru:ont..~im.ien.to incL-pendiente a decisión hw:narui pero cuyos 
efectos impulsaron a una porción de habit:llltes del D.F. a mudarse. entre otras ciudadesT a 
la. de Toluca... por su cercania con aquella io que facilita mantener los conmctos socia.les. 
fiunili:ires, de trabajo y escolaridn.d ya establecidos con antcriorid:id.. 

Las actii.ridades que realiz:i la población bil.to nanva como m.igr::mte se distribuye en 
los ám.bitos rural y urbano .. asi tenemos lo siguiente: 

.::: P~! ~odemosrtifico. E::ado d~ }\{li::aco .... \:! Censo de snieral de poblaciOn y ,.Tvi~ida. 1990. 
~"'ClCO~ lnstiruto Nacional de ESUld1:ruca G.eo~\a. e hu'Ormauca.. 199::!. 
::.3 PmiortVnica .socie>i!conómica del Esra.do d~ 4\,fb:ico. Toluc:a.. ?\otex... Gobierno dd. fu-rado de México. 
¡99:;_ 
:: Ibídem. p. ::. 
- Perfil soc:odemográfico. Op. Ci:.. 

146 



POBLACION ECONOl\o'IIC.A..MENTE ACTIVA POR SECTORES. ESTADO DE MEXICO. 1990 
SECTOR HABITANl.""ES ~-o 
Primario -.;.s.1.w 8.7 

Sceunds:io 1 "053.808 36.8 
Tcn=no 50.9 

j No csoccificado 3.6 

El Sector Prim:L.-io incllr;e :u:tividnd..""S prod=iv:>S rel:u:iotue!= con la agricu.ltur:i., 
gnna.d.eria, silvicultura, =y pesc:i, por lo que en él quedan considerados los habiw.ntcs 
rurales; miem:ras que los urbanos se ubican en los otr0s dos sectores: Secundario, que 
considera a la minerfa,. extracción de petróleo y gas, industria, electricidad y agua,. y 
constru.cción..; y el Tc:-ci:uio con el comercio, transporte y comunicnción., servicios :fim:m.
cieros. profesionnles. .::omnnales. recreativos. mantenimiento. hospedaje. restauruo:te. 
gobierno~ e-ccétern. 

Si sumamos los dos tiltimos resulta la cantidad de 2'510,05.<L habitantes ahi ocupados, 
lo que sig:nific:i que el 87. 7o/o re::llizn :llguna actividad económica asocinda con el ñmbito 
urbano. De esta man.cm.. entre la población nativa se encuentra una parre que contin.Ua 
ocupándose en las fonnas traáicioruúmerue productivas ciei cam.po. en tanto que oa-a 
porcion de ella hn trans1Uldo a empleos distintos a los rurales, con Jo que se da una 
r.:pn= p11r:1 con su p=<lo inmediato, influyendo esto en !ns fonnns cultura.les y 
sociales. 

Por su parre. ia población imnig:ra.nte. si bien frccuentem.ente adecuada a pautas 
urbanas -ya se hn señal'1do que In mayor proporción corresponde a migrantes venidos del 
Distrito Fed--rul-. se insuila. en un entorno que le es ajeno. e incluso conflictivo; en este 

sentido se explica que en los muros toluquefios se lea de vez en vez esa frase de "mata un 
chilango" ~ a propósito de que ios oriundos áe la re~ón se explican los males asociados con 
el proceso urbano reciente (delincuencia. despersonalización,. contaminación) con el ambo 
de individuos extr:lños a su socied.:id tradicional. SUs habitmites ori¡;:inales relaum el 
recuerdo inmediato de cómo en los Portales -principal lugar de encuentro socilll de la 
ciudad de Toluca- se saludaban unos o. otros. a dllerencia de los años recientes .. cuando "uno 
puede pasar varias veces por los Portales y no hallarse a nadie conocido", declaran 
nostá.lg::icos :tlgunos lwbitantes de siempre. 

La diversidad de origenes se puede observar en la multiplicidad ling(lística indigena. 
las pobiaciones Cm.icas que históricmnente se han asentado en territorio hoy niexiquensc. 
son para 1990, la maz.ahua. con el 36.6% del total indigena en el Estado. la otomi, con el 
3 l.9~'o; y. nahua con el 8.ól?'o. las otnis dos mlltlazinca y ocuilt.eca., pero que. por su 
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reducido niunero.. quedan por debajo de o~ que no son originales históric:.;m:iente de 
la entidad., tales son las Cl.SOS del mixteco~ que abarca el 5 . .3% del total de población de 
cinco años o más que habla alguna lengua indígena y radic:i en ~l Estado de México~ y del 
z:ipoteco, con 3.8%, fren:te al Matla.z.inca que sig:ni:fica el 0.4%. y el ~teco '!UC 
alcanza apenas el O.:?~,..º del tot::ú. -~, se en.listan en los registras censales::o 
otras lenguas, :i. saber: ch.imu:ueco.. .:ho.::hc, hu.:i.s--~o, maya., maza.teca, mixe., purépecha.. 
tepeh~ tlapaneco, totonaca y ttiqui que corresponden a otros estad.os com.o Oax.aca.. 
Michoacán o Puebla, lugares de importante expulsión poblacional que se asienta en el 
Esta.do de México. 

Es así que la entidad mexiquense muestra mi mosaico socinl diverso: campesinos, 
regiones indi¡;ena.s. y centros urbanos de acelenuio crecimiento, todo lo cual genera 
condiciones de fuertes contrastes sociales -mode:rn.ización en servicios urbnnos en Tol~ 
frente a bajisim.os niveles económicos en municipios del Valle de !\1éxico-. a la vez que 
confrontaciones in.tercultur:J.les. 

a...3) Reorganización social: ramilla y nuevos grupos de adscripción 

a.3.1) La fa.milla. Hacia la década de los setentas, la entidad mexiquense hacia patente 
la expulsión de miembros pc:nenccicmes a las co=unidadcs =les. los que 
principalmente enrigra.b3D. hacia la ciudad de 1\-Iéx.ico; a.qui era notoria la presencia de 
mujeres maz.a.huas. que por su vestim.enta indígena eran fácilmente identifica.bies=',, junto 
con otras de origen.es ém..icos diversos. Tal flujo emigratorio c:unpo-ciu.dad respondia a 
l::is condiciones agra.r:fo.s de l;i región nat:tl., en l::i que el :mini.fun.dismo.. el desequilibrio 
entre el crecimiento de.magnifico y los recursos naturales y campesinos., a.demás del 
deterioro ecológico de ecosistemas deg.:ra.da.cios~ imposibilitaba al touil de la población 
continuar habitando el mismo sitio; por lo tanto, se produjo el que una parte de sus 
h:bit:mtes salieran de las comunid:uies =pesi:=s. y:i fuera de == perióc!i= o 
defuútiva. Los rnigrantes que regresaban periódi=ente permitieron la llegnda de recursos 
monetarios a los puebios indigenas1 m.icru:ras que ios que se establecieron d.eñn.irivamente 
en sus nuevos lugares de residencia propiciaron urui baja en la presión dernognific:i sobre 
ecosiste::ias s::i.t"urndos :-· deg:r:id.3dos ;i.l m.is:no tiempo que se SllllláU"On al nutrido 
conglomerado i.:ir..:ulino. En un.a o en oua situa.i.:ión.. los individuos n:ianten:i:in lazos en dos 
posibles inscutcias: la fumiliar y la comunitaria; ;i.quellos que decidían -por su voluruad o 

~ ·veasc Pn;fil sicodonográjico. Op. Cii. 
- Ari:z;pc.Indlgnuuen •••• p. S. 
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e!l. cor:.tr.i de sus deseos- radicar d.efinitiv.::im.ente en la. urbe lo baci::m. gene:ralm.ente en 
grupos f;uniliares, mientras que los m.ig:r.:mtes intinerantes se mo,,.ian ·:ü. interior de su 
unidad fanlll.W. la que a su vez seg:u.ia formando pan.e de la comunidad campesina. de tal 
manera que estos individuos Tm1Il.1eninn sus relaciones sociales con sus parientes y con la 
comunidad.. En las dos esferas se reprcducen las pautas culturales del grupo t:ranstnitid.as y 
coru:::remdas por sus miembros, y respecto a ellas cada persona guarda sentimientos de 
penenencia~ y lealtad. 

En contr.1.Ste, las relaciones sociales en el coniexto \ll"bano :mantienen la perten.e:n.cl.a al 
grupo f:uniliar, pero no hay g:irantín de que ocurrn lo misrno con su COIIltm.idad., ya que 
esta no siempre existe en el medio .::ita.dino. Todo in.dividuo nace, en principio, en el seno 
de una fiunilia. pero esta puede o no formar parte de un gru;>o urbano IDJis amplio. Los 
cnsos en los que si existe estn otr;i instancia se observan en. los barrios urbanos,. 'tam.hién 
pue~ ser ejem.ple de ello algun:i.s con.glom.erados._ e incluso m.unicipios completos~ por 
ejemplo,. el barrio de La Retama. en Toluca; Satélite. en la zona conurbada. con el D.F.; o 
.1.'if!:a. el populoso municipio de Nez.ahualcoyotl. Lugares com.o los mencionados se han 
constituido en espacios sociales áe adscripción en la tnedida. en que sus habitantes se 
:wtoid.e:nti.fic:m y cohesion:ut por el hecho de vivir en ellos, independientem.en.te de que 
mzm.ten.g;m. rel:i.eiones sociales cotidfa ... -ia.s. 

Sin enü:mrgo.. esms in.sr.ancias de adscripción no siexnpre alcnnzan la in:te:nsiciad de 
. lealtad que se obse""ºª en la comunid:ui rural; las razones pueden sex el que aquellas son 

relativ:u:n.e:lle jóvenes, ?::l.l.en:ttas que éstas poseen llI1B e."'C.isrenci:J. de centurias. La n:i:a.d.anza 
del hogar de un sitio a otto puede impli=r el caznbio en los sentimientos de ads=ipción, lo 
que evidencia ia fragiliciad de ella. situación que dificil.mente se presenta en la. con:um.idad 
ntral. Uno de los escasos ejemplos de profunda identidad de barrio lo es Tepito.. en la. 
ciu.d:ld de !\1éxico, a:npliam.ente conocido y cuyos hnbitantes a pesar de vh:ir en otras 
colonias, mantienen y patentizan su origen primordial. 

Pero ya sea en el barrio. o en el municipio .. o colonia,. en. el m.edio l.Ubano la unidad 
fum.iliar coino :instancia de pertenencia social se constituye en el m.ás ilnportant.e. A su 

interior l:!S rel:i.ciones si bien son c::lirigidas por el padre~ sinónimo de cabe:a de familia, 
es la madre quien guarda tm. dominio invisible aü.n por encima de aquél. En torno de ella 
se reUnen los hijos .. hom.bres y mujeres, los nietos. e incluso otros parienxes com.o 
her.nanas :· sobrinos. 6""'1 morir el p:i.drer pero sobreviviendo la madre, la fiunilia extensa 

puede contmtl!:r sus tr:Ucs (visit:!s dominjcales~ consultas ante conflictos. préstam.os, 
et.:etera); pero Inuriendo la madre, la parentela se clisgrega. al grado de que si alin vive el 

:s E.n el sc:atido que le daFrcdrikBmtb ya zclC:rido en el capitulo anterior .. 
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pa.d!"e, éste desmbule en.t?'e los hogn?"es correspondientes a las fu.n:úlias nucleares~ sin que 
sieIIIpre sea ni bi~ recibido ni logre sostener una pennan.encia. prolongada. en D.lgun:i de 
"sus casas". Esta pauta de organización fiuniliar que cohesiona diversas fiuniiins nuciea::res 
eniparentadas en tomo a la figura femenina de la madre-abuela (en. ocasiones tmnbiCn tla y 
h=), ya ha sido señ:.!ada para el medio urbano"" y también p:ir.i e! rural'º bajo el 

término de macrlfocaUdad. 
ES'Cl figura de org:ani:zación social doméstica es un mccnn.ism.o de cohesión social en la 

instnncia. última de integración social y socialización., la cual se ha.ce vigente ante las 
acciones disgrega.cion.istas que iIDplic.:i l;i. emigr:ición rur:ú y la rel:ijación de interacciones 
soci.:iles del medio urbilllo. Los individuos pueden mudarse de casa, radicar e:n otra 
ciudad. trabajar a cien.tas de kilómetras de distancia de la comunidad de origen.. separarse 
de su esposo o esposa, abandonar a los hijos1 ser "corrido" por el padre~ pero sin. perder la 
esperanza de l:i puerta que sie?npre deja abi= la madre-abuela. Es así que esta figura. 
fem.enina es el punto de cohesión social en el &--nial contexto rural-urbano de g::ran. 
m.ovilidad espacial.. que am:e los distanciamientos que esto propicia.. acnia. com.o slln.bolo de 
imeg::ración. 

a.3..Z) Los gnipos alternativos. Además del comunimrio-rural y del fiuniliar en el c:unpo y 
l;i. e~ los indhidu.os teje:::. rel:iciones en los otros m.uchos csp:icios donde se Dl.uevcn.; el 
trabajo, la escuela, el hospit:il.. los paraderos del transpone. los parques. las canchas de 

fútbol~ etc.Ctera; en todos ellos se realizan 'Cr.l.tos de am.i.sta4. compañerism.o: noviazgo y 
solidaridad que derivan en sentimientos de penen.encía en tnayor o m.enor grado de 
lc;ilt::J.d. Es a.si que obseI"'\·:unos dos tipos de agrup:ición: l:i pri:m..er:i~ se compone de l:is 
instancias familiar y comuniuuia; la segunda. de aquellos ottos grupos en donde los 
individuos se concentran.. A los prim.eros los entiendo como grupos de origen:- mientras que 
los segundos como gn1pos airemos. De origen porque los in.dividuos en ellos nacen. 
inrlcpcndicntem=te de su decisión p=sonal. lo~ otros, :iltc:rnos. en la medid:i en que 
cuando el grupo de origen desaparece o deja de :mantener relaciones con él tiene la. al.tenta
tiva de inscribirse o conformar otros que no son ni cozn.un.itarios ni se rigen por relaciones 
deparr:Ittesco. 

El segundo tipo de grupo, C=?le un.a función importante en el medio urb:mo, con la 
llegada de individuos migrantes " la ciudad -alejado;;; estos de sus grupos de origen- los 
grupos altem;u:ivos ofrecen una opción de integración social. espacio por m.edio del cual 

~ Lewi:.. ""La OJhura de.._•., w. 113. 
30 ~"olf;. Op. Ci:~ p. SS. 
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puede :idapt:u:se a su nuevo sirio .• o\. unvés de él encuentr::1 eznpleo. conoce personas, o se 
defiende ante situaciones de peligro. 

P:ira los habit.:mtes n::icidos en la ciudad.. los g:rupos alternativos san instancias de 
socialización y consolidación de espacios sociales, ya que :fu.e:r:i. de su grupo de origen. la 
ñu:::ciia. no siempre se ubica en otra inst:mcra como el bmrio, debido a lo cual requiere d.:: 
tejer redes que sirven de cana.I de conexión con los ottos ámbitos urbanos. 

En este sentido. el sindic.::uo. la agrupación cie COD:lf:I"ci.zm.tes am.hulmnes. la 
orgmri=ción de colonos, la banda (pandilla), el equipo de fútbol, son srui>os que =minan 
p:ir:ilelos a los grupos de origen, que los complCID.ent::m o incluso los supler_ t.!n ejemplo 
de ello son los grupos religiosos, a ellos :i.::uden no sol;unente por una pura. necesidad. 
espiritual. o para .. escuchar misa". sino que en torno a las actividades ce:rem.oniales del 
c\llto ocurren. interacciones sociales; así, por ejemplo, en los templos cspirlruisu:zs, para.lelo 
a l:ls .3.CtÍ"\.•idades curativas, los asistentes se conocen. convers.:m. y se vnn integran.do en. 
los distintos niveles de participació~ de tal znanera que los in.dh .. -ic:il.los se incorporan al 
templo en el sentido de un grupo alternativo que se ofrece como un espacio de id.e:ru:idad.21 • 

Situación equivalente se obser"\."a con los tem.plos católicos adscritos al movimiento 
~-Sm!itico, les personas se acercan solas. 3.Compañadas de la nieta., el hijo. Ja hermana. el 
.amigo. de la fum.ilia nuclear completa.., o de miembros de la parentela extensa. conform.e se 
iden.tiñc:m. con el culto pu.eó.en efectuar creas de apoyo a las iaDores de la i[tlesia. En uno 
de los sinos de m.ayor hnportmcia cansrnri.tic::i. Monte ?\fa.ria -en el municipio n:i.exiquense 
de .--\.tlz::lptln de Z::iragoza-. el sacerdote que lo encabeza recibe el apoyo de numerosas 
personas -en su mayaria .mujeres y algunos honibres- quienes colaboran en diversas 
actividades: iinl.pieza. cocina. ven.ta de libros .. recepción de fieles a las puertas del templo. 
entre otras. De igual m..anern., en otro templo de la. ciudad de Toluca,. conocido como San 
Juan Chiquito. el sacerdote indica. que los 11 m.enos atnolados ayudan a los IIllis aniolados", n 
través de reunir ropa usada para venderla en un precio simbólico a personas 
particularniente hwnildes. En estos ejemplos se observa cómo las individualidad.es se 
reünen, es decir. se socializan en grupos alternativos, en este caso, religiosos. ...~ 

encuentran espacios de ubicación dentto del ámbito urbano. 

31 Sil..-~ ~ ... !.. '::'m: Ec!u!ni=. -i..a búsqueda de identidad en el espirinlalismo trinitario mariano•. en; Barbro 
D~ (cd.).. Historia de la religi0,1 ni mesoanuirica. .v cir.tas qlirres. I Coloquio. Meneo. Uni'\o'c::sidad 
~.acional Autónomn de Mé:x::ico .. 1987 .. pp. :!Sl-::?61. 
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a.4) Resoclallzactón.., mult1rr1nn1ctdad.,. comunJcaclón 

a.4.1) Soc:lalizaclón y resoelallzación. La ciin:i=i= =po-ciu.dad irnpli= = doble 
posíoilidad.: por una. p:irte crea coruiiciones en donde ias un.idaci.es sociales, fum.iii:ues .. 
comunit3rias o de barrio se disgregan; de otro lado. genc::ra a los grupos alternativas 
:ü:::>r:iendo nuevos esp:icios de socializ:ición.. La prim.er:i sittL'\CÍÓn se puede observm- en las 
cifras relativas a estado civil. mast::ra.das en el cuadro siguiente. 

POBL"'-CION DE 1'.? ...... "!O¡os y MAS DE GUN ESTADO CIVIL 
TOTALES H JvlUJERES 
6190.19:: 

653.867 .534.593 
146.64!' 7S.4S7 

:?"379.11:: 1':10.860 
475..,.:?:? :?49.781 

80..548 64-379 
10.6->3 

~11.93::! 39.4"19 17:?-453 ! 
; no csocc -4E .óó5 .:=.::?...371 :?1.292 
x:z C.?7zso General .:k Poblaci6n y J.·?v/.?'nda. 1990. Estado de !1.-tc:dco. 

Mientras que las proporciones entre hombres y mujeres en los grupos Tot:l.l,. solteros!" 
casad.os por el civil,. religiosmn.ente~ civil y relig:iosam.ente, unión libre y no especificado 
oscilnn en torno ni 50~'u en cada pune, pnra los ntbros sep;:ir.idos, divorciados,. y viudos 
las proporciones se inclim:m. hacia las mujeres,. en donde éstas sig:nificnn el 807ó. 7SC}ó,. y 
S 1 ~'éi respectivam.enre. Entre ambas tendencias existe una diferencia de Ióg:ica.; en la 
división por géneros de la población total, nl sector masculino le toca el 49%,, en tanto que 
p;ir.i las mujeres es el 51,'o; entre los solteros,. n los hombres corresponde el 52~'o y n las 
mujeres el 48'?-ó. Tales proporciones continilan pnrn los casados en sus modalidades civil, 
religiosa y civil-religiosa.. Sin. embargo, en las parejas deshechas por separación, divorcio o 
muerte, las relaciones cuan.tiuuivas en los generas pierde esn lógica de m.itades. 

La razón de esto tiene i.·:ui;is cxplicnciones. Una de ellos se encuentra. en los activos 
flujos mi[tnltorio~ que distin!!"'= :i 1:i :>oblación mnsculirul sepnruda de: su ""posa -de 
hecho C"I le?lmentt!- de l:i femenirul. en dnnd.e los primeros :il abn.ndon.or i:=l has;ur 
!n:lttimon.i:i! quedlln fuern de lo:; registros censales del Estlldo, d.cbicndo o.perect:r en otras 
cffi:ls de! p:iis O bien., perdiéndoseles el rastro ante una S"..lpUCSU emigración mtemn-
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cien.al. bacia los Estados Unidos .. por eje..'Uplo; esto debido a la. mayor n:ic'ilidad. concedida 
por ima cultura que. en contraposición. limita. a las mujeres a. las fronteras del }logar. 

En los casos de ,~iud.ez. el motivo estii. en. la sospecha. que se atn"buyc al incrc:m.e:mo CD. 

ln t."\Sa de n:iortalidad masculina en la pobl::u:ión adulta. Para 199o'=, el nUni.ero d.e 
defunciones en.hombres entre lS y =ás :iños de edad file de 183.075 p<:rsona.s. y en mnjc:res 
de 138,791 personas en el mis=o grupo de edad. lo que nos da una relación de 57"/o frente 
a J..3ª/o respectn·am.en.te. proporción que. si bien. indica que la tasa de m.ortalidad es 
superior en los hom.bres~ la diferencia no es de 8 a 2 (80% y 20%) ame las tnujercs, como lo 
sug;ere el cuadro de Estado Civil. Queda la interrogmne sobre la ubicación de otro grupo de 
hombres que se pierden en hls estadísticas. 

La respuesta., muy probabiernerue se halle en las pautas culturales respecto a las 
comport:unientos diferenciados entte los géneros sobre las actitudes de solteros y de 
casados. Es sabido que los hombre con nmyor tncilidad toman una actitud ambigua al 
respecto .. incluso m:mej:indose catnO solteros cuando en realidad mantienen una relación 
m.ntrim.onial: por el contrario .. las mujeres con mayor frecuencia. quedan al cuidado de los 
hijos por lo que dificil=ente pueden. adoptar compmtamient.os de soltcria ante !& sociedad.. 
De ~ maner:.?. es que se pude suponer que al m.o.mento de e:n.t:r'evistas censales las mujeres 
abandonadas de facto, por estigmas sobre su condición. declaren situaciones menos 
prejuiciadas como ei ser ''viuda" .. mientras que los ñ.ombres se presaueo. como casados .. o 
solteros~ pero sin reconocerse en calidad de divorciados. separa.dos e incluso viudos. 

Las consideraciones aptmtadas ·vienen a colación en la medida en que ellas indican l&s 
ten.den.cías de desintegración II1'1trimonia.l. En el ca.so de los b.mnbres. del total que ha 
tenido rugün tipo de unión de pareja pasada o presente (1'850.416 h.ombres), el 96.5% 
declaró en el Censo de 1990 mantener dicha unión.. en tanto que el 3.5% indicó que se habi& 
clisuclto por separación. divorcio o viudez. Por su parte. entre la. población femeniiul. del 
total con situación matrimonial vigente o anterior (2'139,830) el 87.4% señaló que la 
sostenia. mientra.s que el 12.6% restante declaró que se babia disuelto por algun& de las 
tres razones considera.das. A uavC:s de estas cifras es posible visualizar das actin:tdes 
personales y sociales en torno a la organización fam.iliar: por un lado9 la plasticidad. 
masculina para pasar de "=do" a "soltero" y abn:ndomu; sus cotnpromisos .tazniliares; por 
otra ?3.t'te. la vi gen.e in de la· mm:rif'OC.U i~ señalada. ameriormen.te. patentiza.da en el 
~:'-·or :-ccono.:~:niento. ~l')r p:..:-te de la mujer~ ¿:: tener o haber sostenido una relación. de 
¡>"1"ej;,. 

3~ E.u bese a dalos de I~(OP"J'ftactón estadística dal secior salud .v sa-guridad .ux:ial. Cuaderno 9. M.c:xico. 
InstiNto No.cional de Estadlsuco.... ~ne .la.f'orm.tu:icA. 1993. 
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• .>Jiom bien. del total de matrimonios presentes y pasados (::''990,246 pe=oc.a.s emre 
hombres y mujeres) el 8.4% (335.400 persoll3S) se ha disuelto, lo que complementado 
con las cifras anleriores., significa. que ante la disolución. el peso de la reproducción 
social de la unidad fan:llliar recae sobre la mujer:- señalando nu.evmnenre la presencfo. 
n:uurifocal. 

Queda aún sin aclarar el sitio donde se ubic:m. sociahnen:te los hombres., sobre lo que 
se pueden plantear algunas posibilidades como la de mantener relaciones de paraja con 
mas de una m.ujer., la em.igra.ción. o el retorno a! grupo fiuniliar de origen.. lo cual coincide 
con la organización nucleada por la madre. 

Las cifras anteriores son la culm.inación de un proceso de deterioro fum.ilia.r 
concretado en la relación m.atriinonial; con ello quiero señalar el hecho de que las ot:ra.s 
parejas, más del 90o/óT no son ajenas a las posibilidades de encontrarse en alguna de las 
f"onc.a.s de deterioro. Al respecto, los datos sobre menores maltn>tados es un indicativo. 

De a.cuerdo a datos del Sistema Nacional paza el Desarrollo Integral de la Familia 
pan> el Estado de Ivléxico, entre enero y diciembre de 1993, se tu:vo conocimiento de 213 
denuncias recibidas en esa i:nsritució~ las que irn.plicaban a 31:?. menores,. se COlDJ>robó 
I?Jaltrau> en 180 casos. 

EDAD Y SEXO DE LOS JvIENORES EN QUE SE COMPROBO MALTRATO. 1993 
1 Edad Cena.nos) 1 11.fasculino F~e:oino Subtotales: 1 ~• 
1 O a 4 40 30 !Q ! 38.9 
i S a 9 40 .:?4 ó4 1 35.6 
1 lOa lS 18 20 38 21.l 
!16al8 ::? 6 s 4.4 
1 Total 100 1 80 1 180 1 100 
Fú~L"'.E.: Sist.::ma Nacional parad Desarrollo Int&:{a'&l de la Familia par.o. d fu~~ ~co. 1993. 

Los menores que son objeto de agresión con mayor frecuencia fomuui el @rUPO de 
niños entte los cero y nueve años de c:dnd. ya que equivalen al 74.So/o del total; el n:stor 

25 . .5% conesponde a adolescentes y jóvenes. Esta proporción obedece a que entre más 
pequeño es el nsrcd.ido, son más es= las posibilicU>.des de defensa. Los menores son 
victimas de nttr=res que en sn mayoría g:uardan relaciones de parentesco con ellos: 



'--·. 

REL.ACION JL'lUDICADEL AGRESOR CON EL MENOR MALTRATADO. ESTADO DE :MEX7CO. 
1993 

i madre 104 Sí.81!-"0 
1 pad;;:: 49 
1 ebuelos 
i uos 6 3.3% 

l lll.Bl!Sll"O 1 0.6•/. 

i total 180 100.0% 
FUENTE: Sistema Nacional para el Desarrollo In~ de la Fe.milla para el Estado de Mé.<dco, 1993. 

De acuerdo con estos datos, l:i nlJldre es l:i principal fu.ente de maltrato, ocmricndo así 
en más de la mitad de los casos registrados, el padre Jo es en menor proporción. pero Ja 
suma de am.bos nos da el 85~-ó respecto del total. lo que indica que son los prog;enitores 
quienes con mayor frecuencia maltratan a sus propios hijos. Una segunda consideración nos 
dice que los parientes cons:in~eos e Ín:med.iatos agresores del menor suma.n el 86.~%. el 
13.5~~ de los o.gresores no guarda relación con.san.guinea con el agredido. Es importante 
rc:sniuir ei dato que ubica a ia mujer~ c:n caliá.aci ci.e m.a.ám.strn... como mas agresora. que c:i 
hombre, en condición cie pad.ra.."itto. esta tigura repite el esquema en el que la madre 
m.alt:r:im al menor en mits casos que el Padre; esta. situación :iparcntemen:te contradice el 
papel de l:i mujer en Ja matrifocalidad, sin embargo, al considerar el fuerte peso de 
responsabilidad concentrado en la madre focnlizadora y el frecuente abandono del padre 
para con su familin, esposa e hijos, se explica el que una mujer -madre o madrasu"a
entte en crisis con sus hijos o hijastros en la =edida en que el padre se encuentra ausente y 
no afronta las responsabilidndes familiares, por lo que así como Ja mujer atiende a la prole, 
ella misma es quien. materializa la violencia c:n contra del niño. Los mismos dalos rcf'cridos 
nos informan que, para el cita.do año de 1993, de los 180 casos, se sufrieron maltratos 
fisicos en 124 de ellos; maltrato emocionnl en 32 casos; y, abuso sexual en 24. 

Esta violencia no es producto simple de es-ta.dos a.ni.micos alterados, sino que a la 
vez cumple con una fiulción social que consiste en propiciar mccanimnos de expulsión de 
aquellos mientbros de la parentela que resultan económicamente ímproccdentes. ya que su 
p:irtic!pación nuuerinl o productivn en l:i economia familiar es menor qu.e su consumo. ~~i 
lo indio.;¡ un estudio realizado en la década de los ochentas en la regiones m.azahuas de los 
estados de l'viéxico y Michoacan.. cuyo <Xlnte>Cto era de un agudo m.i.n.ifundismo y en dende 
el hosti?=iento ejercido por parte de familiares sobre Unicamente aliiuno de los niños 



de! grupo doméstico tem::unnba im.pulsnndo a éstas a huir del hogar fumilí:!r. lo que se 
interpretó como la expulsión de mienJ.bt:os de la f:unilia. bajo el rnec:misn:io del JD;l.ltr:ito 

infiuuil oor motivos económicos 13• Esta exoiicación es aolica.ble al rnaltta.to coru.empor.:ineo 
sobre ~enorcs, ya que las condiciones de ~pobreci:m.i~to agudo que padece una amplia 
porción de la población mexicmia.. que campe.ne el Estado de México. impacta las 
relaciones fa.mil.fo.res a ni.i.·el de pa...-cja. y de padres a hijos9 siendo estos tiltü:nos los m.enos 
proregidos y por lo tan.to. objeto de agresiones derivadas de la incertidumbre que causa la 
inseguridad econónrica: la inestabilidad. ernociorutl origina.da par r::i:z.oncs tn.ateriales. 

Los anteriores datos estll.dísricos nos permiten obsen·ar ur.. proceso en el que los 
fruih..-iduos. miembros de tm.idades de parentes.:o, oscil::m entre la expulsión y la reor
ganización de la familia. Las condiciones económicas deterioradas fuerzan modificaciones 
al interior de la com.posición org:inica de p:iren:tesco, unto en el c:llilpo como en la 
ciudad; en. esta recomposición.. unos mi~bros logran consolidar su permanencia 

m.ien..ttas que otros son sacrificados con su expulsión en aras de salvar al conjunto 
fa.niiliar. Los expulsados. a su vez. buscan constituir nuevos espacios sociales los cuales 
pueden ser nuevas fum..ilias nuclenres o los grupos a.lu:rn.ativos anxes mencionados. sitios 
de resocialización para. los In.dividuos desocializado~". 

A est:t mec:inic::i 1;:1. denomino proceso de sodalJ.:adón-desoc:lall:;adón
resodalJuidón para indicar esa tensión que vive el individuo. en:ae: 1) seguir siendo 
parte de su parentela o comunidad de ongen... su familia nuclenr: socialización; :?) 

aislarse del conjunto social: desoclall:zación~ o bien,. 3) formar uru:i nue,•a unidad de 
p;u-entesco o incorporarse a un grupo alternativo: resoclallzaclón. 

Entre unas y otras, posibilidades. el papel de la. matrifocalidad sigue siendo de 
cohesión social ya se:i tnanteniendo intacta la composición fiuuilfar o promoviendo 
recomposiciones de sobrevivieru:ia. 

:i.-$..2) Multirrln:nicldad. l.."1 oscilación de los individuos c:ntn:: diversos grupos sociales en 
la tr:lm:I. urbana y entre la. desocialización y resocialización.. diversificn los ritmos eu que 
ese mismo in.dividuo se mueve. Sabido es que la. dintiaúc..'\. en las ciudades es par
ticularmente acelerada. las diversas obligaciones de un.a persona se repanen entre la 
cscuel;i,. el t:r:lb::.jo. el hog:ir. l:is reuniones soci:iles,, atención médica,, tr:im.ites 
adntin.istr:iri•os. etcétera. De tal diruimica participa activamente el migrante. es un. pasajero 

2 ~ R..am.ln2. Torn:.s..Laformaci6n deL. p. 68. 
)¿ Frnni;oise Laplantinc menciona a la de.socia1.izacion como componente asociado a la esquizofrenia: • ••• 
~cosis . c:arac:tcnstic.a de las culturas agonizan~ hace CSl8l1ar el consenso mmimo indispensable para ta 
CX1StCDCl8. de c:uaiquicr sociedad. Es profundamente dcculruraatc.. dcsimbolizno.tc. dcsindividualiz.:mtc v 
dcs~t::· (F. L:iplnntine.. Jnrrod:.1cdón a.. •• pp. 1:!6-7). ~ 



mas de! ~tro, n.caso con un vestir que lo e"'-i.d.enci:::i com.o .. provinciano'\ empleado en una 
:ictt-.• ;idad, asociada con los carn.pesinos en éxodo, y Uil3 actitud cultural difen:a.ciada. ex; 
rcb.ción con la urbana. pero a fin. de cue:ni.as integrado en la desarticulación cie los 
ttt:mpos: al trabo.jo, a la fiunilia.. a las amigos, habcin. de sumarse Jos tiempos ded.ic::uics :i. su 
p:-op:ill comunidad,. 'tal vez ayudar en la sie:nbra y cosecha.. asistir a ln fiesta patr~ o a la 
boda de un h..erm.:m.o.,. entre otros compromisos. 

Por su p:::irte.. las personas -frecuentemente niños y anc.ianos- que se quedan. c:n el 
pueblo~ resienten los tiempos desarticulados de sus familiares y paisanos que tr:ibajan fuer:i. 
de su localidacL Por ejemple~ la atención de la .madre -que trabaja como emples.da 
doméstica en la urbe- a sus hijos, no es com.o sus formas culr-.irales lo han establecido 3.1 
quedar el cuidad.o de lo menores a cargo de ia abueia. Uila he:nnana mayor. alguna tia. 
prima o cuñada, por lo que la división del trabajo tradicional al interior de las unidades 
económicas campesinas, se altera.. 

Estos contrastes corresponden .n la relación cam.po-::iudad que al confron=r diversas 
formas culturales enc:ira contra.dictariam.en.te distintos ritmos propios de cada cultura. ESU>s 
son producto. en un. prim.er ro.omento, del ajust:unien.to del hom.bre a ios ritm.os fisico y 
biótico como pa....-rte de tm.. ecosiste:na dad.a; y de donde se halla que el hombre ha sido 
básicamente un :m..i:In.;il. diurno35, com.o en las formas culturales cauipesinas por ejemplo; 
pero es en la ciudad. donde esta condición se rompe.. hay a la vez habitantes diuxnos y 
nocnirn.os~ y por el carácter dependiente de las comunidad.es h.um.anas acniales. los ritm.os de 
un.as y otras se entrelazan.. Esto quiere decir que los ritm.os a los que se Inueven los 
individuos al interior de los espacios sociocultur::ües en que se inst3.l&m, son con frecuencia 
distintos unos de otros. Dicha situación obedece a la diversidad de ritmos propios de cada. 
a.m.biente ya l.U"bano: ya rural,. y de cada. cultura. de que se trate. 

Es flicil comprend.!:r que el ritm.o de trabajo de un campesino es distinto al de un 
oficinista: los horarios se rigen par criterios en uno "naturales" (luz solar, etc.), en tanto 

que en el otro, el "checador.. se conviene en una medida rig:urosam.ente exnct.a. y 
amenazante. M8s aü.n.., del habitante rurnl se espera una articula.ciOn de tiempos de trabajo 
y rituales, por eje??lplo, en formn a...."":m.ón.ic:i entre ellos, :rnientr:lS que en el habllante urbano 
los tiempos son. además de múltiples. contradictorios: llegar puntu;i.l al trabajo, después 
de haber dejado a los hijos en la escueia. si es mujer .. antes de estas dos actividades. 
debió cocinar -por la noche inm.edia:ta- par:i. que el res'tO de los miembros de la familia 
tome:??. los almientos .:il din siguiente, etcé~ etcétera; es decir~ los nem.pos dedicados a 
=d;i =rii:id:ui se con=ponen oprimiendo al mdividuo. 

JS H4WJC)•. Op. Cit,... :98. 



Debido a que, como sucede e!l. el Esudo de ?v1é:'tico. los espncios nJrales y urbanos se 
encuentran rel:icionados intim.::m:tente a t:r.a.vés de lineas de t:ra.nsRorte.. individuos que 
oscilan en:tre uno ~· otro espacio. ;llllen de los m.edios de comunicación masiva.., las 
m.ültiples actividades urbanas ln:vaden la estera familiar y coro.unitaria de las poblaciones 
rurales, de tal maner:i que. por dar un ca.so, un hombre de Zina.c:m.tepec -n:nmicipio 
colindante al de Toluca- ntiende tlil:l pequd..:i parcela donde culth;a jU&'"lto c:on su fumilia 
maíz. la esposa de él acude a la pla.z.a tr.ld.icional de los viernes en Toluc;i. de los hijos 
mayores unos asisten a escuelas del nivel medio superior en esta ciudad, en tanto que 
otros se ttasladan al Distrito Federal para ocuparse en a.lgUn em.pleo; el resultado es la 
multiplicación de tareas al interior de una unidad fu.miliar as~ en principio, sobre un 
espacio rural. dinámica actual que rompe con un anterior ritmo marcado por actividades 
internamente coherentes, que articulaban los ritmos naturales, económicos y socioi.les,.: 
estaciones del año con el ciclo a.gricola de produccióI'..; división del trabajo entre los 
miembros de la múdad domésti= a lo largo del día. definido por los periodos dituno y 
nocturno; ciclo anual con el ciclo a.gricola. y el ciclo ritu:ll. 

Ahora su inserción al ritm.o urbano dispersa. a la ftunilia. y ca.da uno de sus integrantes 
individuales hacia una contraposición incohereDie de tiempos dedicados atrope!ladmnente a 
in:finidad de actividades. La :unpliación de la mancha urbana, junto con el intenso flujo 
migratorio camp~i~ propicia la. alteración de los ria:nos rurales. .~twl.lm.ente las 
fiestas pattonales de los muchos pueblos del Valle de ToJuca., sur y norte del Esmdo de 
?v!exico tienen dos znomentos de celebra.ción. el .. m.ero•• día de la fiesta (fecha del s:into de 

e.a.da ca.so). más el dom.inga que es el mo:cicm.to cuando los jóvenes y dem:is nativos del 
lugar pueden regresar a su pueblo. ~·a que los dias "de entresc:niana" se encuentran. 
trabajando lejos; esto no ocurre si la fecha de In fiesta patronal corresponde al domingo,. 
entonces no habrá ninguna dificultad. 

Com.o se puede apreciar, los rittnos urbanos alteran los rittnos rurales~ por lo que la 
relación campo-ciudad lleva inherente a ella la muUirrlhnlddad: confrontación de diversos 
danos correspondientes a culturas distin:t:1.s que sus miem.bros -migran.tes, urban.it:is. y 
habitantes del c::im.po- procur.::s.n articular no siempre con fortuna; cwm.do no se logra 
hacerlo resulta una arrl.rmlddad que corre paralela a la desorganiz.ación fumiliar y 
comunitaria entendida como ciesociali:zación. Por lo tanto. desocialización y arritmicidad 
son dos expresiones del aspecto cont:radictorio del binomio rural-urbano contemporáneo del 
que participa el Estado de México. 

a.~.3) Com.unicación. Si bien los procesos urbanos del Valle de !\-léxico y de Toluca. son 
diversos,. iniciados en momee.tos diferentes y con caractcristiC3S en parte distintas,. por otro 



lado observan aspectos en comUrL El prim.ero que se visualiza es que :un.bes reciben. UlUl 

población -aunque resulte ob,,.;o, cabe c:cplicitarlo- ajena. esto quiere decir, d.isrinta. en sus 
formas culturales. y con esto no se quiere decir que la ciudad de Toluca. fu.era 
absolutamenre hom.ogCnea culturaimenu:, ya que en su derredor han existido poblaciones 
c:im.pesino-mestt.zas, e indigenas otomies ·y tna:Z.3h~, pero con éstas durante cientos de 
:iños se conS"trUyó un len.guaje que posibilitó la comunica.ción. asim.étric:i soc:ialm.ente, 
pero a fin de cuentas bajo siro.bolos entendidos por ambas partes. Pero atta cosa ocurre 
cuando arrib:in individuos de diferentes puntos del país, con pautas diversas y 
ment:tl~ distintas: el diálogo no se presenta, suceden. ciesfaces entre los "propios•• y 
los "e~~os .. ; se escribe fficilm.en.te asi "m.ata un chilango". 

En los tiempos actuales la esfera fa.miliar no reproduce exclusivam.ente su esfera 
social de origen (comunidad in.dig:ena, pueblo campesino, colonia popular 'Urbana, etc.); 
podria decirse, con razóI!.. que siempre los "propios" han constnlldo pue:nles de 
comunicación intercultur;tl con los "otros"~ pero considero que es en las decadas recientes 
cwmdo el av3Ilce urb:m.o-industrial propició una. m.uy am.plia red de interconexión con 
los espacios nirales~ a la vez que exp:m.d.ió las ciudades existentes y creó otras nuevas. 
Por este :m.on·vo, las relacio!leS e::u:re los in.dividuos de uno y otro lado se intens i:ficaro~ 
geTI.eT;.Utdo nue,:as códigos de comunicación. Pero dichos códigos. :il ubicarse en un 
contexio social asim.ét:rico. salpicado de discrim.iua.ción p:ira con los "indios'". 
"provincianos'\ y "pelad.itas.. de la ci~ e:ru:re otros com.ponentes, im.posibilitaron 
contactos entre iguales, y el logro de códigos Integralmente aceptados por el conjunto en. 
imeracción, la consecuencia de esto han sido códigos resttingidos, incluso a manera de 
marcas que señala fronteras entre sectores .. superiores- e .. inferiores'' de las sociedades 
urbanas. 

Tales relaciones asim.étticas obstaculizan. códigos amplios, y prom.ueven otros 
restringidos. En esta lógica. el mig¡=te en su a%Tl"bo a la ciudad debe proveerse de 
rel.n.ciones previas a su lle~ ya sea con un familiar antes radicado en la urbe un 
paisano, o bien, alguna persona que habiendo visitado su pueblo le dejó rd"ercncia para 
que acudiera a él. A pesar de tal infraestructura social, instalado en la ciudad, el radio de 
relaciones sociales resulta parriculannente restrin.gido. Af mism.o tiempo. este ind.tvid.uo 
ha hecho distantes las relaciones comunitarias~ resultando su aislamiento social al interior 
de la masa fisi=. 

Por su parte, los urbanitas -entendidos a.qui com.o los nacidos y radicad.os en las 
ciud:uies- en es:i. desarticulación de ritmos, igual.m.e:ote aislan sus contactos con el resto de 
personas que. en principio, les rodean.. Esa w:nplia diversificación de actividades, si bien 
lo asocia con. m.w::ha.s personns, los tiempos acelerados no le permiten tener una relación 
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mñs estrecha; el chofer de la "micro". el vecino en el metro. el '"burócr.ua." en la ventanilla, 
el médico que atiende decenas de pacientes en una. mm:ütrui,. el profesor que corre de una 
escuela a otra. son personajes fríos, despersonalizados. 

Dichas caracteristic:is no escapan. a los m.igra.ntes ni n los radicad.os en localidades 
rurales. Los pri:Ineros se swnan al complejo urbano de relaciones despersonalizadas, como 
cualquier otro urbanit;i, pero a ésto hay que = Ja cuot:l disc:im.in:u:ori:i ya señal:id:i, lo 
que vuelve el trato para con él incluso agresivo~ el migr.:utte reacciona aislándose todavin 
mas. Los segun.dos experinientan la lejania de los hijos "que trabajan en México", temen 
"morir y que ellos no estCn". los niños pequeños, si bien cuentan frecuernem.ente con el 
afecto de los abuelos9 en el fondo necesitan. las presencias paterna y ~ :fundamental 
en su desattollo. integral infanti1l6 . 

La inserción en ritnios desarticulan.tes y en relaciones despersonalizadas hay que 
entenderla desde las condiciones imperantes en. el plano económico contem.ponineo. Sobra 
decir que el país ha p==l.o por ya "1.-arios años en que el desempleo, la pobre=, el é:codo 
campesino a la frontera norte de México, la incertidumbre material en suma.. ha tnermado 
rianos fam.il.iares, sociales ~· culturales. Es decir~ el origen de rondo en lo descrito se 
encuentra., no en. una desarticulación de ritm..os sociales, sino en \Ula situación social 
injusta a partir de programas oficiales que ha primado el principio técnico sobre el social, 
afectando en consecuencia la esencia hwmuia. de los mexicanos. Esta situación nacional 
no nos es privariv~ Latinoan:iérica ~· el Este europeo. por ciulr dos ejbnplos, m.uestran 
profilndos cam.bios sociales y politices a parnr de modificaciones en. el orden mundial. 
cuyo análisis escapa a nosotros. Baste decir que los cambios a.cruales no definen aún sus 
futuras metas. existe una tensión de intereses que no se inclin:i toda.vía para alguna parte. 
Los sucesos com.en.zad.os en Chiapas son una clara m.uestta de esa tensión que se confronta 
a politicas económicas carentes de todo principio cen.tmdo en el Hom.bre. 

Por lo tanto. el c:unpesino eID.ig:ra.. el indígena readecúa sus pautól.5 culturales .. el 
urbanita. adopta posiciones defensivas en. una ciuciad agresiva.. los individuoS por razones 
de trabaja. esLUdio, etcétera,. aislan. sus con.tactos, despersonalizan. sus relaciones~ con 
estos elementos la consunlcadón deja de crear códigos amplios y toma el sendero de 
lengu..."ljes restringidos a grupos pequeños, en. una continuación que avanza haci:t la 
in.dividuaii:z.ación. hacia códigos egocéntricos versus sociales. 

Es as1 que los hombres al aislar~e .it:J:ln de re:=crear ei contacto humano. .Al respecto. 
dos estudiosos del te?ru!.., 1\-lont.agu y ~ !:uson.. hacen las siguientes refle:tia~s: 

3~ Al respcao '\.'c:is=:: John Bowlby, Op.Cit. 
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•En el mundo occidcnutl eomcnzrunos lentamente n descubrir (mas exactamCDlC. a redescubrir) 

nuestros sentido:. dc.satcndidos:. Esta conciencia e.reciente rcpiCSCDta algo asi como n:acdóo mas 
que justa contra. la penosa privación de a:pcricncia sensorial que hemos sufrido largo tiCJDpo. La 

impersonalidad de la vida en nuestro mundo modeTDO se ha vuelto tan acusada que hemos producido. 

en ci'"ccto. una nueva rnz..a de Intoc:lhlcs. Nos hemos vucho c::xD"BOos unos para con ottos.. no sOlo 
i:vitando sino defendiéndonos activamente de todas las ibrmas de contaa.o fisico 'dnnc:ccsari0>0 

.. 

37
• 

"'\~ continuando nos dicen: · 

'"El mundo del hombre occidental ha coru.iado de modo crcc:icntc. para propositos de 

comumcadon. en los ~sentidos de distancia..':" (vista y oido). Los 4tscntidos de proxllnidad»: tact.0. 

gusto • olfato. los sentidos vcstibularc.s y de articulación muscular. o bien han sido tabucs. o 
menos preciados. o ignorados. Buscando pruebas palpables y evidencias que pudieran ccrtifi
ca,r.¡c ·,gobernados por normas de cti.c:icncia buroc:ndica. objetividad cicnlb:ica y abstraccion 

logica- hemos cultivado con asiduidad los sentidos de distancia (vcrbBl.. vocal y visual) en 

detrimento de otros sentidos i:italcs que aumentan la proximidad y c:stablCCCD el coaiaao 

humano'"35• 

Intocables, usando los "sentidos de distancia" en lupr de los de "proximidad". Hablar 
para solicitar un tró.mite,. volver los ojos con ~ pero no tocar,. no oler, no probar. Y 
retnaUlll.: "El más h1tmnoi;m.nt~ y en muchos aspectos el más crucial., de todos los 
sentidos .. es el tacro"lP.. 

La diversidad cultural, crea dos posibilidades: l) abrir canales de coniunicac1on 
entre individuos de orí genes diversos, o 2) cerrarse hacia dentro de Sl1S co1nunicaciones 
entre ig:uales. Cuando domhul la segunda opción los individuos comparten los espacios 
fisicos entre el campo y li> ciudad, pero son entes aislados socialmente. Esta =racteristicii. 
la Incomunicación, corre parnlela a la desocialización y In Biritmia. mencionadas y que 
deben ponerse al lado de las tendencias desimbo!izantes, desindividualizantes y 
deculturantes citndns para las culturas agonizantes"°. 

Es a.si que el actual ambiente nutrido de distanciamientos intetpersonnles en las 
esferas socia! y fiuniliar, adqtúere mayores dimensiones al ubicarla en las condiciones 
económicus imperantes; desocialización., arritmia.. e incomunicación son sintomas de 
decultu::ición.. c::n donde los contenidos sim.bólicos pierden significados.. simación de 

~; . .;. ~1oo~'7U y F. !'wintson.. El co111ac10 luanm10~ ~co. Editorial Pa.idOs Mexicana.. 1989. p. 99. 
Jbidnn,. p. 100. 

]9' lbiden:,. p. 100. 
"°LaplaD.unc..Jntroducción a.. •.• p. l.:?7. 
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hondas repercusiones del tamaiio de l~s proyectos hunum.os: ausencia de alternativas que 
pro"·oca en la sociedad desespe~ y en los in.dividuos un profilndo sentimiento de 
soledad. 

b) El código médlco-rellgjoso 

b.1) El sistema médico carismático 
b.1.1) La enf"ermedad y sus causas. De las misas de Monte 1\-laria,: el mom.ento 
culminante y durante el cual los enfc:nnos esperan sanar, es el -de la -~ión de Sanación 
que en una de sus partes dice: 

-'El ser humano es a1"cctado por el medio ambiente que le rodea= la. herencia. cJ tipo de cducaclón que 

rcc:ibiO de sus padres. las cnsci'la.o:z.as de sus uiacstros. las ler:tums... amistades.. pelle~ canciones.. 

cu:ctc.ra. Todo esto va formando hábitos de pcnsam.iento y acción que en muchos casos son 

negativos. 
Paro. que se: realice la sanacion integml de tn. persona es necesario ir al f'ondo de: su ser 

donde esmn almaceno.dos los resentinlicutos,. renco~ odios,. e.gotsruos,. falta de amor. malas 

volwnadcs. temores. obsesiones. complejos. vicios. impresiones desagradables,. sentimientos 

de cuip:>. ctt:eu:m. Aden= pucrl:: b'1bcr o¡ncslooes y mal= inílu=::i= de espuirus mnlignos 

propiciadas por situaciones de pecado y por pnicticas de ocultismo como adivinacion.. 

bcclllceria.. espiritismo,. ma.g:ia.. adhesión a. sociedades sccreta.s,. ctcctc:ra. 

En ocasiones los resentimientos y rencores son la. causa de enf'ermcdades cspiritull1cs,. mentales o 

fisic:as ••. • 

En esta. JDisma linea conceptual, M. Alfonso Uribe en su escrito Sanación Intarior, 
apunm sobre !.o. enfermedad: 

"TENEMOS UN CORAZONENFERMO 

Muchos tienen SllIUl la víscera que Umnn.mos comzón. pero están enfermos en su mente.. en sus 

emociones. en sus recuerdos y en su conducta.. Nadie está· plenamente sauo en su mundo interior .. 
Todos hemos acumulado odios.' n:sentinúcntos.. miedos. ao~a,. c:ompleJos. La palabra 

coraz.on en 11:1 lenguaje biblieo a~ todo ~1 mundo de las cm~oncs. mue.has de las c.uales CSUUl 
c:nfermas. 

Son muchos los que tienen que rccoooc.cr que el odio. la hostilidad. la amargura y la cntic:l 
despiadada. han sido el motor de la vida. sin darse c.ucnta de esta dolorosa realidad. Muchos 
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son UUDbiC:n los que nl c:xpcrimcntar los dolorosos c.fc:ctos de c:nfcnncd4dcs tales como el 

asma. la alergia. la nrtriti..i. colitis Wccrns. y diabe:tis (sic) han compn:adido que la causa de estos 

males esta en todos esos sentimientos negativos que han sido reprimidos. que envenenan el 

comzon y en umtas herid~ recibidas desde el comienzo de la cxistcocia y que nunca han 

cicatrizado. 
La stcologia ha descubicno la l'C3lidad de nuestro mundo subcoD.scicnte y ba desenmascarado a 
los principales agitadores y tiranos quC se han ocultado alli para ejercer desde las sombras su 

u:mcndo intlujo. Sus nombRS son odio. miedo. c:ulpabilidad y scntimicntos de inferioridad y de 

frustración. 

Ya el salmisra habia dicho: "Cuando mi eorazon se agriaba y me puozaba mi interior. yo era un 
necio y un ignorante; yo era un animal ante ti" (S. 72). 

Odio es lo que queda en nosouos y se va ac:umulando e.ad.a vez que no hemos recibido el amor 

que: cspcnlbamos. cspccialmc:ntc de nuestros padn:s.. cuando hemos sido rct:hzlz4dos. u!tnijndos. 

dcspn:ciados o ignorados. ;,.Y quicn puede: aúrmar que no ha sido bcrido cu el campo del amor'i" 

¿.QuiCn ha recibido todo el amor que necesita? Por eso todos estamos e01Crmos de odio y más de lo 

que suponemos. ¿Y que decir del miedo? Si o.1 nacer sólo scnuamos miedo de caernos y a los 

ruidos fuc::tc:S. poco a poco fuimos acumulando temor al castigo. ::U fracaso. a 1.a soledad .. a c:onñm- en 

los demas. a hablar delante de determinadas personas.. a defendemos. a. morir. etc. Si logmmos 

sacar a la mente consciente y superarlos asi. estos uemorcs no nos perjudican pero si no lo 

conseguimos y quedan sepultados y reprimidos pueden reaparecer en fonnas tales como un tic.. 

UU"'t&mudcz. alta presión anc:rial. dolores abdominales. pn:tpcnsión al alcohol o a las ~as. y aun 

afasia. 

Qua causa de enfermedad interior es el complejo de culpa o sea la culpabilidad cxa.gerada que 

engendra miedo y aun depresiOn. Scntinic culpable cuando se ha UlUlS~ido la ley t:S normal y 

saludable. Dcformm- la consci=cia para que no c:xpcrim<:utc el dolor de la c:ulpabilidad normal es l:l 
tragedia que esta "ivic:ndo hoy buena pone de la jm,.entud. 

El sentimiento normal de culpabilidad am&J8ª la c::xistc:ncia y puede llevarnos a una 

aulOdesaucción inconsciente:. que puede tener diversas manifestaciones [ ..• ] 

Nadie sabe lo que perjudican :tl nino los tec:ba.zos. lns ~ los desprecios. las c:ompamcionc:s 

dcsfavombtcs. las humillaciones.. la dc:saprobecl6n injusta... los castigos muy fbc.ncs y aun la 

solicirud cx.e.gc:rada y el patemaliSillo abrumador. 

Todo quc:dn rc~stmdo en ese compmador admirable de: nuestra memoria e intluyc en nuestra 
c:ondu.c:lA ac:tll3i. Somos \o que hemos sido y lo que hemos rcdbido"'. 

"
1 Alf'onso Uribc.. Sanación 'interior. QwtC'Cic:o). Llbn:na Parroquinl de Clavcna.. (sin fc:cba) .. pp. 5-8. 
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Carlos Afdunat.e. otro autor de textos carismáticos escribe: 

-En este "valle de lágrimas• hay muchas cJascs de enf"ennos.: 
- Los que sufren en su ~. por lesiones o cní'ienncdades de origen puramente organico (un 

brazo roto~"' Un virlls_.). 
- Los que SUfrcn en su cuerpo. por una cnfenncdad sicosomitica. (algunas indigestiones. asma. .. ). 
- Los que sufren en su alma (sicosis .. neurosis. uaumas-.). 
- Los que son dCbiles ante las ten:taci~. 
(;;.] 

La Palabra de Dios nos enseña. ante todo que la enfermedad y la mucnc son conscc::ucncia del 
pecado. of<Por el pecado origioal cnU'O la mucnc al mundo y pasO a todos los hombres. porque 
todos participaron en ese pecado,.. <R.om s. 1:?). Sin el pecado, el hombre se habn.n mantenido sano 
y habria pasado sin dolor de esta vida a la de:l"Didad •4~. 

El .m.is.m.o amor entiende por pecado ..... infidelidad al ;:un.ar que Dios nos tiene. am.or 
que se concreta en la creación de =d3 hombre y en !l:unado persorutl a que entre en 
com.uníón con Dios miszno en Cristo .. 43• En otro escrito suyo, y ciUUldo a. otro autor~ 
_-\ldunate ha.ce referencia a las siguientes pregunt;is: 

".;.Que quiere decimos Dios con esta c!nf'crmedndi' ¿.¡.~o es Dios ntismo quien quiere darnos ouu 
oponwúdad pam llegar a tener una nuc:.va luz sobre lo mas profundo de nucsuu exisl.:ncia? ¿No 
es la en1"cnnedad una oportunidad prec:iostL aunque dolorosa. pmu ver nu~ vida desde otro 
enfoque. bajo la luz de Dios? 
¿Tal ve:: para aprender humildad; paro. no irn.n.gin.nrnos insustiruibles"i' ¿QuizAs: para volver a 
encontrar el camino hada Dios? ¿Quiz.as para aprender a edificar nucstm vida sobre mi 

fundamento más firme? ¿O quizas para dar un ejemplo de sufrir pacicntc:mcntc; de seguir a Jesus 
con obcdtcocia.? Hny muchas posibilidades.w. 

A traves de las anteriores referencias, la. preocupación sobre la. en:fe:nnedad. radica. 
no en los tipos particulares de patologías sufridas, sino en sus causas; esta situación por 
igual se observa entre los cre:~.-entes que asisten a los templos c:uism:iticos, en ellos se 
encu.entn:m. enfennos "de los ojos", de "coin.cc::r". de sida, "de los huesos", de dolores 
"fuertes.. en la. cabe~ de invalidez en piernas~ de sorder:l., ciegos, términos estos 
alejados de. los conceptos medicas y los diagnósticos clínicos, lo que imposibilita 

:~carlas Alduna.te.,.Sanación espirttualy psicologia..1\-téXico. Public:.ac:iones Kerygma.. 19&9, p. 38. 
Ibidnn, p. 32 • 

.u Carlos Aldunate. SC1io Jesús sana. Mexico. Publicaciones Kerygma. (sin feclia). p. 9-1 o. El autor qu::: 
retomn es de nombre Hijmmis. 
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com:.nr con un listado sobre la morbilid:id existente entre los fieles carismáricos. Lo que 
si puede ser notado es que quienes asisten. a las misas de sanación son.- o personas 
desahuci<idas por los médicos que las h= atendido, o pacientes cansados de los fracasos en 
que incurren los pro:f'esionales de la medicina. moderna en su persona. 

Es decir,. antes que la visualización de patologías clasificad.as por los criterios clínicos,. 
en. el m.ovimiento carismárico se cent:ra. la preocupación en la oenfermedad>, como lo 
contrario al estado de salud. el cual puede manifes<arse en diversos padecimientos pero 
esto resulta ser secundario. En la misma Oración dtz Sanacion se pide a Dios que san.e los 
..... hueSos. los pies,. sus rodillas, las piernas, riñones, el higa.do. el vientre en las 
mujeres. los intestinos. el páncreas, la vesícula biliar. el pecho, los tumores, el corazón. 
los pulm..ones,. la cabez.:i. los ojos, oídos. la boca,. el cuello ....... partes del cuerpo. el cuer
po, no una eníenn.edad en particular. ""J'. ese Cll.e%pO,. ese hig;ido. eSos huesos, o esos 
pulmones son el cuerpo. el higa.do,. los pulm.ones propios, es decir, mi cuerpo .. mi hígado,. o 
mis ptthnones; esta iáenrific:i.::ión de la enfennedad padecida con la corporeidad person.al.. 
evidencia a. la enf'erm.edad como una e.."'Cperiencia singular,. se pasa entonces de l:i. atención a 
la enfermedad a h1 atención del en.f"ermo, con su biogra:fi&: con su fiunili&: con sus 
amistades y enemist.:ldes,. un enfermo con nombre )' apellidos. El contenido de los te:'Ctos 
rcíeridos asi com.o los discursos dichos en las mis.os pro'\o·oca tm.a expresiv:l sensibilización 
entre los asistentes. ya que la conexión que en ellos se hace entre una dolencia,. 1ll1. órgano 
del cuerpo y una experiencia de vida (en·v·"idias. desempleo. divorcios, malas voluntades) 
lleva entte los asistentes a cantar con fervor. mover los brazos durante las alabanzas sin 
inhibición algurui. ::isi paulo:itim:unente a lo largo de la reunión hasta llorar, o gritar, rogar a 
Dios la san:ición buscada entre lágrimas.. y manoteos,. lo que en oc;s.siones termina con 
desmayos e:ru:re algunos individuos , quienes son auxiliados :fra:ternahnente,. incluso 
cariñosw:nente, por parte tanto de sus familiares como de quienes se encuent:rnn cercanos a 
ellos. El disCUI'SO toca cier=mente rincones obscuros de c:ida persona.. es decir, 
efectivamente identifica los puntos neur.ilgicos asociados con la enfermedad. sufrida. lo que 
conjugado con la m.úsica:. la alabanza y la oración conduce a la m.ani:fes"taeión de tcxias esas 
em.ociones -positivas y negativas- contenidas por tiempos imprecisos, en los enfermos y sus 
f:amiliares~ estalla esa presión ha.su ese momento sólo .'.""3nalizad;, a tr::l'\."és de la. enfe:rm.edad.. 
Por ello c:ida enfennedad particular es un medio que expresa otras cosas distintas 
ademas de los origen.es fisicos y bioquim.icos de ese pa.d..eci:m.iento: "¿Qué quiere decirnos 
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.... Dios con esta enf'enneda.d.?". se pregunta entonces. Sobre los orígenes últim.os de esa 
enf"ermedad-medto de comunicación, se en.cu.e:m::ra el pec:i.do bnjo fonnas diversas4~: 

CAUSAS DE ENFER.."f\IBDAD 

adhesión a sociedades secretas 
adivinación 
amargura 
angustia 
burlas 
castigos m.uy fuertes 
comparaciones desfuvorables 
complejos 
critica despindada 
desaprobación in.justa 
desprecio 
egoísmos 
espiritismo 
espíritus m:Uignos 
mita de aznor 
fru.strnción 
hechicería. 
hostilidad 
hwnillaciones 
impresiones desagradables 
m.a.gia 
malas voluntades 
miedo 
obsesiones 
ocultismo 
odio 
opresiones 
paternalismo abrumador 
recl=zo 
rencor 
resentimientos 
senrim.ientos de culpa 
sentllnientos de inferioridad 
ser ignorado 

A5- La lista , que se ofrec~ ha sido integrada CL"ID las causas n1cncionadas en las citas antes expu~ las 
que por igual se m~onau c:otidianamcn1e en las misas de sanación. asi con10 en 1ns publicaciones 
c::...-is:mmic:i.s. 
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temores 
ultmje 
vicios 

La mayoría de tales ca.usas son diversas maneras negativas de relaciones 
lntcrp=onales, P= ser odindo, rech=do, ignorndo, o castigado, ha de inct= la 
persorui. en relación con. otra. En este sentido es que detrás de las = de enfermedades 
se encuentran. expresiones de rupturas en las relaciones sociales,. es decir,. m.a.nii'esta.c.iones 
de desoclallzaclón; de aquí que en varios de los párra:fos citados se reitere la preocupación 
en torno tll amor: "¿Y quien puede nfirmar que no ha sido herido en el ca:mpo del :unor? 
¿Quién ha recibido todo el :unor que necesita?", se pregunta en uno de los pasajes. En 
aparta.dos anteriores se menciona ln asociación entre la. desocialización y la falta de 
conlaeto human.o, aspecto este que conlleva a las relaciones afectivas entte los individuos. 
En consecuenci~ el ejercicio del o.mor es indicu.tivo de interacciones soci11les positivas, 
que reprodu= al grupo y o. sus miembros -<>emunieúld, familia. etc.-; m.ientrns que la falta 
de am.or señ.u.la. ~den.cias desocializnntes, c::nrentes de cent.acto humano y de 
comunicación. En esta dimensión de comprensión de In enf=edad, adquiere sentido la 
fr:lse ~boca de cnrismáticos que reza: "tenemos un corn..zón enfermo". Por eso las " ... 
enfermedades tales como el asma, lo. alergia., lo. artritis, colitis ulceras, y dinbetis (sic) han. 
comprendido que la causa de estos tnales está en tados esos ~i::rnie:n10s ne~ivos que hnn 
sido reprimidos, que envenenan el corazón y en tantas heridas recibidas desde el 
comienzo de la e:tls=cia y que nunca han cicatrizado ( ... 1 L'1 pnlnb= corazón en el 
lenguaje bíblico o.barco. todo el mundo de las emociones, muchAs de las cuales eSUi.n 
enfermas.". 

Por lo tanto,, esta concepción de la enferm.ed.ad nos ubica. en el plano de lo. relaciones 
socio.les, permite descubrir 1<1 conexión =tre las tendencias desocializ4doras y ln 
enfermedad. por lo que detrás de ln envidio., el odio, lo. ñustración subyace el rompimiento 
de las redes sociales, lo que significa que la desocialización es patógena. 

Entendido de esta fonnn el asunto, cada po.tolog:ia, cada enfermedad entendida por 
la medicirul moderna -asma, colitis, etc.-, es la manifesbción de la enfermedad. en si, de 
aquí que po.ra su curo.ci6n no baste con atender tal o cwil pad.:cimiento, sino que debn 
profundi.z.vs~ en los orig:t..""nes ültimos. Sin ~ba.r~o: t!'Il la.""' concepcioru::s carism.á.tic.as se 
difaen.cfon algunos tipos de enít=nucdades: "'En ocasiones los resenti:n:úentos ;; rencores 
son la c:ius:i de enfermecb.d.es espiriruales. mentales o fi.si~ ... "'; triple c:itegorización 
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que se halla en misas y te:aos =risnlliticas, por lo que la diversidad de patologías se 
sintetizan en e:nfenn.edades espirituales,. men'tales y rISlcas ... 

En alguno de esos puntos las relaciones sociales nnómal:is :úect=. al individuo, 
enfenmindole; la hechicería., el egoism.o, el desam.or. la ful.ta de contacto huznano,. la 
incomunicació.r_ la desocialización diezman la salud. 

b.1 .. :?) Los terapeut"as. P:ira restablecer la salud. se necesita sanar 'en. forma integral: "La 
sanación de que nos habla la Palabra de Dios abarca a toda la persona: sanación 
espi:rirual... sanación psicológica, san.:ición física. y liberación -e- de opresiones malignasn 1 

se señala en la Oración de Sanación. De igual m.:mera en los templos del culto se menciona 
que Ía renovación es el resultado de la presencia del Espíritu Santo. de una introyección en 
un individuo que le provoca tma. transf"ormación inrarlor; se m.enciona que la sanación 
buscada debe ser integre!.. es decir. espiritual. menral y f:sfca. ya que así se accede a un 
crecimianro interior, de t;:tl manera que el individuo se renu.ei..a De aquí que renazc:i. por 
medio de un nuevo bautisnio~ en el Espíritu Santo. Para comprender esta lóg;ica es nec:esario 
p;:utir de los carismas. 

Carisma deriva del vocablo griego Jt!:tris, que significa gracia, por lo que "En 
nuestro c:iso,. un «c::u-ism.a>) es el resultldo de l:i. ·((j:iris»., el resultado de la g:ra.cia de Dios 
que obra la salvacióIL En otros términos.. la «gracia>> de Dios produce un ((don 
~acioso» 1146 • Los carisinas son de diversos tipos,. a los ya citados de "'lenguas" e 
"interpretación" pueden agregarse Jos siguientes. 

•Apostolado, EtiseWmza y Gobierno: aposto1es, prof'c~ pastores, mncstrOS~ cvan.gelistns... 
"P1scopos. presblteros, diAconos. 
Conocimiento. P.D!a.bnc de prof'eaa. sabidwin.. de conocimiento, rcveJ.o.c:iones.. pcnetmción de 
misterios. visiones. disccmimicnt0. xcnogJosia.. Jcnguas.. inu:rprcración de lenguas. 
Servicio: funciones &dmini$UUiivas, presidir. asislcncia en las necesidades, exhortación y consuelo, 
obras de misericordia.,. disuibución de los propios bienes, entrega de la propia vid.e.. 
Poder: f~ curaciones. obras de poder. exorcismos. 
Estado de Vida: matrimonio. celibato. virginidad. soltc:ria consagrnda"47 

De tal listado, en la p::icti= del ?l.fa'l.-imiento sobresalen los =rism::s de lengua::. y el 
de poder de. cur:u:iones, más conocido como don de sanacicJr:, el priniero con frecuencia 
es obsen"ado entre los asistentes a. las reuniones -masivas o de grupo-, del segundo,. si 

:~Carrillo.La rfmova.ciót1 az ..•• p. 56. 
Ibid;nn. p. 56. 
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bien es recibido sólo por alguru!S persoru!S, principah:c.ente sacerdotes. se espera que su 
gracia actúe sobre los =uchos enfonnos que =den a l:i.s m.í.sas de sa=ción. El resto de 
carisnms son vistos entre sus miembros pero en número menor. am.én de que forman parte 
de la estrucnira org;lnica. de los distintos templos. com.o por ejemplo el de fimciones 
adJninist:rarivas y de presidir. Carismas como visiones, revelaciones o e~rcism.o resultan 
pmticufarmente espectaculares. por lo que son =anejad.os con especial t:icto por parte de 
sacerdotes y sus allegados. 

Por lo ta.ntor se puede afinDar que si es cierto que el Movimiento Carisrruirico tiene 
un sustento teológico católico cristiano, a la vez.. sus integ:ra.ntes son fascinados por dos 
=ris=: el don de lenguas. adquirido por el Bauristno en el Espíritu; y el de sanación., este 

últim.o es pilar en. la masificación del l'v:Covim.iento, es decir, los templos se nutren. de 

personas que bus= ser curadas. 
Son los sacerdotes quienes frecuent.em.ente han recibido el don de sanación., com.o e:n 

el c:iso de l\ionte !\.1aria. ..\hi el sacerdote propicia la enru.si:ista participación de la 
asistencia., procurando que el totill de los reunidos se integre a. los cantos, ornciones y 
m.ovintlentos en el asiento o lugar que ocup~ lev:mt:ando las manos~ o tocando 
panderos; es el :mism.o sacerdote quien pronuncia la Oración de Sanación., a quien se 
acerc:in los c;¿eyentes para que ore por ellos o les wque para que 53nen. 

Para adquirir el carisma es necesario ser Bautizado en el Espíritu Santo com.o se 
asienta en las Sagradas Escrituras: 

"PróJo:o. 
El prime- libro lo c:scribo. Tcofilo. sobn: todo lo que Jcsus hizo y enscfto desde un principio hasta 

el día en que. despuC:s de haber dado instrucciones por medio del Espiritu Santo a los apOstolcs 
que babia elegido, fue llevado al delo .. A estos mismos.. dcspucs de su pasion. se les ¡m:scnlb 

dandolcs muchas pruebas de que vi.vta. a.peracicndosc.les duraD.tc cuarenta días y 
hablándoles acerca de lo rctCrcnc al Reino de Dios. Micuuas csui..ba comiendo con ellos.. les 
mandó que no se auscnt&SCD de J'crusalC:n. sino que a.guardasen la promesa del Padn:. .cque 
01StCis de mi: Que J'uan bautizó con agua.. pero vosotros SCTcis bnutiz.ados en el Esp1riw San10 

dentro de pocos di~. 
La A.scensión. 

Los que estaban reunidos le preguntaron: 4<Scüor. ¿es c:n este momento cuando v&S a rcstablcc:cr el 
rc"Jto de .IsTacl']')fo El conlCSIO: 1cA. vosotros no os teca c:oncxc:r el tiempo y el momento que ha 

tljado el Padre con su autoridad. sino que n:cibin:is la .tUc:z.a del Espuitu Santo. que vcudm so~ 
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vosotros. y seréis mis tCstigos en Jc:rusnlén. e:i toda Judea)' Samana.. Y hasta Jos confines de la. 

tierra;;. ..... 

[ ... ] 
•PentiecoAes.. 
Al llegar el dia de Pentec:ostes.. ataban todos reunidos en un mismo lugar. De Jl:PCD't: vino del 

ciclo un ruido como el de una ráfll@a de viento impetu0»0. que lleno toda la casa en la que se 

cnconuuben. Se tes aparecieron unas lenguas como de fu~o que se rcpanicron y se 
posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron 

a hablar en otras l~guas. segun el Espi.rim les conc:cdi:l cxprcsarsc. 

Habia en Jerusalén unos hombres piadosos. que al.ll residian. venidos de todas las naciones 
que hay bajo el ciclo. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estUpor al 

01rlcs hablar cada uno en su propio. lengua.. Estupefactos y admirados dccian: •c¿Es que no son 

galileos todos Csto$ que csum hablando?. Pues ¿c.bmo cada uno de nosottos les otmos en 
nuestra propia lengua nativa7 Panos. medos y elamitas; babiuuncs de Mcsopouunia.., Judea. 

Capadocia. el Ponto. A.si~ Frigia.. Panfilia. Egipto. la pene de Libia fronteriza con Cllcnc. 

forasteros romanos. judios. prosélitos. cretenses y ambcs. todos les ounos hablar en nuestra 
lengua las mura'\illas de Dios.». estaban cstupc:fnctos y perplejos y se dccum unos a 

o~ ,.,¿Qué significa cst0':' Otros en cambio dccian riendose: t<!Estan llenos de most01;,49
• 

Y continua el texto: 

'"Disc:uno de Pedro a la gente. 

Entonces Pedro.. prescrna.ndosc con los Once .. levanto su voz y les dijo: u.Judios y habitantes: 

todos de Jerosal"'1: Que os quede esu> bien cllon> y prostad ntencion a mis pelabms: No eslán 

estos borrachos.. como vosouos suponCis.. pues es la hora te.rciB del dta.. sino que es lo que dijo el 

prof"ct.a: 

·succdcta en los Ultimos dias. dice Dios: 

Derramara mi esptritu sobre toda. carne,, y protetiz.aran vuesuo hljos y vuesuas hij~ vuesuos 

jóvenes vcran visiones y vuesuos ancianos softar&n sueftos. Y yo sobre mis sU::rvos y sobre mis 

siervas dc:munn.ré mi EspirinL Ha.re! prodigios a.niba en d ciclo y scftalcs abajo en la tierra.. El sol se 
convcnira. en tinieblas, y la tuna. en sangre.. antcS de que llegue el Dta ~de del Scftor. Y uxio el 
que invoque el nombre de! Seftor se: salv~ -~. · 

4 Hrchos d~ Jos apósrole~ l._ 1-8. 
"9' Heciaosde losaptinoks .. 2 .. 1-13. 
~ Hedtosde lo.:apóstole.=..~. 14-~l. 

170 

1 
! 
1 
1 



Tocante al bautismo, y sumado a Jo dicho en el Prólogo, anota: 

•priinenss coo~iones. 

Al oír estO .. dijeron con d. coruzon compungido a Pedro y a los dcrnas apOstoles: '4;.Qué 

hemos de hacer. hc:rmanos'Z» Pedro les conteStó: ,,convenios y que ca.da. uno de vosouos se haga 

bautizar en el nombre de .Jesucristo. para remisiOn de vuestrOS pecados;. y rccibirCis el don del 

Espuitu Santo~ pues la Promesa es para vosouos y para vucsuos hijos.. y pera todos los que 

cstAn lejos. para cWWlOS llame el senor nuestro.,.. Con muchas ouas palabl'Bs les c:onjumba y les 

c:dlortaba: itSalvaos de esta gencmciOn perversa>;.. Los que acogieron su Palabra fue.ron 
bautiz.o.dos. Aquel dla se les unieron unas trcS mil almas .• s1 • 

En esta misma parte se hace referencia a. la curación de un tullido, eíectuada por los 
apóstoles Pedro y JW1n: 

'"Este, al ver a Pedro y a .Juan que ibe.n a entrar en el Templo, les pidió una limosna. Pedro tijo en 

et la mira.da junUIIIlCOtc con Juan.. y le dijo: 4<.'ill:anOS.» El les müaba c:on fijeza csp::nmdo recibir 
algo de ellos. Pedro le dijo: +<No tengo plata ni oro; pero lo que tengo. te: doy: cu nombre de 

Jesucristo. el Nazareo. ponte a andar.>1 Y totná.Ddolc de la mano dcn:cba le levanto. Al instante 
cobraron .t\lcrz.a sus pies y tobillos,, y de un salto se puso en pie y andaba. Entro con ellos en el 
Tc:mplo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a 

Dios; le reconocían. pues él era el que pcdia limosua ocntado junio a la pucna Hermosa del 

Templo. Y se quedaron llenos de cswpor y e.sombro por lo que hahta sucedido.,.,:. 

De estos escritos sagrados católicos. se derivan parte de las más importantes 
c:=teristicas del Movunie:Il1o de Renovación, a saber: en la existencia de las tres figu=s 
de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Smtto, la especial import::mcia de In ter= persa=; 
recibir un segundo bautizo -el primero es durante la infancia, con agua- en el Espiritu 
Santo, lo que implica recibir del Espíritu determinados dones o carismas COTtlO el de 

len.:;,CT\18.S; ofrecimiento de salvación; y la curación de enferm.os asociado con la pnictica de 
la alabanza. 

La presencia del Espíritu Santo es vivida por inedia de dos experiencias: una, el 
bauristno en el Espíritu Santo; o~ con la adquisición de dones o carismas. Am.bas 
e..91.Cuent::ran sustento en las S~ Escrinuas, donde, corno en los párrafos antes citados, son 
mencionados. Respecto del prim.e:ro citetnos, com.o punto de parti~ l.:i.s siguientes lineas: 

~t Ht1c:hos de los apóstoles.::: .. 3;-11. 
5:: Hechos d~ Jos apóstole3. 3 .. 3-1 O. 
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•Aunque el U.Dice requisito par11. el Bautismo del Espuitu es que sicntn ncc:=idad y pida ser 

como .JCSUS.. Yo (?t.1att) no cotcndia todo esto en un principio. Pensaba que el Bautismo del Esptrim 
era algo que ncccsitaba ganármelo. como una insignia al merito. Por tanto me pasé un n:tiro de 

ocho d1as en prcparacion a01es de pedir a unos amigos que orasen por nu. Mi actitud era ta de .. 

-:esta bien. Sc:i\or. he hecho todo lo ncc::sario JXl"~ g:aoarme eston. mas bic::n que la de admitir lo 
mucho que lo anhelaba.. Dcspucs de la oracion por el Bautismo del EspuinJ. me sc:nti cicna.mcm.c 

en paz. pero ·no babia sido la dramiu:ica ccpcricncio. que esperaba'"~!. 

Si bien. Matt declara que no ruvo = "dramiiri= experiencia" como lo esp=ba, 
muchos otros individuos que han atrav.osado por el Bautismo en el Espíritu Santo 
muestran reacciones convulsivas en su cuerpo~ o bien s:rltan en forma descontrol~ o 
por el conlnlrio, se hunden en un profundo silencio perdiendo el sentido. El bautismo 
ocurre uinto en reuniones mash:as como al interior de grupos de oración. CU}"a amtidad es 
pequeña -.:inco o diez persoruis, por ejemplo. Entre lllS fo<mllS de recibir dicho bautismo 
está cuan.do \D1 grupo realiza la Oraeión para al baunsmo del Espiritu,. y que a lo. letra dice: 

•a) Pide al Sc:ilor que te muestre un Brea de ru vida en la que sientas tu impotencia para amar (por 

ejemplo.. a un nin.o.. ru esposa o esposo. ru ministerio. cu:..). ¿Que don sobre todo ncccsitas para 

ser mas como Jcsus y salir de ti. con su amor": 

b) Pide al Sc::ftor que te ayude n::af:mcntc: a ~QtlCTl:%Ñ c:.;c don. a ñn de que pucd.:1s amar m:is. Como 

seüa1 de tu deseo. lcvania las manos a Dios. ten ru corau>n abierto y dispuesto a recibir lo que 
quiera dan.e. 

e) Ve a jesus de pie ante ti. Escucha cuando te dice: -'..Recibe el~ Santo"'. 

d) LICnau: del Espiritu. al n:spirar. para que llegue :i tOdas las c:Ctulas de tu cuapo. a todas las p:uu:s 
que desean amar mas. Escucha que JesUs te dice; ..:Como yo he sido enviado. así yo te envio>+. 

R.ccibc el Espíritu en cualquier pan.e de tu ser. que n~ ser libc:nada. pan. poder eJCCCr en el 

amor -rus manos. ojos. 01dos. boca. sc:irualided. corazon. cu:ctcra-. 
e) QWzas te guswa =in:ir =ntondo u= alaba.-=. pidiendo que el E.sptritu siga llcnandoic c:n 
plenitud. «Espiritu Santo. ven aqui. Espi.riru Santo. ven a mi. Quiero vivir. quiero ser feliz. con tu 

podcrdcntro de uw. .. ~4• 

El teX-..o muestra como componentes, enn-e otros., el amor, los danes, y la alabanza. 
Durante la _experiencia dramática o pasiva.. del bautismo, la persona puede adquirir el 
"don de lenguas" consistente en proferir sonidos desarticulados, pero que en el contexto 

53 D. Linn.,. M.. Linn y Sh. Fabricant,. Cur.so d~ oración para sanar las h'"1das d~ la vida.,. Mm~. Librería 
Panoquial. 1988. p. 124. 
>-' Ibtd==. pp. 1::?8-9. 



del movimiento car...smBtico se comprenden. como le11c-uas descon.ocidas para los 
terre!l!lles y por medio de las cimles se comuni= el Espíritu Sanlo; para su ttaducción 
existen otras personas a quienes se les ha otorgado el "don de imerpretación de lenguas". 
por lo que estas descffian. sus sig;nifica.dos y los cornun.iC3D. en el idioma. del grupo. I...a. 
alabanz.3 puede implic.:ir c::mtos. oración libre y movimientos dancisticos. com.porcu:n.iento 

que conforme aumenta el grado de excitación en la persona, da paso a mavim.icn.tos 
sum.am.ente in.tensos que pueden provocar caídas y hasta golpes en. el cuerpo. motivo par el 
que:- cuando esto sucede: siempre acuden en su auxilio ottos para sostenerlo y c.:irgurlo si 
llega a desmayarse. Lo relativo al 1lll1or es un punto sustantivo en todo el JD.ovim.ie:nto y de 
import:incia :malitica que merece nn tr:>t:uniento especial. que sera de=ollado 
posteriormente. 

Por estas experiencias h:m. pasado los sacerdotes del n::tovimiento carismatico:
despues de las cuales adquieren el don de sanación transformando toda su labor en torno 
al templo y la feligresi:i dontle actúan. En la genesis de :Monte Maria se encuentra nn 
ejemplo de ello. 

-Por ese entonces Monu:: Mana csuibe. naciendo. el :.1 de noviembre de 19S::::,. domingo. la asamblea 

i:&lió al monte. al cerro arido. al intem.pe:ric. corridos de la colonia donde se: iniciAbe.n las asambleas 

de oracion por los CIUCnnos en medio de u:rriblcs con.IJ'anCdadcs~ :f\wnos a dar a un lCITCllO junio a 

Wl gran basurero de la Ciudad de Mex:lco: a la semana si.guieoti: emigramos a otrO terreno por 

las mismas c::iJ'cUnstnncias.. perseguidos scnalados como colooos improvisados que les llaman 
t(pamcaid.i.sulsnss. 

Por ese entonces, hacia las doce de ln noche.. dos jóvenes le solicitaron al cura. asistir 
a una jov= enferma que se =contniba hospitalizada en terapia intensiva agonizando. El 
acudió para hacer or"'..ción sin que abrigara espenmzas de recuperación. Un mes después. 
la paci=te se comunicó con el sacerdote quien se sorprendió ante el restablecimiento de la 
enferma, tiempo después ella chuia testimonio de Jo sucedido ante la asamblea dominical 
de oración. El sacerdote escribe al respecto que: 

"'Este testimonio iuc la enscf1anz.a m8s grande de mi vida. Apn:ndi el camino de mi don de fe. Pasar 

de una fe doc:uinal a una fe que confía. es la cxpcri.cnda de tcnCT la cc:ncza de que Dios es bueno. 
que El ama a su pueblo. que cuida sianpre de cllos•.)d. 

:! To..""10 tomado de: Ltvánto.te. Tenimonias. ~) .. (ed.) Monte Mnria... (1989)., p. 3; 
Id•m.p.38. 
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Los templos carismn.ncos cuenI3!l con t!I1a frecuememente nutrida pa-.-ricipnción de 
personas que han recibido s:m.:ición.. o algún otro don. o que a pes:ir de continuar enfe:n:nos 
colabor.::u:::i. con el movimiento; sin en:ibnrgo .. los sacerdotes de las iglesias -es decir7 de los 
te:m.plos c:itólicos- se constituyen en lideres de c:ad:i. sitio y principales poseedores del don 
de curación,. por lo que su influencia sobre el grupo es p:irticulannente podero~ son 
ellos mism.os entid::Ldes de integ:r:ición sccial7 de resocialización., este c:ir:ícter se observa. en 
la misa .. ya que a pesar de existir animadores -regularm.e:nte jóvenes que conducen las 
reuniones-T es el sacerdote la figura cent:ral que dirige la misa y :marca las lineas rituales a 
seguir. 

Obse:n.-.m.do las ~terisricas anouuias y que presen.um. a los sacerdotes caris:rmiticos 
en. calid3d de terapeub.s. es de notarse la cercanía mostrada. con respeto a los rasgos del 
ch&nnani,,,.,o. Mircea Eliade considera que el aspecto fundamental de este =dica en .. el 
éxtasis provocado por la ascensión al Cielo o por el descenso a los Infiernos"~'; pero en 
torno a ello se asocian. otros eleni.entos -si bien no especialm.ente peculiares-, entre los que 
se apuntan la ÍD.Corporación y posesión del in.dividuo por parte de los espíritus. A esto se 
SUIDa el que en la conversión de un. hon:ibre en chamJin. -por herencia,. via parentesco; o bien 
oYorgado por los dioses y espiritus- se acom.paña de estados :m.orbosos sufridos por el 
:ispirante5t:; de esto. implicación el autor apUIU.:1: 

-Pero el mago primitivo. el hombn::. medico <' el chaman no es sólo un enfermo: cs. ante todas las 
cosas. un enfermo qu::. ha c:ons--guido cumr. y que s: ha cumdo a si mismo. Muchas veces. cuando 
la vocadOn del chamán o del bombee-medico se manifiesta a tmvCs de una cntC:nncdad o de un 
ataque epiléptico. la iniciación del cnndida10 equivale a uua curación. "El timlosos chamBn yokuto 

TOsput (CSlO cs. «caido del ciclo11-) cayo cnfcnno a los veinte aftos. rompib a cantar y noto una gr.in 

mc:jona"'9 • 

Y amplia diciendo: 

-Si se curan a si mismos y s:ibcn cur3r u. los dcmas. cs. =ntrc otras c:osas. porque conocen el 
mecanismo ~. mejor aun. la teorfa .. de la enfermedad. 

s 7 Mirce.n Eliade,. El c/lamanúmo. Las técnicas arcaicas del é::rtasts. Maico.. Fondo de Cultura 
Econi>mica. 19~. p. 381. 
SS Ibidem .. p. 35. 
~So Ibidt:m. p. 40. 
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[ .•• ] Debilidad. cnfc:nnedad nerviosa. vocacion espontaneo. o por bcrcncin. son otn>S tantos signos de 

una ,(c.1cc:ci6n» [para ser cham8.n]-so. 

En consecuencia u:nemos que en el culto carisrnatico los individuos muestr:in 
frecue..."lteniertte una enfermedadT reciben la manifestación del Espíritu Santo -Tercera 
Persona de Dios-, ;i tr:tvés del segundo baun:o y de los kan·smas de entre los que sobresale 
precisamente el de sanación. una sanación integral en. .. cuerpo. mente y a.hna~; duran.te el 
bmuizo caen en estados equivalente a los anotados por Eliade: am.ques epilépticos. sueños. 
y que en las misas carisnuiticas son interpretados como la presencia del Espiriru. Santo en. 
esos individuas, después de esta experiencia qu.ed6U1. sanados, renovados y con el ejercicio 
de un don otorgado just:unente por el Espíritu de Dios. Cabe subrayar la presencio. de la 
m.üsica en el ejem.ple del clumcin yaJ....-uto antes citad.o, quien -rompió a c::m.tar y notó una 
gran m.ejoria'', coincidiendo así con la alabanza carisniárica. dm:m.te la oración de sanación.. 

Con lo señalado no se pretende concluir definitivam.ente en que los sacc:rdotes 

~icos sean c:ha.rn:mes c:itólicos modernosT pero las similitudes exigen su. 
consideración. El mismo Eliade escribe que el ch.:mianismo 

-sigue siendo siempre una U:.Cnica cxm.tica a la disposicion de una determinada rninona y con.stiruyc. 

en cieno modo. la mística. de la rcügíOn respectiva.. Una com¡:eracion acude inmcdialamcntc a nucstre 

pensanllcmo: Ja de los monjes. JDlsticos y santos en el seno de: las islcsias cristianas"_,. 

Tal parnlelismo tiene un punto en eomün : ••el ch=:in es el gran especialista del al=a 
humana: sólo Cl la (n,·e». parque conoce su c.<f'an:na;u y destino"e:.. es decir .. porque como el 
creyente cariSmático, él también ha estado enfenno en cuerpo, mente ~· ahna.. 

b.1..3) Los recursos 'terapéuticos. La promesa o esperanza de curación a males ñsicos es 
el punto de n:myor atracción por parte <lel movimiento, los carismas, espectaculares muchos 
en. si mismos, son una experiencia ahí conocida, pero junto a éstos. el Movimiento edllca a 
sus fieles en. una práctica cotidiana: la oración y la alabanza.. Para recibir el bautismo en el 
Espiritu Santo es necesario orar, la sanación se adquiere por medio de la oración, se 
.íomenta su pr.ictica diaria.,, en las reuniones de grupo o masivas se alaba a lo luego de las 
rn.isma.s~ se sugiere alabar junto a la oración. La oración puede hacerse ind.ividua.1.m.ente o 
en grupo. sobre la prinie:ra se sugiere: 

';;Ibi'!nn· p. 4__;:: 
Ibrdem. p. -- . 

6::. Ibidem,. p. :::s. 
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-ocjarcmos de lado la oración en que_ se recitan Cónnulas fijas. como d rosario .. cte.. pn.m 
n:.1""ctiroos sOlo a una oración mas personal y espontanea.. al diAlogo informal. Ya sea que Se 
tnu.e de un tiempo dedicado exclusivamente a la oradOn. o de orar en grupo. o el dWogo con 
Dios a lo largo del di~ los elementos principales .. parecen ser los ..... ól. 

de: hablar a Dios; Dios habla ni hombre (a través de la Sagrada Escritura, Dios habfa en le 
silencio. en f"=s audiovisuales); y orando et lengu:is. Es decir. que por medio de la 
oración el individuo dialoga con Dios m.ism.o. o bien es El quien se comunica con el 
individuo,. ya sea por medio de La. Biblia o en el silencio o por sonidos y visiones; 
igualinente Dios se puede coxnunicar a través del don de lenguas. 

La oración en grupo es entendida de ln xnanera siguiente. 

""La reunión de oración, como se ac.osn:unbra hoy en dia cnuc los grupos caris:máticos. es UD11 

forma de oraciOn btblica compe.nida.,. ms.s o menos libre o est:n.Jaumda segun el usma.no. de los 
grupos. No es una oración mcramcnu: csponume.a en el sentido de responder unicamcntc a 
un impulso narunal. pues. siendo oración comunitaria... el bien comun prevalece en ella sobre los 
intctcscs individuales; ademas. s61o se le considera .,carismAtic:a,)o. cuando es guiad.a por la 

inspireciOn del Espuitu San10.,;.'. 

En consecuencia.. cwm.do se practica individua.lm.eme es un didlogo emre Dios y la 
persona,. por lo que la oración es libre e :independiente de rezos establecidos; cuando es en 
grupo habr.1 de estructurnrsc a través de la colectividad 

En los diversos templos caris.m.áti.cos se utilizan recursos varios parn. la orución. En 
Monte Maria,. por ejeznplo,. se recurre a la Liturgia de las Hor~~,. en la que se iD.dica que 
orar es: "entrar en comunicación con Dios~ dialogando de una manera viva y personal"; sus 
practicantes: "oran en cwilquier situación y en todo niome:nto"; l;i.s actita.des que ayudan ::i. 
ello son: el ser sencilla. espontánea. p:iusad.a, sincera, inspirada en la Palabrn de Dios. 
hacerla en una hora fija, debe ser perso=l. guiada por el Espiritu Samo, y centrada en 
Dios. 

ól =~os_ Aldunate y R... V olenzucla. E ... La oración c07"U:7nática. Matico. In.stinno de S~ Escritu.m,. 
¡9, :.p.'· 
°" Jbldrm, p. 31. 
65 La litlD"gta d~ las horas se integra por 156 salmos que c:oQ\pDnen la oracion dicha durante una semana a 
lo ~o de cada dia. el cual a su vez se subdivide para efeao de orar en momentos determinados (9:00 .. 
lZ:OO. 15:00 boms). 
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En el templo conocido como La Concbita. en ToltlCay se distribuye un instrum.enio 
par:i. g-:i:ir la oración. Este se forma do& discos de cartón. uno más grande que el otro; en el 
prim.ero se desc:n.Den. d.isti:mos aspectos de la vida y se indican las citas bíblicas sugeridas 
p:ira ser leidas ci=:lnte la oración., dichas citas aparecen gracias al segundo círcnlo, el cual 
tienen 1lDl1 abenuru en tri~"lllo que permite leer las citas de las S~ Escriturn.s. seg:U.n. 
la posición del tema seleccionada. Los te:m.as nm.nejados son los de Tu Caznino. Seguridad.. 
Temor. Fuerza... Dios. Alabanza. Confianza.. SUpiica, Salvación. Conversión. Mesías. 
Acción de Gracias, F:unilin, Angustia.. y Salud. 

Por lo tanto, ya sea en uno u otro caso. con la oración el i:ru:lividuo,. sólo o en grupo, 
dialoga.. es decir,. se comunica con los de:rná.s al establecer una oración colectiva,. o 
consigo misino a.1 hacerlo con Dios. Es asi que la oración es un acto comunicativo. 

Por lo que toca a la alabanza, es un e.anta, es decir. compuesto de texto y música. 
ademas de ciertas acriru.d.es dancisticas. En Monte Maria se define como "Elogiar .. 
celebr:lr con palabras. glo~-'=icar. halag:ir"; la razón de alabar a. Dios es e:n razón de su 
majestad. magnificencia, gloria. grandeza. poder, sabiduria. nll.sericordia. perdón. 
protecció~ consuelo, bondad, san.ti~ justicia~ verdad. fidelidad... salvació~ gracia,. y por 
ser libertador. La manera de ofrecer la alabanza debe ser: de todo corazón. con el alma, 
con cánticos de ;tleg:ria., ac::ianes de gnicia.. s:tlmos,. y eterDanleir...e. Pero existen o~..áculos 
que impiden la alabanza. estos son Sataruis. el pecado, !:>. culpabilidad. el tenior, el 
egoisrno, concepto equivocado de Dios (com.o algo lejano y tin:inico). 

~·a en la práctica. de la alaban.za. ahi :mi.sm:.o se m.encion.an. sus métodos: usando la 

b~ las manos laplaudiendo, toc::mdo instrumentos musicales) .. posición o 111ovim.iento del 
cuerpo (danza. andaruio. s:Utando, parados. inclinados y arrodillados). 

Se puede observar que durante las tnisas en los diversos templos o en reuniones de 

oración en casas p:uticulares7 la oración comü.nm.e:n.te se acompaña de la alabanza; para 
mejor visualiz:lrlo~ citeznos el texto de Dinámica de Oración Personal,. contenido en la 
«Liturgia de las Horas»: 

Primer paso.- S minmos. 

Prcparacil>a: 
a) c0111Z6n limpio .•• 
b) Obediencia. •• 

e) Rcconoc::r al Espuiru Santo como macs:ao y guia. •• 

S.:gundo paso.- lo minutos 
Alabanza. Acción de gracias. utilizando los salmos._ 
Tcii:cr paso.- :::.s minutos 

177 



Lccuua de la Palabra. •• 
a) Escoge un libro de la Biblia. leyendo un capitulo cada dla. 

b) Leer c:I capitulo. 
e:) Leer por segunda vez. suf:t111yendo pnJabras y vcrS'lcuJos claves. 
d) Meditar y aplicmio a su propia vida. 

e) Anotar lo que Dios Je hable. 
Memorizar. 
Cuano paso.- 20 minutos 

Oración: 

J S minutos de inu:rccsi6n.. •• 
S minutos de peticiones ••• 

Como es de abserva..~e .. la oración entonces va ligacb. con la alab~·:es ~ir, ·ia 
palabra: onición, te."ttos leidos, letra de los c::m.t0s, se asocia con el ritnio: znúsica toco:ida 
con las palmas de las manos, instrumentos inusicales, y la rfunicidad provocada por ·los 
m.ovim.ienros en. las posiciones y movimien:tos del cuerpo.. al nndar1 ,Paraxse, saltar· y 
sen:.tarse. ·,, . ·:.· -..... 

Pero la practica de la oración y alab:mza debe estar dentro de la pn;sencfa· del Espíritu 
Santo, a la vez la adquisición de carismas es un don de Dios alcaDzad.c(én':1a·presenCi:i.. dCJ. 
Espiritu Santo tambicin. De aquí que es imponante arender las concepciones .. relativas a la 
Tercera Persona divina. En la co1I1prensión teológica de la noción Espiritll. Saiito 'se 'escnbe 
lo siguiente: 

-reniendo presente el conte.""nO. In conocida a1irmac.ion de .Jn 4. :!:4 fd Evan!eüo se San .Jwm}: 

.J)jos es esp1ritm>. qWcre decir que Dios se halla alli donde. sopla el_. Espuiru. No deline 

en modo alguno -como ~auicn ha dicho coa tOda rozón- a Dios como · Espirin.L Afirma mJis bien 

que Dios se manificsra en el Espiritu y, en este scnúdo. C:ODl:C?~E.spirnu. Por eso 'et ruttentico 
adorador., e.1 que adom a Dios en vi:rdad, sólo puede adoiArle ·-·en cspuitu_ Esptritu es el 

modo como Dios se hace presente., podrtamos d~. 

Y desglosa su relación contra.suda para con Jesüs: 

-Pero resulto. claro que suia uua comprensión errónea ~ s8car 'de aqw iA condusión de que d 

Esp1ntu ~ un seg:Wldo .Tesus. No ~s así. Porque a pesar de todas_- 1lls pruebas qu~ aluden a .la 

cficac:iD. pctSOnlll del Esptriru 11.1 lado o tms .resus. sdu1bla 'ciiirameore de.~ C::.r...:tci mcio=L 

~ Hcinrich Sc::hlicr. Proólemas exl!glidcosjiorda:maitak.s nr e/-~v~ _T~~eruo. ~dnd..: Ediciones Fax. 
1970, p.:?51. 

17E 



Es J"c:sus qui= se: lo pide al Podre [ ••• ]. J"csús es quien lo cnvta [ ••• ]. Lo cnvia procedente del Padre 

• r ... J. asi como el Padre le enviara O(CD el nombre» de .1cs:ús.. y cstO no quiere Unicamentc decir a 

instancias de J'c.sU.s • si.Do «CD nombre» de J'csU.s. con el que el Espiritu se persona.. El Esptria.i 

~s. por consiguicn'tl:. el pedido por J'csUs.. el enviado del Padre por medio de Jcsus.. el ol(ayudadof')lo 

d::do en el nombre de J'csús, en el que Dios •DO oh'Ídcmos esto- se manifiaza. El e¡: la corriente: 

de agua viva que mana del corazon de JesU.s. que derrama el Glorificado ..• ..67. 

Sobre los anteriores ele:mentos, citem.os ahora los conceptos de otro SBJ..'Cl'dote, autor 
de un te:cto que se ocupa del Espíritu &mto. Benjamín Fcrreyra. comi= su =zoruuniento 
a panir del ruah: 

• •.. sig:aifica pues, el aliento vital. el hálito. la respiración con su carácter de oc:ccsario pma 
alimentar la vida y también con la nota de IDistcrioso. Su primer sentido es pues: la expresión de 

,una vitalidad. el signo de la vida. el ruido de la vida en un viviente. La scgm:¡da nota que lleva su 

significado es: su aspcctO misterioso. incontrolable. impondc:mblc. impn:dcciblc. inaprcbCDSJ.Olc y 
sccrcto que le da su nnturalaa. gaseosa. sutil e invisible; sobre todo para aquellas gentes de bacl: 
cuatro milenios.~ 

Posteriormente indica que el texto bíblico, en su traducción al griego, la palabra ruah 
se i.TIUlSformó en el pncun1a. Y en su traducción al latín resulta el vocablo spirirus. A su 
ve~ el Espíritu se asocia con la Palabra: 

"«Las palabras que yo os he hablado son csptritu y vida;;. dice 1esus [ ••• ] Las palabras de 

Jcsüs a sus disc:Jpulos llevan en si mismas la fuciz.a descubridora de Dios. Hacen que 

vcamo:¡¡ -en la 1\icrza del Espiriru- a Dios. Por eso son tambiCn. como se dice inintcJTUIDpidamcntc 

[ ••• ]Palabra de Dios"'"· 

Aliento y Palabra. significndos suby=tes al Espíritu. y en donde el Aliento nos 
remite a la patentización de la Vida. un cuerpo que no muestra alientos, es decir, que no 
respira.., está muerto; mientras aquel otro que muestra aliento se encu.enttn vivo. En el 
aparbdo de LA Biblia, conocido .:amo el GénlOSis se le<:: "entonces Yahveh Dios formó al 
hombre con polvo del suelo, " insufló "'1 sus narices el aliento de vida y resultó el hombre 
un ser viviente"'º· En consecuencin, el Espíritu, resulta ser Aliento, Vida y Palabra. 

óiJbjdem. p. 354. 
~ Ben.ianun Ferreyra.Espírltu san10, México, Ll"brcria Parroquial. (sin fecha). p. 3. 
='"" Sc:h.lier. Op.Cit •• p. 352. 
'º Ginens. ~. 7. 
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Sin em.bargo tales componentes en la figur:i del Espíritu Santo no serán sujetos, 
sino manifestaciones de Dios. Si a.sumimos Ja percepción de Dios p:idre como ubicado 
en las alturas, es decir. en la porción celeste. se ideutifica entonces la posición espacial de 
Jesús en la tierra: la presencia de Dios entre los hombres (terrenales). En es'te sentido, el 
Espiritu Santo, en su manifestación cre:i un vinculo entre lo celeste y lo terreno: "El 
Espíritu es, por consigu.iente7 el pedido por Jesüs7 el en'\"iado del P:u!re por medio de 
Jesús" .. nas dice Schlier; se entiende que el enviado del Padre por medio de Jesús dirigido a 
los hombres. '"".&::. si el Espiritu San.to in:iplica. la vida, es entonces que la Vida -acto divino
es insuflada a los hombres en la tierra. 

b..2) Articulación entre las medicinas carismática .. moderna y de otras tnfluenclas .. 
Ya se tnencionó que los padecimientos sufridos por los asistentes a lns misas carism!lticas 

son diversas~ teniendo en comtin el concluir S'"'J. desahucio o bien el fracaso de los médicos 
en su tratamiento. Sin embargo., por tcsti:m..onios de los creyentes se observar que con 
frecuencia el tratamiento médico no se interrw:npe dur:m.te los periodos en que el enf'erm.o 
practica la oración y la alabanza.. asiste a las misas de sanación e incluso bn 
experD:nentado el bautizo en el Espíritu Santo. t..,.n ejemplo de ello es el caso de tm joven 
que en el año de 1978 se le diagnosticó fracrura de cuello de la cabeza del htim.ero, debido 
a un tum.or clasificado como sarcoma. osteogénico; fue intervenido quirilrgicarnente para 
extirpar parte del hueso donde se encontraba el mm.ar, posteriormente recibió tra.tmn.iento de 
qui:Inio'tenlpia. A pes¡:ir de estos cuidados medicos a Jos dos años aparecieron otros 
tum.ores en :u:nbos pulm.ones lo que inició un avance de mal que terminó con la vida de 
este paciente en. marzo de 1982. Hacia 1981 los padres del enfermo asistieron a Monte 
Maria,. participando de la. e_"'Cperienci:l. de paz en sus corazones que es m.enciona.da por los 
c:irismáricos, m.otivo por el cual durn.nte los meses tr:mscurridos hasta el deceso del 
paciente él y su familia participaron de diversas actrvidades caracteristicas del 
!\iovinúento: oración.,. alab:m.za, asistencia a las mis.::is, y cursos de renovación.. Esta. 
cotnbinación entre los peculiares tratamientos oncológicos y acciones carism..Dricns 
pennitieron :il enfenno y su madre estar "... unidos en un gran aznorT dolor intenso y fe, 
que fueron los que nos sosm.vieron en todos los m..omentos diliciles de soledad. .. "; la 
experiencia de la Renovación posibilitó urui con"·ersión '!ue " ... fue :muy hennos;i. su fe y 
piedad se manifestaban hasta en su fisico, carácter y ánimo. Se veia con tnuchn paz y 
empez:ibn a tr:lnSID.Ítirla .a. sus ami~s y fmniliares". En este contexto de cmn.bios e:n. t:l 

lSO 



... 

estado nzrimico del paciente se observaron algunas m.ejorns que le perm.irieron prolongar 

un poco suvid:l.71
• 

Entresacado del relato expuestoT considero que ade:más de esa paz alcanzada previa a 
la mu.ene del en.f'ermoT las actividades y concepciones carisnuiticas respecto a la 
enferm.edad como UllJl comunicación de Dios. permitió a esta f"am.ilia disminuir 
considerablem.ente Jos nii..-eles de :mgusti:l y depresión que acompañan :frecuente:m.ente a 
los pacientes de cilncer y sus allegados. lo que evidencia la cornplementariedad entre el 
trat:uniento médico y los 3.Spectos anll:nicos y de relaciones im.erf"nmiliares que atiende la 
concepción carism.ri.rica. Si ciennm.eiue el enfenno murió finalmente. su muene resultó en 
un an:r.biente de resignación que acercó a los in'tegra.ntes de esa fa.milla entre ellos znismos .. 
es decir, Ja enfennedad fat:l) sufrida por un individuo consolidó al conjunto de Ja unidad de 
parentesco en. lU].¡l, nueva relación de am.or. 

En esta alternancia se mueven regularmente los integran.tes del Movinl.iento, 
mantienen sus c:ttas médicas, i::ntervenciones quirúrgicas, aplicación de :ffinna.cos a la vez 
que ornn. toman cursos de crecimiento espiritual, alaban.. y asisten a las ntlsas. En ninguna 
ocasión he escuchado que algün sacerdote prohib:i o sugiera interrumpir una a.ten.ción 
médica, o que niegue un diagnóstico o conttadiga una prueba de laboratorio. Por el 
contr.l.rio.. análisis clínicos o r:uiiogr::úias son mostradas com.o prueba de la acción 
divina c~do en ellas se ei.'1.dencia. una mejora o cura de un d.etenninado padecimiento. 
Esta actitud no sucede con otros siste:ma.s mCdicos: 

'"Iiay otros caminos hacia el d~ostico y el remedio. La medicina popular no suele conocer la 

explicación cicnnfü:a de una CIUCrmedad. pero por uadición sabe que para tales males se usan 

ta.les remedios. Esta tradicion incluye conoci.m.icntos utiles (p.c.: de yerbas).. pero tambien suele 

incluir creencias y supersticiones sin ningun 1Undn.mc:nto racional" 7~. 

Se aceptan los tratamientos médicos.. psiqUl.8tilcos, psicológicos, es decir los 
in.cluid.os en In cienci:i. m~ pero son t::rabdos con recato los t:radicion::iles o rechazo 
aquellos que recurren. a pnicticas calificadas por ellos de "'supersticiosas". 

Sin embargo,. los fieles c;irismJllicos cuentan con historias que los han llevado del 
consultorio méclico,. al ''médico namrista" ~ al espirintalista.. nl hechicero. y al templo 
c.."U'ismático.. que cmmdo ofrece mm solución terapéutica o cm.ocio:ial concluye el 
peregrinar del enferma, pero que cuando tam.bién a los ojos de ¿ste fracasa.. reinicia la 
bllsqued:l de aiterna.tivns a su padecimiento. Es así que se han conocido f"amilias que 

11 Testimonio IOmado de Te enr:onzrtf •••• v en el amor enconue Ja vida.. Un tesrnnonio dr Ji,,fonte Maria .. 
P .. ublicado por el tcm.plo de Monte 1'daria. 
·-AJdW141C..SóloJe.nL:. ..... p. 41-.::. 
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después de recibir el fiivor divino para un. hijo,. o padre. deciden incorporarse n las 
ac:tividades del templo -de ellos se nutren los nuznerosos col:i.bor:ulorcs de l\ionte l\f:uia y 
otros templos corno La Conchita y San Junn Chiquito. estos dos en Toluca-; o aquellos 
otros en que al no sanar han c:unbi.3do n cultos protestm:J.tes. Trun.bién existen. otros que 
después de remediar su enfermedad dejen de asistir " las misas y se olvid.wi de omr y nfabnr. 

En conclusió~ las fimciones te:nipéutic:a.s del l\;1o"inl.iento c.uisznárico resu.lto:m ser 
complem.cntarias a Ja medicina moderna que no atiende los aspectos psicosociales de la 
enf~ dimensión que si es procurada por las concepciones de la Renovación en 
el Espíritu Smuo,. de tal n:mnera que al sostener a ambos,. el resultado cur:ttivo es integ::ral. 
En los casos de ~ucio, la fiinción parece ser de tipo emocional entre los parientes de la 
persona enfenna. lo que invita a preguntar ¿hasta dónde la c!isnúnución en los estados de 
estrCs,. provocados po:- tma situación de este tipo~ evit.3n o previenen la. presencia de otras 
enfermedades en Jos miembros de esa unidad fiuniliar? 

A.si. el Movimiento Carisznático es una insmncia complementaria de tr::Wimiento 
terapéutico integral. que conjuntan en In pníctica. los enfermos y sus fa.m.i.liares o 
allegados. 

e) Patología y terapia: componentes simbólicos .. 

c.1) Los componentes de una estructura cultural básica de codlOcaclón 
cartsmúttca. Las teruienci"5 desocializndoras junto con In multirritmicicf.nd. ambas 
il:nplicadas en el proceso urbano, se ha apuntado entes, resultan patógenas, son cnusa de 
enfei=cdades. Pero ahora !"5 he de <>bordnr. no ya = sus resulmdos pr.icticos sino = su 
figura simbólica. El entorno cn.r:icterizado por el aislamiento social y comunicativo entre 
los individuos~ pnralelo n la multirritmicidad se somattza entre los individuos, es decir,. 
los enfenna fisi=mente -hagumos a un Indo, por el momento, los casos de 
pudecim.ientos cmocionnles y menutles-. de Ull manera que In desocializnción y In 
multirritmicidad se materializa en los tejidos orgánicos de la persona. =to ""· se altero su 
funcioru:uniento normal de Ull mnnera que ni acudir con el médico es entendido dicha 
alteración como una patologin. o como hipocondrin. en consecuencia. el médico sigue un 
tr.1.Ulm.iento o receta plncebos .n. su paciente. 

Sin =bur¡¡;o. como el origen del c:iso no se encuentra en el plano biológi~uimico 
-virus,. bactt.'rias-~ t:ntonces las dolencias y dem.ó.s sintomns o ..:ontinúu.n o Sf;! desplazan a 
otru parte del cuerpo, o bien, adquieren otra forma. por lo que el enfenno decepcionado 
de 1'1 =ción médiC'1 bus= otms opciones. La r.izón del :frac=o rui siclo la no mención 
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de las variables sociales origen del padecinl.iento, asi hasUl que son atendidas en su 
mismo lenguaje simbólico que resuelve el conflicto de los ritmos y las interacciones 
sociales sufrid=. 

En t:U sentido es que considero que l:i enfenn.,.¡,,¿ tenida. por el individuo es un teDo 
de lo socinl escrito, sobre el cuerpo del in.dividuo, la realidad social se sotnatizaT e! 
conflicto de relaciones, comtmic.:ición., disonancias y cont:lCto hum.ano se manifie~...an po.:
los tejidos org;in.icos. De aquí que el médico, al desconocer este código cultural 
soruatizado del contexto que rod= :il i:ndivlduo, busque e= la d.esocialización y la. 
ni.ultirrittnici~ hecha enfennedad o "nervios'' e "ideas'' del paciente, con m.edic::une:ntos 
para un código biológico. 

El paciente construye entonces sus prop i:is altc:rnativas terapéuticas, pero conio los 
origen.es son sociales, esta construcciÓn es igua.lnien.te social~ colectiva., ha.cie:ndo. entre 

otraS formas cultur;iles7 comunidad.es de curación, en nuestro caso, de Renovación 
C.:irismarica. 

La enfen:nedad.. por lo tanto, es un texto social escrito sobre el cuerpo de los 
individuos. A la inedicina moderna le resta leerlo traduciéndolo, de sus códigos 
cultura.les de origen. al lenguaje suvo. 

Pero no sólo se enferman los. tejidos. Por igual acu.den al culto =ri.sm.:irico paciente's 
con alteraciones eniocionales, "los nervios" visualizados como cn:fennos. X'"' a en la oración 
de Monte Maria se dice: "La sanación de que nos habla la PalabTa de Dios aba.rea a toda 
la. persona: sanación espiritual. sanación psicológi~ sanación física y liberación de 

opresiones malignas''T se busca por lo t.anto7 mia sanación integra/7 bajo el ca:m.ino de sanar 
el espíritu para que en seguida. sane lo demás, es decir, meme y cuerpo. 

Pero ¿qué es el espíritu.? Si lo entendem.os como un sim.bolo, ¿qué represen.ta o 
signüica? 

Car! Gustav Jung a.socia el espíritu con el lnconsclente, cuando hace afumaciones 
como las que dicen que "El anima es y sigue siendo la representante de aquella porción del 
inconsciente, que nunca podrá ser incorporada a un. todo accesible al ser hum.ano .. 73 ; .. el 
inconsciente, que es una realidad como cualquier otra. Con ello, sin embargo, en fonna que 
repugna.. el "espiritU>>T adquiere tam.bién realidad."1.1.. Sobre t::JJ.es pl:mteam.ientos es posible 
cernir el circuito: el entorno urbano ~ializador y m.ultirritm.ico- es percibido por el 
individuo t.anto en su plano consciente como inconsciente:. que de acuerdo a su capacidad 
de asimilación y resistencia de sus implicaciones patógenas, podrá adecuarse a ello. o bien. 

n Cari Gustav J"ung .. Simbología del esp'irltJL Estudio .sobre fenornniologia psíquica. Me:xico. Fondo de 
Cultura EconomU:a. 1961. p . .W. 
74 Ibidnn. p. 66. 
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sucumbir escribiendo sobre su cuerpo un te:cto de llanl!lda de au."'Cilio; esta segunda 
posibilidad. i:p.diC3 que el len.guaje utilizad.o por la persona es sirnbólico7 es docit\ In tarea 
inmeciiatn de sfgn1flcacfón la rea.liza en el plano de su inconsciente. codificando su entorno 
en clave de símbolos del espzrltu, el suyo propic ~r el Espiritu Santo com.o contraparte de 

su >"' profuno, Espiriru que por su divinidad -pureza- le pennitir.i descontnm.inarse, y de 
esta forma sanar. 

El proceso de codificación de loi variable cultural c:irismáti~ consiste en un 
entorno urbano patógen.07 caracterizado por ele:i:nentos desocializadores y multirrit:r:nicos 
que rompen sim.ult:inenm.enre con las un.id.ad.es de orgnnización social y los rit:rnos n. 

través de los cuales los individuos desarrollan sus interacciones sociales. Los resultados 
de esta tendencia son negativos para la sobrevivencia de los in.dividuos -por definición 
sociales-, por lo que se requiere de un m.ecanismo de readecuación el cual es codificado por 
medio de su somatizactón, proceso que es visualizado en su integridad psicasomática al 
generar una interpretación vertebrada por el sim.bolo esp;rtru que representa a la antena 
receptora: el inconsciente. punto de percepción de un. entorno no significado suficientem.en:te 
ante el agotamiento de su acervo cultural tradicional o existen.te h.:1sta ese :m.om.ento. 

Las culturas de barrio urbano, de una clase :mecila que mantuvo cierta es<abilidad 

:materia.L las connmid.ades indigen:is y rurales se ven en un relativo corto tiempo. 
alteradas por el avance wbano dentro de una. dllui.mica modernizaciora. que afectó sus 
niveles de vida deterior.in.dolos. a la vez generan.do inseguridad econótnica por la crisis 
domlluutte. Sin proyectos sociales alternativos. los sectores se incOYporan :i opciones que, 
bajo códigos particularm.ente simbólicos. les penniten cod.i:fic:Jr esta situación compleja. En 
el c:iso del ~Ioviniiento C.ui.smático 9 el eje sobre el cual se borda un nuevo código cultural 
es el e:spirlhl. es por medio del Espíritu Santo que el inconsciente .. codifica y decodifica un 
entorno~ previan:iente saIDJltizado, y gracias a su acción sllnbólica se logra o restablecer 
la salud. o disminuir los sintomas; eficacia que corre parmela a sus acciones resocializa
dorns y de sincroniz.ación de ritmos. 

c:.2) Oración. alabanza. don de lenguas y Espíritu Santo: palabra y ritmo 

c:.Z.1} El desorden. Los mitos =n los tiempos primigenios, señalan .el momento del 
orden divino orig:innl. "modelo ejemplar de todns las actividades humnnas significativas"'•, 
lo que se ,presenta ih:nte a los tieinpos actuales, profano&:- como la antítesis del desorden 
vigente hoy en die.. En este sentido, la vida de Jesús, nl interior del !ll[ovimiento y 
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particulm:mente de la Oración de Sanación del Monte Maria., por ejemplo, adquiere 
paraklismo con la vida singul:ir de carla in.dividuo que p:uticipa en la misa., aqr.ti el 
sacerdote reza: 

"Que mi .odolescencia y juventud queden unidas a la adolescencia y juvenrud de Cristo. 8Sl 

como llenaste con tu presencia la adolescencia y juvcorud de Cristo. asi hazlo conmigo y que 
esta etapa de mi vid.o. quede santificada. iluminada y restaurada por Ti, que pueda cxpc:rimcnt.ar el 

gozo de ser hijo de Dios. de vivir en obediencia y en su amor. 

Esplritu sanm,. que yo participe de la misma rcla.ciOn que Jesus tiene con el Padre Celestial. .. 
Espiritu Santo. te entrego la etapa. desde la juventud ha.sla d. tiempo presente. Llena csws 
aAos.. meses y d1Ds con tu infinito ainor,. rcconsuuycmc. sanamc: ... 
[ .•• ] que yo partlcip.o plenamente de la vida de Cristo. baZme uno con El" 

Siguiendo la lógica de dualidad sagrado-profano en los tiempos primigenios y 
acmales., entonces ocurre que la intención de hacerse "uno con El" -Dios Hijo- persigue el 
objeto de, sabiéndose containinado por el pecado. y por lo tanto enfi:nno en cuerpo y 
alma, ha de purificars" en Cristo, recorriendo la vida divina de Jesús, y de esta forma, ··= las herid= su viW.", como el subtítulo de un texto "'1rÍslruÍtico lo e:<plicita76

• Los 
esoísmos y malas voluntades enf=. esto significa que sociológ:ícamente las 
interrelaciones sociales. personnlizadas~ se distancian.. por lo que la desocialización 
eni:enna. La respuesta a ello, mdica el sacerdote en la misma Oración. es perdonar: 

"'En ocasiones los rcscntinticntos y rencores son ta causa de enfermedades espirituales. 
mentales o fisicas de: modo que para cxpc:rimcntar c:l gozo de la salvación y ta sanación se requiere 
pc:rdonnr en el nombre de: Jcsus. Muchas veces 111 sa.oadón fisica ,,..¡ene como eollSCCUC"Dcia de: la 
sanación espiritual. 

En nucsaa comunidad tenemos una expresión que sinu:ti:z.a todo este pensamiento: «JJCl'donar es 
sanm;¡.•. 

Esta acción de perdonnr, equivale en el proceso de resocializacíón
desocialización. a reconstruir las redes antes existenres, y de esta manera a dar las 
.:ondiciones de mejorar el estado anímico y, en consecuencia, somático de la persona enfer
m:, por lo que se puede. así. e:<plí= el proceso de c=ión que declaran e:-cperimcnuir al 
intmor del !Vtovimiento los creyentes. 

76 El de Lio.n. LiDn y FabriCBDt. tirulado CU'T'SO de oración para. sanar las herida.$ de Ja vida.. ya anlCS 
citado. 
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La inestabilidad fumiliar. los conflictos interpersonales, la ~guridad económica. la 
desesperanza. son elementos de desorden:. est:c c.anjunto, :i. su vez. 31tera el orden de la 
esfera. individual desquiciando sus ritm..os tradicionales -socia.les. 3llimicos y biológicos. 
por lo que en una situ.:ición desord.enad.:l_ de estrés, la. m.ultirritm.icida.d y la desociali:za.ción 
rerminan alterando el orden som.litico. 

Con el manejo simbólico del p=Ielistno de la vida de Jes-.i.s, ese desorden 
actual.mente vivido -sufrido- por los hombres. es purific:ido, por lo que al regresar a los 
tiempos primigenios de Dios en la Tierra. -Jesús-, ese desorden se anula.. volviendo al 
orden divino original de la vida de Cri~o. y por lo tanto adquiriendo la s:ilud. en Ja 
m.edida en que .. Dios quiere que sc::unos personas s::inas". 

c.:?.:!) La Oración. En este sentido: la recomendaci6n :frecuente a orar es una. conCTeción de 
reordena.miento, otra i..'1Stnncia en la readquisición de coherencia de ritnlos. A través de 
la Lirurgia da las Horas? o de Ot:r:lS n:Ia&'"l.cr:JS de orar sugerid.3.s, la persona se abre a si 
mis:ma momentos de tranquilidad. lo que neutrn.lizan la superposición de ritmos, o se evita 
perm.:m.ecer en. la climiniica de la m.ultirritm.icidad p:nológica. Gr:u:ias a la oración durante 
el día.. el individuo se marca un rit:m.o continuo: la Liturgia de 125 Horas implica orar en 
distintos momentos del dia pre'\.oi:unente establecidos. desde el le'\."":mt:l.rSe. ha.st:1 el dormir. 

Igualm.ent~ e:n l\ilonte iviaria.. se venden tarjetas que g:u..ian la bendición de alinientos. 
Por los relatos conocidos entre los asis'tentes a las nUsas del lug::ir, las reuniones fu.miliares 
en torno a la mesa, se coni.•ie:rten. en arenas de conflictos interíam.iliares. la hora de ln 
comida no concluye felizm.ente, las discusiones en ese m.omen.to hacen que mas de un 
mienibro abandone su asiento para re:fug:iarse en. su rec:im.D.ra o abandone la casa. Al 
bendecir los alimentos, los ritmos y presiones individuales alú hacinados se sincroniz:m. 
por inedia de la oración; el dar Jecmra a cada tarjeta., que puede decir: 

'"Dijo Dios: «que produzca la ticna toda clase de plantaS0 hierbas que den semillas. y arboles que 
dcnftuto. 

y ast fue. (GCncsis 1,11) 

Te bendecimos. Padre.. por la creación que nos tcgalas. 

Danos '\'alor para ttabo:,iar .. de modo que todos los hombres puedan gozar lo que nos entregas. 
Bendito Seas,. Sd\or.Amen·. 

Se :>bre un espacio de =onía, lo 41ue puede anulnr los clementes ·de· conflicto 
inteñmn.ilinr. y colaborar a mantener las relaciones entre ellos, evitando la ~ializa.Ción y 
resocializnndo al grupo do=éstico. 

186 



En las iglesias del Movimiento Ja omción posibilita la cem:raliz::ición :innónica. de 
cientos o miles de multirrit:mos en uno sólo: Ja comunidad ca....-ismática orando. De esta 
m::w.~ l::is individualidades desocializ.:uias hallan en la. colectividad. un espacio de 
resoci:Uiz:ición al sincronizar sus rit::m.os en un. mism.o espacio sociD.l. 

c::.3) L;:i alaban:z:L. Por su p:trte, el p,¡:¡pel de la alabanza en la rittnicidad. es más e\..;de:m:e, 
al m.ism.o tiem.po que de veloz resulta.do, al póll"'eCCr. Dur.inte las reuniones en los templos. o 
en los grupos de oración, los participantes, además de orar, alaban. Palabra y música 
hecho canto y ~ esto es. un único ritmo social.izado -resocJalizado-. sincronizando 
múltiples ritmos encinuuios, desordenados, volviéndolos annónicos bajo la dirección del 
sacerdote o del grupo m.usical, o de los panderos, según el caso de cada sitio. 

Durante las nrisa..s y reuniones de grupo de oración,. las individualidades se 
sincronizan en torno a los rittnos de la alabanza, periodo durante el cual los" estados de 
est:res dis:m.inuyen. sig:n.iñ~ivam.ente~ col~oran.do en la recuperación del plano 
soimítico, yn que, como ocurre en la misa de I\rlonte l\1aria.. durante largos lapsos los 
asisten'tes mueven sus cuerpos y c:m.tan, asi hasta g:ritnr desaf'orad:unente, paza. de 
inmediato, entonarse todos en la misma nota, bajnndo el volUID.en de la voz y gu.ardaruio 
silencio -,:-.asi- absoluto: p:isan de la multirritmicidad :indh.;dunlizadi1 a la arm.onia 
coi~ctiv~ que bajo d sll:nboiisnio del paralelism..o entre la vida de Jesús y l:i propia, da pie a 
la m:m.iies"taeión de cur:iciones fisicas. De esta mane:ra.., la alabanza., la J:D.úsica, la ~ y 
la palabra se vue.lve:i curativos. 

c.2.4) La pa.Jabra. La orn.ción., las letras de l.ns alabm:iz:is, los testü:nonios,. son :ictos de 
verbalización. De entte los carismas hay uno que ocurre con cierta. frecuencia en la.s 
reuniones de ora.ción,. este es el don de lenguas:- consiste en e:nlltir sonidos incompren
sibles con la boca. cuyo significado desentraña otro que posee el don do la traducción; 
entre los creyentes se dice que quien fuibla es Dios por mediación de la persona del =so, en 
lenguas antiguas hoy desconocidas. Sobre este =risnia en la literatura de la Renovación 
se considera que es un don para glorificar a Dios, por medio del cual el creyente habla 
con Él al impulso del Espíritu Santo; esta interpretación contrasta con el sentido dado en 
el texto biblico de los Hecho::: de los Apóstoles.,. ::unb:i citado.,. donde el don de lengua no es 
un hablar indescifrable. por el contrario es 1.U1.3 f'orma de comtm.icarse con los hablantes de 
otras idiomas: " ... todos ies oímos iuiblnr en nuestra le.ngu:i las tnaravillas de Dios" 77 . Pero 
en o:::l ~loviin.ienro de Renovación se plantea que es un cari.sm..., de oración y alabanza.. de 

-':' Hechos d~ Jos apóstoles • .:: .. 11. 
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bendición y de acción de gracias; "mecfum.te esa m.ism.a oración en. lenguas eleva al padre 
plegmias en. :fil.ver de los dermis, sabiendo que es el Espíritu quien ora. .en el con 
«(gemidos indecibles»"'ª· 

Entre los grupos protest:intes pentecosteses, por igual se observa este kariS7na1s-. el 
cual ha sido estudiado en su particularidad por Felicitas Goodm3n.. quien t::ra.tn. a! don de 

lenguas como un tipo de estado alterado de la conscie:nc~ al que den.omina hypt!rarousal 
dossociarion, definido por ser tm modelo de vocaliz.ación que automatiza el b.&J.bla80., a 
través de la pronunciación de terminas que no corresponden a lengua alguna~ sino que 
resultan ser sonidos ritmicos, de tal manera. queT ames que palabras con signific.:uios 
est:iblecidos al interior de una lengua en. particular, resultan ser signos auditivos -audio 

signa/- estereotipados81 • 

Pero este f"enóm.eno no es exclusivo de los carisrnas cristianos, ya Bronisl::i"W 
Malinowski, por ejemplo, veía en los trobriandeses por él conocidos, que entre las palabras 
que suelen usarse en la magia ocurre que "no penen.ecen al lenguaje ruibitual" sino que son 
arcaism.os,. nombres míticos y compuestos extra.iios,. no construidos segU.n las reglas 
lingüísticas habituales"s:.. En este sentido es que lo sonidos ritm.icos del don da lenguas se 
vuelven palabras arcaicas, "muy antiguas", es decir, pertenecientes a l:i l~oU.a original,. 
pri:nrigeni:i, o com.o se llega a decir entre los creyentes c:irismáticos. "el idiom..,_ en que 
hablaba Dios", por esto es que sus significados resultan desconocidos par:i las sociedades 
modernas, profanas,. distantes de los tiempos sagrados. Malinowski nos sigue ofreciendo 
referentes ilnportantes: 

-La crc::ncia en la eficacia de una fórmula depende de las diversas peculiaridades del lenguaje en 
que se expresa. tanto por el sonido como por el significado. El indígena esta convencido del poder 

misterioso e inumscco de dctcrmim:.clas palabras; palabr:is que se consideran poderosas c.:i si 

mismas. por 8S1 decirlo~ que ~cron en el principio de los tiempos y ejercen su int1ucncia sin 
ningUn intc:tmcdiarion63. 

78 Salvador Can:illoAlday.EI dan de lenguas. México, LibrcriaPBtrO<¡u.ial de Clavcna. (sin lecha). (p. 8). 
7

9' Pam su prcscocia. c:nttc Jos grupos pc:ntccostlllcs en México pucdco verse los estudios de Carlos Gmma. 
-r.Jderazgo c:aris:mático y colectividad en la c:uraciOn pcntce:OS:lal'", en: Barbro Dalhgrcn J'otdan (comp.). III 
Coloquio de Historia de Ja Religión ni M~ertca y .A.reas A.fines. ~co. Universidad Nocional 
Autónomadc~co.,. 1993. 
20 Felicitas D. Góodmau.. Spealt:ing D'I tonsue.s. .A cro.sos-eullla"al ~· of glossolalia. CWcngo .. The 
R~;;z ~_';';~ Press,. 197:: .. p. t24. 

io. Malinov-'Ski. Los argonautas. ••• p. 4=.3. 
83 lbidem,. pp. 44 t-::. 

lSS 



. .\si visms las cosas., el sonido e%Il.Ítido por el carism.a que nos ocupa., no necesita 
pen:cnecer a un:i lengua en especi3l, sino que al mribuirle un antiguo origen. primigenio, se 
le sacraliza y en consecuencia.. se le convierte en palabra poderosa en tanto que guarda un 
misterio divinos.i. Junto con esta interpretación de la glosolalia., hay que resaltar el c:icicte:r 
ria:llco que conlle·va la emisión de sonidos apum:ado por Goocim.an. también m.an.ifestado nl 
ln%erior de las reuniones =rismatic= pre.sene~. y sobre lo que .Malinowski escribe: 

-Pasando a las carnctensticas foncticas. vimClS que las palabras suelen usarse de forma bastante 

dife~nte a como se us:m en el lenguaje habitual;. y que mucstnlll notables cm:nbios en forma y 

sonido. Tales peculiaridades fonéticas son más manifiestas en las p&la.bras principales. es decir. en 

las palabras clave e iniciales .• "'-. veces se cortan. m8.s irccucntcmcnic se les 8@'.ICgml adiciones. como 

aiijos sim.cnicos o antit.Cticos; O se Jes aftadcn elementos formativos en pro del sonido. Mediante 

csros medios se consiguen efectos de rimio. aliteración y rima • much3s veces 8CCD.tuados mediante 
irulcxioncs del n:ciumtc....&::!r. 

En mi opinión, el poder de las palabrns radica en la cualidad ritmica en la medida en 
qu.e potencia la expe-.-Jen.cia numinosa. del creyente. esa musicalidad proporciann., tanto al 

que manifiest:i el don como a quienes le e5'..-uchan,. una armonización de sus estados 
anímicos., los hace integr;irse en un grupo D:l.Ovido por un mism.o rit:mo. en. este caso el de los 
sonidos expresados y que los integra en. una emoción comün.. 

-~ora bien, al obsen.•ar este c:uismn dentro de la misa como 1U1 todo~ se hace necesario 
considerar a la oración. Marcel l\:fauss observa al respecto que: 

'"En repetidas ocasiones. ciertas oraciones que CJ1l11 enu:ramcnte espirituales se convienen en el 
objeto de un simple rccit::M:io cx::Jush·o de cu:i!quicr pcr.ionnlidad. Dq;cnenm un rito mADual.. se ac:sba 

moviendo los labios igual que para otra función movemos los aUembros. Las oraciones repetidas 

continuamente. las oraciones en una lengua incomp¡aldida. las fórmulas que: han perdido todo su 

sentido. las oraciones de palabras ya um usadas que han llegado a ser iDdcscifiablcs.. constituyen 
ejemplos clansimos de estos retroecsos"86• 

84 .Jacinto de la Scma en su .\-faruu:z.1 de ministros •••• refiere una situación parecida en el Valle de Toluca a 
proposito de una ceremonia del pulque: •y quando el Viejo O ?diD.isUo dcsta. idolauia se bebe el pulque. 
primero >e offrcsce. y dice ciena.s palabras entre dientes. que no se ennenden. que puede ser. que sean las 
~uc ~tan toc_los a el ~D del°! atabales. y trpona=tli ..... Op. C11 •• p. 289. 

-_ ~lalinowski. Op. c.i.. p. -14_. 
&e~ Mauss.Lo sagrado .v Jo profano. Obra.s.I.Barcclooa..Banal Editores. 1sno .. p. 10:?. 
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Si bien, no Ve?nos ésto como retroceso, el proceso en el que la oración con un texto 
claro y explicito, se trans:forma en un rito manual nos penn.ite seguir el tránsito de Ja 
palabra al movlmJento corporal, :m.eá.iado por el sonido, esto señala la dinám..ica 
i::nte:rac:tuante entre la oración, el don de lenguas y la aúzban:a que pasa de la palabrn al 
rinno .• -'>.hora bien, el que pronuncia la oración dice "frases consagradas y lo que habla son 
ta=bien cosas consagradas, es decir sociales [---1 las ideas que él maneja son las de la 
dogmática de su secta. y los sentimientos que juegan en su seno son los de la moral de su 
fucción"Gi, de aquí que esos sonidos. hechos palabras de misterioso significado, se hacen 
significativas en el contexto csrismático, es decir, en la medida en que el significado se ha.ce 
colect·h.·o al interior de la com.unidad religiosa; Jos signific:i.dos son rítmicos y de cohesión 
social con lo que se integra. en un gn.tpo a los creyentes del Movimiento de renovación. es 
decir que las palabras, la oración, el rittno y los sonidos adquieren cualidad cornunicattva 
en. t:lnto que se integran al código carismático por mecüo del cual se comunican sus 
miembros en tanto que ellas son in.terpre'tados com.a tnanifestación del Espirini. Santo, este 
carisma es entonces una :marca de identidad. de socialización y de comunicación.. 

El don da lenguas corno la oración,. al hacerse palabra, se encuentran "tmis Ccr'C3. del 
pensmniento""". y el pode!" de esta palabra suscita fuerzas ocult!ls... lo que indica un.a 
conexión entre ese poder y su relación con el pensamiento. Al respecta. Claude Lévi-Strauss 
ha seiialado la relación entre la efica.cia simbólica maneja.cio por m.edio dei relato mitico, 
compuesto de palabras~ en los procedimientos chnrnánicos de tr.:u:unientos ter:ipéuticos y su 
paralelismo con el psicoanálisis moderno, ya que anibos están en btisqu.eda del tiem.po 
perdido, unos en el plano iruJ.n.;dnal, correspondiente a la terapéutica psico=aliti=. y los 
otros por medio del m.ito90

• Con ésto nos encontr.imos ante la función curativa de la 
palabra, en la m.edida en que este poder se susten'ta en una. eficacia simbólica que la 
palabra misma vehiculiza. Es asi que Sigm.und Freud anota: 

~ uam.m.icnto. psicoanalltic:o se lim.ita exteriormente a una coovasac:ión cnuc el suicto analizado v 

el mc;dico. El pá.cicntc habla. relata Jos acomccinl.ientos de su vida pasada y ~ impn::sioo~ 
prcscnics. se queja y confiesa sus deseos y sus emoc:ioncs, El medico escucha. intenta dirigir )03 

procesos mentales del cn!'ermo. le aconseja. da a su atención dctcnninadas direcciones. Je 
proporciona toda clase de csciarccimicmos y observa las reacciones de comprensión o 
incompT"Cnsion que de esta manera provoc."1. en CI [ ... ] Las palaOras. primitivamente tbnnahan parte de 

~lbiden:, p. 115. 
a.a. Ibidnn. p. 99. 
as-~ Bastide.. Elémoiu de sociologie rrligieu.se. Paris l..J.Drairie Armand Coün. 1947 .. p. 31. 
90 Le1.i-SlraU.SS...4nvopologia ~cmral._ p. lSS. 
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la magia y consc:rv4Jl tod3\'1:l en la. actualidad algo de su antiguo poder. Por medio de: palab1'3S 

p~1c:dc un horilbrc h8.ccr-l'"eliz a un semejante o llevarJe a la. dcsespcracion ....... , , 

E.'"1. el conte.~o cultar:il mex.ic:m.o~ eSUl cualidad de la palabra también se encue:m::r:i 
presente; Yolotl González. besándose en material etnográfico, refiere ejemplos de la 
confesión de las culpas personales como m.ec::mis:mo terapéutico hallado entre las socied:Ldes 
maya, huichoL huave. tzotzil y totonaca, llegando esta autora a la conclusión de que: 

""Esta í"orma pública y colec:ti.va. de contbsion pan:cc reunir la cs--nc:is. del objetivo de csm. o sen.. 
c:xternm' los rencores. la t<muillan. el enojo. la ~<mala sao~ que guarda cada individuo. todo ello 
parte de los valon:s compartidos de los que depende la vida comwial [ ... ] ya !ICll por que CI o c11a 

CTeC haber cometido una falta. o porque cree que un vecino la cometió. lo cual scgUn sus c:rccncias 
sc:ni castigado por lo sobrcnntural. por lo que al cxtenlarsc [ .•. ] se produce una cspcc:ic de camnis 
colectiva.. que puede producir la curación. de la misma manera que se produjo la enfermedad 
individual o social"'r-

La. e."q)eriencia individual y colectiva entonces se verballza. lo hundido en la sensación 
de las '\.'Tvencias -.-ulpas.. resentimientos.. malas voluntades. como rezan los discursos 
carismáticos- al hacerse paiaára se explicita. es decir que esas experiencias aprisionadas e:n. 

un tiunrpo perdido se recuper"3.n. esto CSy son apropiadas por sus protagonistas. lo que les 
da poder de acción, al recuperarse el tiem.po perdido se tiene control sobre él. ¿cwil es ese 

tiempo perdido en los fieles carismáticos'?. este corresponde a los momentos de 
desociallzación. de aquí que la oración. la alabanza y el don da /anguas. en tanto que 
código com.ún. que com.tm.ica y socializa., son fornias verbal.izadas de comunicación. 
justamente el indicativo de existencia de interacciones sociales. Si considenunos su 
coru:ario. la incomunicación como señal de dcsocialización. entonces se puede comprender 
el porque el m.ensaje del don de lenguas es incomprensible. ya que es la búsqueda de 
comunicar al interior de un runbiente caracterizado por most:rnr limitados cont:ictos 
humanos. es la voluntad de un individuo en aislnm.iento. por acercarse con los de:m.ás sin 
logrn.rlo aún; es en. este momento cuando otros lo escuchan... y uno más tniduce lo 
pronunciacio. Puede entenderse que mi traducción es producto de las ideas contenidas en la 
m.enI~ del que posee el don de! la tr:l.ducciOn:. par.:i. los fieles es palabra. de Dios. Lo que 

:: Sigmund Frc.u.d~lnzroduccü:m a/ psicoanálisis .. !\.iadrid. Aliam:aEditorio.l.. 1981. p. 11-::. 
""- Yólotl GoozaJcz Torres ... ContC:sion y enfermedad'". en: Barbro Dablgn:D J'ordan (comp.). m Coloquio 
d .. ~ His:toria de Ja religiótr en rnesoam(irica y area.s ~füies. MCxico. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 1993.,. p. :?O. 
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aqui interesa es que ya sea un.a u otra. la concepción.. la acción social implica a diversos 

indiv-iduos comunic:indolos en.tre si. 
En consecuencia.. oración,. alaba.DZil,. testim.onios .. y don de len.guas son ejercicios cie 

la Palabr.i, por m.edio de Ja cual Jos mdividuos afectados por la desocialización., l:i 
multirrittn.icidad y la incom.un.icación se comunican. entre si. Esto,. a su v~z. tiene dos 
efectos: por un lado,. rcsoctallza y comunica,. ~· por ona parte,. a tr:1.·vés del habla el 
in.dividuo expresa sus conflictos .. lo que le ·penn.ite asumirlos .. concientizarlos y de esta 
manera tender a. resolverlos. De am.bos cf'ectos se puede preswnir que participan las 
acciones terapéuticas colaborando a.si con los tnttamien.tos m.édicos aplicados en el 
enfenno y coadym;ando para que, en Ja medida de Jo posible, el enfermo recobre Ja salud 
perdida. 

c.3) Espíritu Santo: Tercera Persona y Santísiu:la Trinidad. Todo Jo anterior se da en 
un an:ibie:nte, .expresado en palabras de la Renova.ció11r 11Ueno del Espíritu Santo'',. en lm. 

aznbiente (¡ue codifica ese entorno desarticulan.te inherente a la compfl:,c:rinación rural.
urbana, y que afecta a sus habit:intes. De e= fo=a, estar en el Espíritu Santo es respon
der a. esa realidad de una numera reorganizadora .. que elimina los riesgos patológicos o 
que recousauye la salud. El Espiricu San:to en.toncesz es el elemento coc:iificador que 
penn.ite adecuarse a una. realidad d.in:im.ica. y cam.biante derivada de la relación cam.po
ciu.dad actu::tln:iente "-ivida.; al ornr,. al alabn.r~ o al recibir los ca.rism.ns, estos 
acontecimientos suceden siexnpre an al Espíritu San.to,. de aquí que el símbolo f\m.d.¡¡,z:[¡ent,al 
se.:i éste precisamente. Sin. em.bargo: c:lbe d.isti::ngu.:ir dos percepciones al respecto. La 
prin1era corresponde a aquellos que se inician. en la reuniones del Mo,rimiento. 
principalm.ente como asistentes de las misas: la segunda la componen. personas que h::Ln 
atravesado por los cursos que los forman en los principios del cracimianro cspirirual para. 
nl.Canza:r la sanación inrugral. e:n.tre am.bos existen diferencias de percepción., ya que 
mientras éstos distinguen las tres personas de Dios, en los primeros .. la Tercera Persona 
queda diluida en la llnagen. de Jesucristo -Segun.da Persona-, de igual numera Dios Pndre. 
es .Jesús como Dios y corno Padre de todos los hombres; de esta manera. Jesucristo es el 
Dios, las otras figuras se confun.d.en sin siquiera explicit:ir esta confusión teológica. 

Est.am.os así ante un proceso que rn.odi:fica los principios conceptuales religiosos .. em:re 
los =.tecedemes del catolicismo popular en donde la figura central y dominante es 
Jesucristo .. y otra nueva que centra el culto en torno del Espíritu Santo .. este traspaso no 
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queda debidamente precisado, por lo que el Espíritu Santo es entendido, entre una buena 
c::mtid:ui de los fieles,. como Jesüs93• 

En tal proceso, la figura del Espíritu Santo si bien no es conceptualizada. racionalizada 
en d sentido de Rudolph Otto, si por el contrario es vivida.. esro quiere decir, es 
exper::m:lentada en su forma irracional; esta experiencia OClllrC en la m.isa de sanación. por lo 
que s-.i constitución se forma de símbolos contenidos por la rituali.zación del c:i.so. Para 
desen.t:rañar dichos sú:nbolos. demos el siguiente rodeo. Manfred Lurker anota la si[t'Uiente 
interesante reflexión: 

"El ~puitu que descansa en Dios.. que procede de C1 y que desde él a.ctUa.. es el componente 

femenino de su ser que todo lo abarca y que esta por encima de los sexos. En los proverbios de 

S&omon (9, 1-S) y en .:Jes1ls SiBc (EclesiAstico, 24, l ss) el principio esplritual se encuentra 

hipostadado en la t<snbidurUl». E.fcctivame:mc -y c.o:no ba observado de f'orma cenera Emst Bcnz.. un 

cooocedor de In h.istOria de la espirirualidad cristiana-,. lo. sofia celeste ffCD medio del &Dlbito del 

monotClsmo judio,. ngidamenu: patriarcabt puede aparcc.cr e.amo una «figura fc:n:tenina junto a 
Diosr. y participar as1. en la obra divina de la c:reacibn•~. 

Es así que el Espiritu Santo evidencia una com.plem.en.tariedad masculino-tem.e:nino,. Y~ 

más que como sim.bolo de género,. en la condición de fuente de creación. Esta 
interpret:1ción resulta consecuente con otro relato bíblico que le atribuye el naci:rn.iento de 
Jesús a. través de Maria"'s. Más aún, desde los origenes mism.os del Universo, Lurker anota,, 
a propósito del pas:ije aquél que habla de cózno el Espiritu de Dios 3.leteaba sobre las 
nguas: 

-La tierra,. d agua.. lo. uarurulc:za., la c:rcaci6n entera son femeninas y receptivas frente a Dios. Y 

como la madre primera nace del primer • .t\..dAn... concebido como andrOgino. ast todos los seres 

c:rc3Clos proceden de lo. plcnirud poderosa de Dios. La c:rc:ición del mundo desde lo. nada. cr~atio 

~ nihilo, es la procedencia. de lo visible! de Jo is:1vlsiblc!, ~lo terreno a partir de lo suprmerrc:no•;..s:. 

93 Esta conclusiou se obtiene de charlas sostenidas con asistentes a las misas. princi.palm.t!nte de Monte 
'.Ñf.ari~ sin nini:,auna pretensión representativa del conjunto del Movimiento. por lo que debe su tomada con 
!ns precauciones del en.so. No fue posible utiliz.m' tecnic:is cstndis:icis dJidas llls c:imct.c:ristic:is de la. 
comunidad cnrismatica que no ve con buenos ojos una prueba de este tipo y que de llevarlo. a la prru:tica. 
hubiera cerrado la posibilidad de renlizar el trabe.jo de cruupo para cl registro .:.tnognUlco qu.:. f\J.n.al~te se 
lO!..PfU. 
~Luri:t:r. Op. Ci: .• p. 195. 
~s En d "'lu.n .. o Tesuunenzo se lec: ""La generación de J'esuc:risto tl.tc de cStB. inancta: Su madre,, 2'w1ana. 
estaba desposada con .Tose y. antes de empezar a estar juntos ellos, se encontro cucinta por obra del 
~piriru Santo• avtaieo .. l. 18) 
ye LurX.cr .. Op. CU •• pp. 3~5-6. 
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Por lo tanto, El Espíritu Santo es fuente de creación,. es decir,. filen.te de vida. En 
este sentido,. al ser la contrap:ine de la ·vid::t l:i muerte .. se entiende por qué el Espirini 
acnia en riesgos de perecer,. es decir,. en esos momentos linlln.o.:res entre la existencia y la 
m.uette que es la enfermedad . .Al ser el Espiritu. origen de creación y de vi~ es él quien 
com:rar.resta su negación.. 

Ahora bien. en este punto es importante volver los ojos a la iconogr.úia =rismatica, la 
cual, a pesar de no ser muy rica ofrece material que resulta útil para el análisis. 
Gr.ificamente el Espiritu Santo es representa.do por =edio de una paloma que desciende 
(ver ilustraciones 10 yl 1)1 enmarcada entre fignras que evoc:m nubes,. soles o fuego. 
Lurker nos dice que esta represen=ión proeede desde el siglo XIII97 , aunque lo de ma:yor 
trascendencia radica en la constante celeste que indica esa simbolización de palomas. alas,. 
nubes,. soles y posición descendenle; es decir, Dios~ su Espiritu.. baja al plano terrestre. 

Asociado se encuentrll el sol, ya en forma de circulo, o sugerido por rayos de luz 
· que parten de un lejano punto. Junto a esto hay que menciomtr la frecuencia con que, por 
igual. aparece en las prácticas carismáticas, el uso del Santísimo, que es guardado por 
la. <:ustodia (ver ilustración 12),. figura m.euilica que por su color en oro y los rayos que la 
componen .muestra. de nueva cuenta al sol. Pero no es un culto solar el que tenemos,. 
limita.do por cierto a determ.inadas regiones y m.om.entos históricos-a.s.. considero que est:i 

asociación en la iconografia responde más bien.. por una parte. a la noción de fuego,. en 
un. pasa.je biblico sobre Pentecostés se menciona: 

.. Al llegar el dia de Pcntcc.ostC.s.. estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del 

ciclo un ruido como el de una ni.fo.ga de viento impcruoso. que lleno toda la casa en la que se 

c:ncontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se po58l'On sobre 

c:ada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espuitu Santo y se pusieron a. hablar :n otra.s lenguas. 
segun d Esplritu les conccdla cxpresane·"". 

Por otrn parte. este ñl.ego, como la paloma,. desciende lo que reu:firm.a su can:icter 
celeste. En cstl1 ópticn, el Espíritu Santo es una figuru celeste y cr=dora. que nl descender n 
In tterrn es fuente de vida. fecundadora. Lurker amplia estn idea: 

sn Jbldan. p. 3:'.:5. 
H Eliadc, en su Trato,do ~ historia._.,. p. l.:?4. Este amor menciona los casos de Egipto .. Pcnl y Mt!:xico 
cnuc los limitados ejemplos donde se cdiúcaroo cultos solares propiamente dichos. 
9'io Hechosdclf'sapóno~~.1-4. 
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llustracioo. 1:.. C.'uStO<i.i.a. que por su coior.:icioa dar.ida y l0$ ruyos que cocu:poocn !.-U 

.ü~ rcprc:: .. ~:m.a nl soL n:mbolo asociado coa el fue~o. 
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-Una ve: mas nos topamos aquí con l4 c:oJa.bon:d:ón misteriosa cmrc: d arriba y el abajo. ciclo y · 

tic~ csptrim y materia;. y -como puede verse en el rclaw blblic:o de la c:n::acion- el Esptrtru. de · 
Dios aleteaba. sobre las aguas•100. 

_..\hora bien.. el mosa-arsc como fuego evidencia su c:ir.icu:r divino: 

í:.n tos primeros tiempos el aao de hacer ti.Jego C11l una acciou ~ Se c:n:i.a que el primer 

fuego babia bajado del ciclo a la tit:ml o que del ciclo había sido robado .. c:omo se dice en la. saga 
dcPrometco. En efecto el propio fuego es divino"1º1 • 

En consecuencia. la creación de Espíritu Santo es un acto divino. Origen ültimo de 
toda creación., fil.ente primigenia de la Vida. ¿Qué mejor recurso para los peligros de 

muerte, para los momentos de enf=edad? 
Esta interpretación es coherente con los ou-os símbolos iconográficos. expresad.os 

en el color. El blanco y el rojo sen colores consmntes al respecto; el blanco sólo se 
encuenu-a en las sctanas de los sacerdotes, y en la paloma; el rojo surge siempre 
acampanando ni blanco. Sobre el manejo de estos colores Victor Tunier considera que el 
rojo simboliza a la sangre, mientras que el blanco lo es de la leche ma=n y el semen. 
:.unbos sinón.im.os de vida., ~ oposición al negro asociado con las excreciones y la 
muene10=. Aunque, el rojo puede si¡;nifi=r uunbien la muerte al ser sangre cleunmadA como 
coinciden en opinar Turn.er y Lurker1°3 • Con estas referencias se pueden ve:r los 
estandartes de Monte Maria (ilustración 13) que ostenmn ambos colores, e incluso la 
combinación que algunos sacerdotes hacen de su atuendo: blanco y rojo, símbolos de vida; 
manejo coherente con el Espiritn Santo fu.ente de creación y vida. Complejos sim.bólicos que 
buscan la sanación y alejar la. muerte. 

Una forma de ilustrar este manejo puede ser la siguiente. 

' 00 Lurlu:r, Op. Cit., p. 325. !:lhú:hmJ.,, p. 105. 
Tumcr. Op. CI~. p. 99. 

lOJ Lu:rb:r. Op .. cit.. p. ::3. 
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:ESPACIO CELESTE 

:ESPACIO TERRES'IltE 

DIOSl(PADRE ~ (HUO) 

ESPIRITUSANTO 

j " ... 
PALOMA. 

FUEGO CELESTE 

HOMBRES/ 

1 
~os 
DESORDEN 

Se tiene así la dualidad arnba-abajo. cielo-ti~ el primero como espacio divino. en. 

tanto que el segando como espacio terrenal y donde habitan los hombres. quienes oscilan 
entre el orden, mostrado en la vida ele Dios en. la tierr.i, es decir, en. Dios Hijo, o el 
desorden, propiciado por los pecados humanos; polaridad que representa la or¡¡anización 
social, armenia de rit:m..os y comunicación.. de una parte. y de otra la desocializ:s.ción., 
multirrit:m.icidad e incomunicación. En este conflicto surge el Espíritu. Santo como fuente 
de vida., presencia de Dios a través de su tercera persona. 
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CAPITULO IV 

LA LOGICA DE LOS S:BIBOLOS FRID-CALIENTEY ESPIRITU 

a) Los pares de opuestos en la stmbóllca otomi 

a.1) Frio-callcnte. fuego-agua: significados culturales 
a.1.1) El escenario natural: pares de opuestos. El binomiofrio-caliente guarda. estrecha 
relación con la cad.ena agua-arbol-cerro-cTU::-cuev07.füego.. cuyos componentes fonuan 
parte del hábitlt en el que se han asentado las poblaciones otom.íes. Este mrtomo mu:w:al,, 
COID.O cualqUJer otro contexto geogr.üico .. se instalo. sobre ese gr.in escenario inleg:rado por 
el cielo y la tierra; sobre la ~ie.rra se encuen.trall. cerros .. cuevas y arboles .. a la vez que en ella 
corren los rios e inundan su superiic1e_ al igual que ahí se instalan. las cruces y se encienden 
los fogones; por su parte~ del cielo se ve descender la lluvia. hacia él asciende el hum.o de la 
leña en combusnón o alzan los cohctones o apunbn cerros .. cruces y arboles. Sin la tiena. y 
el cielo no habría sitio donde col°""'" las obras divina y humana. 

Este binomio cielo-tierra. no es privativo de la cultura oto.mi. se en.cu.e:ru:ra. en otros 

pueblos como pane esencial de sus siznbolizaciones; es así. por ejemplo, que La Biblia 
comienza diciendo: "En el principio creó Dios los cielos y la. tierr:i" 1

• Del cielo Mircca 
Eliade anota: "El cielo en si mismo .. en cwm.to bóveda sideral y región atm.osf"é:rica, es rico 
en valores n:llricorrelig:iosos. io ctalto»,. lo <<elevad.o»,. el espacio infinito son hiero:fa.nias de lo 
,arascendente», de lo sagrado por excelencia":.. Por su parte la tiena se m.uestta como una 
entidad P==ifi=d:>., ella es madre ti=., por que "tiene una capacidad infinita de dar 
fi::luo", nos dice Eliadc; en los estudios sobre los pueblos otomies se le otorga la misma 

1 Gátcsis.. 1, l. 
~ Eliadc. Tratado de histOMa.. ••• p. 120. 
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connotación: 

-r.as uadicioocs locales de la Siena Madre coinciden en considerar a Ja Ticna a imagen de una 

mujer. o inc:luso de una olla [u.] Estas ollas simbolizan 1a riqueza del mundo ... • 3 • 

Si la tier= es mujer y madre, y si el cielo es su comraparte, resulta. f"ácil esperar que 
éste hnsa las veces de hombre y padre, por lo tamo, esposo de la. tiena, Pero las 
construcciones simbólicas con.cretas no siempre responden a esta. lógica, ya que si bien entre 
los otomíes ~mo en otr.:J.s culturas- la tierra es madre., el cielo no se muestra como 
exclusivamente masculino• y, en consecuencüi, padre; ubicados a.si en otra perspectiva es 
que los pad=s oncestrales otomies, el Padre Viejo y la Madre Viaja, se encuentran 
relacionados, en las fuentes históricas, el primero con divinidad.es del fuego, y la segunda 
con divinidades telúricas y lunares' . .Acnuü.mente en In región otomi del Estado de México, 
n la Virgen de Guadalupe se le asocia con la Luna; Galinier menciona el nombre de sinana 

asignado a la luna y a la Virgen. El Sol no es imerpretado decididamente como la parte 
creadora tnaSculine; en los registros de campo e!ecruados entre los otomies del Valle de 
Toluca el sol no observó un pnpe:J rclci..-antc, aunque hay un reconocimiento implícito de su 
calor fecundan.te: -a las plantitas les debe pegnr el sol pnrn que crezcan". o -1a tierra debe 
tener el calor del sol para que dé In m.ilpan, frases de campesinos y mujeres de San Mateo 
Capulbuac que coinciden con lo conocido por Galinier: 

-Comparadas con las rcprcscntaei.oncs h.ma~ ... las c:rccndas relativas al astro diurno muestran una 
cicna pobreza. Sin embargo. el sol es percibido por doquier como el elemento Cccundanu:,. como el 

principio de la vid.L Pero es un amo unidimensional. de al::i°'UJle. manera.. A.si. los indios de San Pedro 
Tlachichilco atribuyen aJ Sol un único ojo y dos a la divinidad tuoar"6. 

Es así que se tiene la cadena tiarra-luna-.,femanino-madra, pero Ja cadena 
complememaria. cielo-sol-mascu/ino-padra queda tnmca.. 

Esta situnción por igual no es exclusiva otomi. Eliade observa respecto al Sol que 
frecuentemente el dios celeste es sustituido por un dios solar, "Es el sol el que se convierte 
en distribuidor de la fecundidad. sobre la tierra y en el protector de la vidn" 7

, a la vez que 

3 Galinicr., Op.Cit .... p. 543. 
4 Ibidem. p. S2S. 

= ~· Op. c_1L. Pp;, 1S6-8. 
Galinicr. Op. C1L p. :>-8. 

7 Eliade... Tratado de luitoria..-. p. 1:?:::. 
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reconoce que "les figuras divinas solares son poco frecuentes"". Tal pansdoja !& menciona 
C-alinier par.i los otmnies por él conocidos, pero con un elemento que nos permite ahondar 
e::n. la. cuestión.. Nos dice: 

-Tanto et nac::imjc:uto del Sol como su mucnc aludc:n a esa inmcrsion en el clc:mcnto acuatic:o 
circun=. el .agua grande». Asi, por la manana. el Sol aparece húmedo aun. su tcmpenuura 
es fn:sca.. ~ se va secando poco a poco. basta mcdiodia. Sino penetrara en el medio ~ 

la lrummtidad dcsapan:ccria. -·. 

Las p'1r.ldojas se hacen más complejas. conmulictorias, ahor.i t.enem.os la asociación 
sol-agua. Este par sllnbólico no es precisa=eme un par de opuestos, ya que del sol su 
contraparte es la luna la que también se asocia al agua: " ... la Luna se presenta CCtnO una 
divinidad del agua. media.me toda una serie de sllnbolos relstivos a la frescura (sunsa) y al 
rocio"1º. esto ocurre entre los otomies de la Siena Madre no de manma exclusiva ya que 
Eliade lo observa co=ún a las culturas humanas: 

•Ast.. c:Dconuumos el conjunto luoa-Uuvia-fc:rtllidad- mujcr-scrpicc.tc-muc:rte-rcgenc:rm:::iOn periOdica. 

pero nos c:nconU'B!Ilos a vc:o:s unicamcm.c con conjuntos pan::ialcs como sierpie:ntc-mujcr
f'ccundidad.. o scrpicntc-Uuvaa-f"ccundidad.. o tambicn mujcr-scrpae:o~ et.e. • 11 • 

Este mismo autor considera sorprendente el que siendo la luna un simbolo acuático, y 
por lo =o de fertilidad y de la vegetación. sea de género femenino y no. como seria de 
esperarse, de gen.:ro masculino. Ello obedece a la relación qu.e guarda la Luna con los 
rittnos: "Tanto por estar sometidas n los rittnos (lluvia. marea), cotno por ser gcrm.inativa, 
las aguas están ¡;ober:nndns por las lluvias"':. cualidad que se explica de In :manera 
siguiente: 

-EI sol pcml4DCCC siempre semqante e iguo.I a st mismo. sin lllllc.euna cspcc:ic de «devenin+. La 
hma e:o cambio es un asuo que c::rccc. dcc:rcce y desaparece.. un a.sao cuya vida esta sometida a 
la ley universal dd devenir. del nac:imiemo y de la muc:nc.. Igual que el hombre. la luna posee una 
~~ paietica,. pues su dec::rcpitud. como la dd hombre,. termina con la muen.e. dura.me 
tres noches d cielo estrc.llado queda sin tuna.. Pero esta 6<Jnlle!"let va seguida de un rena.dmicnto: 

s Ibidan._ p. 124. 
9 Galinier, Op. Ctt~ p. 528-9. 
lO /bidnn. p. 537. 
11 Eliadc. Trauulo de h-a..... p. 164. 
12 Ibidnn. p. 154. 
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la <dw:ia DUCV~ 

[ ... ] 
Este rctemo a sus formas iniciales. esta periodicidad sin fin. hacen que la tuna sea por cxc:clencia 

el asQ'o de los ritmos de la vida. Por lo tanto no es sorp~dcntc que controle todos tos planos 
cósmicos regidos por la ley del devenir ciclico: aguas. llu,rie.. vcgcm::ión. fcnilidad.¡~. 

Cou lo basta aquí dicho. es posible notar que el escenario natural. y simbolizado por el 
hombre., ct11lo-1i11rra, no se corresponde esquemñricam.en.u: a sol-luna com.o nrascultno
femenino, es decir,. que las asociaciones ciclo-sol-masculino y tierra-luna-femenino no 
resultan en la co=cción simbólic:i ni de los otomies ni de otras furmas cultu=les. Paralelo 
a ello, el a@Ua se presenta en las asociaciones de estos componentes. volviendo a la luna 
femenina en figuras que evocan la masculinidad f"ecundam.c del agua. Hasui aquí no se 
prese:num aún explicaciones sobre la lógica simbólica, sino que se plwuean las paradojas de 

. los signi:fic:uios. lo único que se puede afirmar en este momenio es que el cielo y la tierra 
son el escenario natural -podrimnos decir. material y concreto- a. la vez que universal. 
siempre percibido así por las distin1'1s culturas lu.mt= existentes hasta ah.or.L 

Dicho escenario, ha sido percibido desde una perspectiva antropocéntrica. en. fonna 
equivalente a las distinta.s culturas: :unba el cielo. abajo la tierra, lo que ha dado pie a la 
noción arriba-abC!;o. :t"" a. Eliade nos ha indicado esta. caracteristica. de alto y elevado CODlD 

hierofanias de lo tra.scendeme y sagrado por excelencia.. En este seotido, la iiuerpretación 
simbólica respecto al genero de lo celeste otanri confirma el canicter de esce:nnrio de la 
bóveda: "Sea que se considere el régiI:n.en diurno o el n~-turno de la oposición entre el 
arnDa y el abaja. el cielo aparece com.o masculino (el día.) o bien com.o fem.eni:no Oa 
noche)"14

• Es decir que los signific::idos vari:m. de forma :un.bivalente en. torno a un sim.bola~ 
por lo que no hay farzosmnente correspondencia unívoca en. la relación cic/o-rtcrra género y 
pare::Ittesco. Por el contrario se observa const.3.nie entre escenario ~a y su 
sig;n.ificado paralelo arriba-bajo. 

a.1.:?) El escenario na"tUral: las escalas. Si bien cielo y tieITU son espacios narurales 
concretos -es decir, existentes materialm.ente- y percibidos por el hombre, existe una 
diferencia entre uno y otro. El plano terrestre es palpable. "vivenciado" por el hombre a 
partir de sus cinco sentidos, m.i=s que la bóveda celeste es impalpable. sólo vista, ajena 
al tacto, escuchada a distancia, saboreada y olfiueada dificfunente. por lo ramo, la 
experí==tación de lo celeste se presta a un mayor juego interpretativo. de aquí que las 

~!lb~. p. 150.. "'I 

°"1úlier. Op. ctt_ p. s_s. 
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asignaciones simbólicas sean particularmente ric:is; debido a que las interpretaciones según 
el momemo y las circunst:lllcias, han quedado fuera del alc::mce de las demostraciones 
palpables,. las atribuciones dadas al cielo resultan más mnp~te!~ pn:>pici.as para la 
constru.cción de hierofim.ias. 

En consecu.c:ncia.,. el cielo resulta lo sagrado por excelencia, de tal inaner:i que la tierra 
es su com::ra.parte profuna. En tal esquema. si el cielo es el espacio hierofiinico, y la tierra su 
opuesto profilno, el hombre aspirando a alcanzar la sacralidad de lo divino -en tanto que 
modelo del orden social-, sucede que la. humanidad busca la forma de ascender a ese espacio 
sac:ralizado. Enx:re los otomies tal nspiración se configura. sim.bólicam.en.te en los cerros y los 
árboles. Eliade considera que su sacralización corresponde a lo que d.enmnina el 
"sin:lbolisnio del Centro". en.tendido éste com.o Ull. sitio geográficam.e:nte localizable -esto es. 
vivencia.do por la. experiencia humana- y en cuyo punto se un.en y com:unican el cielo y la 
tierra; por tales sitios los hombres pueden ascender., a la vez que los dioses descienden... En 
la. tradición religiosa me:cie&:ma., de la. cual participan los otom.ies, la '-rirgen de Guadalupe 
desciende. se aparece a Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac.. ahí ella le com.unica su deseo 
de hacerse Madre de los m.e.xicanos. Los :.irbales como hierofu.n.ias se en.cue:at:ran en Cha.l:ri:ia 
y el cerro de Santa Cruz en L"'Ctlahwica., tanto en. uno corno en otro lugar., pero mD.s 
explícit:unente en el segundo, dur:m.te el ascenso se tienen varios arboles de culto., lo que 
señala. su car.icter de escalas. 

Pero en. la cadena asociativa otomi exis1:e un tercer compon.enie s:inibólico tomado del 
entorno natun>.l que rompe con el esquema dual: la cueva. Este sitio sagrado no es un canal 
de '1SCCnsO, sino de descenso de la tierra al in:fra=undo. lo que nos proyecta a considerar un 
tercer pl3DO hasta. ah.ora no mencionado. Al respecto Mircea Elia.de escribe: 

'"En las culturas que conocen la concepc:i6o de las trcS regiones cosmicas -Cielo, Ti~ Infierno- el 

«CcnUO>- constituye el punto de intcrSCCci.On de cstaS regiones. A.qui es donde resulta posible una 

rupwm de nivel y,. al mismo tiempo. u.o.a comunicación entre estas ucs regiones. Tenemos razones 

para c:rccr que la U:nao~ de los ves niYclc.s cOsmicos es bastante arcaica. •. • 16 . 

De lo anterior "'° desprende que no únicamente S<O tiene la pareja ciolo-ti.,rra, sino que 
paralelam.entc se encuentra la triada cialo-tierra-infianio. Con todo,. de nueva cuenta nos 
encontrmnos ante unn óptica wttropocéntrica: 

n·arra-cta/o/infiarno 

u En este scm:ido,. los V18JCS especiales y los conoc:imiauos asttonOmicos bao sido un referente 
~nuevo parad hombre. d cual se confronta a las imcrprcw:ioncs rc!iposas prcccd=i:es. 
16 Eliaclc..Jmágenesy .... p. 43. 



En ella, el hombre percibe :il cielo y al infierno -infr;imuruio- stn experimentarlos 
d.i:rectnmente por medio de todos sus sentidos-;. la aprehensión de ellos se hace a través de la 
vista y, si a.ca.so., el oído, quedando los ottos canales de percepción li:miuidos con respecw a 
los primeros. En relatos escuchados entre miembros de comunidades otomies se habla de 
que en las cuevas vive el Diablo., quien ofi"ece oro a cambio de su ainI.a; de pozos en los que 
se pierden an.imales que regresan después de un tiempo sin 5'lber en donde esruvieron. En 
suma, el mfram.undo es un espacio no cxperirncnt.ado clirectmnente sino interpretado a 
partir de vivencias detetm.inadas. Esta caracterisrica com.Un entre el infram.undo y el cielo 
hace que regresemos a la lógica dual en donde 1m polo lo constituye Ja tierra y el hombre, y 
el otro lo conforma lo que está más ellá de él .. sea el cielo o el inframundo. No sobra. 
recordar que con facilidad se ve en la creencia del Dem.onio entre los pueblos i:ndigena.s 
:mesoam.ericanos la huella hispano-europea~ pero que en. la linea aquí seguida pareciera que 
'tales concepciones responden. más a formas ;::ultu:rales arquetípicas comtmes entte Am.érica y 
Europa que a préstam.os culturales. 

Qued:ln pendientes las paradojas de lo no-huzn..ano como hierofunias~ su c:ir:icter 
.sa.g:mdo.. profano, y sus connotaciones con lo nialigno y benigno implícitos en esre 
ra.zanam.ien.to, lo que se i:r:i discutiendo más ad.el.ante. Bástenos por el m.omento señala¡- que 
arboles,. cerros y cuevas. por lo tanta~ son escalas a tra.vés de las que ei hom.bre o las 
entidades divinas o malignas~ am.bas no-hum.an.as~ circulan para connm.icarse entte ellns. 

a.1.3) El escenario naniral: un símbolo ambh·alente. Jtmto a los pares de opuestos y a la 
triada mencionada. se tiene el caso del as.ua como un símbolo que en el paisaje natural 
pareciera no contar con su contrario. De esu: componen.te simbólico Elia.de a.punta.: 

-r..as aguas .simboliz.an la suma univCl"S81 de las vim.Jalidadcs. Son fons et origo. deposito de 
todas las · posibilidades de existencia; preceden a toda tbrma y sostienen toda crcaclon. La 

imagen ejemplar de toda crca.cjón es la Isla que S<: ~anifiest8>'> repentina.mente. en medio de las 
ondas. En ri:vnncha. la inmersión en el agua significa la ~gr-..sión a lo prcf"ormal. la icint.:;:mclóo al 

mundo indiferenciado de la prccx:istcncia. La c:.mc.rsión repite el gesto cosmogonico de la 

mani1Csuición formal; la. inmersión equivale a una disolución de las tbnna.s. Por esto. el 
simbolismo de: las AgUas implica. tanto la Mucnc como el Rcnac:imicnto•17 • 

Es asi que el agu.i. posee significados en torno a. fo. Vi~ en mi proceso de nacer y 

17 Ibidem. p. 165. 
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renacer.. es decir. el a:,aua. pa.ten.riza la vocación humana por con:t:i:nu.ac existiendo como tal. 
En el agua el hmnbre represe¡tt;i su realid:>.d de contammación. y su voluntad de renovarse 
p.ira. seguir presente sc!:::..-e la tierra.. 

Este sü:nbolo solitario -sin contraparte en el paisaje na:taral- no es,. con todo, unil~ 
guarda en si mismo el c:irñcter d.u.a.l de los sllnbolos. En la cadena .o.sociariva. otcmi el 3-ooUB. 

se baila tanto en el plana celeste como terrestre .. ya en :forma de lluvia que desciende .. )"a. en 
rios. ia.gimas o pozos que la guardan. En su c:u:icter pluvial es fectmdante .. los campesinos 
otomies esperan. que esta hum.edezca sus tierras temporale:ras de cultivo, a la manera en que 
Manfred Lurker lo entiende: "El agua obscura de la profundidad femenina se contrapone al 
agua clara de las alturas masculinas que fecunda la tierra. Las gotas que caen de lo alto 
pueden. entenderse sin :más cual semen vi rile. como setnillas de varón"13

• Pero a la vez. el 
a.gua en las partes bajas se asocia con la tierra... es asi que Galinier menciona. a la Sirena 
(Junurhe) como diosa del agua. vista por los otomíes en estanques y arroyos. En el Valle de 
Toluca se comparte la creencia en h1 Llorona, quien su.ele aparecerse durante la noche junto 
a pozos. estanques .. arroyos o rios. de aquí la :i.sociación mujar-nocñe-agua. lo que nos 
rem.ite a la asociación agua- luna ya antes mencionada. 

Com.o es de verse., el agua resulta ambivalente7 ya que puede e.:.tir en el plano celeste 
o en lo terrestre; ser masculino o fem.eni:no; expresarse en. el tiempo diurno o en el noctu:rno. 
El ag:ua entonces es un. sim.Doio solitaria pero que desdobia él Inism.a sus formas duales . 

a..l..4) Escenarios culturales: escalas. La cadena asociativa otomi se compone. además de 
símbolos tomados del entorno =ur:u. de otros producto de las elaboraciones culturales de 
los ho=bres. Este es el =so de la cruz. simbolo que jueg:i el papel de es=ln. Emre los 
otonlies del Valle de Tolu.ca se da el nombre de 11made::ro.. a la Cruz, slln.bolo de la. 
crucifi."<ión de Jesucrisro, por lo que se puede comprender la equivalencia sim.bólico
signific:iri\.'"3. entre el 3.rbol y la cruz, am.bos son escalas que comunican el cielo con la tierra. 
E1iade lo confuma al entender a la Cruz oo=o Arbo/ da/ i\efundo por medio del cual se 
connm.ic::i el hombre con el cielo, a la vez que se salv:1., idea. que implica una connotación 
regeneradora y de fecundidad19• Ese carácter fecwuiador pennite comprender por qué la. cruz 
es asociada can la lluvia. 

En esta secuencia, la Cruz forma parte del conjunto de escalas al lado de los cerros y 
los árboles ~os, no únic:unente para ascender a los cielos~ sino par:i. coma:n.icarse can el 
infrmnundo, co=o en los casos del tratam.iem:o de la. =u.erte en donde la Cniz está presem:e 
en los cemem:erios, ci=ante los rosarios, y en furma. de defensa ante em:idades tnalignas al 

19 Lurkcr, Op. Cit~ p. ::s1. 
19-Eliadc.InrdgenCS"y •••• P- 177. 



frente de las casas o en sitios donde hay a,,oUa terrestre. 
La pecaliaridad de esu:.súnbol~s=.la es que bl1 sido constrUido culturui.m.ente y no 

tomado de la naruraleza., su constitución geom.étric::i se adecua. a la :inai:om.ia b.m:m.ula y a la 
visión hori:zomal del mundo en. cuatto partes, lo que puede explic:ir su presencia en. diversas 
culturas no sólo cristianas, por lo que se le considera. entre los sim.bolos "mJi.s an.ngucs de la 
hum.anidad.'"20. 

Lo an:te:rior explica su presencia en conjunto en la. cultura otomi. y en la región 
geogr:ifirn que ha ocupado históricamente, Ch.alma y el cerro de l:i Santa Cruz en Ixtlahuaca. 
son ejemplos de ello: un cerro, arboles dan.de se colocan :m.u.estras de agradec:iniienro por 
fuvores recibidos, y auces que pueden ser solitarias o en grupos de tres. No debe olvidarse 
su asociación con el agua lo que le remite a significados de renovación y fecundación... 

Por otra parte, la Cruz no tiene un contrario inherente, por lo que se maneja en forma 
ambivalente: asciende a los cielos en los santuarios, o se asocia con el infram.undo en los 
cememerios. Este carácter :responde a su cualidad de escala, entidad co=uni=dora de planos 
opuestos. 

a.J.-5) Escenarios culturales: un súnbolo a.UJ.bivalente. Otro sllnbolo de la. cadena. 

asociativa, de origen cultural es el fuego, de él Lu:rker escribe: 

• •.• puc:dc actuar c:omo dcstruaor y tambicn como purificador. que apunta tanto a la caducidad 

como a la supc:nv:ióu de todas las imp~ terrenas. conUaidas en el cspncio y el tiempo. 
expresando el motivo del infierno. del purg1110rio (es decir. de la purificación) y del ave fCnix. al 

tiempo que rcpn:scnta la guerra y el amor"':.1 • 

En tal sentido, el fu.ego se asem.ej a con el agua en tanto que lil:npia. en el sentido de 

ren.o.,,,""aCión por el agua. pero a diferencia de éste~ el fuego no es toniado de la natarulez.a 
inmecJjnra sino que le es quitado a los dioses~ como en el relato otomi donde el zopilote 
~a. el fu.ego a los ho=bres p:ira que cue=n sus nHmenios. Estn carncteristi= del fu.ego 

· conttnsta respecto a la cruz, la que es construido culturalmente, tnienttus que aquel es 
conn-olado, lo que indica para Eliade "In obtención de un estndo superior n la condición 
hui::nana n2:: • 

.->.demás, al ig=l que el agua. posee únplicaciones fecundantes, Eli=le nos dice que 
.. Según los mitos de algunos pueblos arcaicos, los hechiceros poseian rutturahnente el fuego 

::' Lurkcr. Op. cu_ p. 301. 
-· Lurk<:r. Op. Cit- p. 56. 
""Mir= Elia.dc.H..-noros_v aiqumrtn=. Mmco. Ali= Edilorilll Mctic=A. 1989. p. 77. 
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en sus órganos gen.itales:.J. en. to.nto que Galin.ier com.e:n.ta para los otonlles que .. ... el 

fogón... se compone de tres piedras, y qae este conjunto geométrico es S!"'e:ralmente 
asimilado al esbozo triangular del pene ... " 2'. Sin embargo,. el fog;ón es parte de los espacios 
f"em.eninos otomíes, ya que éste se ubica. en la cocina donde la. mujer prepara los al.imentos. 
donde ella se refi.tgia.. y es ella m.ism.a quien cuida de que el fogón siempre se encuentre 

encendido. 
El fi.teg:o se represen.ta en las manifestaciones cultunües otomies .. a ttavés de los cohetes 

y las ceras. Los pri=eros toman una dirección ascendente, que al explotar en las alt=a.s el 
huzno que despiden evoca las nubes. SÍD.ÓD.Ín:lo de Uuvin~ las seguruias, al interior de lns 
iglesias contra.st.:mdo con la pe:num.br.i::s,, en días de fiesta patronal. 

En este sentido observaznos cóm.o el fuego se equipar:i con el agua. ambos son 
purificadores=6 y fecundadores, se les encu.e:ntta. en la tierra y en el cielo. ascienden y 
desciencL~ Igua.lm.ente no tiene una contraparte en el conjunto de símbolos construidos 
culrurnlm.ente,. es decir no tomados del en.torno natural. Por lo tiln.tO, se puede decir que el 
fuego .. com.o el a~ es un síznbolo solitario., tlm.bivalcnte y de connotación fectm.d.ante y 
purificadora~ es asi que agua y fuego son sim.bolos opuestos en tanto que sisnificmttes, pero 
equivalentes en t:IIUO sig:n.i:fica.d.os=1 • 

a. .. 1 .. 6) '\-'"' ersatilldad clasificadora agua-:fuego(frlD-CQlie:nte. Despu.es de este recorrido 
nos encontr.unos, de nueva ~ con los cotnponentes sim.bólicos a.gua-fuego de la cadena 
asociativa otomi. Enn-e ellos se puede interpretar una oposición., ya que resultan opuestos 
en una prim.era impresión. pero sus caracte:ristic:t.s com.unes los acer-...an uno al otro. Al 
respecto,. Eliade comenta lo mism.o para otras latitudes: 

• ..• recordemos el pnpc:l considcr.:t.ble que dcscmpefla la perla co la cspccu1ad0n irmü:i_ en el 

cristianismo y en la gnosi.s. Una uadiciOo de origen oriental explica el nacimiento de la perla. como 

~ Ibidenr~ p. 7:!. 
::.e Gtilinicr. Op. Cit.. p. 146. 
:.5 -~bicntc propicio pam la ccpcricncia nwninosa que sena.la R. Otto. 
~ La noción de purr..a se encuentra asociada al binomio suciedad- hi.giCD.C.. del cual ~ Douglas 
considera. que se corresponde 3l par ordcn..desordcn de donde rcsulUl que detrils de la lntcrprcU1C:i6o 
cuttu.ml de Jo sucio se encuentra un mccnnismo que ordena el entorno. ya que al imponer reglas de higiene 
se impooc:n también las n:glas dd orden 50CJ.D.I corre.spondicn~ a cada cultura <M.. Douglas.. .Pu:re--a )-" 
peligro. Un ancili.su de Jos conce-ptos de conuzrnmac:ón y U2bU .. ~nd .. Siglo Vcintluno de Espafl.a 
Editores.. 197:5 .. p. 14). 
: 7 Fcrdinand de Saus.surc entiende.. a propos:ito del .ngno,. por .ngnrficado el concepta. y por signifieanre 
a la imagrn acús::ca (Op. ctt.,,,. p. 88). lo que traslado de mi pene. aJ caso del sinrbolo con las variantes de 
que el concepta es igualmente el signüic:.edo .. en tanto que e! significante podra ser una imagen 
ncustica o cualquier otr0 vcbJculo de sign.ific:a.c:ion. sea sonoro. fis:ico. gcstt18.L cu:ctc:ra.. 
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fruto del myo q= pe.e= en el mejillón; lo pcrl'1 sena el resultado d: lo unión entre el Fuego y el 
A.gua.. San Efi'cn emplea este antiguo mito pam ilustrar f4nto la Inmaculada Conccpcjóu como cJ 

nacim.icnt0 espiritual de Cristo en el bautismo de tUcgo~. 

En los otomies se reúnen a..::,c:rtJ.a y filego en el tem.azcal .. al verter el liquido sobre les 
pied..-as c;:üientes, si bien no es una ~-tica m.u:y COlilún hoy en dia, evidencia esta unicid:td.. 

Del binomio a~-fueg:o considero, contextuado en la cadena asociativa Crrho/-agua
c1Zrro-cru.:-cueva--:füago, se sustenta la noción frio-ca.Iien.te. Los dos pares de opuestos no 
corresponden. a polaridades concretas y palpables, el hieló, por ejemplo es considerado 
caliente, y entte diversos sectores sociales del centro del país ~es y urb:mos se dice que 
alguien. se "quenió" con la nieve, de la misma manera que se concfoen. dos fu.entes de con
traer una .. gripa" o "anginas"',. de "frío" o de "calor",. de donde se define el remedio adecuado 
utilizando el canttario de cacb caso: si fue de calor es recornen.d:ible un baño de agua fria, si 
de fria el enfermo no debe exponerse a corrientes de aire helado. Es de tal manejo 
ambivalente que entiendo que a~-fuego y su derivado Dio-caliente no pretenden 
corresponderse con una realidad t.angible. sino codificar cada realidad percibida por ca.da 
sociedad.. y asignarle, en consecuenci~ significados a los componentes de su entorno; es'tO 
explica par qué alimentos o vegeta.les llegan a poseer cualidades :frias o calientes 
divergentes entre distintas culturas. Lo sustantivo entonces. no está en la interpretación 
particular de cada cul~ sino en el mecanjsmo codificante que lleva a la construcción de 

esas m.últiples interpretaciones. Como partes de ese m.eca.nist:no tenemos los pares :frio
-=:iliente y agua-fuego, en los ~.ie se obsen.-a no una constante por sus c:ir:icteristi.::as 
materiales. sino por su versatilidad codificadora para interpretar el en.tomo particular~ dadas 
sus posibilidades mnbivnlentes. De nqu.i que dichos pares de opu.t::stos sean piedra. anguJ:ir 
de la cultura otomL no por peculiares, cosa que no ocurre en tanto que los comparten con 
otros pueblos al menos del país, sino porque cumplen la fintcián de codificadores de su 
entorno siendo.. por lo tanto, i::nst:rum.en.tos gene:radores de sus contenidos y signific:idos 
culturales atenúes. 

a..::) Frío-caliente. fuego-agua. su constante estructural binaria 
Esa universalidad. con que se encuentr:m los sirnbolos citados y presentes en l~ 
comunidades otomies .. hoy en día. no se limita a ser e:cplica.cb. desde posturas difusionistas, 
los aportes científicos actuales permiten abrir ot=s perspectiva.s de análisis. Lévi-Str.wss 



piensa que en el hombre ocurre un proceso de codificación y descodifica.ción.. el cual pe:rn:úte 
ttaducir los datos del exterior G:Qn l:i ayuda de códigos binarios situados en su sistema 
nervioso~ considera que esto sucede debido a que tan.to ia naruraleza com..o la m.ente humana 
m.uestran. propied:uies estru~CS9 al respecto escnbe: 

"-He tratado de demostrar que. por el contrario. el ana1isis esauc:tural sólo puede tomar forma en la 

mente porque antcriormcntc su modelo existe ya en el cuerpo. Desde el principio mismo. el proceso 
de la pcrccpcion visual bacc:: uso de oposiciones binarias y • SCR'\U3.IDCDtC.. los neurólogos 

csi'anzm de ncu:::rdo en ndmitir que esto es tambic::J verdad para los p~ c:crcbmles"'~. 

Sin e:mbnrgo. las posiciones levisttosi:m.:l.s se enfrentan a. reñna.ciones, es así que 
Edm.und Leach anota que "Los cerebros humanos no son ordenadores digitales. y el 
pensamiento hum.ano no se puede analizar com.o si fuera el prog:rmna de un. ordenador''3 º,. 
;:iunque este autor reconoce que: 

·sm embargo. en n.lgunos aspeaos y en algunas cin::unstancias. los produaos de la acción 

oqm:stvn IJ>Or ejemplo. sccuc:ncias del ritual,. textos mitológicos.. poemas,. partituras musicales.,. 

estilos de arti:) muestran una cstrUctura notablemente semejante a la infonnaciOn salida de un 

ordenador digital. y cuando prct.cndemos descodificar tales sistemas penadores de mensaje 

nonnahnentc encontramos que las distinciones binarias del tipo SI/NO son muy sobrcsalicutcs"31 • 

"\:'"'a ocurra que la ióg;ica binariu sea inherente a ia. Incnte h~ o bien que resulte 
••m.uy sobresaliente ... am.bas pos1c1ones aceptan la pertin.enci::i de este siste:rna lógico~ por 
Inedia del cual las sociedades hu:manas han clasificado su ento:r:no y lo siguen haciendo. 
como en el caso de los pueblos otom.:i:m.os. para quienes cabe la consideración de Lévi
Str.:wss .. de que "Ei mundo animal y el mundo veg:etal no son utilizados solam.ente porque se 
en.cuem:ren ahí., sino porque proponen al hombre un método de pensanriento32• En tal 
se:nrido, la c:idenn. asoc:iauva agua-arbol-ccrro-cru:-cucva-faego se da no únic:im.en.te por 
que dichos componentes "estén ahl" en el illibitat otomi9 sino porque a través de él logran. 
clasificar tanto ese entorno n.atur:J.L como al social y sus implicaciones .. COIIlO la. relación 
salud-enfcnned:ui para la. cu.al recurren a la d.u.aHdad clasificatoria frío-caliente. 

Es así que el sist.e:n.a biruui.o de clasificación frio~iente resulta de la percepción de 

~ L!vi-Suauss. Esrrucnuali.s:J'no y t?cologia.. Espaf1a.. cuadernos Anagmma.. 197::. p. 4S. 
~ Lc:ach. Op. Cit .• p. 78. 
~ :_ lbidon. p. 78. 
3'"" Claudc Lcvi....stmuss. El lOtemunro en la acnuzlicüu4 MCdc.o. Fondo de Cuhu:ra Economicn.. 1978 .. p. :?6. 

~10 



su entorno, la significación de él, lo~ al clasificarlo dualmente, y la acción social -
cu:r.iriv:i- dc:riv~ de tal conjunto perceptivo-significado. Por lo tanto, esta noción binaria 
indígena corresponde d.irect::im..en.te a su historia y hábitat. y ha de ser considerada como 
p:irte no sólo de su saber sino igu.alm.ente de su hacer social y. en consecuencia, de su 
hacer terapéuticoT es decir, de sus resultad.os curativos concretos. 

Desde la psicolog:ia Jean Piaget señala que "Las e~ se construyen., ó.lDieS que 
estar predeterminadas o ser resultado de una emergencia conting:ente"33 

9 y precisa: "Pero si 
se nos preguntase en donde sinlam.os nosotros estas estrucnuus, responderi:im.os 
trasponiendo las palabras de Lévi- Strauss: a m.it:l.d. de camino entre el sistema nervioso y el 

propio com.portam..iento consciente11 .3"'. Hay aquí en¡pnces una relación dialéctica entre la 
parte biológica y social donde ninguna Impera sobre la otra.. sin.o que am.bas se influyen. 
m:w:uame:nte en forma alterna.da, de esta manera es que la estructura. es t.3n.to una 
precondición naxurn1 a la vez que una construcción cultural. 

Este mismo autor indica la presencia de eSU"".icmras desde el ámbito orgánico ~m.o 
sucede con el ADN-. hasta en la mecánica estructural presente universalm.ente en las 
sociedades humanas. Es decir.,. los procesos cognoscitivos del hotnbre funcion::m. de n:mner:i. 

estructw:al... bajo un sisteina que implica. la lógica b:i:nnria. motivo por el cual se compren.de 
ese juego en pares de opuestos encon.trado en los sistemas stm.bólicos de las culturas. 

Los individuos de una dete:rm..ina.da sociedad perciben su entorno en forma estru.ctural 
binaria, y en con.secuencia le asignan significados bajo el mismo esquema binario. De t:ll. 
nie.n.era es que el fuego como el agua pueden estar :unba o abajo~ ser fríos o calientes., 
masculinos o femeninos. pero se mantienen en la constante de ser codificados en pares de 
opuestos~ lo que permite clasificar a su entorno todo y de est.a clasific:ición elaborar 
estr:itegias para subsistir y desarrollazse corno sociedades humanas. 

b) El espíritu en la noción carismáticn 

b.1) El espíritu: sus slgnUlcados culturales 
b.1.1) Escenarios naturales: celesT<>-terreSU'e. En el culto del Iv1ovimiento Carismñtico, 
el símbolo su=tivo es el d=l Espíritu Sunto, el cunl espacialmente se encuentra en el 
ámbito celeste. otorgnndo los carisma.~ a los hom.bres en la tierra. El escenario dond.o esto 
OCUJTe es el celeste-telürico: no en calidad die entidades divini:z.adas sino ..:.amo el am.biente 
donde su.ceden las hierofimias. Es así que el don de lenguas, o el de sanación se expresan en 

!! ~et. El esrru.cruralmrto. p. i2-SO. 
Ibidan. p. 160. 
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individuos sobre la tierra, en esU: misino sirio se celebran las niisa.s de sanación dirigidas a 
enfermos que contrajeron sus padecimientos iguahnente en el ámbito terrestte. De otra. parte, 
en algunas OC3Siones los creyentes han visto en el ciclo lo que entienden com.o 
m.:::u:ittCstaciones de Dios, a tr:s.vés de formaciones en las nubes inte:rpretada.s com.o figuras de 
Cristo o cruces -foto~ dunm.te grand.es concentraciones en. Monte Maria (ver 
ilustt=iones 14 y 15). Cu=do se habla de que Dios o su Tercera Persona se manifiestan, la 
idea es de un descensoT del arnDn-celeste a lo abajo-telúrico. esta relación dual se reproduce 
en actos conio la imposición de manos -de cualidades curativas- que se solicita a los 
sacerdotes cnri.snlliticos con la expectativa de obtener sanac:ión y que varios testim.onios 
dicen avalar .. ésta. consime en volver las m.:m.as con las pahnas hacia aba.jo y posarlas 
suavem.ente sobre la cabeza o frente de la persona. Con dicha relación espacial se debe 
observar el conjuruo de componentes simbólicos asociados en. el Movi:mic:nlO de 

Renovación.. 
El p:ir de opuestos ctelo-derra impli= ottas dos parejas, la arriba-abajo y la del 

ascenso-descenso, con tal escenario .. ubicación y din:im..ica. nos encontranios .. por lo tanto., 
frente a una lógica binaria. sobre la que se estructuran otros sllnbolos del culto carism.atico: 

b.1..2) Escenarios narur:il-culturales: escalas. Ahora. bien., si la relación sa.grado-profimo., 
divinidades-hombres, ocurre de la forma menciona.da., es m.e:n.ester contar con canales que 
permitan cornunic:irlos, est:l. fimción la desem.peñ.an si.m.bolos tomados del c:n.tom.o natural 

pero que no exisren forzosazn.ente de :m.anera concreta en el paisaje. El caso de Monte Maria 
es un ejemplo de ello, el templo ubi=do en el municipio de Atizaplin de Zaragoza se 
encuentra en un nivel del suelo irregular a manera de lomas no muy pronunciadas, 
actuahnente el sitio de culto cuenta con dos loca.les y una explanada en. las que se efecnian 

las reuniones; la nave de más reciente construcción se puede mirar de arn.ba hacia abajo .. lo 
que rompe con el csquem..¡::i del centro del mundo. el espacio de celebración de la misa -
espacio s:i.g:r::ido- no está. en la cúspide de la loma. Sin embargo, el nombre de 1\-loote ?viaria 
evoc:i el principio de ese centro donde se hallan esca.las que comimican al hombre con lo 
divino,· 

De m:m.era. más abstracta podernos incluir en esta figura el caso de El Altillo, otro 
teIDplo católico CMi.sm.."itico ubicado en el Distrito Federa .. es, que de la misma. manera,, sin 
obedecer íor.zo~ente :i. una elevación g:eogr:ific:L,. retoma en su nombre la ñm.ción de escala 
en esa relación ctelo-cierra )'sagrado-profano. 

Las c:ir.i...""teristicas topogr.ü'icas de un paisaje narural diluido en las urbes, des<hDuja las 

35 Sobre este 1~ ve.ase a Diaz de la Scm.a. Op. CiL 
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posibilidades de identificar cemros del m.undo toi:nados de la geogr.úia locm, pero esto no 
significa que se ~ule dicha idea. ame la =rencia fisica de percepción de cerros y montañas 
se crean figurativamente referencias a sitios altos co1110 lo evidencian los nombres de 
templos carismáticos y con lo cual se logra el manejo simbólico de comunicación entre las 
divinidades que habitan el cielo y los hom.bres que lo hacen en la tierra. 

b.1.3) Escenarios culturales: escalas. ~·a antes se ha mencionado la interpretación dada. a 
nubes., se tiene conocimiento de dos registros fotográficos (ilustraciones 14 y 15) que son 
interpretados respecrivmnen.re como cruces y como Cristo .. estos si:m.bolos hacen referencia 
a Jesús, Segunda Persona de la Trinid¡id e Hijo de Dios cuya =teristi= es la de ser Dios 
hecho carne, puesto en la tierra, esto es, la forma. divina. sagrada. ubicada en el espacio 
profuno de los hambres. Por tal m.otivo es que su representación se realiza por medio de las 
nubes, las que son m.asas de gas que se encuentran en medio del plan.o terrestre y la bóveda 
celeste, posición intermedia que las vuelve conexión entre el arriba y el abajo. 

La cruz hace referencia a Dios Hijo crucificado, sún.bolo que sustituye ;:Ll Arbol del 
Mundo de donde juega el papel de escrua~ esta idea se m.antiene con la nube en forma. de 
Crista, que con sus brazos extendidos '\.'"1.1.elve a la noción de cruz el cordero., en el 
cristianismo y en el movinriento c:irismáricoT tam.bicin represent:a a Jesús_ se dice en La 
Biblia "Porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inm.olado"~e. Lurker señala. que el 
súnbolo del cordero representa al hom.bre quien es sustinlldo por aquél en actos de 
sacrificio37

• Por lo tan.to, cruz.. Cristo y cordero son figuras que significan. a Dios Hijo, o sea 
a Dios en la tierra, por lo que se concluye que Jesü.s es un intermediario entre Dios P:idre y 
los hombres, esto es que Dios Hijo hace las veces de esc::üa entre lo celeste y lo terrestre, 
entre lo sagr:ido y lo pY'Ofu.no, por esto es que dur:mte la Oración de Sa.n:Leión se ha.ce 
m.ención del paralelismo entre la vida de Jesucristo y la de los hom.bres, para que la 
sacralidad de Dios, venido del cielo, sane las heridas recibidas en. In. tierra en su calidad de 
Dios Hijo m.uerto en el plano telúrico; a.si como Jesús resucitó y ascendió a los cielos el 
hotnbre enfenno espera ser curado y salva.do en la tierra. De esta manera los si.m.bolos que 
refieren a Cristo son símbolos de cornun.icación.. como las nubes, utili:zadas en sus 
representaciones .. masas de a.gua que ascienden y descienden.. que van y vienen entre lo 
sagr.uio y lo profuno. 

Por otro lado: ~ .. {ante y Cristo son sixnbolos oatural-<:Ultur:lles que no se presentan. en 
pares de opuestos, pero qUt:: son. interm.ediarios para que la pareja cielo-tierra in.teracnie., en 
~ste sentido fonna parte de la lógica binaria que guard:i la relación celeste-telúric:i al 
36 .Prinr~ rpistol.a. a lo.s corinrio.s,. S. 7. 
37 LUrkcr, Op. Cit ... p. 68. 
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reprodncirla com.o tal. 

b.1.4) Las representaciones del Espíritu: luz. paloma. fuego. viento y aliento. El 
Espíritu Santo es rcpresen1:1do en la iconog:rafia y literatura como luz. paloma y fu.ego (ver 
ilustraciones 1 O y 11 ). Sobre la luz resulta fácil asociarla con el día, el sol y lo masculino, 
todo ello enc:ul.eruu!o a lo sagrado, a Dios; sin embargo, Rudolf Otto plantea que la 
represenUlción de lo nm:n.inoso -de la experiencia religiosa- en el arte occidental .. de carácter 
esencialmente negativo. son el silencio y la oscuridad, de donde dice que "sólo la 
sem.ioscuridad. es «cmistica»"3.&. este planteamiento m.e hace recordar esos cuadros de · 

iglesias silenciosas y en penumbra, en. las que en algún rincón una imagen o pequeña capilla 
es ilum.inada pobremente por una veladora; esos ambientes resultan sobrecogedores. 
num..in.csos, dice entonces sin duda. el creyente: "a.qui está Dios ... 

Con lo anterior podemos considerar que la luz no es un sim.bolo que capitalice lo 
dh.·-ino en oposición a su par contrario: la oscuri~ ya que esr.:i coparticipa de ese sentido 
místico que seii.ala. Otto. En este conte)i.."'to se ubican esas :D:nágenes que muestran la paloma 
entre rayos de luz, o bien testimonios dados por personas del m.ovll:nien.to carism.D.tico qb.e 
refieren hnber visto un.a potente luz que invn.dia la habitación donde se encontraban oran.do. 
señal de la presencia del Espiritu Santo en el lugar. 

En esta linea no es posible comprender a la luz sin considerar la oscuridad.. anibas 
partes integrantes de lo sagrndo.. luz y oscuridad son así hieroflín.ic:is. Su casmniento 
responde a los origen.es significativos poseídos que corresponden a la percepción universal 
del dia y la noche, es decir, del correr del tiempo ciclico que implica el nacer, morir y 
renacer. todas las noches dormim.os con la promesa del despertar.. en consecuencia luz y 
oscuridad son esa sa=lidad del tiempo que es ganurte del re:nacim.ic:n10 de la sustemación 
de la vida permanente. El tiempo diario es a la par ln reproducción de los timnpos 
primordiales: 

-sn las cosmogonis.S de la mayor pan.e de Jos pueblos d proceso de la J"ormaciOn dd mundo va 
asociado a la aparición de la luz. En el o~oen.. en el coaúcazo (in principio). fue la oscuridad,. la 
noche primordial"3P. 

De igual manera en la Sagradas Escrituras se lee: 

"En el pi:incipi~~crcó Dios l~s ciclos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima 

38 OUO. Op. Cit.. p. 100. 
,,. Lurlc.cr. Op. Cit.. p. 95. 



del abismo. y un viento de Dios aleteaba. por c:uciina de las aguas. 

Dijo ~os: Haya luza. y hubo luz. Vio Dios que la luz esta.be. bien. y apan.o Dios la luz de. to. 
oscuridad; y llamO dios a la luz •cdiw+. y a la oscuridad la llamó tmoc:he>>. Y atardeciO y amaneció: 
dia primcro..;o. 

En tal comexto es que resulta comprensible el por qué el sol se asocia con el día. y 1:1 
luz pero sin ser el sim.bolo originario de tales ideas. sino que la génesis de estas 

concepciones se encuen.t:r:1. en. la noción del tiempo. el renachniento y la vida. De a.qui que 
la luz como símbolo del Espiritu Santo indica su relación con el renacer a la vida después 
de haber estado en peligro de muerte por una enfermedad determirulda. Es desde aqui que 
debe interpretarse, ahora si, al símbolo solar del Santisim.o cuya custodia representa al sol 
en sus do=dos rayos (ver ilustración 12), pero el cual queda subsumido al signific:ido de 
renacinriento qne ostenta la luz. súnbolo ñmmunem:il del que dependen las ide:is asociadas 
de diay sol. 

En relación a la paloma Lurkcr apunta: 

'"La paloma que desciende es un símbolo del Espuitu Santo (segun Mateo 3. 16); la paloma en 

vuelo horizontal apwua a la rcconciliaciOn con Dios y enlaza con la historia de Noc; a menudo 

aparece con un ramo de olivo en el pico (c.í. GCncsis s. 10.11). Racimos y sannientos pueden rctC:rirsc 

a la ticna prometida.. al reino de Dios; y asociados a las espigas recuerdan la cena del Scnor y el 

alimento de vida_.1 • 

Al i¡¡:ual que con Ja luz. la paloma hace referencia a la vida. en calidad de alin=nto. 
Pero su siinbolismo incluye ml aspecto celeste evidenciad.o par la condición aérea de la 
paloma. alas y =pacidad de vnelo así lo señnlan. Eliade observa qne los dioses uranios son 
filsionados con la persODificación xnitica del trueno y del viento represenudo por un pájaro. 
como el cuervo•"; si bien he planteado que el sol no es el punto de partida de las 
simboliz:iciones de la luz, la p3:1orna queda incluida en estas asociaciones pero, por su 
carácter celeste a la vez que su cualidad de poder ascender y descender, lo que le re:m.itiria 
al conjunto de escalas. Fero que a diferencia de Dios Hijo, no viene a salvar sino a 
posibilitar el renacimiento dado su sim.bolism.o en torno a la luz.. IIJá.s aún.. su aletear 
otorg:i la vida: ..... y un viento de Dios alete:iba por e:ncinia de las agu:is" se :::ipunta en el 
Libro del Génesis~ lo que insiste en su condición dadora de vida. En este sentido se 

40 Gen~.ns. 1, 1-S. 
"'

1 Lurkcr. Op. Cit •• p. 266. 
42 Eliade. Trau:ulo d~ hinoria. •• , p. 71. 
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comprende el porque el Espiritu sana. ya que concede la vida, en oposición a. la muerte que 
se acer-..:i. en mayor o menor medida, con la e:nfi:rmedad.. Por su parte. del füego se dice en 
los HechOs de los Apó5toles: 

-Se les apmccicron unas lenguas como de fuego que se n:pm1ic:ron y se posaron sobre cada 

uno de ellos: quedaron todos llenos del Espiriru Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. 
~-tl ESpiritu-Santo les conc:edia cxpn:sarsc .. "'3 • 

En esui. relación fuego-espíritu resulta in.teresmue la. siguiente consideración de Mircea 
EJ.iadé: . 

9El .cdomin.io del f'ue:,oO~ y la insensibilidad tanto al frio c:xucmo como a la temperatura de la brasa 

traducen en terminas sensjbles el hecho de que el chamán o el yogai han supemdo Ja condidon 
humana y participan ya de la condición propia de tos '"cspititus»-". 

Pe.reciern que no úni=ente en la. tradición cristia.na. el iüego representara al Espiritµ. 
sino que por igwtl se encuentr:J.. en sociedades en las que existe el ch.antanism.o., com.o las 
nfri=ns. y en la India. Pero esta extendida ubicación geognifica no bastll para desentr:lfulr 
sus sig:niíicados. Del tuega yo. se hnn mencionndo sus c::i.rncteristic:is de d.esttuctor., 
purificador y fecundador Jo que en el pnpel curativo del Espiritu :re=ite n su papel 
re~vo ya o.ntes mencionruio y que en el rol de destructor se muestra contradictorio., 
paradoja notnda al encontrar al fuese <kscendiendo de los cielo, como en Pentecostés. al 
m.ismo tiempo que el fuego se halla en las infienios del ia.ftnmundo, controlados por el 
Dcm.onio. opuesto a Dios. 

Esta ambivalencia del fuego se reiu:rn al observar que en el culto carisn:uitico se 
consideran dos bautizos, el dado por agua. retomado del bautizo tenido p->r JeSlis de Jwut el 
Baw:isut, y el bautizo en el Espiritu Santo que es ele f\Jego como sucede em:re los 
cttristná.ticos. Dos bautizos: uno de las aguas terrestres, de los rios,. otro celeste venido del 
Espiritu.. 

Por ultimo. el Espiriru de Dios también se represente. por el viento: insufló en la.s 
narices del primer hornbre pura darle vida, y en Pentecostés vino del ciclo un ruido como de 
ráfaga de viento nnpetuoso. Espíritu en hebreo es ruah que por igual significa viento y 
aliemo, de eorui.. resulta que es " ... la respirnción que alim=tn la vid:i. y m=ca el ritmo del 

"'! Hecir.o.s dr lo.s a¡xistoles. :?. 3-4. 
""'E.l.indc..Herrrrros.i.._. p. 73. 
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viviente"•". Se repite entonces la a.socillción entre el Espiritu y la vidn., así con:io el cnnicter 
aznbivalente de esta noción de viento, ya que entendiéndose el Espíritu Santo como 
masculino -que preña a Mnria. paca concebir a Je~\tc;- su.cede que la palabra hebrea ruah es 
.. predom.i:nantcm.ente f'cm.enina" nos advierte Carl Gustav Jung46

• Es por lo tanto que este 
viento dador de vida., fecundan.te es a la vez :fem.en.i:no. 

Con el material expuesto tenemos entonces que los siin.bolos asociados y que 
representan al Espiriru. Santo son sim.bolos mnbivnlentes que se sostienen dentro de la 
lógica. binaria. a peSilI' de no manejarse en relación con opuestos, ya que su papel de oposi
ciones las guardan en ellos n:ris?nos y no en relación con otros sim.bolos que les bagan 
pareja. Son símbolos solitarios, cuya lógica binaria se encuentra en si. 

b.:?) El Espíritu: su constante estnu:tural a.mblvDlente y triádlca. El car:icter 
ter:>péu:tico del Espíritu Santo, se comprende al observar los significados de dador de vida, 
incluidos en los sim.bolos que le representan, yn que al insuflar., al evocar la respiración. 
señal de vitalidad, se constituye en sim..bolo opuesto a la m.uette, que como se ha 
mencionado, es potencialmente la culminación de la enfermedad. Sin embargo, el papel 
médico del espíritu no es privativo del 1\-io·vUn.ie:nto Cari.sm&itico., se encuentra tainbién en 
los espiritualistas trinitmios marianos~ culto de :fuerte influencia católica pero que posee 
rasgos propios y e:n el que bajo posesión de espiritus de cur.:inderos, brujos y doctores 
fallecidos, personas identificadas como "mediutns 11 curnn a enfezmos a través de 
tratamientos con herbolmia. m.edicina de puente y recursos mii.gicos47 • 

En otras latitudes .. entre los ndembu estudiados por V'"ictor Turner., este autor menciona. 
que las som.br.:i.s de los antepasados llegan :i. enfenn:ir a sus parientes vivos46 -c::ibe recordar 
que creencia equivalente se tiene en los otomies del Valle de Toluca-, pmulelnm..ente en 
cultos curativos pm.cricados por ellos., éstos se c:irn.cu:rizan por tcznblores históricos, 
glosolalia y otros síntomas de disociación., justamente rasgos vistos en las misas de 
s:iuación carism:itic:is. 

Espíritu, salud. en:fennedad se asocian en culturas diversas, en tanto que el espíritu es 
fuente de vid:l., antitesis de la muerte, por lo t:into entidad. diruim.ica de curación en los casos 
de enfermedad. 



Lo anterior pennite observar que el Espiritu es un símbolo, que si bien se opone a la 
materi:i, al >;lls:mo tianpo sirve a esta. dfuulole vida. como a Adlin. barro insuflado. Es decir, 
el espíritu. no se presenta para elim..inar lo no-espirirual. muy por el contrnrio se manifiesta 
para vit::tliz:sr la materia ~ este caso, hunuma- que se deteriora.,. fisica., niental y 
espiritualmente como se señala en las misas c::irismáticas. En consecuencia.. el espíritu no 
toma a su contr:uio como enemigo a eliminar, sin.o como complem.ento a reproducir. 

Por otra p:irte. el espíritu juega un papel a.m.bivalen!e,. que como se ha vista. puede ser 
I1U1SCulino o fem.enino, celeste o del infram.undo, benigno o malig:n.o:J. cualidad que se hace 
más compleja cwuuio encontrn.mos que el espiritu no es un par,. sino una. tercera persona,, no 
sólo en el culto c:ui..sm.&1.tico, sino en otros com.o el de los espiritualistas 'trinitarios 
marianos, que también manejan nociones triádicas como la del tercer masias4 9'. Al respCcto 
Jun.g escnDe: "La vida produce siempre corno resultado de la tensión de la dualidad un 
tercero, que aparece como inconmensurable o paradójico. Como tertilllD el Espíritu Santo 
tiene que ser t=nbién inconmensurnble. paradójico"'°. Y amplia: 

-Pero este soplo es en primer lugar. una actividad corporal que. sin embargo. si se imagina aislado. 

es una su.stnncl4 (o hipóstasis:) al lado del cuerpo. Con ello se cxprcsa que el cuerpo vive.. con lo 
cunl la uvidm. se representa como algo autónomo agrega.do. o sea como un alma independiente 

del cuerpo. Aplicado esta a la fórmula de la Trinidad habna que decir: P~ Hijo y vida. que surge 

de Jos dos o que es vivida por Jos dos'"'1 • 

Esta concepción encu.ent:ra. sinlllitu.des con otra reflexión.. desde razonamientos 
relativos a la clasificación del color entre los ndembu: 

""!..a pcrccpc.i6n de estos colores y de las relaciones tri8dicas y ditsdicas del cosmos y de la 

sociedad .. tanto directas como metatbricas.. derivan de la experiencia psicobiol6gica primordial • 
experiencia que sólo puede alc:anzarsc dc:sdc la intcrmUtUalidad humana. Se ncccsitan dos para 

copular. dos para mamar. dos para luchar y matar. y~ para f"ormar familia. ·'2 • 

Es así que los pares de opuestos y los simbolos ambivalentes, o sea con significados 
que se clasifican en pares de opuestos ta<nbién., resultan de la experiencia humana. que para 
Turner ci.erh.·an del cuerpo humano, y a. lo que, de mi parte, sumo el entorno ha.bitado, de tal 

4~ ADzUrcs.. Op.Cit .• p. 1:::!. 
50 J"uug.Simbologaia del e~iriru...... p. 271. 
:: lbidem. pp . .:?47-8. 
--Tumcr_ Op. Cit.. p. 100. 
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IIllUl.eI'3. cia/o-tierra. agua..:fucgo, padre-hijo son com.ponentes tomados de sus viviencias 
anatómico orgánicas y sociales. Pero éS""..as no son suficientes cuando se requiere clasificar 
cosas o aconteCimientos que no son ni io uno no lo otro,. es decir,. que c:scapan a la lógica 
binauia;. es en este mornento que se necesita un sllnbolo que permita clasificar esas 
otradades,. esas tercera: cosas que escapan a lo propio com.o en el caso de donde ubic:ir al 
hijo siendo esposos, ==ido y mujer son una pareja asi identificada. pero la presencia del 
hijo rottipe este esquema.. se requiere entonces un tercer clasificador. 

Desde tal perspectiva, ahora podemos comprender el papel del espiritu. ante la dualid'1d 
vida-m.u.e:rte, en la In-~da en que la enfermedad no es ni lo uno ni lo otro, y por lo tanto 
debe ser 41ten.did:l ésta. por un tercer componen.re que no será ni el Dios P;idre: celeste, divino 
vital por definición., ni Dios Hijo, terrestre, hnmnnizado. en consecuencia profimo. y de aquí 
susceptible de m.orir como le sucede en la cruz; por el con.trnrio,. se exige un Dios otro. 
tercero. que resuelva la con.ttadicción de la enfen:nedad inherente a In polmidad vidn-muerte; 
este tercero es prec~ente el Espiritu Saruo,. Tercera Persona.., ininateri::U por excelencia,. 
represeaUldo por la paloma. el fuego. el viento, el a.liento y la. luz. sin:ibalos que a excepción 
de fa. pnlom.a son dificilmente tocables y aprensibles, es decir, inmateriales,. o sea otra cosa 
diferente al hombre vivo con su cuerpo vivo, a al cadáver de éste yn muerto. El Espíritu.,. 
como la enfermedad,. no pueden ser encerradas en un puño~ sólo sentidos, experim.entados. 
como la se:niipcnum.bru. 

. ...•. ,.,, .•.. ~·.:.:. ¡•.'~ ; .• ::..:.,: __ ... ______ _ 



SThIBOLOS OTOl'l<IIES Y CARIS1"1A TICOS CON SUS SIGNIFICADOS 
SIMBOLO i SIG°!'<"'IFICADO 1 

1 

Agua ¡ .:cleste-c=-estre. arriba-abajo, masculino-fem<lttino. diurno-nocnuno, 

1

1 
1 frío, semen. leche, fluidos vaginales, liquido amniótico, mucosidades, 
1 ~ ló.grimas, s.nng:re, sumerción-o.hogo-mu.crrr.lemcrsión-
l renacimiento-vida 

¡Arbol 
Cerro 

ICruz 

Viento
.A.liento 
Espíritu 

!Cristo 

! escnla 
!escala 
t escala. ri.rboL fecundadora. lluvia. renovació~ 

l. purificador, renovación., divino, fecwu!ante, masculino-femenmo, 
calienie .. esoiritu.. celeste-.infr:unund:m.o. vida.. curación 

1 esoiritu 
1 esoiriru 
1 espiritu 
1 
¡ celeste~ vida-muerte-enfennedad.. inm:lterialidad.. fuego, calar, viento, 
1 alienta .. fuer.za. e:ncr ·a. 

lesco..ln. 

e) Esn-uetura de la eonsttucclón simbólica. Frio-callentc, Fuego-Agua. Espirttu 

e-1) P;irttcularlsmo y universalismo. El material ernogr:ifico h=ta aquí expuesto, nos 
muestra al menos dos cosas: uno. la permanencia ilio los símbolos agua. fuego y espíritu 
entre las culturns otomi y carisnuitic:i; das, estos mismos si.mbolos se observan en ouus 
sociedades c!is=, histórica y geográficamente, de !ns dos primeras. Este hecho indica el 
canic= porticular y universal. a la vez de lo que se perfila como simbolos COinunes en las 
sociedades humnnas. El a~ .:1 fuego y el .:spiritu son entonces simbolos decodifi=dores 
de cwilquier entorno. Ahom bit.."Il,. estos tres sim.bolos guardnn entre si rela.cioru:s mnto por 
encontrarse juntos, como el agua y el fitego, o bien por formar pnne de sistemas como el 
religioso o m.Cdico. P:::i...-:i evidenci.u-lo ve:unos :ilgun.os eje:nplos. 

c:-1.1) Agua. Del agua ya se han m.encionado sus cualidades regenerntivas y fecundan.tes,. así 
como su asociación con la ide3 de frio relativo a Ja clnsificnción de enfer.m.eda.des y 
=cc!ios. De igual forma se hn indi=cio que este sünbolo se ha retor:Illldo del entorno 
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natural y a lo que hay que agregar su c:ir:icter inherente a la subsistencia vital del hombre. 
no solaniente en la actualidad, ni fundamenulmente en las sociedades agrícolas, sino 
sustmllivo para el mantenim.iento de la vida en cada individuo a través de su consum.o 
di:lrio. Con esto se puede observar que el agua es connatur:il a la especie hmnana.,. tanto por 
formar parte de su hñbit:n como por ser parte constitutiva de su orgnnism.o. Víctor Tun:ier 
menciona 161 existencia de 61lgunos símbolos -el caso de los colores rojo, negro y blanco- que 
result:in universales en la medida en que forman parte de las características fisicas del 
hom.bre, que junto con los aspectos socia.les y emocionales hacen una experiencia 
psicobiológica y que en In sitwición de la clasificación y simbolismo ritual cron:uitico el 
rojo, el negro y el blanco se corresponden con Ja s=gre fres= y coagulada Jos dos 
pri:m.eros, y a la leche y el sem.~ el tercero, de acuerdo al autor referido":;;· En el mism.o 
sentido,. las sustan.cins liquidas en l:i constitución fisica. de los htunanos son diversas: leche, 
semen. fluidos vaginales, liquido amniótico, mucosidades, orina, lágrimas y sangre54; éstos 
guardan connotaciones uuu:o posith:a.s como negativas, es decir,. entr:ut en la lógica de los 
opuestos, lo que muestra su paralelism.o con la ambivalencia del agua que~ coxno en el 
bautism.o::r es la. sw:nersión., ahogo y nnierte, a l:i. vez que la emersión., renacin:iiento y vida,. 
por Dl.Cdio del ~au.a55; corno de la mism.a manera la ambivalencia se encuent:r.l. en las a~ 
celestes y terrestres, las guardadas en las cuevas en el plano inferior~ y las contenidas por las 
nubes,. plano superior., conform.e a la visión otomi. 

En consecuencia, el agua forma parte de la condición fisica hu.m.::m.:i, le ha a.com.pa.ñ::ido 
a lo largo de su existencia sobre la tierra par lo que cualquier sociedad hn podido tomar al 

agua com.a materia de sim.bolizaciones, esto es en calidad de sign.ific:mte. Jwito a ella las 
características de sumergir y em.erger en el agua par:i ca.usar la niuene y lÍIIlpiar le h.3 

conferido universalidad en sus significados. Es por estos motivas que el agua ha resultado 
un sinl.bolo universal en las elaboraciones culturales que, a su vez.. ha pos1b1litado codificar 
el entorno panicular de cada grupo de hombres. 

c.1-2) Fuego. Este ele:m.ento, a diferencia del agua, no se encuent:ra. en depósitos, ni es 
ingerido o contenido en el cuerpo bajo su condición inc:mdescente,. aunque si por el 
contrario se habla de "'llevar fuego en. la sangre", o .. tener m.irada de fuegoº,. es decir, se 
rea.liza un Dlll.D.ejo metafórico donde se retama el sim.bolo para significar m.a.nifesULCiones de 

Sl Turncr ... Op. Cit..,. pp. 98-101. 
s.: En el Nuevo Testamento se lee: "'Pero al llegar a .1CSUS.,. como Je vieron ya mucno. no le quebraron las 
pienias, sino que uno de los soldados le atraveso el costado con una lanza y al instante salio sangre :"' 
A!!\.18. 00 <Lucas.. 19 33-1'4). 
"5 Elia.dc..Imágrnesy-4. p. 165. 
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la pasión humana. Un cont:rnste más entte el 3-gaua. y el fil.ego es que el prim.ero puede ser 
tocado, consmmdo co=o :ilixnento, usado = las actividades cotic:liaruis doznésticas y del 
trabajo -lavar .. regar las tiei"ra.s. etcitera- mientras que el fuego es peligroso y exige cuidados 
p:u:i su ID3D.ejo: no puede ser consu:m.ido o tocado salvo en condiciones excepcionales~ 

esto ~s en tiempos y espacios sacralizados. en relación con situaciones no-humanas. por lo 
tmito relacionadas con un poder suprahum=o. El fuego entonces es obra divina ya benigna 
ya maligna, ya celeste o bien propia del infram.unda. pero a fin de cuentas no-terrenal .. ajena 
a los dominios hUina.D.os. Por lo tanto~ el fil.ego es una. concesión de, o robo a, los dioses. 
como en el r"e!ato ototni de la obtención de fuego o en. la mitología de otros pueblos donde 
por igual el fuego es hurtado a entidades no-huznanas. como :ilgunas especies milinales56 
donde se da cuenta de la man.era en que el hombre se apropió de Cl; o bien de la fonna en. 
que este es poder sagrado: 

~1 alquimista.. como el herrero. y antes que ellos el alfarero. es un «seDor del i\icg0>7. pues mediante 

el fuego es como se opera d. paso de una sustancia a otra.. El primer alían:ro que consiguió gracias a 
las brasas endurecer considerablemente las 'ªº~ que babia dado a la arcilla debió sentir .la 

cmbrfu.,;;u= del demiurgo: acibaba. de descubrir un agcIJte de trn.DSIDutac:ión [ .•. ] El luego se 

declaraba como un medio de hacer las cosas (<más pronto,,,.. pero también servia para hacer algo 

a"islmto de lo que exisua en la Naturaleza.. y era.. por consiguiente. la manifestacion de una t1Jcr.za 
. _ -:o-religiosa. que podía modificar el mundo y. por lo tanto. no pcrtencc1a a Cstc. Esta es la razon 

:ri-ro ¡,,. c:.:.a.J ya las culrums mas 3.I't::licas imaginan al especialista de lo sagrado -el chaman. el hombre 

medicina.. el mago- como un '<scftor del fucgo ... ~7 
• 

• -'>.si es que el fuego no es pene del entorno terrenal-humano, desciende de lo .oeleste ..... 1 
rayo-, o brota del infr=undo -In Javn-; incendia Ja ti=, es peligroso, o la caHenuL con 
Jos rayos del sol, es benigno. El fuego es en si mismo w:nbivalente. como el agua. a la vez 
que es el opuesto a éste~ en la. medido. en que mientras el a.gua es terrenal.,. el fuego es propio 
de lo cel.:ste o del infrrunundo, es dedr, el agua forma pane del mundo profano mientras que 
el fuego lo es del mundo sagrado. Aquí rndicn .:1 punto que opone a uno respecto :U otro, 
aquí se encuentra Ja razón por Ja cual el agua y el fuego constituyen un par de opuestos. 

Si bien el fil.ego no se contiene como tnl en el cuerpo hunian.01 sí se interpreta. su 
presencia a través ~ las conducuis hUIDa.ru!S: cólera y am.or implic::in calor,. lo que nos lleva 
oi su .;isociación con el fuego,. fuente de calar. De la misma. manera.. en el orgnnismo hwnnno 
r.:J calor-fa1.?go se c:ncu.entra en la tibieza de la respiración o en la fiebre del enfenno. En los 

~ Ven.nsc Jos [Illtos analizados por Uvi-Stmuss .. cnA-liiológr't:a.s.. Lo crudo •••• Op. CiL 
~; Elli:i.dc.. _q~c:rosy .••• pp. 71-::. 



dos ejen:iplos se encuentra el calor-fuego en sentidos contr:Jrios: cóler:i-o:un.or por una p::irte, 

en tanto que por otra está la respiración como sÍD.ón.im.o de v;da ante la fiebre como riesgo 
de m..u.e:rte • .Aparentemente la tibieza. serla un punto inten:neciio entre io frío y lo caliente~ sin 
em.bargo lo tibio no seria posible sin el calor el cual es regulado para que no ex.ced:i. un. 
limite que lo aproxim.e a planos peligrosos como ocUITe con la fiebre. Por lo tmtto._ el 
hombre lleva mi fuego interno, m.::mifest:ido a t:raves del co:ilor,. y que debe ser conttolado 
cuidadosmnente colilO el fuego del hogar y del herrero; esto significa que el fuego es una 
potencia necesaria. pero, dado su origen. divino., resulta peligroso, en consecu.encia. un poder 
así debe ser manejado con precaución.. 

Con lo anterior se comprende la relación entre el fuego y el calor para con los sistem.o:Ls 
tnédícos -como sucede en lo. clasifico.cíón fri~íen<e de las enfermedades-. ya que este 

símbolo es :fuente de vida al mismo tiempo que índíco.tivo de riesgos de tnucrte, de to.l 
nmnera. que su observación pennite iden.tific:ir a las condiciones de salud en los in.dividuos y 
su coni:rol es m.ec::mismo cu:ra.rivo. 

Si bien el fuego no se encuentra a c::i.da paso por el hábitat h~o~ si se m.an.ifiesta 
cotid.ianam.en.te en el: en el sol, ya CO'Dl.O calor o fu.en.re i:nC3ndescente .. en el rayo,. y en los 
''olcanes. De la misma manera se e:icpresa en la tempera.rara del cuerpo hwnano. De esto 
resulta el que la noción del fuego.,. com.o ocnrre con el 3=-cua.. es inherente a la experiencia. 
humana., pero con una diferencia respecto a lo acuatico~ el fu.ego es vivcnc~a a distancia., 

·es decir, el fuego es una interpretación de lo divino. 

c.I...3) Espíritu. Sí el agua es terrenal y experitnentada dírectmnente, y el fuego es 
viviencindo a distancia a la vez que sacralizada~ el espíritu por su parte result:i un sim.bolo 
pnrticubrme::nte abstracto, inmaterial, impalpable y paradójicamente inherente al hombre: no 
hay in.dividuo sin su entidad :utim.ica, llámese a.l.zna, espiri~ o :i!gíw. otro nombre~8 • _A_ 

diferencia. de los otros dos, éste no se obsen":l pnr:i asigmirle un significado. el espiritu es un 
sim.bolo coD.StIUido tanto como significado a la vez que como significante:: es una 
constrw::ción simbólica. 

-~Í las cosas surge la cuestión de cuales bn.n sido entonces las experiencias concretas 

~s Esta di,,.c:rsjdad en los terminos es prcxlucto de: In convergem:in pluriculturnl;. en la historio. mc:xicaon 
las hcrcncins grec.olo.tma.. judeo-cristiana., prchispanica y africnna. han iní1uido pe.ro. que ~ptntu.. alma y 
sombro -<:ocre Otro• sean vocablos que t~ n:fi:.rencia .u una o "'arios c:ntidadt!S anuwcas coutenidas 
por -::1 cuerpo mau:r-..:tl. (l..agar:i;n.. E.:prrlt?U:/is:Tro c·nutano ..... pp .. ::o:;;-t:!). Es ast que: conc.ept.cs como los 
nw1uns d:: le;Jo'Olia-tonaill-1h1yo1/ lLopcz AUSU.11 .. Cuerpo humano e ...• p. 361 )~ o á:nrmu.s-anrma que 
cor.espondena a masculino y ti~.menino rcspecui.·runente -de acuerdo a una clasific:a.cioa jungla.na-. son 
personiiic:acioncs de diversos aspectos de la personalidad desdoblados en figuro..:; simbolicas que 
reprcscm.an al incoll3C:lcnte (Juog. SUnboiogia del. .• p. 46) .. por lo que la entidad nm.m.1ca. ~~ ::...'"lJl. '!AJl.EL la 
que a su ve::. puede adquirir una o mas personalidades de acuerdo a. las canictcnsncas de C11do. cnso. 



que han dado pie a la fonnación de tal abstracción. Al respecto las concepciones judeo
cristiaruis -como las observadn.s en el movimiento c:irism3tico- mencionan el soplo de vi~ 
que insu:ió Dios a esa masa de barro con lo que creó al hombre. En situación contraria.. 
cuando el hombre muere pierde calor y dejn de respirar, ni uúsmo tiempo que es abandonado 
por su espíritu. por lo tanto su vitalidad, es indicw:!a por el aire y el calor, en tmtto que su 
i.tid:l en si está contenida en su espíritu., éste se mi a. una nueva morada es decir .. lejana del 
lilnbito terrennl profilno y humano. En este sentido el aire queda asociado con el calor. el 
espiri1:u y In vid'1, de tal formn que el aire es :fU= vital de donde resulta ser un simbolo 
significante de la. energ:i11 constitutiva. de la. vida. 

Por atta parte, la noción del calor es otra linea de simboliz.aciones que nos lleva al 
fü.ego. El respirar. evidencia de vitalidad. es un aire tlbio producido por el calor contenido 
en los cuerpos con vid:i.,. es decir, en org:misro.os que comieru:n tm. espiritu; de aquí que el 
espiritu tam.bién sea representado por el fu.ego, símbolo que a.demás gunrda. con la vida un 
paralelismo. La vida no es un e~..ado, situación estética, sino un conrinuum, continuo flujo 
de mani.fest:lciones de existencia: palabras .. experiencias, prodw:::tos de t:rn.bajo .. sentimientos. 
los cuales no se detienen sino que fluyen inintenuxnpid:llnentc. El fuego, no es una masa en 
si sino la nunifestación de la combustión aqu:i si de un.a masa.. mn.n.ifestación que fluye 
vomo la ·.id.a., que nace y muere al instan.te como toda expresión vital. que puede dejar 
hudlns. ccniza.s. u obras. pero que no puede ser apreheruiida fisic.amentc: ni el fueg;o ni la 
,_..¡e.a pueden ser contertid:is por un recipiente. si en cani.bio en el le:ño o en el cuerpo. el 
fuego· y a vida se concrct::ln. En conclusión. aire y fuego. por sus caracteristicas físicas. 
reS".tltan s1gn.ific:mtcs OOecuadas pa:r:i significar al espíritu., el cual a su vez es sim.bolo de la 
vida. tanto la otorgada por la divinidad.. como la contenida por cada cuerpo hum.a.no. 

Por otro lado, el espiritu es un súnbolo no-mnterinl y que no forma parte del hábita%. lo 
que le da un doble c:ir:ícter: el espiritu es significante y significado. En relación con :fuego y 
;iire se constituye en sig:nificado~ en relación con la vida se convierte en significante, de tal 
man.era que en torno al simbolo espíritu. se reúnen tres niveles; 

Plano fisico (habi!atcJ-------,AIR.E FUEGO 

Planostm.b6li.co--------~ESPllUTU 

Planosimb6li1eo---------~-~"1DA. 

Este =ñcter "'1i<i=cin su peculiar versatilidad de ju.,nar el doble papel de stgnijicanta-



significado, lo que corre paralelo a ser un súnbolo-por excelencia :ibstrncto ya que no se 
construye con material del entorno fisico, sino con· una lntertJrctacjón7 result:mte del 
entendimiento de que la vida es una fuer=, energía, soplo que da vida a in mnteria. 

c.1.4) Universalidad Agua. Fuego. Espíritu .• "51. las cosas, nos encamramos .frente a tres 
simbolos universales cuya mnplia e."'Ctensión no es producto de la existencia de círculos 
culturales derivados de la difusión desde un centro generativo. a la manera del 
dlfustonls1no~9• sino com.o producto de un material da signijlcación inherente al 
org;::m.ism.o y el luibiui.t huzmm.os experimentados social.mente. El ~.-rua. existe en el paisaje 
=l. de donde ha sido tomado paza su uso y cons=o, a la vez que su =r.icter liquido lo 
hace equivalente a los fluidos del cuerpo humano; el filego. en contraste. aparece sobre el 
paisaje natural en situa..-::iones excepcionales, ni tiempo que exig;e un manejo cuidadoso 
dados sus riesgos de combustión y de perennid:ld.. lo que implica el mantenerlo encendido o 

aprender la tticnica de producirlo""; el espíritu súnbolo particularmente abstracto, sin 
existencia material ni en el hábitat ni en el cuerpo humano~ es por el contrario 
experirnen:tad.o a truvCs de la existencia misma como cuerpos vivientes~ m.ateria con el hálito 
de vida, de esta íorm.a. una idea se materializa. a través de un concepto: el espiritu. 

Estos tres símbolos~ por lo tanto son producto de la experiencia. hwnana: !ZLS cualidades 

liquidas del ~ de la combustión en el fuego y cie la manifestación de vida en la. materia 
con el espiritu. En consecuencia, dichos sirnbolos no se desprenden de una imagina.ción 
ociosa y ~entirosa, sino que son construcciones hechas de la. experiencia. huznana y con 
las cuales., de manera dialéctica., se codific::m nuev·as experiencias, por lo que dichos 
sllnbolos, ya construidos, desempeñan el papel de decodificadores de las realidades 
particulares de cada sociedad. De esta numera los sllnbolos agua. fuego y ~spiritu son 
universales al mismo tiempo que parriculnres; son herr:i.mien.tas del razona.miento human:, 
para resolver situaciones especificas a ca.da sociedad y cultura. 

c...2) Cuerpo. cerebro y mente. Los sistem:is religiosos y médicos otomi y c.:insmat1co, 

aqtú 3l:Ulli.zad.os, son ejem.ples de la presencia. de m.:in.eras culturales comunes en sociedad.es 
diferentes entre si, cuy:s. coincidencia atribuyo a mecanismos universales de codificación 
en el Hombre. Estos rnec:inisrnos quedan evidenciados en las elaboraciones sim.bólicas, pero 

~~ Veasc Roben Lov.;c, Hi.sroria de Ja ~Dlologia. !\.-1.exic:o. Fondo de Cultura Economi~ 1974, p. 19:: ~
°""~tos por JC\s que aunvcsaron Jos primeros hombres y que muy proba~lcmente fu~ron ntB.tenn prim11 d~ 
la nutologta en tomo aJ fuego: K.. P. Oak.lcy. •-i..a utilización del fuego por el hombre". en: H. · .• t41Joi..:;:. ._ 
"randcl y otr0s. Los pr~rsos de hornmi=acibn. Mexico. Editorial Grijalbo. 1969. p. 6S 



no basta con inducirlos a partir de su man.if'estación, es necesario hurgar en los procesos 
inti.ntos en los que se gestan.. Dichos procesos, considero, se hallan en los niveles n:ieniales, 
l~r donde se procesan las seru.a.ciones percibidas del entorno -nivel de la percepción del 

proceso de codi.ficación- que dan p:iso a las signi.ficacioruzs, para posteriorn:ienu:, definir 
las acciones derivadas y aplicadas a ese m.i.sI:no en.torno. En consecuencia, en la esf'era 
menul se encuentra un punto clave en la creación de cul~ en la medida en que ahí se 
concentran. las percepciones y construyen las sign.i:ficaciones que dan pie a la acción social. 

SÍn em.bnrgo, al remitirse a /o menra/ frecuentemente se justifica una laguna en el 
conoci..~e:i.to de Jos procesos cognoscitivos, ya que sólo se le invoca y como palabra. mágica 
se alcanza el consenso de su impon::mcia pero sin explicar el mecanismo que lo sustenta 

Ante ello. sugiera que en dicho tnecan.ism.o participa un conjunto de componentes tanto 
internos conio externos al arg:uti.snio huma.no, en cuyas esferas se construyen las 
elabora.::iones simbólicas que obedecen a una lógica tmi.versal. La profundización en el 
conoci:miento de sus sistemas lógicos da poi" resultado el encuentro con ese sugerido 
m.ecan.ismu ~m.ün de cod.i.ñca.ción cultural. 

Ubica.dos de esta mnnera obsen.·arnos que cada individuo, miembro de una sociedad y 
culru-n dacia.. posee un cuerpo, nace con él y en él, conciencia de ser y corporeidad., idea y 
..:.!IC.""?O. ps:quc y sorna son entonces indisociables. Esa esfera menUll donde se construyen 
los q;n.ifica.dos .:ultu.ralcs cuenta con un canal de percepción:. el cuerpo todo. A través del 
guslo. '='ici;..:. olfato~ tacto y vista el individuo registra su entorno, cual antena. que recibe las 
señale!:> 1...1 ..:.:.: tr.:ln.Sitan por d espacio innl.ediato. seña.les que debe decodificar para. 
t:ransform.arJas en sonido o irn:ígenes. A.sí el indiv"iduo decodifica los estímulos de su entor
na. UUllc los matcriaies como i.n.m;iteria.ies. Io que incluye coiares del paisaje natural. el 
clima., los sonidos ahi generados. las palabras emitidas t:.:lnto por las personas con quienes 
se relaciona ..::cm.o aquellas que le rodean fisicam.en.te, las actitudes afectivas que éstos le 
tr:msm.iten.. o las relaciones sociales implicadas, todo lo cual palpado, gustado, olido, 
escuchado y visto. Este conjunto de estim.ulos y percepciones son experim.c:ntados 
in.dividw::a.lzn.e::nte, la expeneocia de un individuo no puede ser tr.:Lspolada. a la experiencia de 

otra. persona; necesitn.mos usar los ojos. lf!D.oo::rua o manos propias para ello. Los ojos, las 
lenguas y las manos de los otros son ajenas a mi experiencia. ün.ica, iniciada por mis padres,, 
en el vientre de mi madre, en d parto. y mi in.fu.a..cia. y continuada a lo largo de mi vi~ es 
decirT cie m.i experiencia singular . 

..... hor:i bien., com.o yo soy producto de dos -mis pa.dres-. mi experiencia. particular se 
crc:.. :~ : ...:...._·· _.;L en sociedad: com.ienza en mis progenitores,. sigue en el seno fu.miliar y se 
e:qm ... "1.d~ h .. ac:a las m.últipies redes sociales de m.i entorno, de las que puedo ;unpl.iar el radio 
~~st:-.! ~:>... c.a::::r.m..idad. ru.rnl o urbnna, desde la aldea o el barrio hasta mas allá de las fronter:l.S 



.intetnaciona.les. De eSUl. mnnera. la e.."'Cpe:riencia propia y única. se hace a In sombra y como 
producto del conjunto social, es ella su origen y sin ella no seria posible. 

La. percepción del entorno a través del cuerpo se decodifica en este. los estímulos 
lum.in.osos7 auditivos. o af"ecrivos7 entre otros que se reciben., provocan experiencias que 
llevan al individuo a Ja reflexión o a la. e::cnoción., ya sea una u otrn la situación éstns son 
traducidos a un lenguaje propio del soTna, ubi=do en. principio en el cerebro, lo que nos 
lleva a un complajo problema aun por resolver, el de Ja mente y el cerebro, al respecto ya 
avanzan las llamadas ciencias cognitivas y de las cuales algunos señalamientos nos 
permiten llegar a una propu_--sta respecto del proceso de codificación. P!!r.1 ello debe 
indicarse en primer lug:ir que existen dos postuzas: 

• ••• las teorias nraierialistas de la mente.. que afirman que lo que denominamos estados y procesos 

menta.les son simplemente csmdos y procesos muy sofisticidos de un sist--ma tlsico complejo: el 

cerl!bro. Por oau pan.e esUm las tcorias dualistas. que afirman que Jos estados y procesos mentoles 

no son simplemente estados y procesos de un sistema puramente iisico. sino que constituyen un 

tipo especifico de .fcnomeno de nnruraleza esencialmente no fisica.'"lil. 

De esta manera es que el problema se identifica cuando busc::unos entender cómo una 
es::periencia -acontecll:n.iento político. e:m.ociones propiciadas por tm culto religioso. 
apropiación tecnológica de la naturaleza u otra. cualquiera-.. se vuelve estllnulo que en el 
in.dhriduo llega a la espina dorsal y poste_..-i,orm.ente al cerebro, para después trar...sform.arse -
yo diria decodificarse- a un lenguaje biológico de flujos químicos e impulsos eléctricos 
ocu:rridos en el cuerpo de la persa~ conforme lo entiende el conociD:üento ílsiológico6 :::; y a 
su vez en sentido opuesto: cóm.o es que estos flujos e impulsos crean ideas y acciones. 

Sin pretender resolver la polémica teórica me inclir..nré aqui por la postura dll.a.I~ ya. 
que posibili-..a. el deslinde entre la mente y el cerebro lo cual es de utilidad para. la 
comprensión de las elaboraciones simbólicas. Paul NI. Churchland apunta. que •• ... la 
inteligencia. consciente reside en algo no físico, que jrunas podr:i entrar en Ja es:fern de 

acción de ciencias como In fisi~ la neurofis1ologia y la info.nn.atic:i."6i~ ese plano no-:,/tsicoª 
evoca lo tnenUI y psíquico, de donde resulta que ••¡a psique es el aspecto subjetivo de 
algunos eventos cerebrales y no cdo psiquico es lo cerebrab, porque así se eii.mina uno de 

e: Pnul M. Churchland • • \-faurrn _,_. conczn-icJa.. JnrrodMcción conle'l'f"t_Doránea a la filosofia de- Ja ment~ .. 
ª-an:elona. Editonal ~~ 199::. p. l '7 . 
.. _ VCa.sc:: ""·illi.runs S. Bcck.. Fino/ogia molecular. c:-elular y sistémica. Mcxieo. Publicnconcs Cuhu.ra.L 
1977. 
63 ChwclWmd. Op. Cit •• p. ::?4. 



los dos., se reduce t.mo al otro o se consideran. absolutos"'°""; en cambio .. la esfera de lo mental 
puede ser ~dida y an:ili=da a ttavés de sus elaboraciones si:mbóli~tarales, por lo 
que disciplinas como la antropolog:ia. o el psicoanálisis~ pueden aportar explicaciones. 

Ubicando la reflexión en esta. última linea se intenta ah.ons. idc:nrificar el punto de 
contacto entte lo sonuitico y lo riienta.I. Pnr.:i. ello come:ncem.os ubicando prim.c:ro la esfera de 

lo organice donde ocurren los i:necan.ismos cerebr.iles -flujos quiin.icos e impulsos 
eiéctricos-; ef'ectuados éstos se da tma. traducción que elabora pensamientos,. es decir .. 
significaciones las cuales se procesan en el nivel m.en.tal -siendo consecuenie con las 
posruras du:tlistas-,. por lo que coID.prendo que una cosa es el cerebro y otra la m.e?Ue, a. la 
vez que reconozco la existencia de ambas,. es decir no solam.en.te se puede aceptar la 
objeth:idad de lo material, como el cerebro, sino por igual debe asumirse la existencia de 
una. esfera., si bien im:l:lteri:il, donde se construyen los pensamientos los que igualm.en.te 
inm.:iteriales han. pennitido al hombre actuar y con ello ef"ectwir acciones sociales y obras 
=eriales (vestido, her=m.ienms. etcétera) lo que nos pone en el dilema. de cómo entender 
que algo material,. el cerebro~ da paso a n:umifestaciones ii:m:w.teri:tles. el pensamiento, para 
que <iespuCs surj:m. de éstas objetos materiales, las obras hmnana.s. Este problema puede 
escp1etnatizarse de la m.anera. siguiente: 

OBJETO :M ..... .'I"EP..I.."1. '- MA..""'1FESTACION SUBJETI"V A .._ OBJETO ;MATERIAL 
...J -- .,_¡ ___,. '1 

CEREBRO PENS.>u'1IEJ',70S OBRAHV-:MANA 

Entre dos elementos objetivos, el cerebro pane del cuerpo humana, y las obras del 
hombre,. se encuentra tm punto i:m:nateri.al.. subjetivo. el pensamiento. Este esqu.e"lilll rompe 
con las interpretaciones niarcrialiszas que entienden por material lo tangiDle y palpnble. 
pero que no accpt.."Ul otras esferas que no por intangibles dejan de ser objetivables. y p~r lo 

~ Jose Luis Dinz.. """'Relación medie.o-paciente: tcmpeutica.: la psicobiolog:ia. del proceso de c:urac:ion·-. en: 
Luis Al~o V arg:as y Carloi '\"ic:;;ca Trevino (c!ds.) E.rtudios de antropologi'a. m*'dica. Me::Dco. 
'qm,•c..-side.d Nacicrutl Autooom.a do:: !\1.exico, 1986, p. 3~. 
::!- E.."tisti:n propuc.suu como las vatidas por Sherry Turide. (1nteil!cncia. ani..ú.cin.1 y psicoenéHsis: una 
nueva aliaDza .. , en: Stcphcn R. Graubard (comp.). El nuevo ¡:;Übaie sobre la Uueligarcia arrificial. 
nsterr.~ srmbólu:os y redes neuronales, Espm"la. Gedisa Editorial. 199~). en el que se observan 
posibilidades di::: ayuda emre el psiccanAlisis y la inu:ligcocia artificiol en torno a lo que ahi se dcmoaúna 
mi1os ..nu:enlaJortos. 



ta::Uo, anal:iz:ibles desde Ja lógica cientific:i. P3I11 ello se requiere darle nombre a esas otras 

esfi:ras. y ocurre que ese punto de las creaciones del pensamiento lo entendemos cmno 
menta. 

Pues<o así el problema. entiendo que la. decodificación de lo registrado por los sentidos 
e impulsos en el orden del sistem::i nervioso., es un proceso cerebr:tl, en el que el lenguaje se 
compone de impulsos eléctricos y flujos químicos; de aq-Ji se realiza otra decodificación. 
pasando del nivel cerebral al mental: el impulso eléctrico y el flujo químico se tr.:uiucen. en 
elaboraciones men'ta.les, es decir, en pensamientos. En el pensamiento se generan. las ideas, 

pero este 'ténnino, si bien popularizado, resulta insuficiente para e..~licar ln t:ransferencia de 
un flujo a un pensam.;iento; el resultado mental de una acción cerebral es la con.smicción de 
si¡µúficados, y p=a lo cual es imprescindible contar con un vehículo que pennit:i 
concretarlor este papel lo desempeña el sig:n.i.ficante. Para ello se toman del entorno objetos 
que hac~ las veces de sjgnific:uites: sonidos, an.inJales, fenómenos naturules, creándose así 
la palab~ el lenguaje, los signos y los simbo tos . 

.Ahora bi~ en la esfera mental se ium observado dos partes: el plano consciente y el 
inconsciente, en el primero la simbolización de los sig::n.ificados es asumida por el individuo~ 
sus pensamientos y actos. se dice~ son conscientes; m.ien~ que en los illconscientes se 

quedan guardados todos aquellos componentes repri:m.idos por diversas causasT a la manera. 
en como lo entiende el psicoawilisis. Pero 3nl.bos confonnan los contenidos de ia menxe .. y 
en consecuen.cja, pasan a expresarse de m:ll'lera directa o :m.etaíbricn. como en los sueños 
tratados por Sigmund Freud00. 

PoS'"'....eriormenre~ J-""a per..:ibido el entorno a t:ra.vés de los sentidos, despues de 
decociificarlos por lttedio del ienguaje orgñ.nico y cerebral, y de ho.berio significado en el 
nivel menttú a travCs del lenguaje si.Inbóhco, el individuo actU.a socü11.m.cnte sobre si m.is.rno, 
sobre su grupo socinl y su hábitat.. componentes estos tres, del entorno. Esta concepción 
queda ilus=.da en el esquema l. 

Así las cosas.. detrás de la división mente-cerebro se encuentra la frontera entre lo 
biológico y lo socia1 9 entre el cuerpo como m:i.qu.ina y el individuo como experiencia.,. es 
decir la ccnnplem=tnrieda.d de la blologfa y la biografia humanas. 

c-3) Individuo., colc..~"·tdad .. comunicación y cultura 

El proceso de cod.iñc;l.Ción a ni·vel individual se d.:l en. la esfera del entorno. ese espacio en el 
que se ubic:i el cuerpo; Cste :i su vez. percibe a aquél y los esrim.ulos que de ello resultan son 

66 V C3SC: Sig:mund Frcud. La int~relat:ión de Jos .sueilo.s,. l'vlzldrid. A1ilanza Editorial. l 9i9. 3 vol. 
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rc:gi..strados por el cerebro a través de los códigos neurales. para posterionn.ente ser 
sim.boliz:uios por la mente y de aquí derivar una acción sobre el entorno. Este proceso 
ocurre en individuos que han ~teJJ.:ido a lo largo de su historia. y evolución una pauta 
soci:il, h.:m vivido en grupo y por lo tanto paralelo a su codificación individual ha corrido 
tam.bjén una codific:ición socializ.n.da; los co:mponentes de ésta son peculiares y distintos a 
la personalizada. Se dice entonces que: • ... siempre y por todas partes la cuir:nr.i trnnsi:-.a por 
las mentes individw:ües. las que disponen de un.a autonomía potencial. y esa autonomía 

puede. en ciert:is condiciones~ acttializarse y convertirse en pensa.m.iento personal •ó
7

• Así es 
que corren par.Uelas la línea :individu.a.l conc:reuuh1 en cada mente-<:erebro y la linea social. 
concretada en la cultura, en una relación de auronomia-dependeocia. Edgar Morin apnnta al 

respecto: 

"La r:::.14ci0n e:itr:: las mCDtcs individua.les y 1D cultura no sólo es ind.istin1D.. sino bologrammica y 

n:cursiva. Hologramittica.: la cultura está en las mentes individuales. y las mentes individuales 

csum en la culuua. Recursiva: a.si como los scn:s vivos toman sus posibilidades de vida del 

ecosistema. que sólP existe a partir de las intc:r-rctr0acc:ioncs entre esos mismos sc:rcs vivos. Jos 

iDd ividuos SO Jo pueden f"orm:sr y dcs&TOllar su c:onocimicmo en cJ .seno de WUl cuftunl. que sOJo 

puede tomar vida a partir de las intcr-rctroaccioncs cognitivas cnb"c JO:i individuos: las 

in1e.mccioncs cognitivas de los individuos rcgcncmn Ja culwra.. que rcgc:;ncra. a esas 

intcmceioncs cogniti.va.s"'66• 

En consecuencia se reconoce que el evento cognitivo individnal es la contr.iparte del 
cultural. par lo que óln:lbos constituyen un mismo proceso de creación de conocizn.iento y 
acción. Derivado de ello tratemos ahora en su particularidad el piano de la cultura. Este 
observa tres esferas: la de las relaciones socia.les, la del grupo social y la de la 

comunicación. La primera. se encuentra en el espacio, ya identificado. del entorno -
comp;:irtido por el h:ibitat y el in.dividuo-. en el Jas personas m.antienc:n interacciones ele 
tipos diversos com.o el fu:nili:ir o com.unit:.nrio, en cuanto hay mri.s de dos peTSOnas se 
establece una relación social concretadn. por alguna in1era.ccióc. que va desde la simple 
percepción de sus presencias mu:ttL'.l.s h:i..sta relaciones de cone económico o político. 

A.hora bien.. del coajunto de relaciones sociales se distinguen dos posibilidades no 
excluyentes. por un lado reJaciones c:tue implic:m un profundo sentimiento de adscripción. de 
otra parte aquellas que result= =!is relajadas. L'1s pri=eras corresponden a lo que 

G
7 Edgar ~iorin. -Cutru.ra n conocimiCnlC\0

-_ en: Paul WatzlawicJ: y Petcr !<rieg.. El o.Jo del obsn-vador. 
Contribuciones al cort.nnlctivi.s:mo. Ban:eJona.. Gcdisa EditoriaL 1994 .. pp. 78-9. 
éS ibidzm

0 
pp. 78-9. 



denominaré grupos de origen, las segundas a los grupos altcrno~9• En este sentido los 
indh.iduos al relacionarse fonnan algün tipo de grupo social de ~rule se deriva que est:is 

personas interaccionan unos con otros junto con su cuerpo. esto es. conjtm:tan sus 
percepciones-:0 , significaciones y acciones sociales, en. un solo cuerpo social en cu.yo 
interior. si no orgún.ico si culturnl1 codific:in las percepciones del en.torno. Estn. 
interpretación se ilustra en el esqu.e:m:i 2. 

A diferencia del código nem-aI. en esta. esfera 1'l decodificación ocurre a ttuvés de In 
comunicación entre los individuos im.plicados por las relaciones y grupos sociales, esta 

comunicación utiliza tan.to los medios verbales como los no verbales. p:uticipnndo así la 
"~ el oído, el tacto y el olfato11 ; para ésto las personas del C3.SO construyen soc:i:úm.e:n:te 
lenguajes comprensibles para el conjunto, lenguajes que se componen. n su vez de signos 
CU)"OS significados son entendidos de la m.is:ma nianera. por los ind.htiduos comunicados; de 
esta fbrma la con:nm.icación pasa de ser un resultado de la interacción social a un :ta.ctor que 
da origen a la acción social. 

De tal manera. se tienen entonces dos procesos de codificación que se retroal:inientan. 
mtttuam.ente: el individual, compuesto par en'COrno. cuerpo, cerebro. mente; y el social, 
integrado por relaciones sociales, grupo social y comunicación. El in.dividuo na.ce en. el sen.o 
de un grupo social, producto de un.a variante de relación social, en este caso de p'1I"eja, pero 
durante los primeros m.om.entos de la infancia las percepciones del entorno resultan 
egocCntrlcas, por lo que desde la experiencia de ese niño no hny lo otro y por lo t::m.to no 
e:rcisten para él las relaciones sociales, de esta manera el en.tomo es él .xni.sn:m; 

posteriormente el niño diferencia entre él m.isn:I.O y el otro'=. posibilimndo el que surjan 
paulatinam.ente las nociones de madre, padre. hermanos. eu:étera.. por lo que el individuo se 
ubica en una gazna. de redes sociales y se gest.:i el scnrizn.ie:nto de identidad grupal. Estos 

69 Por grupo de ongen entiendo a.quel.lL>s ~n donde nace el individuo. con10 pued~n ser Ul funúlln.. la. 
comUDidad C3m.pesins.. o cl hamo; por grupo alterno a aquellos qw: 'forman los individuos o con los que 
se relacionan v se adscriben mas al.lá. de los llnuies de los enJOOS de onecn:; los niveles de lealtad t:nU\! 
unos y otros· difieren y por lo tanto la inr.c.nsidad en la icláciones de - reciprocidad e ínll!rCambjos de 
bienes mmcialcs y af'ectivos es distinto. en uno y otre caso .. de tnJ manera que el grupo de origen 
resulta mas permanente a diferencia del alterno 
70 Al respecto resulta sig:nific:lti'\."o apun.ur J:i consldc:ru:ión que :stima. a las cultu.."OlS occidcntnlcs 
corno visuales en tanto que tradicionales son audiuvas. de donde resulta que el termino cos:mavr.riOn, 
c:entrn. su concepcion ~ tomo n w1 sentido. ~1 de: l<l v~ rcJc:g.nndo los otros canales de ~pc:ión 
que llee""':lll a ser de igual o mayor relc'\'ancia dentro de otros para.znctros culturales. Esto mdic:.a 
que in perccpo:on. de 1gua.l m.ancra. c:s w111 c.onstrUcoon socie.l qu~ om:nta Jos senudos del cuerpo 
corui:>rme a iUS pa.rn.nlt:tr.:>:i culturalc:.i (Abraham Célccre.i Dtaz.. • . .!\Jucmogenos mUS1c:aJcs y music.a 
~ucinogcna"". en: .'\.rnlro Chamorro. Sab1duria popular. Za.mora.. M.icb .• El ColcgJC\ de: M.ichoacan. 1983-). 

· Flora Davis.La comun1caciOn r10-,.,erbai. Mcxico •• ..\.lianz.a. Editonal. 1993. p. 16. 
n Jcan ~et. Seis estudios de p.rico/ogia. Mc:xico. Editorial Sc:i.~ Ba.rrn.L 1971. p. 19. 



estadios conllevan 1Jlla sllnbolización que se verbaliza., por Dl.Cdio de vocablos com.o el de 
mama, y que van distinguiendo, c:ilificando y clasificando el i:nedio que los rodea. El 
individuo nace así de una relación social. inm.edia.tam.ente despu.Cs de su naclln.ie:nto se ubica. 
en una percepción egocéntrica, progresivam.ente crece y distingue a lo otro nombrandolo, 
estas c:>.""ll.Cteristicas son logradas por medio del proceso de codfficación que percibe y 
signi:fi~ el cual ocurre en. la interioridad de los procesos ~ebral-menbles del individuo, a 
fa vez que son derivados de la socialización del i:nisi:no, por lo que el lenguaje que adquiere 
es tm. lengua.je común gm.cias a lo cual se puede comun-icar con los otros in.dividuos de su 
entorno regeneran.do las relaciones. los grupos de :W.scripción y las acciones sociales 
impli=das en ellas. 

De este ir y venir entre el proceso individual y el social se construye la cultura, 
compuest.a por sizn.bolos significantes para el grupo que la crea.,. significaciones producto de 

fa experiencia individwü-colecriva del grupo y sobre la cual sus integrantes actúan. A la vez 
que se construye la. culturn. se constrUye tainbién una i:magen del entamo, una cosznovisión, 
a la que se le otorga el ettrácter de verdad: se crea a.si la realidad. prop~ desde cuyos 
p~tros se comprenderá el mundo experimentado. el mundo propio, el mundo unico 
visu:tli.z.ado por la oa.ruraleza emocéntrica de cada cultura. Surge de esta manera la 
existencia palpable. tangible y den1ostrablc de los dioses. lo sagrado y las hiero:funia.s, las 
clasificaciones culntrales sobre el entorno WlturaL la flora y la fa.una... los alim..enxos y la 
tecnolog:ia. la salud y la entermedad..;. son éstos producto de un. conocimieiuo gestado en lo. 
inter.iccíón indii.'1duo~ultu.""ll... percibidos )' significados como conocimientos verdaderos en 
tanto que experiencia propia: indh .. "idual..cole.::tiva. 

Lo anterior lleva. por consa..Liencia. a relativizar la 'V'ordad Cionrifica .. no a negarla, 
sino a. c:ontcxtuallzarla en la. medida en que la codific.::i.ción de la cultura X es c::listiina o. la 
codificación de la cultura Y. para cada caso en su particularidad.. es decir, en su percepción, 
significación y acción social las concepciones, constrWdas socialm.e:nte1 de su entorno 
resulbn verdaderas para si; pero esta raa/idad cierca es un.a. creencia.ralsa para el orro. De 
esta J'D.3tlera. la concepción otorní de que los ancestros son un.a fuente de e:nfennedad. es una 
idea no '"crdadcra p:u-a los creyentes ~..sn::ui.ticos; pero la interpretación cultural respecto 
al don de lenguas del !\.fovi:m..ienta de Renovación puede ser compartido por mestizos e 
indígenas otomies. la razón se encuentra en que hay un punto en donde el en'torno es 
compartido por a...-ubos grupos sociales -sitios de Ínterseceión cultural producto de la 
mJg;ra.cion ~~o-=i~ por ejem.plo-~ pero In e:q>eriencia histórica otomi -precolotn.bina., 
de los sincretismos dur:inte l~ Colonia y su rela..::ión cae.o grupo éttllco frente al proceso 
nacional mex.iCOJ.D.o- no es compnrtido con la población mestiza. de tal maner.:i que la 
construcción cultural del ancestro queda fuer:l del ~o de percepciones "J• si~c:i.ciones 



de la e.~eriencia :mestiza. 
De la IIlÍSma manera., la e:<periencia cientifica se desarrolla en un =ropo distinto al de 

las otras culturas.., pero mientras que éstas llegan a tener intersecciones con la ciencia -
asesoria técnic:i agricol:ly tratam.ientos médico-clínicosr ed.u.cación escolar, etcétc::r:i-. a. la 
ciencia por su parte. le resulta m.enos proba.ble coinp2.rtÍ:r experiencias comunes con los 
otros am.bttos culrurales existentes sobre la tiena, por lo que el código científico ha sido 
lÍmit:ldo en la elaboración de lenguajes de traducción., códigos puente. entre su m.arco de 

significaciones y el de las otras cultar:LS. De entre lns excepciones podem.os contar a la 

anttopolog::ia o la historia. en tanto que les disciplb.ns duras, las ciencias exnctas, se han· 
m:mtenido dentro de códigos restringidos, lo que obvi:mtente ha obs-..:iculi=do el diálogo 
entre éstas y las otros códigos. Sin embargo. dicha tenden.cin no ha sido únic.:i.. caznpos 
como el de la etnobotinic:l o la etnopsiqui.."'\.tria, y las perspectivas i:nterdisciplinarias oblig:m. 
a tender puentes tan.to entre disciplinas científicas com.o entre la Ciencia y los ottos 
conociniientos generados al interior de cultur::t.s dist.:m.tes de ·los par&im..ettos científicos. 

Por lo tanto, hoy en día, ante la globaliz.:lción de la sociedad mundial. es menester 
colaborar en la construcción de nuevos códigos de comunicación.. en este caso, entre 
saberes, relativi:znndo a la ciencia lo que no significa negarla.. sin.o ubicarla en la. dlln.ensión 
de su contexto}' de sus relaciones con otros par.im.etros culnn-ales. Una forma de entender la 
ciencia ha buscado encont:r:lr Ja "verdad objetiva" a partir de descubrir. registrar y medir la 
materia que constituye al m.undo tisiC07 pero ante ello se considera que: 

-i.as ciencins orientadas hacia la aplica.c.ibn tecnica buscan la objcth.;dad. Pero la objetividad no 
es la verdad. La objetividad sólo proviene del mCtodo. no del objeto. La mentalidad tCcnica ln.nzn el 

dcsc:redito sobre el orden de la subjetividad. Sin embargo. numerosos c:omponamic:.ntos humanos se 
cnc:ucnmm. a. Ja vez. en et mundo subjetivo y en el mundo objctivo•73 

La Teoría de la Relatividad de Albert Einstein74 develó que la materia no se comporta 
a. partir ~e verdades absolutas sino de m::mera relativ:s.7 estos es, que ca.c:i:i re:icción est:á. 
relacionada con ~contexto determinado. el tiempo de la Tierrn. es un tiempo distinto al de 
l\.iarte. De manera equi'valente las construcciones cultarales san relativas. en relación con su. 
contC:uo, situación ya vislmnbrada por la antropología y que llevó a acuñar conceptos com.o 

":"l .Juan Parcnt. Eros y c:tlios bifonndticos, Toluca. Universidad AutOnoma del Estado de lVtexico. 1991, p. 
49. 
-: 

4 
Albcn Ei.nstcin... "'""Sobre la teoria. especial y In tearia genernl de lo. relatividad .... en: Albert E.instcin y ouos. 

La teoría d1t la re/aavidad. Barcelona.. Ediciones Ahaya.. 199~. 
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el de la ralam-tdad cuJrura!1s, y que ahora. se nUire de ideas como la interpretación culrural 
que hacernos de nuestro entorno. 1Jbicados en otros cnmpos del conocinriento, se indica que 
la relación. especifica soctadad parn·cu/ar-inrarprazacfon cu/rural parttcu.lar corresponde a 
la constn.Jcción de in'terpretaciones, es decir que la concepción que cada pueblo tiene de su. 
entorno no es mns que unn constrUCción interpremriva que no tiene porque coincidir 
==ente =n el entorno fisico que le rode;i. ya que la "realidad" imo=da por la 
experiencia hun:i:uia -y. en consecuencia. cultural-, una "realidad verdadera" y existente en 
"sí misma .. es una ilusión76, ya. que en lugar de ésta lo que exi.stiria es un. m.1Dldo de 
interpretaciones: consttu.cciones cultur:des, cosmovisiones, de la realidad propia. Teniendo 
entonces realidades relativas, producto de concepciones particulares del mundo. Esta línea 
de conclusiones llevan. a plantear, desde la fisica cuántica. la interrogante sobre si 
efectivamente existe el xnundo77

, o si lo que se entiende por mundo frsico y raa/idad no son 
m.as que ±n.wrpretncion--s. 

A e~...as alturas ln linea reflexiva nos incliru:L a limites que rayan. con el idealismo, del 
CW1l la misma física cuántica no es ajen.:i78, y en cuya situación considero fu:nd.antental no 
perder de ·visr.a al tercer componente del Proceso de Codificación., m.e refiero a la acción 
social. Es ella quien re3liza a la experiencia. án:J.bito en donde ocurren. las percepciones que 
dan pie a l;i sig:ni..4..::::u:ión. lo que permite a los hombres y a las sociedades ~rroborar en la 
práctica.. su pr:ictica., la veracidad -relativa- de sus conocimientos y conceptas .. es decir, la 
verdad -relativa- de sus significaciones: Un:erpretaciones del mundo, pero de un m.undo cuya 
:mnteri:tlic!ad atraviesa por el fUtro de las ..xperiencias singulares de cada individuo
col&..-fuidad. De esta tnall.Cra es que la idea se materia/i:a al interior de un c:unpo de 
experiencias particulares y relativas a una sociedad y culturas singulares. En consecuencia. 
cada cultura es verdadera, cada pueblo es racional., en el sentido de que poseen. un sistema 
lógico emanado de un proceso de raciocinio. ubicado en el trabajo mente-cerebro, cada 
cultu:ra es legitima en su interiarid.3d conteXrual. 

Los problemas surgen etmndo esa cultura especifica entra en contacto con otras 
cu.lruras: el conflicto hum.:ino aparece entonces, la intolcr.s.ncia., la discri:m.in.ación., la 
colonización.. el etnocidio, fa. guerra. .~e ello se necesitan entonces puentes de 
comunic:i.::ión a partir de fa constrUcción de códigos com:cnes, para construirlas se necesitan 

7 ~ RUth Ec::nedict. El honrbrr .i.• la cultura. ]nvest1gacior1es sobre los ori~rs dr la civili;aci·ón 
cont~porcinea., Barcclcna. Editorial Sudam~ce.nn.. 1971. p. :?83. 
' 15 Emcst von ~rsfcld. -~~da de la objetividadº. en: Paul Watzla:wu:k y Peta Krieg.,. El oJo del 
'!_bservador. C°'itribuczcmes al cotinru.clivismo. Bnscelona. Gedisa Editorial. 1994, p. =s. 
• · Svcn Orwli y Jcan-Piern: Phambod, El canto de la cwíntica. ¿Existe el mundo?. Barcelona. Gulisa 
EditoriaL 1991p. 75. 
15 Jbidar:. pp. 77-9. 



clemente.is que posenn _~os l1on~b_rc.<11 _!~_do.q,; un Ser inherente n In condición humnna. 

c.4) l .... o" "l!'l.temn~ de codlOcnclón 
El Pt"occso de Codiflcaeión es, o ni menos íomtn pnrtc, de ese Sor inltercntc R ln condición 
lnunnn~ en la medida en que es un proceso que implica al trabajo mente-cerebro, de donde 
al participar la fisiología bunnlna hace de este proceso un mecanismo común n la especie del 
Honro snpians, pero el cunl no concluye en ln parte flsica del proceso, sino que se extiende 
nt mecnnismo de simboti7.nción del entomo9 cR decir a tn esfcm mentnt donde se crean los 
pcmuimientos y se asignnn las significaciones que dan pie a tas interpretaciones culturales. 
Pnrn argumentar lo nfinnndo pase1nos de ver n la codificnción como proceso y en su lugar 
nhordémosla en In condición de sistema, por to q1.te ~e hn de buscar una estnlctura de 
codificnción única y conn1n a los hombres. 

Et material ctnognílico nos muestra las elaboraciones simbólicas írio-caliente y agua
fueg.o que corresponden n In lóg.icn binnrin; pero et símbolo espíritu, n pesnr de tener un 
opuesto, ta materia, en ~u.e; expresiones cu1h.irntcs no Rurgc en pnrejn. Esta situación 
cuc:=ttionn el que todos tos proccdin1ientos sünbólicos se rijan e:"C.clusivamente por la lógica 
binnrin.., Ja presencia e importancia universal del espíritu nos indica que Crente al sistema 
binnrio corre pnralelo ulro sisten1n. Pnrn nvmt7,.."1r en la comprensión deJ presente problema 
es necesnrio retomar el plnntenmicnto que dice que In inteligencia opera a partir de un 
n1ecnnismo binnrio. 

c.4.l} Subsistema l>lnnrlo. Los tTnbnjos relativos n In inteligencia artificial scñalnn el 
rnrnlclismo existente entre procesos equivalentes n los mentnles qlte eíectúan las 
computndorns actuales, lo que en con.c;ccuencin Ucva n entender que aquéllo~ como éstos, se 
desnnollnn desde la lógica hinnrín79

• Esta situación ofrece un paralelismo respecto al 
manejo igualmente binario de pnrtc de las elaboraciones simbc.lticns culhunles; y al mismo 
ticmra. nsí como el Homhre mnncjn lo binario en relación n lo simbólico .. las computadora.oii 
por igi.tal manejan símbolo.e;: 

""'Ncwell y Simon lm11.nron le. hi¡X>tesis de que el cerebro huma.no y In. computftdora digital. aunque 
totnlmente diferentes en estn1cturn y mecanismo!'I. poselAn. n cierto niv~I -de . ftbstrllcciÓn; una 

descripción fimcionnl común./\ este nivel, tanto el cc:rcbro hnmnno comO unn.'. corñputado~, di,Jital 
adecuadamente progrrunndn. se podln.n considerar dos instancias diferentes de una sola c:la.se ·de 

19 Ctmrch1nnd. Op.Cil_ pp. IS~ y 211. 
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dispositivo: un disposith·o que gcncmha conductR inlcti~cnlc numipuhuulo slmho1os ror medio 
de rcgtn.s fonnalcs"'"°. 

Así es que el procedimiento binnrio posibilita ordenar los datos recibidos, por la 
computadora. Ante ello resulta importante recordar el planteamiento q11e indica a la cultura 
como un proceso de clnsificación del entorno como lo señnla Lévi-Strauss en pares de 
opuestos. 

En con~uencin, en uno y otro caso, los mecanismos inteligentes procesan lo percibido 
n pnrtir de instnlnrlo en uno de dos gnipos pero sin disgregarlos, esto es, que un gmpo no 
queda excluido del otro, por el contrario, ambos quedan relacionados a partir de manejar los 
datos como pares de 011uestos. De esta manern. el m1mdo en primera instancia tendrá una 
pnrtc nlla y otra bnja, unn celeste y otTn terrestre, unn. luminosa y otTa oscura, etcétera. 

Lo anterior nos ntuestTa que no se puede acceder ni entorno sin contar con referentes 
que permitan aprehenderlo. si se pnrtiern de 1m sólo punto qucdariamos en la posición 
egocéntrica de los prin1cros n1omentos del desnrrotlo infnntit. pero en la medida en que 
snmo,;. im;lividuos socinle~, Tequerimos dcsencnjnrnos del plano de lo absoluto; cuando 
con!;idcnunos que nuestro punto de '\.'istn es el ítnico entonces razonamos n la manera de los 
nbsolutos, todo es lo uno, fuera de ello no hay e;'(.istencia. Sin embnrgo de la misma manera 
t¡uc et bebé necesita de 1os otros para sobrevivir. el hombre requiere de sus congéneres para 
continunr sobre In ticrrn; por lo tnnto descubre la exi~tencin de lo otro: su pndre, !;U 

hem1nno, su esposo, su hijo; en consecuencia lo que hny detrñs del concepto de lo otro es la 
idea de un uno y un dos, los que son pares intcrrclacionndos, que se identifican como tales a 
pnrtir de ser distintos. Los pnres de opuestos que constituyen. la lógica binaria sostienen 
cntTe ellos unn relación dinlécticn. 

Ln dinlécticn nutr.dstn opern también de mnnern binnrin. Ln luchn de clases es el motor 
de la historia, al anal Í7.nr tas socie<L1dcs desde este principio debe buscarse e11 qué punto se 
cncucntrn In contrndicci6n principnl.. es decir, cuales ~on las clnses determinantes, 
pnrticulnrmcntc opuc~lm~ en un modo de producción dndo; en el capitalismo Rcria ln 
burguesía y el proletariado. De ln misma formn, en el resto de los acontecimientos sociales y 
de ta nnturalczn111 exi~tc en cnda uniclad -un átomo,, la ramilia o ta sociedad- dos contrarios 
g¡ncins n tos ctmles es posible el movimiento que impulsn ta evolución de las cosas. Los 

110 Hutcrt L. Dreyt\ts y Stwut E. Dreyfus. ··FobñCAr uno. mente versus 1nodclar el cerebro: ta inteligencia 
RJtitlcinl se dh.·idc de nuc .. 10'". en: Stephcn R.. Omubard. El 11Ue'\'O debate sobre la batelfge11cia artificial. 
Si.'ffMntL'f simbólicos y red~.T n~urorrnles, Esparta. Gedisa Editorilll, 1993. p. :26. 
si A pesnr de la polémica inherente. véanse tas re.flexiones y ejemplos manejados en: Federico EUgc1s~ 
Dinllclica de la nnttuale:n. ?l.1éxico. Editorial Grijn1bo, 1961. 
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pares de opuestos son unidades en si mismas, pero que a l:i vez guardan su ~ontradicción 
cotnpu.esta. de dos elem.entos. De tal forma la teoria del yin-.,.vang nos indica que si bien estos 
dos con:iponcntes resulb.n opuestos son a la vez cotnplmnentan·osfl2, com.ple:m.e:nuuieda.d 
que los hace una un.id:id. El nllstno principio radic;i en la noción frio~iente, y el par aguo.
fuego otomi. Por lo tanto~ la lógica binaria observa un comportamiento dialéctico en la 
medida en que =da p:ir de opuestos resulta ser = unidad. y el car.:icter contradictorio de 
sus dos componentes se observa a la manera de la lucha de los contrarios. 

La perspectiva dialéctica es seguida por Je:m. Piaget aunque articulada al 
est:nlcturalistno consttu.cttv1sta; este autor se interesa por las contradicciones y 
desequilibrios presentes en. los procesos cog:n.ithros, a los que entiende como parre de un 
proceso dm.ám.ico que obedece a m.ecan.i.sm..os dialécticos sustentados en contradicciones51• 

En consecuencia, la construcción de la cultura, ocurrida por m.edio de la codificación,. 
se m.aneja. dialécticam.ente a partir de pares de opuestos, par lo que las elabornciones 
cultur.:J.1- simbólicas se estructuran en pares que se oponen a la vez que son mmuam..ente 
complem..entarios. A esta parte del proceso de codificación lo denomino subsiste:nsa 
binario. 

c.4..2) Subsiste01a Triádlco. Hablo de subsis111n1a porque el material etnográfico nos enseña 
que los pares de opuestos no son ios lin.icos presentes en las consau.cciones culturales, la 
evidencia aqui encontrada la constituye el espíritu. sirnbolo solitario, si bien opuesto a la 
mate...Pja ésta no podria ,..¡,'ir sin su co~lemento: el espíritu. Sin enibargo este par de 
opuestos se asocia en su porción espiritual con m.ención frecuente a la idea del tres: la 
Santísima Trini~ en el lvlovinllento de .Renovn.ción Carisn:ui.tica, derivada de la tradición 
cristinna; otr:i trinidad,, fbnnada por Braluna, Visnu y Stva aparece en la lndi:is.;; o las tres 
entidades anímicas (reyolia, ronalli e ihiyorl) en la concepción nahua del cuerpo hlm1Wlo85• 

E.sb. asociación del tres o lo r11rcoro con el símbolo cspirltu la entiendo como un 
m.ecan.ismo de codificación paralelo al binario. !v!ientras que los pares de opuestos se 
manejan entre dos componentes,. los complejos sinl.bólicos tri;idicos, en torno o asociados a 
algün tipo de espíritu, se integran por tres componentes. Esto posee una in:iporumcia 
especial en la comprensión del proceso de codifi=ción en la medida en que desen=ja al 

e Geng .Junying y Su Zhihong, Practical rraditiona/ chtne,s, medicine & pharmacology. Basic 
!fleorie.z and prmciple.s. Bcijing. Ncw World Prcss. 1990. p. 7. 
~ .Jean Pi.agt:.LJnve.srigac:iones sobre la cona-adicción. Espaila,. Siglo VcintiWlo de Espaba Editares,. 1978,. 

f.P~ Eliadc y loan P. Couliano, Diccionario d~ las religiones. Me:dco • .Editorial :Paidós. PB.idós 
Oricntalia.. l993. p. l76. 
SS LOpc:z Austin. Cuerpo humano e.-. p. 361. 



mism.o subsistema binaria. Veám.aslo. La lógica binaria. se maneja con dos componentes. 
por ejemplo, Ay B, o C y D, o X y Y, lo que da es~ como los siguientes: 

A----------B 

C------'-----D 

X---------Y 

De manera distinta se comportan los esquemas cuando agregmnos un tercer elemento, 
dentro del mismo juego de letras y entonces las triadas podriun ser: A, B, C: 

_..,_ B 

~! 
O bien. D, X. Y: 

~r X y 

Pero también pueden ser.las triadas C, D, X; A, C, X; o B, D, Y, con Jo cual las 
distintas letras quedan unidas en una totalic:iad. estructuruda: 

:?.41 



1 r 
r~r 

__ Como se pude observar,. ni pmmr de un sio;tema binario (a-b,. e~ x-y) R otro triádico 
oculTc que el par de opuestos rompe sus limites de sólo dos componentes (n-b, o c-d,. o x-y) 
y n través de un ten:ero (cunlquiem de lns letras) se encadena a otra pareja,. por lo que, 

por ejemplo, la A deja de pertenecer a B, y por intermediación de ésta se hace pareja de C; 
posterionnente A., por- el cnnnl de C llega a conectarse con X; es decir,. se posa de un punto 
n otro, rompiendo lns fiontern:i; que su par de opuestos, limitados sólo a ellos dos, Je 
in1ponia. Esto posibilitn In comunicnción entre diversos pnrcs y permite la interacción de 
todas lns pnrcjm; f"onnando mm c~tn1chu-a; sin este comportamiento triádico no ,!i;eria posible 
constn1ir ningún sistema completo. estnriamos en entidades binarins aisladas tmns de otras,. 
podrin tmhcr la noción mn!f;culino-remenino pero independiente de otras ideas corno cielo

ticrrn e izqtúcrda-dercchn. con lo que no existirinn sistemas de curación como los aquf 
rcreridos. 

Por lo tanto. el subsistema triiidico se rnnnifiesln en distintas rormns culturnles siendo 
cvidcncin de su existencia en los proceso!" de codificación; tienen por fimción enlazar 1.uu1s 

pnrejn.111 de opuestos con olrns. pnrn que. de estn ninnern. se constnrya una estructura 
simbólica que recree los significados. yn que de lo contrario sólo se tendrían pareja..11 
nislndas sin ta posibilidad de l1ncer .fi-asos ni conju~ar símbolos pertenecientes a pares de 
apuestos diversos. 

Con todo, la versatilidad del símbolo espfritu no qnedn nlú, esta cualidad de romper Ja.o¡ 

fronteras de los binomios nos llevn a encontrar tma fimción más. Carl Gustav Jung ya habla 
observndo este manejo: "Ln vidn produce siempre como resultado de In tensión de la 
dunlidnd un tercero, que npnrece como inconmensurable o pnradójico"'16, estas 
cnmcteristicas las encuenrrn en el E!'lpiritu Santo. Pnrn este autor el asplrltu. como símbolo, 
es el espiritu del hombre, el propio de ca.da quien. A In vez, el espíritu es la psique y a 
trnvés de aquél se mn.nifiestnn los contenidos inconscientes de éste: " ... el inconsciente 
cx,i!f;te. que es unn rcnlirlnd como cunlquier otrn. Con ello, sin embargo. en fbrntn que 

86 Jung. Simhologfa J,/ ...• P- 271. 
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repugna, el cccspirihl>,, adquiere lnmbién rea1idnd"R1. De esta forma resulta que el símbolo 
espíritu es unn mn:n.if"'cstnción del plnno psíquico, incluidos los contenidos inconscientes. y 
en consecuencia obedecen n rormas universales del razonamiento humano. Al respecto es 
intcn~:;;nnte citar la.o; reflexiones infantiles sobre los sueños: " ... estos objetos mentales no son 
tenidos por representaciones, sino por cosas: imágenes de aire, palabras, etc."88 .. "imágenes 
de aire" constituyen los sueños. aire. soplo, ánima: animar, vida.. asociación de ideas que 
nos llevan a In noción de espíritu~ de nucvn cuenln el inconsciente mnn.if'cstado por el 
esplri111. Si se encuentra e~ta noción en los contenidos psfquicos1 entonces corresponde a los 
mecanismos de codificncióo.. pnrticutnnnente a los que operan desde la lógica triádica; Jung 
por igual halla esta situación ni observar In presencia de triada .. .:; en los cuentos inf'antiJcs -
por ejemplo. un caballo de tres patas; ltn personaje clavado a la pared con tres clavos. etc.-'" 
lo que le hace afirmar: "Las dos trindn!'I opuestn!'l1 una que proscribe al maligno y otra que 
representa su poder. corresponden exnctmnente a la estructura funcional de nuestra psique"89 

Desde otros caminos, Víctor Turner tfa. con triada.e;, en este caso de colores; con el 
btnnco. el rojo y el negro. se elaboran símbolos significativos en el contex.lo ndambu. pero 
que n In ve7;. muestran un carácter universal en In medida en que son inherentes al cuerpo 
humano. V sobre el carácter tutiversnl de la trindn anota: 

•La tñnda del color blanco-rojo-negro representa al hombre arquctipico en tAnto que proceso de 

placer-dolor. La percepción de estos colores y de hts relaciones triAdkas y diádicas del cosmos 
y de la sociedad. tanto dirccta5 como mctnf'Oricns. dcrivlll1 de la experiencia psicobiotógicn primordial. 
experiencia que sólo puede alcanzarse desde la intcnnutualidad humana. se necesitan dos para 
copuhtr. dos J>U1!l mnmnr. dos po.ra luchar y matar y trc.<1 para fonnnr fmniJia•M. 

Es así que la asociación encontrndn en el material etnográfico entre asplrftu y tras, nos 
11&'1. pennitido profundizar en la identificación do un. subsistemn triádico el cual corre a la par 
del subsistema binario. y al igual que éste resulta wtiveriiml en las sociedades humanas en la 
n1edidn en que esplrll11-tre.~ es inherente n In psique, ex.hdentc en todos los individuoii;. parti
cularmente en lo relativo ni inconsciente. J\utto a etlo cumple funciones de codificnción en el 
aspecto de atar a los diversos pares de opuestos por lo que su esencia consiste en cumplir un 
papel cstrncturnnte. 

81 Jbldnn. p. 66. 
a ..te11n Piagc"9La rrprrsm1nci6" del mundo ni el nfflo. Madñd. Ediciones Morata, 197R, p. S6. 
89 Jung.Shnbologfn del ...• p.41. 
90 Tumcr. Op. Cit .• p. 100. 
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c .. 4..3) Slstema blnario-trládlco. El sistema biruuio otomi frío-calienta deriva de los 
símbolos básicos fuego-agua, y el símbolo solitario y ambivalente del espiritu. del 
Il'.lovimiento carismático~ se asocian por igual con los del fil.ego y el ~ de la nllsma 
manera. en que espiritus de ancestros hacen acto de presencia en la. cultura otomi. De tal 

form.e. que estos tres componentes son parte de unn. misma estrucn.tra., ya indígena.. ya 
.::.atóli~matica. Con ello vemos que éstos sim.bolos se rigen en Il'.lomen.tos por la lógica 
binaria y en otros corre la lógica triádi~ entre ellas no son ajenas ni independientes. sino 
que la triádica es contraparte de los pares de opuestos. ya que surge en. los casos en que las 
dualidad.es requieren hacer articulaciones de pareja a pareja. Gracias a este doble 
mecani.s:m..o las percepciones ocurridas en cada cul~ de acuerdo con sus experiencias 
propias relativas a su hábitat especifico. son acomodadas en una estructura cultural propia 
en la que cada coi:nponente posee una significación iguahnente peculiar? de esta manera las 
percepciones son clasificadas a partir del subsiste:na binario en. pares de opuestos; 
posterion:n.ente. las parejas así confonnadas. son articuladas mi.as con otras formando redes 
intercomunicadas por el mec<UÚsmo del subsistema triádico. 

Claude Lévi-Strauss ha señalado la manera en que animales y vegetales se asocian en. 

tm sistema de clasificación que hace que un ª''e ten:nine com.o símbolo terrestre: 

"'Los osagos n:pancn a los seres y a las cosas en aes categonas. rcspcctivamc:nic asociadas al 

ciclo (sol. csadla. grulla.. cuc:rpos celestes. noche:. constclaciOn de las Plfyadcs. cu:.). al agua 

(mejillón. tortuga. Typha Jatifolia (un junco). niebla. peces. cu:.). y a 1'1 tierra finnc: (oso. negro y 

blanco; puma.. puerco csptn. ciervo. 8.guila,. cte.). La posición dcl águ.ila. seria incomprcnsibl~ si no 
conociCscmos la marcha del pensamiento de: los osagos que asocia al ~ con el rcUimp!!:o. al 

rcliunpago con el fuego. al fuego con el carbón y al carbon c:on la tierra: ast pues. como uno de los 
tUlm.OS del carbón» d. 4guila es UD animal de (rtiCIJU» .. Pl. 

Si ésto lo ordenam.os en pares de opuestos resulta lo siguiente: 

91 ClaudcLCvi...Strauss.Elpensa:lftienlo.saJvcy~ .. MCc:ico.Fondo de CulturaEconomica. 1975. p. 93. 
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:i¡;ull4~~~~~~~~~~~~rclámpago 

n:1Smpago~~~~~~~~~~~~-1ueso 

fucgo~~~~~~~~~~~~cari>óa 

-._-.,~=--::-= - '_---=-- -o.-.-0:=--=--'~=-o--

tic:r.i~~~~~~~~~~~~-~· 

De estas asociaciones en p=j= resulta p:midójic:i la última en la que el águila. 
especie aérea.. que en principio se asocia' con lo celeste., resulta de la man.o con la tierra.. Si 
nos mantenemos únicamente en la. lógica bina.ria· esca queda conñlso,, pero si incorporamos 
la lógica triádica ericontram.os el cam.ino que pennne asociar tales parejas: 

aguila relámpago 

rctempago fuego 

fucg cart>Oa 

carbón ticna 

ticrta 8guila 

Al constituirse cada elemento en un eslabón que "50Cia parejas, resulta una cadena que 
da pie a la estructuración de tm complejo simbólico. es decir., los pares aislados quedan 
integra.dos a un. sistema. Esto es posible gra.cias a que c:ida. p3C de opuestos se n.socia con 
un. tercer componente que le da acceso a asociarse con otro par. De esta m.ancra es pasible 
comprender CÓDl.o,. de la pareja agua-faego otoIDi,. se derivan los símbolos de la cadena. 
asociath."tl agua-drbo/-ccrro-cruz-cu.ava-:füego. para ello veamos el siguiente esquema: 
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En él, del binomio agua-faago,, el agua se conecta con 13 cru: -en t:mto que súnbolo 
acuático. propiciatorio de las lluvias-, el que a su vez. lo hace con el árbol, y éste con el 
carro el que se asocia posterionnente con la cueva., ello obedece a que O.rbol. carrro y 
cueva son escalas • al igual que la ene:. pero. en la inedida en que éste sim.bolo posee 
connot:1.eión acná.tica.. es que la cruz conect:i.. ln p.ueja agua-faego con l3S esc:üas árbol
carro-cueva .. lo que nos lleva, en un segundo n10mento., a la. conexión con el otro binomio 
arriba-abqjo~ ya que las escalas se ocupan justam.ente de esms dos pin.nos. Es así que la 
pareja agua-fit.ego se estrUcturn con la pareja arrtba-abqfo y permite explicar esa 
=bh::ilencia señal11da para estos súnbolos en sus c:ilicbdes de agua y fuego en ascenso y 
descenso, celeste y terrestre. La. esq11em3tiz.ación de lo aptm.t:ado se expone en segaid:J.: 
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El caso cruism.anco también nos ofrece tm. ejemplo. Desde la concepc1on de la 
Sa.ntisim:i Trinidad. el Espiritu S=to se ::isocia con el símbolo cspirltu lo que hace un p= 
de opuestos con la materia; al mismo tiempo, el Espíritu Santo se asocia con Dios Hijo, el 
que por su p:irte se asocia con la tierra -en. tanto que Dios hecho hombre- lo que hace 
binomio con el cielo. De esta fonna lns parejas maroria-espírltu y cielo-tierra encuentran 
una terce:ra cone."'Ción en el Espíritu Santo y sus :isociaciones: 

Dios Espíritu Santo 

Dios Hijo 

En conclusión., los símbolos en pares de opuesTos, los solitarios ambivalentes y los 
triiid.icos, se :mueven bajo unn lógica blnarlo-trládlca. en donde el subsistema binario 
clasifica el entaxno en pares de opuestos, m.ienans que el triádico los lntevra 
e~ctu.ralmente; así entonces, resulta un si.stem.a binario-triádico el cual es el operador 
del proceso de codificación cultural que aquí postulo como universal. En consecuencia lo 
frío. lo caliente. el fuego. el :igua. o el espiritu. pueden ser benignos o malignos, luminosos 
u oscuros, celestes o terrestres., ésto según las ñmcianes concretas y particulares al interior 
de cada cultura vivid:> en el contexto por pune de la sociedad protagónica. Estas son 
Interpretaciones culturales". lecturas div"""15 hechas sobre las realidades vividas por 
c:i.da socied:ui;. deb:sjo de esbs interprct:lciones subyace un m.eca.nism.o com.ún a 1:1. especie 
humana., conformado por la lógica binario-triádica.. En tal sentido los símbolos binarios y 
triádicos son operadores que codifican la realidad percibida,. y a traves de los cuales se 

P: .a\J respecto Gccn:z concibe que • ... el analisis de la cultura ha de SCT por lo tanto. no una ciencia 
experimental en busca de leyes. sino Wl8 ciencia intcrpn:uuiva en busca de significacioacs• (Op. Cit .• 20); 
sin embargo el n:suh.ado a.lamz.ado nos indica que significaciones y ma:anismos universales no se 
encuentran rci'lidos. sino que en su complcmcnta.ricdad aos pcm:titcn hallar la esencia del proceso de 
codificación aJ uuvés del c;uaJ los pueblos han asignado significaciones cspcct.ficas a cada c:xpcricncia.. 
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significa esn misma realidad para act1.l.:U' sobre ella. 
Tenemos entonces IItUChas culturas, distintas interpretaciones de la.s real.ida.des 

experim.entadas,. siinbalos diversos junto con otros universaies,. si@nificad.as distantes -unos,. 
y comunes otros,. constantes como el fuego y el agua,. lo frío y lo caliente,. o el esp~ pero 
un m.ism.o mecanismo. gracias al cual los hombres pueden co1nunicarse en clave binario
t:riádica, como una posibilidad de comunicación y convivencia h.unutnas en una ~..aria 
llena de diferencias. 



CAPITULO V 

EL LE-"iGUA.JE NUMERICO-GEOMETRICO EN LAS CONSTRUCCIONES 
CULTURALES 

a)EI lenguaje de los n~•n-os y las figuras geométricas 

a.1) Matemáticas y Verdad. Las interpretaciones de la realidad vivida por las sociedades 
hummuis a t:rnvés del lengunje rna.temático ha sido una constante, pero no siempre conocido 
ni ro-conocido -siendo lo segundo UDa forma de ignorancia.. Para la. Ciencia. moderna. la 
génesis y desarrollo de la matemáticas se ubica -por m.otivos de una visión etnocén:aica- en 
la herencia grecolntinn; por uil motivo ni rastrear la historia de esta ciencia axat;ta por 
excelencia, es obligatorio re:ferirse a los llamados pitagóricos. Pitágoras de Sam.os vivió 
hacia el 530 antes de J. C., file fundador de una comunidad politico religiosa' ubicada en 
Cretona (sur de Italia). A sus seguidores se les conoce como los pitagóricos habiendo 
conf\Jsión. ante In ausencia de :fu=tes históricas, respecto a su pasado. Con todo, los 
m:uerinles rescatados de su obra, por otros filósofos como Aristóteles, dan cuenta de sus 
aportes e influencias posteriores en el desw:rollo de las mnremáticas; debido al carácter 
religioso de los prim.eros pitagóricos -llamados ,..,UJOS o antiguos pitagoricos-. siguieron 
paralclam.en.tc ". .. tendencias místico-religiosas y tendencias científico-racionales, a 
diferencia del predominio de lo =istico religioso en el posterior neopitngorismo2 • En este 

sentido se dice que " ••• La práctica del silencio, la influencia de In música y el estndio de las 
mn.temáticas se consideraban valiosas ayudas para. la formación del almn"3 .• bJ. respecto es 
importante señalar que estn doble tendencia es una división producida desde los criterios 

! J~FC!!"'JUM.ora.Dlcdrm!L"'io deftJosofta..~...l!.drid..~Editnria!. 1981. p. ::?!'79. 
: Ibidem. p. 2581. 
• Frcdcricl:: Coplcston.Htstoria ch Jafilosojia. MCcico,Aricl. 1983. vol. I. p. 44. 
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que h!m dom.inado a la ciencia h:1sta nuestros días; sin embargo, encuen.tta explicación al 
asumir que la perspectiva pitagórica primitiva era una unidad en sí misma desde el sistema. 
conceptual de su génesis y comprensión. por lo que la división rali'gión v.s. ciencia es una 
in'terpret:a.Ción entre otras, como la pitagórica que no ve separación entre lo religioso y lo 
científico, pode:m.os cLP-Cir entonces que am.bas son 1IIl. mismo evento cognosctttvo, sin 
divisiones ni oposiciones. 

Pero fas lect= culturales que se han realizado desde el interesé científico vigente, han 
"depurado" el saber pitagórico de aquellos sesgos a su parecer "místicos", lo cual no 
significa que esta actitud haya sido complet=nente errónea. ya que permitió una evolución~ 
de la ciencia de la cual seria injusto negar las virtudes aportadas al conocimiento humano. 
Es así que: 

'"Los piragóricos considctabtm la maicmárica como la ciencia. Esto es comprensible si se piensa que 
la materna.tic.a cm para ellos la ciencia de los numcros y de las figuras gcomctricas consideradas a 

su vez como la esencia de la realidad ...... 

A.si de grande es considerado el conocJm.Jen.to mate:niático, este estatus le ha sido 
asignado desde la antigüedad; ya al hablar de los pitagóricos. Aristóteles señalaba: " .•. 
juzgaron que los núm.eros eran lo prim.ero en el conjunto de la naturaleza y que el cielo 
entero era una escala m.usical y un nUmero".s; más aun, ellos "declararon que las cosas son 

· núm.eros" 6 • Llegados al grado de dichns afinnaciones, la influencia de concepciones com.o 
esta dio paso a lo que se ha llegado a considerar en los término s siguientes: 

·cuando se uat.O de asignar un nilmero determinado a cada cosa con~.a. quedó campo abicr.o 

pera 10da suene de fa.otñsticas arbitrariedades •.. No obstante. a pesar de todas estas fimtnsu1s.. 

los pitagoricos contribuyeron positivamcnu: al desarrollo de las matcmaticas"¡. 

Es así que se m.arca la frontera entre concepciones místicas y científicas, las primeras 
consideradas "fim.tásticas arbitrariedades" en. tan1o que las segun.das son cierms,. en la 
zncdida en que son dorninnd.as por el interés científico. De esta f'on:nA les rnntc:nuitica.s ven 
descubriendo paulatiruunente la realidad. explicándola; en la medida en que develan la 
realidad -se entiende que hasta ese momento encubierta- revelan Ja Verdad. En consecuencia 
las n:iatem.átic:.as son científicas. por lo t::mto las matemáticas son verdaderas. 

• Fenau:r. 0p cu .. p. :::ss1. 
• CÍt.lldoporCoplcston. Op.CIL, p. 47. 
e Ibidem. p. 47. 
7 Ibidem. p. 49. 



u.2) Las matemáticas como construcciones culturales • .A.bordar las matenlÁtÍcas com.a la 
Verdad nos lleva a la interrogante de si ellas existen por encima de la realidad hum.ana,, es 
decir de Ja experiencia que hace conocimiento y cultura en las sociedades del hombre. Si 
esto es así entonces el saber IIUU:e:rmitico debe ser descubierto, ya que está desde sicznpre, 
ahí com.o tm m.isterio por hurgn.rse. La pregunta contr.:uia consiste en si las matemáticas son 
una creación huma.na, por lo tanto un producto cultural que deriva de s:us experiencias 
sociales instaladas en un contexto espacio-temporal det=inado. La postura ci=tifica -<> 
desde .tn.i apreciación., cientifictsra- que antcced.e::nte a estas lineas, responde afi:nnativam.c:nte 
a la prim.era. cuestión y negativamente a la segunda. esto es. tiende a afirmar que las 
matemáticas existen independientemente de la cultura hmnana; por el contrario. la segunda 
mte:rroganre respondida con un si indica que las m.a.te?mi.ticas son construcciones sociales. 

En esta segunda perspectiva y desde las ciencias sociales incluida. la antropología, se 
han realizado reflexiones que denotan el papel de la cultura en Jos productos mateznPricos. 
Un ajernplo de ello queda represenUldo por Emmánuel Lizcan.o, quien siendo matematico en 
origen se ha formado en la filosofia y aborda Ja cuestión desde una perspectiva analítica 
que incorpora tanto a la lingü.istica, como a la h=enemica. la antropología y la sociología 
en su obra Imaginario colectivo y creaciOn matemática. La construcción social d11/ 

numero, el espacio ~V lo imposible en China y en Gracia&. En ella se J'1"'K:-OD<>c:en las 
posibilidades de realizar una an1ropologío du las fflatmnDt/cas. ya que ... en principio, parece 
poder ofrecer enfoques y metodologías especialmente adecuadas a una arqueología de las 
mm:emáticas [ .. J en especial, a partir de los estudios de Levi-Bruhl y de Levi-Strau.ss"9 ; sin 
embargo, tal posibilidad no está libre de dificnltades, de aqui que Lizcano reúna a las 
disciplin2s menciona.das para, en esta conju.,..,.,,ión. alcanzar un aruilisis donde las 
matemáticas se redimencionali=n evidencfando lo que tienen de mitico, simbólico y de 
imaginario colectivo, por lo que este matemático y filósofo concluye que "tampoco las 
mntenuitic::is están por encima de las gentes concretas, de sus diferentes prejuicios, tabó.es y 
ensoñaciones"1º. 

Otro autor que atiende Ja cuestión de las matc:m.áticas y lo social es Thom.as Crunip, 
quien especifica.mente trabaja lo que den.omina antropología de los númaros. con el objeto 
de mostrar la perlecta integración de los sistemas num.era.les en las culturas en. las que están 

¡ Emmanucl Liz.c.ano. Op. Cit. 
~ lbidem. p. 45. 
to Ibiekm, p. ::?6S. 
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inse:rtos11 ; para ello observa al número en el plnno cog:nirivo. en el lenguaje, la cosmología 
y etnociencia., la economía, la. sociedad y la politic:i,. en las mediciones, en relación con el 
tiempo .. con el dinero .. así como t:u:nbiCn al interior de las artes -mUsic:i.. poesía y d::mza-. los 
juegos y el azar, y la :irquitecrura. Al igual que Li=o, CTUmp reconoce las dificult:ides 
para lograr el encuentro entre las ma.1emáticns y lns cienciD.S sociales, lo cual no significa 
que deba :mantenerse la ceguera gen=1izada -aunque, por fortuna., no absoluta- respecto al 
significado de los nÚlneros'=. 

Am.bos u.mores, como es de verse, recurren a 1Dl.a perspectiva m.ultidiscíplina.ria., lo que 
llnplic:i. dificultades en el t::r:U.amien.to teórico J' metodológico del i:naterial empírico sobre el 
cual se desarrolla el análisis, lo que advierte sobre posibles errores de interpretación. o bien. 
co=pr=d= el sentido hipotético en que quedan las propuestas ahí presentadas, co=o lo 
reconoce el 'IDism.o Lizcan.o en relación a las conclusiones a las que llega. A pesar de tales 
lim.:itaciones, estos dos investigadores ofrecen un import:mte referente paru el estUd.io aquí 
desarrollado, por lo que las siguientes consideraciones se refieren con frecuencia a lo escrito 
por ellos. 

Com.encemos con una. printera interpretación.,. en este caso, de Emmánuel Lizcano. Este 
autor considera que las matemáticas son "discurso de la pureza por excelencia, no nacen ya 
anmuias y enteras como ..Atenea de la cabeza. de Zeus; intent:ir ver cómo emergen 
contaminadas por las significaciones imaginarias colectivas que laten en la razón comün 
propia de cada época y cada cultura."13• Para Lizcano las =au:nuitic:i.s se entrelazan con el 
imaginario colectivo de cada época y cull:Ura, no e:<i.sten Independientes de los intereses 
humanos, responden.. por el contrario, a las preocupaciones sociales de cada momento. 
Producto de esta nllsnia cl.iná:mi= la pos= ciemificist:i. hace que " ... las matemáticas, entre 
nosotros, se adom.:m. de ese halo protector -propio de los discursos sagrados- que las ha.ce 
excepcionah:nente llnpenetr:lbles a los análisis de las ciencias hunin.nas" 14

• Llegados a este 
punto pod.e:znos observar cómo la cientificidad de las matem.áticas se vuelve un discurso que 
hace de ellas una entidad sagrada: por encitna de la condición hUIWUta,. es decir, del plano 
profano.. en consecuencia., las m:itematicas se ubican en el lado opuesto: sagrado. .Al 
respecto resulta in.teres:u:tte saber que los fuentes históric:is del pit.agorisnio prin:Urivo "están 
cubiertas de un espeso velo legencbrio. Algunos autores dudan inclusive que Pitágoras 
hubiera jamás ex.istido'"1!-. De esta manera es que deviene tanto la historia como el saber 

!: Thomas Cn.u:Dp. Op. e;: ... p. 1:?. 
~; Ib_idem .. p. 13 .. 

. LtzC&Do. Op. Cll •• p. 13. 
!: -!.!'idnn. p. 1~. 
·• J:~rw Op. Cit. p. 2579. Aunque. aclara este mismo amor que •esta duda es considerada como exajcra
dn. lo ceno es que uxio rc1Dto de las doc:cinas de Pit4goras y de los pir:igoric:os. a.si como de las prru:ticas 
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m:uemáticos In.ita y misterio sacralizado: 

~n el fondo cSta espontaneidad tiene una rmz: la admiración ~ J.iU:mlmcotc. aunque a veces 

justificada. hacia todo lo que se llama cicntifico y que. por lo mismo. sigue siendo intocable. y UDa 

sUnctrica adoración por la historia.. Incluso si se p~ndcn atc0s o liberados.. OUCSU'OS 

contcmporancos sacriticnn de buen grado ante estos dos altares o se inclinan ante esta doble 

jcrarquia ( ... ) Son dos ta.bues de nuestro tiempo. Por co!lSiguiea~ la historia espontanea de las 

ciencias se te.duce a menudo a una historia sacra o sacralizada• 16 • 

La ciencia y dentro de ella.,. l.a.s mate:z:náticas, fonna parte por igual que el resto de los 
conocimientos del hombre, de una cultura deten:ninada., lo que hace concluir a Lizcano que 
las nuttemáticas son producto de construcciones cttltu:rales, por lo que estas responde a 
intereses definidos por circunstancias detenninada.s, lo que a su vez despoja a estos saberes 
de esa veracidad a priori., y por lo tanto de u.na certeza por encllna de las experiencias 
humanas. Esto no significa., para mis consiciera.ciones. que las matemáticas resulten falsas 
en t:urto que producto cultur.tl, muy el contrario, en la. =ed.ida en que ellas obedecen a la 
e."q>eriencia su veraficalidad queda puesta. a prueba por los nris=os medios de la práctica 
social, de tal :manera que su veracidad se comprueba dentro del contexto en que se efectúa. 
Uno de esos contextos ha sido el desarrollo social e histórico de la ciencia matemática. 

En las matemáticas convergen tres diversos enfoques, f'onnaUsta. logtcista y 
constructivista" y de los que se observa lo siguiente: 

""La cuestión que hay que tener pn:scntc es si los enfoques consaucüvistas. logicistas y 
fonnalistas son crcidos.. cada uno en su contexto. porque cada uno corresponde a una cierta 
conccpmalizacióo ~ aplicación- de los nUmero5: segun el primer c:n:foquc. los nümcros no son mas 
que lo que los hombres haccD de ellos;. dC acuerdo con el segundo. los numcros son, en palabras 

de Einstein [.u]. el ttequivalcnu: simbólico del universo». una realidad ideal. ~te. no 
temporal. abierta. al menos en panc.. a ser descubierta por el hombre; scgUo el tcrccro. el hombre 
hace las reglas del juego. pc:ro los poderes que ~tonccs les son otorgados a los nú.m.cros están 
fucta de su conuot•17• 

Al reconocer" de mi parte, que las uiatemáticas son ciertas en su contexto y que en el 
mundo conte:cnpor.ineo globalizado los conteX%0s diversos se encuenran. -arm.ónic:unente o 

religiosas y -ascéticas (las "-purificadone.SH) que ¡a :Q attJOuyen. tiene que basar~ en dm.o~ 
insuficientes o discutibles" (p. 2S79). 
t6 Scrrcs.. citado porLizcano. Op. Cit •• p. 35. 
17 Cnimp. Op. Cit., p.~. 



en conflicto-, ocurre que ese contexto se amplía de tal suerte que les diversas ópti=s, 
interpretaciones y construcciones. se en.fre:n.'mn ya sea. par3 oponerse entre si. o bien p.ora 
tender puentes de comunicación y reelaboración de significados comunes a las partes 
convergentes. En consec~cia, sin negar las posta:ras f'orm.alistas. y reconociendoles su 
veracidad contexnia!.. optam.os por la interpret:ición consttuctivista,. ya que ésta nos perm.ite 
abordar las =ezruitic:is en tlnto que producto cultural que a la vez observa, en su historia, 
desarrollo y conocimientos .. un comportuz:n.iento religioso con aspectos sagrados y míticos 
tanto en su condición de Ciencia com.o de saber hm:nano dim.ensionado en la esfera de lo 
religioso. Posibilidad ya explotada., pero no agotada por autores como Li.zc3n.o quien. 
apunta: "En lo que tiene de nritologia fósil, de :im.a.ginario congela.do, el discurso matemático 

es cmnpo bien &lbonado pnr.1. el anúlisis antropológico. "18
• 

a...3) Las estructuras matemáticas a mJtad del caDlino. Las ma.te:máticas como entidades 
a priori. o como construcciones culturales no resuelven. con todo una tercera interrogante 
que consiste en. saber la forma en que las construcciones m.a.temáticas se elaboran.., es decir. 
¿cuál es el m.ecanis:m.o que elabora figuras m.azem.áticas?. tal m.ecan.ism.o ¿ya no es 
ma:te:m.ático'?7 o ¿tam.bién lo es? Platón consideraba con frecuencia que " ... los entes 
matemáticos son análogos a las ideas, mas no se conñm.den con las ideas: son 
intennediarios entre la realidad sensible y la inteligible"19• Lizcano. por su parte nos dice 
que "... también las matemáticas se construyen desde ese saber com>in que todos los 
moradores de una cultura compartimos, y que por tanto basta ese saber comñn para tener 
acceso a cualquier construcción mate:mática"20• Considero que ese saber común puede ser 
comprensible desde las construcciones n:i.atem.áticas, por lo que se podría atribuir un. 
supuesto mecanism.o mate?n.árico -o Yn.atem.atizable- con el cual se elabora el pen.sa.rnicnto 
n:uitrmático. Dicho mecaniSDJo corresponde a estructuras de percepción.,. significación y 
acción,. las que se construyen pero a la vez se encuentra.n. pre-existen.tes en las procesos 
cerebrales del hombre~ sobre este problema Jean Piaget ya nos ha indicad.o en el capítulo 
anterior que tales est:ructtira.s se encuentran "a nüt:i.d de cazn.ino entre el sist:eJna nervioso y el 

propio comportamiento consciente"21
• Esto lo interpreto ev-mo un proceso dialéctico, en. 

donde la estructura codificante da pie a la construcción de si mistna para después elaborar 
nuevas estructur:is de pensamiento en una espiral evolnriva de donde el saber el punto de 

1
• Lizcano. Op. Cit •• p. 4S. 

is. Fenmer. Op. Cit •• p. ~131. 
20 Lizcano. Op. Cit.. p. 17. 
21 Piagct. El =znu:tunúU>no, p. 160. 



partida -¿qué file primero?- pierde sentido sa. id.entffica.ción. En esta linea Piaget aclar.c 

~.e.rumlmcute. esto no significa en absohno que las cstrUCtUraS de conocimiento estén 

insc:riptas a pnon en el sistema nervioso o en el pensamiento: se consuuycn de nivel en nivel. 
pcl-o mcdiamc la a.bsttacción rc::tlcxi.~ a partir de cstrucnuas mas elementales. segun una. regresión 

(gc:ncúca) sin fin-=. 

En consecuencia, la preguntas hasta ahora. planteadas deben de ser redllnensionadas, al 
no buscar una respuesta exclusiva y excluyente de la otra opción, ya que "la invención de la. 
matemática,. pese a la costum.brc que aprueba este ténnino -·· n.o constituye. hnblando con. 
propi~ una invención ni un descubrimiento y testim.onia la necesidad de un. tartium (un 
tercero)""'. Lo que procede no es insistir en probar una u otra posibilidad,. sino de reconocer 
que anibas situaciones están ahí presentes, en la reflexión teórica y en evidencias que 
ofrecen 1I11os y otros, por lo que su reconocimiento nos lleva a una tercera explicación que 
aquí sugiera es di:iléctica: la estructura mate:má.tica se autoreprodu.ce en un ir y venir 
evolutivo entre el cerebro y el pensmn.iento, creando construcciones cultura.les y 'IIlC arriesgo 
a decir hipotéticaniente, construcciones biológicas. Piaget concluye: 

-:En resumen. hablando con propiedad. la invcnciOn matemática no constituye ni una invcncibn Di 

un descubrimiento. por cuanto es a la vez necesaria (rigor) y nueva (constnJcción). Procede 

mediante a.bsmlccioncs rcilcxivas a partir de elementos que la dC'lCJminan.,. pero consiste también en 
agregar a estos elementos una organizacion de conjunto situada en un nuevo plano que las 

integre. El resultado de todo ello consiste en que. de niveles en niveles. las estructuras consuu.idas 

resultan cada vez mas ricas.. pero csW cstruc:tUras no representan en absoluto en:.acioncs e:JJ: 

nihilo. por cuanto no con..-ciwycn la obra del sujctO individual en sus decisiones libres o arbitrarias: 
cstan dctc:n:ninadas poT las actividades del sujeto epistcmico,, es decir poT c1 nuclco funcional 

comuna todos tos sujC!Ds individuo.les•.:•. 

a.4) Las matematlcas como lenguaje. Ese sujeto epistémico hace que la estructura de 
codific;l.Ción sea unive:rs;il: com.ün a los hombres; y por lo tanto que las figaras m.atcm.3ti~ 
obedez..can a m.ecomismos de codific:ición igualm.ente COID.uncs; de aquí que la etnografia al 
regi.strar elaboraciones matem.áticas~ nos enfrenta con construcciones culturales constantes a 
lo largo de la historia humana y de su geografia. Asumiendo que tales constancias no son 

:" Jcnn Piagd.. ""Los proMci=s principales ••• -, p. lSS. 
-' Ibüúni. p. 163. 
2' Ibídem. p. 165. 



producto de Ja difusión -en el sentido que lo entiende el d.ifusio~o-, entonces considero 
que ello obedece a la universalidad del mec:urismo de codifi=ción que responde a 
construcciones matemáticas y del cual resulta un lenguaje m:i.temaaco, el que 
potencialm.ente hace las veces de lengua francc?-5 posibilitando con ello la com.tm.ica.ción 
emre las diversas disciplinas científicas. En este tenor es que adquiere relevancia la. 
siguiente considera.ción: 

'"Los mas plausible en el problema de la n:laciOn cntt'C la mau:m.8.dca. y la cic:ncia <' las ciencias- es 

adoptar el punto de vista de que la mmcmatica es definible de algim modo como un lenguaje y que9 

por consiguiente,. su rclacion con ottas ciencias consiste. a la postre. en la relación que c::xista,. o 

pueda ccistir. c:uuc el lenguaje matemático y el de ottas ciencias. 

El problema llamado a veces <m:lad6n de la matcmilrica con la realidad» es en gran pene reducible 
aJ anterior; en efecto. preguntar en que medida pueden. o deben. usarse las matcDlátic:as en ouns 

ciencias equivale a preguntar en que medida Las matc.ma.ticas pucdCil.p o deben.. usarse para. 
describir. resumir o ~ los c:onociJ:njc:ntos que forman el contenido de las demás cienc:ias..26 • 

Pero no sólo es canal de comunicación intracientifica., de la misma manera puede ser 
=.edio de comunicación entre las cultunis. Esta vn-rud pennne hacer- de las matemáticas un 
l~auaje decodificador, esto es2 un recurso de 'traducción in.tercultural; al poseer 
significados comunes entre las culturas las sociedades pueden en.tenderse en el pl.Dlto 
matemático, con lo que al traducir sus figuras culturales a una matematización.,. se trasladan 
sus signi:fi=dos a otra cultura, en un recorrido que esquematizado queda. de la siguiente 
manera: 

La Cl (cultura 1) traduce su cultura a lenguaje matemático (LM). para después 
decodific:ir é~ hacia. otra. cultura 2 (C2). De ser esto ~ resulta que las matemátic:is.,. en 
tanto que lengua estándar intercultural e intracientifico9 se constituye en un código de 
lectura co.m.ú..n, es decir, en c:uml de codlOcaclón-decodlficació~ lo que posibilita una. 

manera de leer con la inlsma significación sistemas de conocimiento distintos~ correspon
dientes n culturas diversas con que las sociedades abordan sus vidas. Es aquí cuando el 
lengwije mate:m.dtico se h.i:J.ce uni\fers.ttl,. no por :ipriorisn:to? sino por sus cu.o.lid3dcs 

~ • ... cuando las comunicacion~ no son constan.tes y rcgtllare5;. puede ser adoptada como lengua de 
mtc:raunbio una variedad de una de les lenguas habladas por los participantes en la comunicación"': 
Gaetano Bcnmo. La sociolinl?1listica.. Mc:xico. Editorial Nueva Imaecn. 1979. p. 110. 
26 Fc:rrau=. Op. Cit .• p. :::13:::. - -



codlficlldor:a .. decodlflcadoras consau.idas socialmente a. la vez que producto de sus 

mecanismos cerebrales. 
Coincidiendo con la anterior conclusión Lévi .. St:rauss señala: "A decir verdacl cabc:n 

pocas esper:m=s de que la mitología co=para.da pueda desazrollarse sin. acudir a un 
sllnbolismo de :inspiración nui.tem:iticor aplica.ble a estos sistema.s pluridi:m.ension.ales, 
deznasiado com.plejos para. nuestras métodos empíricos t:radicionales1127

• Es asi que el 
lengunje IIUUc:Inático permite analizar desde la antropología las creaciones humnnas. pero 
sin pennitir que éstas se disgreguen como n:um.i.f'estaCiones inconexas. 

Pero, ¿de dónde le viene tal virtud a las matem.aticas? Esta proviene de su capacidad de 
claslficacJóa. La noción de grupo es fimdamental para ellas: 

""En su calidad de combinación indisociable de lo. tran.Si"ormaci6n y de La conscrvaci6n.. el grupo es 

entonces sobre todo un insUumcnto im:ompa.rable de consaucú.vidad. no solamente porque es un 

sistema de transformaciones. sino induso y sobre todo porque cstaS pueden estar de alguna manera 
dosificadas por la difcrcncio.d.ón de wi grupo en sus subgrupos y por los posibles pasos de uno 

de ellos a los otros-ª. 

El agrupar impli= di.scrim.in=, clasificar, distinguir a unas cosas ele otra.s, ele don.de 
viene el identificar y nombrar lo agrupado y lo dejado fuera del grupo. Las funciones 
c1'1sificatorias de las matemati=s se amplían a otras de sus esferas. Piaget citando a los 
Bourbaki retoma tres mcteristic:is .fim.dam.cn.tales de la estru.ctura ynatemñtica.: 1° 
estructuras algebraicas; 2n estructuras de orden;. y, 3" estrUCtmas de "na.turaleza. topológica.". 
Al respec~o el m.ism.o Pia.gec observa que: 

•Ahora bien. sorprende comprobar que las primc:ras operaciones de las que se sirve el ni.no en su 

desarrollo. y que derivan din:c:tamcntc de las coordinaciones generales de sus acciones sobre los 

objetos. pueden prcciswncntc distribuirse en trcS grandes au.cgonas. segUn su reversibilidad 

proceda por inYersión a modo de las estrucmms algebraicas (en este caso particular. 

csaucnuus de clasificaciones y de nUmeros). o por reciprocidad como en las c:strUcmras de orden 

(en cst.c caso panicular. scriacioncs.. correspondencias seriales. cte..). o que. en lus:ar de 

fundamcnUll'SC en Jas semejanzas y düercn~ Jos ensamblajes proceden por lc::ycs de vecindad. 
de continuidad y de fronteras. lo que constituye unas cstruc:nU'aS topológicas elcmcntalcs ••• •29• 

A.si, este poder de clasificación que posee la. matemática juega un papel fhndomental en 

;• Lévi-Strauss •• 4nuopologia esrntcniraJ. pp. 199-200. 
~ Piaect.. El enrucnualismo, p. 2~ t. 
:zr .Ibidnn. p. 3::?. 



el proceso de codificación. ya que a lo largo de las etapas de percepción, significación Y 
acct..ón, el in.dividuo y la. sociedad va. agrupando, orden:mdo e identificando en. un 
paralelis:m.o con las estrucntra.s algebra.ic:is, de orden y topológicas. De estos m.ecanismos se 
desprenden las construcciones cognoscitivas y cultmnles, sin embargo, Ja distancia qne hay 
eni:re el mecsnism.o y la construcción pareciera ser muy lnrgo; para ubicar su procedimiento 
se requiere un punto de conexión el cwil se encuentra. en el número y la figura geométrica.. 
Al respecto se plantea: 

"'Pnm Vico. Ja cosas con que amueblamos el mundo de nuestra cxpcri.cncia han sido construidas por 

nosotros mismos. y deduce esa. o.ñnnación de la comprobación de que el hombn:: consauye su 

mundo sobn: los concepU>s del punto y de la unidad. pues con los puntos hace formas y con 

las unidades hace númcros"30• 

Est:i nfinnación nos proyect:i lns amplias posibilidades que tiene la. sintesis 
matemática,. pues con puntos y unidades el hombre, al p:irecer ha construido su universo, 
por lo tamo al conocer el ma.canism.o de los puntos y las un.idoo.es se conocerá el 
mecanis:mo de hacer culttira, es decir, el mecanisino de la creación htu::aana, de tal :forma que 
"La. aritmética no está :fundad.a. en la razón.. Es la doctrina de la razón la que está fundada en 
la. aritm.étic:i. elem.ent.a.1'"3 t. Regresamos a esa afirnulcián pitagórica. de que número y figura 
geométrica son la esencia de la realicia.d. Por lo tan.to,. la matemática. "ya no constin.tye aquí 
un insttumen.to sin.o que representa el propio pensamiento del creador'3 :.. Las mntem.áric:is 

son entonces lD1. código a la vez que un decodificador, es decir. son un lenguaje por m.edio 
del cual se codifica la realidad vivid'1, y al m.iszno tiempo es t=du.ctor de otros códigos 
originados en Ja diversidad culturnl humana. 

a-5) El carácter codificador de los números y las figuras geornétricas. Hablnr de l::is 
mnfcmñticas implica 1Ul conjunto de nm:ms (álgcbrn.. gcornctria.--) que c:cigen UI1A 

profim.diz.ación en si m.ism::J.s, por lo que de ellas he de particularizar en torno de los 
nüm.eros y las figuras geométricas exclusivam.ente. La. r:izón de ello radica en que los 
núm.eros guardan un papel sustantivo en cualquier operación matemática, lo que me hacer 
ver en Jos números nna cualidad especialmente sintética al interior de tm conocimiento, el 

lO Glasc:rslCJd. Op. Cit.. p. ::?. 
3~ Ba.r:bclazd, citado por Lizcano, Op. Cit.. p. 59. 
3

'"" -~drC Lichncrowic:z. '"6Cbscrvacioncs acerca de la maicmálica y la rcalidwr". en: : Jcan Piagct v ouos. 
Traro.do de IOgica y conocimiento cientifico. 7 volúmenes. vol. m: Episremoiogfa de la ma~cirica. 
Buenos AUcs, Editorial Pnidós. 1979, p. S4. 



rnate:m.:itico,. ya de por si sintético. Esto significa que los nünieros son símbolos básicos. 
A.hora bien., al momento en que con e~..a ide:l se efeccuaron. las prin:zeras aproximac:iones de 
investig:ación etnogr.ifica~ se encontró urui ausencia. ~ecto al x:nanejo cultw'al num.érico,. 
por lo que se rastreó su presencia a través de la ntararlali:ación del nÚ%nero, la cual se 
con.creta en la ct'e3Ción de figuras en las que subyace una geometria. por lo que el nú:me:ro se 
tm:o que esmdiar junto con la figur:i geoniétric;l. 

EstlS consideraciones coinciden con las reflexiones pitagóricas que enlazan a la unidad 
con el punto como constitutivos del universo. Los pitagóricos "concebion los nfuneros com.o 
elementos directamente representativos de la realidad, o mejor dicho, de las form= 
(geomCtricas) de la renlidad.''l3. El número entonces permite aprehender signific:itivam.ente 
la experiencia. vivida, materializarla al darle un nombre,. en este caso.. un. nüm.ero y una 
forma,. es así que: 

- .... puede decirse que en el cristiaii.i.smo. al igual que en otras religiones y culturas. los numeres 

tienen un sigoiíicado mas allá de su valor cotidiano y practico. Hacen comprensible de manera 
gnüica la pluralidad de las cosas en sus conexiones re.guiares y proporcionan al hombre el bam.mt0. 

la scnsaciOn y el conoc:imiento de un mundo distinto y mayor. que escapa a sus medidas y 
cit.lculos"'34• 

Los núm.eros y las figu:rn.s son entonces suprahumaoas,, pero tal concepc1on en. una 
interpretación h~ es el hom.bre quien les otorga tal jerarquía,., en consecW9l.cia lo que 
debe de explicnrse son los :motivos por los que su propio creador les concede dicho esuims. 

Detr.is de ello, considero. se encu.en.tt61 el que lns elaboraciones nu:mCrico-geométricas son la 
mani:festación de estructunLS codifi=tes. !:is que ni gunrcbr esa cualidad cognoscitiva se 
sacralizan.: el conocimiento espera ser revelado:- no constrUido. Pero a fin de cw:ntas, estas 
concepciones no son otra cosa que creaciones culturales que penniten. a las sociedades 
mantenerse sobre Ja ti=; de :iqui que los números y figuras. a Ja vez que son 
mani:festn.ciones de la estrUCtura. codifica.dom.. son elaboraciones derivadas de la experiencia 
comunitaria. Por ejemplo .. "La observación de los astros y la m.edición de la tiezra fCrtil de 
los oasis indujeron en la antigua Mesopotamia a una especial valoración de los núm.eros"H. 
En esta dinléctica confommdn por In estructura codificadora y Ja construcción cultur.11. los 
núm.eros y figuras hacen las veces de significantes y significados. son vehículo y contenido,. 
a la manera de ese "a mitad de camino" atribuido a las ma.temñ.ticas~ afirmación que 

33 Fcmucr. Op. Cit •• p. :!396. 
J• Lurkcr .. Op. Cit~ p. 151. 
)5' lbid..-m. p. 140. 



pareciera confirmarse en la fimción num.érico-geométrica. Lurker la comprende bajo los 
siguientes ténninos: 

9NU:mc:ros y figuras pueden ser cxprcsi6n de una imagen del mundo; mediante tos nUmcros inteuta 

el hombre closificar la realidad compleja con sus innumerables manifestaciones. coauadictorias entre 
si, y hacerla visible y pensable en un entramado de orden adecuado al cspi.ritu humano '"36 

• 

.Además, observa el mismo autor .. los núnieros actúan. en el mtm.do del subconsciente37
• 

Son. por Jo tanto, oper.ulores que se encuentran en la esfera de Jo mental y que es de 

suponerse, por igual puedan encont:r:irse en los mecanism.o cerebrales. Conformémonos ~n 
identificar su presencia en los mecanismos mentales. por lo que deduzco su carácter 
codificador en el proceso de codifi=ción. de tal manera que nos hallamos frente a una 
num.érica y una geometría codificadora., es decir, nlinieros y figura.s que cuznplen la función 
de operadores en la construcción de las creaciones culm:rn.les del hombre. .-\.de:mris, a.mbos 
poseen Ja cualidad. de ser significantes a Ja vez que significados, evidencia del papel 
estructuran.te y constructivista de las matemáticas. De esta manera una ciencia exacta se 
descubre al centro de una ciencia blanda, matemáticas y antropología diluyen de esta :forma 
fronteras que sólo obstnclllizan el desarroUo de In Ciencia, y In profundización del 
conocimiento htm13Do. 

b) Los nÚDleros 

Hasta ahora se ha presupuesto que las matemáticas, y pnrticulw=ente, Jos números y las 
figuras geométricas son significantes y significados, estrUCmrn y construcción. por Jo tanto 
opera.dores universales de hacer cultura en In especie humana. Este arriesgado supuesto 
encue:n~ con todo, sustento empírico en el tnD.terial etnográfico. por lo menos en lo que 
toen al papel de significante en Jos nümeros. Una prilnera serie de ejemplos Jos tenemos en 
las culturas meso:u:nericanns e in.doamericanns; al respecto Miguel León-Portilla nos dice: 

• • .!\.plicaodo las ciftns-cla:vcs como 4. 13. 18 • .::o. 52 y :?60 (mUltiplos de 13). ~te.. Jos antitn10S sabios 

mesoamericanos lograron encerrar los tiempos y los fenómenos celestes en un cuadro maravilloso 

de conceptos tnatcmiUicos .. n. 

ló lbidnn. p. 14::?:. 
37 Ibithm. p. 14:?. 
3s Leen Portilla. Op. Cit., p. 149. 



De la misma mnnern., entre los nahuas tenemos que: 

"~"Ul13S fuc:::ates mencionan la creación de midtiplcs hombn:s. cuyo numero tiene dctta carga 
simbólica. Se dice que fueron s. 7. 400 o 1600. Estos guc:rrcros y sus mujcn:s oaa:n para dar ft.tcrza 
aJ Sol con su sangre y sus corazoncs•39. 

En los totonacas de la sierra: 

·cienos numeras encajan a la pcrtCcción y constituyen la. vcrdadcm osamra (anic:ulad6n) de esos 

mitos:: de~ lcyendaJ:y del ritual to10nacas:4. s. 7 y ~7._1:2 ~.1=>~25~ 5.º· cU:.....CO~ 

Entre los ziD.a=tecos de los Altos de Chiap,.;;;: 

• ... un proceso de ffJllicroaJustcs>- que culinina ·.;,, · :/:· coasU~o pÓr cl.,pacicntC de'. los clncucnta y 

dos granos de~ Los granos son un modelo din:Cto'd~ ia:·~c:nua-de SU aim:n ir:Ínata [.~] 
EI nümero de granos tiene un paralelo en Jos-~· ramos _de Cuatro p~Í8s ~·uno que: se 
colocan alrededor del XomL_ .. 4 1 • '.'' 

' ~ ~ ... ;; -' ~-

Por su pnrte7 en los tara.huma.ras se tiene el sig:¡ri~ r~~o _que·-~ ~~~ al _tres, . 
znuy comlin en diversas culturas: 

-En aquellos tiempos .. deambulaban por la tierra blanca. seis: hombres qw; 'se lamcnui.ban de que el 

sol pa:;aba demasiado cerca de ellos. qucmaudo y dc.rritic::cdo el sudo. De modo que duraotc ttcs 

días se entregaron a la danza del du1ubUri delante de ~s cruc:cs. A partir de entonces el soJ se 

alejó. la ticrm. se endureció y ya no hubo probJc:mas""'2 • 

Esm .muy breve etnognúia., J..imjt:ld:i a algunos ejcnplos de una región con cicm 
hoznogenejdad cultural,. nos muestra constantes en el uso culttual de los nia:neros com.o en el 
caso ciel 13. en el 3 que coincide con otras latitudes geogr:ifi"'1S como la de tradición 
judeocristiana.,. por lo que el núm.ero pasa de ser significante a poseer un significado· 
presumiblc:m.cnte común a las culturns hum=. 

Con todo, el manejo y significad.os de números y figar;is no sieID.pre resulta explicito, 
corno ya lo observa. Ga.l.in.ier para el caso otami respecto al ocho: 

~ Lópcz.Aus-jn. Cu?o hum.mio ... ,. p. ::69. 
lchon. Op. Cit .• p • .>S. 

4~ Vogt. Op. Cit •• p. 140. 
"'"" Bconctt :;- Zingg. Op. Cit .• p. 490. 
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.. H. d c:hamán dlsaibuyc las llguriUas en series de ocho. Aunque.,. interroga.do acerca dd 
signiiicad.o de este númcro. el especialista no estuvo en posibilidad de proporcionar una 

respuesta satisfactoria.. Sin embargo., todas las intc:rvcncioncs tcrapCuticas a las que me fue dado 
asistir con Jos otomics de la sierra se basan en la asociación de diez series de oc:ho figuras. ¿Se 

podría co10occs dar crcdito a la lúpótcsis de W1a combinación nurncrica. cnm: el dos y el cuauo=
anibe y abajo po< una pene. y los puntos cardinales po< la otra? En todo caso. nada nos pcnnitc 

a:firmarlo_.c3. 

Dada esta situación hemos de rastrear Ja huella de los 1=:,auajes ?Datemáticos; para ello 
retomaremos el JDaterial etnográfico de los capítulos dedicados a los casos indígena. y 
carismáticos., confrontándolos, para enriquecer el análisis, con documentación perte:n.ecien.te 
a otras culturus, lo que penn.ite evidenciar la supuesta. presencia de estructuras niatenuiticas 

implícitas en las construcciones culturales. Pase=os a ello paniendo de una lista, nlimero 
por núniero de aquellos que tienen presencia cultural. 

El Uno 

De este núniero Jacques Gulin.ier nos dice: 

•n'da t(UD.0>• 

Esta palabra tiene como significado fundamental d (dlombrc»,. el <<Scllorn; y su variante nta 

denota la edad adulta. la vejez. En el Mezquital ndo. significa «SCmillB» .•• N'do. funciona también 

como articulo indefinido:'~ WU1.»-""'. 

Paro el otomi de Tolucn, estudiado por Yolanda Lastra. semilla se dice [ndo]•>, en 
tanto que Uno es [na].,.;. variantes dialectnlcs qu.e si bien se encuentran cercanas no nos 
permiten hacer una equiparación definitiva entte uno-scnril/a-hombra-S..ñor. En San Mateo 
Capulhuac no se halló referencia e:<plicita al Uno. 

Pnru el caso carismático durante la misa de sanación en Monte Maria se pide a Dios: 
"reconst:rúyemc. slimunc ... [ ... ) que yo participe: plenamente de la vida de Cristo, hnztnc uno 
con El"". Aquí vemos que los males profanos pueden. ser elimina.dos al sacralizarse en la 
un.Ión con Cristo: unidad que elimina. en este caso, la enfennedad.. Otra manifestación de 
lo uno se ha mencionado pam In mism.n misa. pnrriculnrmente durrutte lo. alabanz:i,. momento 

'
3 Galinia. Op. Cit .• p. 169. 

""'/bidnn .. p. 496. 
·~Yola.nada Lasua. Op. CiL. p. 187. 
""Ibid;nn. p. ::?01. 



en el que los rnultirrirmo~· dan paso a una sola arm.onia y al un solo riÚ:no. 
Con estos datos se tiene la :::.sociación del Uno con lo sagrado, interpretación del 

material etnográfico que coincide con las lecturas filosóficas: 

"'Pnr.i los pitagoric:os. no sólo la tierra cm csíéric:a.. sino que no ocupaba el centro del univCTSO. La 

tierra y tos plnnctns girnban -a la vez que el sol- en tomo al fuego central o «comzOn del CosmoS» 
(identificado con el nUmcro Uno)-'7

• 

Pero el Uno, a pesar de su supuesta simplicidad es el nW:nero cuyos significarlos 
culturas resultan mñs coniplejos; los pitagóricos ente::ndi.an que el 1 "·-· no es propianie:nte 
un núm.c:ro, pero que engendra la plur.ilidad. num.érica"4 . Por su parte .Aristóteles ..... está 
de a.cuerdo en no concebir la unidad como un nü.m.ero, <<pues la unidad de med.ida no es una 
pluralidad de medidas. sino que la unidad de m.edid.a y lo uno son igua.hnente prin.cipios>)"4P. 

El Uno como Centro y como Principio, más aún "El uno es el :fim.damen.to de todo, es 
expresión del ser supremo (summurn e~sa) y en el lenguaje religioso designa a Dios"5-0. Al 
ser Centro, PrincipioT Fundmn.ento y Dios. el Uno adquiere el carácter de absolui:o, de 

único, por lo tanto deja de ser núniero ~ no entun.erar ya que ante él no existe lo otro que 
posibilit.:uia y exigiría el contar~ al menos del l al 2. Así las cosas es que los términos 
otomies adquieren una dimensión profimda, [na] y [n'da], Uno, es principio y fimdmnento, 
conio lo es la se=illa [nda], asocia.da a la tierra [hoi]", símbolo de fecundidad gracias al 
'1:,"'Ua, que lo es a su. vez del semen [/di;]•=, y de donde se puede co=prend.e:r la cercanía 
fonética entre [na] y [ndo] en el Valle de Toluca, en umto que Uno y Stnni//a, es decir, 
principio y on·gan: fecundación de la Tierra,. origen de la Vida.. Y el dador de vida es 
justamente Dios, la entidad sagrada. Por lo umto el Uno se hace sú:nbolo de los orígenes 
sacros del Hombre. 

El Dos 
Del Dos [?_vahó]". Galinier observa ".voho •.. es símbolo de feminidad" a la vez que 

47 Ct3pleston.. Op. Cit •• p. 49-50 . 
.is Fcrnu.cr .. Op. Cit.,. p. :2396. 
4 s>- Ibidnn .. p. :?396. '° Lurl.:er, Op. Cit., p. 139. 
51 Lastra. Op. Cit., p. 197. !! Galinier. Op. Cit ... p. 62:!. 
· Las=. Op. Cil_ p. 11 O. 
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en.cue:n.t:ra en su fonología asociaciones con hueso [phoyo], santu:Jrio, ancestro y ~. 
ideas que no result:m m.uy claras en su relación con lo fc:m.e:nino, pero que dcjam.os 
apuntadas. 

A pesar de ello, la nn.obción de su cir.icter de género sexual penn.ite observar que sin 
el núm.ero 2 no seria posible contar, es decir, percibir, identificar y clasificar al hombre de la 
mujer, a lo xna.sculino de lo femenino., con lo que llegam.os a una pareja de opuestos, es6'..o 
significa. que sin el Dos no habría con..;c;truccioru:s binarias, gracias a las cuales se tienen las 
nociones de cielo-tierra. aguo'";fuego y frío-caliente que como se ha apuntado en la 
descripción etnográfica. otomi, poseen un significado cultn:ral sustantivo, n la vez que juegan 
el papel de codific:uiores del sistema niédico tradicional. De esta rmmcr.> el Dos se 
encuentra oculto en. la estructura simbólica otomi., materializándose en el sistema binario de 
los pares de opuestos que com.ponen el sistema. niédico y religioso, por lo que el núm.ero 
Dos m.u.estra su carácter de operador codifican.te, y en consecuencia se entiende que dado su 
nivel de absttacción se diluye ocultándose. 

Por lo que toca al m.ovi:miento carismático.. este nüm.ero se observa en la Segunda 
Persona de Dios: Jesucrí!rto, y en el Segundo Bautizo de fuego -dado por el Espíritu Santo. 
Si recordam.os que a través de la Cruz, JesU:s se m.uestra como un sllnbolo escala (axis 

rnundl), de com.unicación entre lo sagrado y lo profu.n.09 entonces podem.os ver una constante 
entre la lectura otcm.i del Dos como f"em.en.in.0 9 y por lo tan.to terrestre, y la lectura cristiana 
de Jesús corno Dios en la 'tierra. Es por ésto que detrás del c:irñcter f"enu:ni::no y terrestre del 
Dos, se nos presenta el carácter profano de este nú:m.ero, el que se opone, siguiendo la 
lógica binaria. al Uno sagrado. Lurker llega a Ja misma conclusión al :ifirm=: "Mientras 
qne el uno es el nilincro de Jo increado y divino, el dos señala todo Jo nacido sexuado, que 
estñ sujeto a la ley de la vida y de la m.uerte"5'; vida y m.uerte son los polos en que se ubica 
la perennidad del hom.bre terre::n.a.1, p:i.ra salvarse de ello recurre :tl espacio sagrado por la 
intenned.iación de una ese::tla, en el cristian.isruo l:i. Segun.da. Personn., en 

1

los sinl.bolos 
otom.ies el árbol, la cru: y el carro. todos elem.e:ntos construidos materia.lm.cn:t por los 
holllbres. La. relación de pareja de opuestos C.Ino-Dos codifica. entonces la concepción 
cultural de lo Sagrudo-Profim.o y por ende de lo no-humano en. con.traste con lo huniemo

terrestra . 

.. /bidon. p. 497. 
» Lurlr:cr. Op. Cit- p. 139. 
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-El r,.a 
El Tres [ñú ]''". posee ~ignificados como los c:ncontmdos por GalJnic:r: 

•n !1--u «trcS» 

=ominalivo del hombre. del otoml (n y..¡.,,_ la piel ;,., del n Y.,). del 1lllo. en terminos esoh!ric:os. 
N';vu úcne el mismo origen que h,yu. con el cual sude ser confundido f"ooeticamcntc. Enuc los 
lénniDos derivados de nyu están nY.,'i (el nombre de las plcdnls del ·fogon). n "nyvni (los 

alimcntoS). n~;¡:usbe (el =to sc:c=l) o mas c:xa=mcntc In pcnctt:ldoa del pene n}'='i en la mujer 
be-s1• 

De esta forma el Tres queda como núm.ero de lo m.asculino al interior de la cultura 
otomf, se¡;ún la interpretw:ión que le otor:;;a Gclinier al material etnográfico por él 
registrado. Tal lectllrD coincide con la perspectiva psicoanalitica freudiana: "Para la 
totalidad del aparato genital masculino. el símbolo de m.ayor importancia es el sagraóo 
número tres"'"· Fuera de esta ccinceptualización, los significados parecieran que corren por 
otros senderos. sin que ello implique la ne¡;:ición de esta post-ara. De entre esos otros 
significados está !:J. de repetir una acción por tres oc:isiones; los procedimientos 
terapCuticos basados en herbolaria nos n::m..ite n ello: taralencho. para lo torcido" se hierve y 
se peine en la parte que se torció por tres. días seguidos; Xoco,.\IOtas, para los granos de la 
boca, se hierve y se lava tres Yeces al día; la yerba de :apata se pone tres veces al día. 
bendñndose en la parte hinchada. Este manejo en principio no muestra conexión con el 
atnDuido carácter masculino áel tres. repetir unn a.cción no se conecta ni con el hombre ni 
con el pene. Esta repetición sucede también con la reproducción de objetos, como el de las 
tres cruces del santuario de! c...-rro de Santa Cruz en L'Ulahuaca que recibe culto justamente 
un día 3 (de mayo); festivid:ld de sisnificados acuáticos evidenciado por el color azul o 
blanco con que pintan las cruces que llevan a bendecir -colores celestes- y que evocan las 
lluvias: semen fecundwne de la tierra. Aqui se une el significado acuático con el masculino y 
fecundante del hombre y del pene. Pero quede sin resolverse la asociación del tres como 
repetición de implicaciones curativos, que por igual se hallan entre tzotziles: se pasa tres 
veces un ramo sobre el pecho del enfermo>9; el uso de tres cruces, tres puntas de pino, tres 
vueltas de aguardiente, tres baños de vapeor peor interValos de tres días durante los ritos de 
aflicción60• 

'6 Lasua. Op.Cit- p. 199. 
s7 Galinicr. Op.Clt., p. 497. 
ss Freud.Jnrrodueción aL-. p. 1$9-60. 
'9 HollaDd. Op.Cit .. p. 190. 
60 Vogt. Op.Cit-. pp. 114, 115. J.:!3. 
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Sobre esta cualidad del Tres arrojan luz las elaboraciones de la Renovación 
C:iri.sniri.ric;i, en este movi:rn.ienro religioso el Tres se corresponde con In Tercera. Persona. el 
Espíritu. Santo. quien otorga los carismaS.. :ispecto sustantivo del culto. de entre los que 
sobres:ile el de sa.ru:u:ión. punto de coincide:nci:l con los ejemplos de la herbolaria cm:itiva 
otom.i y anteeedentes histórico-culturales como aquel, cita.do en el capitulo ll, donde una 
mujer siendo n.iña estuVo "tres días clifimta" debajo de un sabino -recuérdese el carácter de 
escala de los árboles- periodo durante el cu:il sus parientes fitll.ecidos le dieron la "g:racia 
para curar ... Al igual que la Tercera Persona se asoci.:1 con la segunda -Cristo s~bolo de 
escala-, en el presente caso un.a diñ.tn.tn por tres días se asocia con un sabino, árbol simbolo 
de escal:i.: de esta m.aner.i tenemos que el 2 se encuentra junto al 3 pero sin la presencia del 
l, esto es7 lo terrestre -Cristo en la tierra y el árbol parte del suelo- con la mani:festación de 
lo sagrado -Espíritu Santo, ancestros-; detri.s de esto tenemos la oposición material -
terrestre y profano- e inmaterial -celeste y sagrado-, lo que vuelve inútil la referencia al l en 
!:J. Inedicia en que el par de opuestos está completo, al miszno tiempo el l sigue manteniendo 
su =r:icter de absoluto. Sin embargo. el tres es tal en la Inedida en que hay un. l y un 2 que 
le an:tecedeo.., esta trinidad encuentra. un posible origen en el hecho de que "Lo natural del 
tres fue =to la flunilia, formad!l por padre, madre e bija (su modelo religioso lo constituían 
Osiris7 Isz:S y Horus), como la división triptirrita del dia en .mañarui.,. m.ediodia y tarde .•• " 61 ; 

en tal sentido tenemos que la trinid:id forma parte de una estructuro de organización social 
ñmdamenml: la familia.. la que consta de la pareja y su producto, de donde resulta la swna 
de 3. El tercero es el hijo -a diferencia de la Seguru:ia Persona en el Cristianism.o-, sus 
progenitores son producto a su vez de otras p:irejas,. de tnl suerte que ellos, el dos, si bien 
generan vid...a, no la materiali.zan.. es el 3, el hijo. en quien se concreta. la vida misma; esto se 
evidencia. aün mas si obsexvam.os que un m.atrim.onio~ dos, no son garantía de vida. ante la. 
posibilidad de procrear en uno o mnbos cónyuges. Con el tercero, el hijo,. la. vida se 
crisuliza. De aquí que esto coincida con el canicter vital del Espíritu Swtto coIIlO soplo, 
bMito, aliento de vida. 

Desde esta perspectiva el 3 de Inayo, las tres cruces del s:mtu:irio, los tres días difUn%<i. 
y las prescripciones terapéuticas y rituales curativos en series de tres, se asocian con efec:toa 
de ""ida: ritos acuáticos fecundantes, o acciones que r~...ablecen. la saludci2., es decir, que 
restituyen la esperanza de vida alejando los riesgos de muerte. Sobre ello encuentra sentido 

~~ Lurkcr. Op.Cil .• p. 141. . 
=- En ~ punto <:S intcrcSmltc ver que. e.n la medicina moderna por igual. c:on dcna. ftccucncia la 
prcscripcion de flmnacos se indica en serie de tres (cada ocho horas). la razón radica en la dwad6n del 
efecto del medicamento sobre el organismo: sin embargo. cuando la prescripción es por cada Seis boias. 
lo que implicarla c:wuro tomas ciiarias. Ja pnictica dci paciente suele cominuor c:on tres en el esquc:ma de 
-.ida diun:ia: ~ mcdiodia y urde.. ya :tntcS referida. por Lurka. 



el 3 como núniero m:isculino y relativo al pene en In medid.a en que el 6rgano viril, es dador 
de vida por su semen: agua de lluvia. De esta f"arm.:i el tres y lo tercero se hacen símbolos 
que otorgan la vida. Ahora. bien.. si por un lado el tres es masculino .. esto no hace poseedores 
de la. cualidad de vidól a los hombres de la tier=, ya que ésto es exclusivo de lo divino, por 
lo tmno, la Segunda Persona. si bien sagrada.. al ser Dios en la Ticrra no puede ser dador de 
vida; por el contrario es la Tercer:i Persona la que posee ese. car:icteristica, en la medida en 
que continúa. siendo celeste: desciende para m.anllestarse, pero sin que alguna vez se 
materialice -lo que si ocurre con Jeslis que se hace c:une-: en el culto carism.ático se habla de 
"sentir su presencia", m.irur una luz o sentir una ráfaga de viento, como el tres tam.bién 
asocia.do con el fuego no s61o entre los c:ui.sn:uiricos sino por igual en. los t:zcltales que 
llevan velas cada tercer jueves a reuniones religiosas63 ; luz. fuego y viento no pueden 
tocarse y contenerse por la mano: son. en este contexto seni:intico., lurnateriales, por ello 
simbolizan al espírÍ'tu. Esta asociación del tres con lo espiritual que encontramos en 
Occidente y Mesoam.érica, t;mibién es vista entre los trobiandeses de Nueva Guinea, en 
donde: 

- .... existen tres clases de mucnc: como resultado de la magia negro... del veneno y del combate. 

También son U:CS los caminos que van a dar a Tuma [isl'1 donde habitan los esplritusr6" 

El sentido Inmaterial y sagrado, es decir espiritual., del n-es se observa por igual en 
la. cultura oton:ú: 

--El universo se pcrc::ibe como una csuatificadón vertical de sicic niveles ~ maai ~:isamcntc. de 

3+1+3. Cs decir. tres mundos &Crcos. un mundo terrestre habitado por los hombres y t:rcs mundos 
subtc:rrimcos simCtric:os de las ues capas cclcstcS..65. 

Cielo e mfra:m.undo, espacios que escapan a la experiencia palpable del Hombre y I~ 
de hierofanins, al ser inmateriales se hacen tres. al cielo tercio se asciende. al inframundo 
tercio se desciende, en uno y otro caso se traspnsan las fronteras de lo hlllWUlO para acceder 
al m.undo de Jo espiritwú. del Tres. 

Pero como se apuntaba lineas arnb~ al 3 le nntcoede:n el 1 y el 2, por lo que el das, 

63 Fernando CAmnm Barba.chnno., Ptrstnencta .v cambio culturaJ enzrl! etltalrs de los Altos de Chtapa.r.. 
Estudio cornparati1'o dr las insrtruciones religiosas y politiea: di! los municipios de Ttrnejapa. y 
~uc., Mcxico,. Escuda Nacional de Antropologia e Histo~ .Acta Anuopo16gica.. Cpoca ~ .. vol m. 
'{iµIDCiü 1.1966 .. p. 117. 
=- Brt'nislaw ?vWinowski.. Magia. dmcic y religión. ?v!i:..1tico. Origt;!!.'!'!!!ni::t.a E-ditori..e.1.-trt.c!!!L~ 1985 .. ~-
190. 
6

' Galinicr. Op.Cil_ p. 491. 



.. fcmenino-ma1eria/ y el tres, mascu/ino-espirlrual ha de relacionarse con el 1, hasta antes 

absoluto. Al respecto Carl Gustn• Jung hace el siguiente razonamiento: 

-El uno tiene un lugar privilegiado. que rcapa.Jl:CC en la filosof'ia natm'al de la E.dad Media. Para CS"la 

el uno no es todavia. una c:ifm. sólo el dos. Dos es el primer nümcro debido a que con él se establece 
una separación y un aumento, sólo a bese de los cuales se empieza a contar. Con el dos ~ al 

lado d:l uoo. un otro [._]Pero el •uno• ttaia de conservar su calidad de uno y Unico. en tanto que 
el "otto• aspira a ser prccisamc:ntc un otto fn:ntc al uno. Toda esta tensión de esta indole busca una 

salida. de la cual resulta el lC:l'CCro. El t.crccro dcsapan:cc la tensión, y de nuevo apo.rc= el uno 
perdido. El uno absoluto es incontable. indeterminado e ~nocible; sólo cuando apan:cc en la 

cifra uno. se le puede percibir. ya que en el primer estado falta el ""otro" que es imprescindible para 
tal pcrccpc:ión. La triada es un paso adelante del uno hacia su pcrccpciOn. Tres es el "uno"' vuelto 

pcrc.cptiblc.. que sin la desaparición de la antttcsis del •uno"' y el "'otto"' hubiera pc:rmanctido en un 
simple estado de dctcrm.inabilidad. El ucs ape.rccc, por lo tanto, de hecho. como un sinónimo 

adecuado pera un pro=so de desanollo en el tiempo. y por ello rc¡m:scu&a un pualclo de 

m.noncvclo.cióo de Dios como Uno absoluto en el despliegue de tres. • 66• 

Esta explicación perm.ite compre:nder por qué el Uno e~ Tn:iperceptible., no ti.ene 
cotisciencia de ser en tanto que absoluto y único., cuando se contrasta con el dos -lo ot:ro
toma identidad particular diferenciada del 2; si Uno es absoluto y por ello Dios -sagrado
entonces Dos,. en tanto que lo otro, lo opuesto, se hace proñm.o,. terrenal y hum.ano. En 
ecmsecucn.cia, cuando el Uno busca :nianllestarse en su coni:rario., recurre a un tercero, que 
no es profiuio pero que puede tener contacto directo con lo t=o; es así que el espirit:u da 
vida a lo no-divino, es decir, es el recurso por el cual lo sa.gmdo da origen a su opuesto. 
Como acertadamente señala Jun.g, es la mane.ca en que la tensión entre 1 y 2 se resuelve. El 
Tras. por lo tanto. es símbolo de lo iD=aterial, espiritual. de ese cmnpo no-humano que 
integra tanto a la JD.ue:rte CO?llD a la generación de la vid.a.. ambos ajenos a las decisiones 
humanas y definidos por las voluntades divinas; junto a ello. el tres rcnliza operaciones de 
resolución de ccnflictos al interior de parejas de opuestos; el tres y lo tercero operan 
alternativas cuando dos opuestos resultan ttnproeedentes en su relación dialéctica. 

ElCuaüo 
En otomi de Toluca [góhó]67

, para Jo hallado por Galinier resulta: 

~ Jung.Simi.>oiogia del •••• p. 236-7. 
67 l..=tr.1,, Op.Clt~ p. 99. 
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"El nodic:al kc precede al sufijo reverencial ho, ya mcnciooado pam el numeral .::?. Xo ~ Jo. 

dualidad (en el Valle del Mezquital. es el tennino que sirve para designar a los gemelos). En IAs 

operaciones ID81C.mAiicas lcoho ioma el sentido de 4<IIÚtad>t. Por c;.icmpto: n 'da pes Jwho mm 

peso y medio». Las iazoncs de este empico son obscuras: 4 está a la mitad de la serie del 1 al 7 

(este ü.ttimo numero rcpn:scnta en ciena. mnnera lo absoluto. puesto que va asociado con el 

personaje shnhoi. el scnor del Urüvcrso). Koho designa adc:máS la ausencia. la carcnc.ia.: n?who a 

t<cl no esta». kohu «SOrdo (privado de orcja)>r. i:onde «mudo (sin boca~.....ss~ 

La coniunidad otomí de San Mateo Capulhuac se divide en cwuro secciones, 
recibieDdo cada una el nombre de Primera.., Segun~ Tercera y Cuarta,. para la cual los 
habitantes conocidos y entrevistados del lugar. no tuvieron cx:plicación de su razón de ser., 
ni conocian nombre en otomi paru cadn. una de ellas. El cuatro se vuelve a repetir en las 
construcciones de entre las que des~ por su im.ponancia económica y culntral!" el 
cincolote: granero vertical de aproxirnadam.ente cuatro o cinco metro de alto., formado por 4 
garrochas que sirven de soporte a otras varas horizotuales que d:m forma al depósito de 
m.níz.. Ya antes se elijo que el dos corresponde a lo profano. y ahora nos encontnunos con 
que su prinier tnúltiplo (2x2==4) se asocia a elementos también terrestres: la territorialidad 
de la comunidad. la casa, el cmcolote que al.maccna los productos de Ja tierra. Por su parte 
Galinier encuentra que el 4 está a la mitad de la serie del l al 7, lo que d::fine con mayor 
precisión aquello que hubo interpretado como "3+1+3"',. correspondiendo el 1 a la tierra.. 
pero que al tener·cl total de 7 como producto de esa sunia. la num.eración queda como sigue: 
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-. 

(3) JNMATERI.."'1. 

CELESTE 

(3) SAGRADO 

(3) 

MATERIAL 

4 (1) T.ERRES"IRE 

PROFANO 

s (3) 

6 (3) INMA.TERIAL 

INERAMtJNDO 

7 (3) SAGRADO 

Por su parte, Ala.in Ichon señ.ala al nú.m.ero cuatro -jtm1:o con el cinco- COJD.O ciftn. que 
simboliz.a. el cosmos correspondiéndose a. los 4 puntos cardinales, :más el cc:ntro que da el 5; 
este mism.o atllOr., anota. que los héroes míticos totonacos ejecittan. sus proezas cuatro veces 
y ocasionalm.ente cinco"'. De ambas observaciones emogr.i:ficas considero que en la 
con.st:nl.cciOn de la idea de cuatro puntos cardinala~, participan en un pri:m.er m.o.m.ento los 
referentes orlcnrc y poniente, es decir los dos ptmtos cardinales sustantivos: donde sale y 
donde se oculta el sol; los otros dos puntos se elaboran cognoscitivam.ent.e en tanto que 
opuestos al primer par de ref"erentes, resultando hasta entonces la idea de cuatro puntos 
cardinales. Junto a ésto9 el hecho de que los héroes míticos ejecuten cuatro veces sus 
acciones me indic:i que el c-...latro., es lo más allá de lo natural: natural es que se m.uestre y 

.. Icbon. Op. Cit .• p. 38. 



oculte el sol día con día. por lo que narurnles son el oriente y el poniente, el sur y el norte ya 
son ~nstrucciones <agnoscitiva.s- humanas, como las obras de los héroes sobre la tierr:i. 
son algo agregado a la obra divirui orig;ina.l. 

De esta fb~ encontr:im.os asociaciones del Cuatro con lo terrestre y profano, 
situación observa.da por Lurker quien ind.ic:i n.1 respecto que este nüznero ":marca el es:fi:Ler.zo 
por comprender el espacia ... " 7º; como ocurre en. La Biblia donde "constituye una referencia 
al mundo creado por Dios ... "11 ; de tal manera que "es el número de lo znaterial. de lo 
terrestre ... "1::. Por todos estos elementos., es que concluyo que el presente nÚJnero sim.boliza 
lo terrennl, profano y humano pero en su aspecto de /o creado, es decir, de aquellas 
porciones del paisaje terrestre transformadas. En este sentido., en oposición del l y 3 
sagrados se presentan el 2 y el 4 profim.os, el 2 como lo profano-narura/, en tanto que el 4 
como lo profano-con::rruido. 

El Cinco 
Para Lastra (kirá]'3• De .;¡ Galinier mencionn: 

• kw.t"a «dneo» 

Es un tCnnino muy dificil de descifrar. Segun D. Bartolomcw, «cinco,., significarla la ~emano»- en las 

lenguas de la familia otomi-panlc ..• El sufijo t'a figum tambiC:n en e.1 nilmcro 10 det'a .. awiquc nndo. 

pe.nnite oscgurnr que se tl"8.1C en este caso de t(dos manos:>1.·•4. 

Yolanda Lastra da el término [?_.vo] 1s par:i. mano, lo cual no habla en fiivor de la 
relación mano-cinco., a pesoir de cierta obviechid enU'e los cinco dedos de In mano y In 
noción conceptual del cinco como núm.ero. La complejidad del cinco recibe clarid:id con la 
especulación pitagórica la cual ve "en el cinco la coincidencia del tres masculino con el dos 
femenino y lo convirtió en simbolo de la unión matrim.onial'' 7º. Junto con esta ÍD.terpretación 
y retomando los signifi=dos paralelos del 2 y el 3 como profuno y sagrado respectiV'1!llente, 
tenen:los en el total 5 de la sw:na 2-3. la :fusión de las cadenas asociativas dos-famcnino-
1arrcstra-profan"o-marorial con lrcs-mascu/ino-sagrado-espiri1ual. 

-:oLw-kcr.Op. Cit . .., p. 141. 
~~ Jbidtm, p. 14::?. 
:; Jbide:n.. p. 143. 
; 

4 
La..:r"- Op. Cir., p. 91. 

.,.., Ge.linier. Op. Cit •• p. 498. 
·-.La=. Op.Cii._ p. 144. 
7ª Lud:cr. Op.Cit ... p. 144. 
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Pur otrn parte, el cinco C!C; el rr.ntr11 en tmtlo que c¡uinto punto cardinnl 77 .. lo que hace de 
csrc ninnero unn cif'm tcrrcnnl y prnr..,nn, pero que si rctomnmos In idea de Jos centros 
c6srnicos .. ocurre que dichn punlo se con~filuyc en lugnr de conc:<ión entre lo sag.rndo y Jo 
profhno. do tn1 ronnn que si el 4 es terrenal, ni cinco dcberin de concspon<tcrle por 
oposición a nquél un cnrñctc..- sngrndo. 

Tcnen1os en consccucncin dos posibles sentidos:., uno como ·cenlTo y punto cardinal 
tcncstrc .. y otro como sí111hulo sng.rndo en tnnto que centro de conexión con Jo divino. 

El Sd.• 
Pnrn Ln,;trn [?rálttó]7f;, en lnnto que Gntinicr lo registro C('lrttÓ [rato], cuyn -composición 
lingt\isticn le hnce sup<.uter c1ue "podrin ser ((Ulll~ pedemnh)"'19 hnciendo el pnpel de ~umeral 
cnlendñ..-ico, pero sin mnyor explicnción ni re!!tpccto. En In trndición cristinnn el sCis: se rejlite 
t..-cs '\.ºCCCS, en el Apoca/ipsi.v, hncicndo el nírmcro 666 pnrn rcrerirse n In Bestia~ Jo que 
sintboli7..n lo contrario n Cristo80

• P<.lr su pnrtc Lurkcr optu1fn: 

001\!fü:nlrns qnc In extensión e~pnciltl del nilmcrn cuntn.'I., hullcndn rncdinnlc los puntos cnrdinaJcs .. 
!OC refiere n In supcrlicie plnnn. tns sci!i direccfrmc.<o. compn:ndicndo las cuntro hnhitunlcs más el 
nrrilllt y el oll8jo .. cnrnctcri7.nr1 et e~pncio triclhnensk1nn1. El dndo. limill\do por seis cnm..c; cunrlrndns,. es 

stmhoto de Jo flm1c e imnutnhlc~ entre los cinco cuerpos plntónicos rcprc.<ientn la ticrm"81
• 

Lo nnterior no ofrece mucho a la cuestión~ yn que el seis impJicarin lo tridimensional .. 
lo finne e i1m1utnble. nsf CllltlU In tierrn .. sig.11ifictldos contrarios si lo tridimensional en tanto 
c1ue ntTibn y nbnjo se opone n lo terrestre. A.nlc cstn ,,;itunción resu1tn útil el esquema 
cxpuc:i;to en relnción con el 4 9 en donde el 6 <Jltedn en el pJnno del infrnntundo9 ncon1pnftndo 
del 5 y el 7; ésto ernpnln con el 666 mmcindo ni dentonio quien justamente habita el 
infm111m1do y el opue.c;to n Cristo -lo celeste en In tierra. De estn mnnern el Seis queda en 
calillnd de símbolo de lo inn1a1erinl-n1ali"g110 dentro de la culturn de influencia cri!l;tinnn. Sin 
etnbn..-go. en In lógico otomf t!'I infrnnnmdo no es precic:n o i'tnicnmente nmligno. loR: 
nnteccdcnte!'I precolombinos apuntan n que en el subsuelo se cncuent..-a ng1.1n, el interior de In 
t ierrn debe estar caliente pnrn que de frutos. Je las cuevns provienen In~ nubes l{ll'-1 trnen la 
lluvin por lo que In cnvidndcs de In tierra no poseen unn connotnción negnlivn sino mntemo-

77 lchon. <.>p. Cit . ., pp. 38.9. 
18 L.o§frn. Op. Cit . ., p. 186. 
79 Gnlinicr .. Op.Cit.,,. p. 498. 
so Apnenlipsi.T. 13 .. 18. 
81 Lurlcr. Op.Cit .• p. 143. 
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fcmcninn; en bnsc n estos elementos se tiene una ccmstnntc en el Dos -!';ímbolo de lo 
fcmcnino-T el Cuatro -símbol<.l de In tierra y por lo lnnto tnmbién de la rcminidnd-T y el Sois 

c1uc nsocindo con et infrnmumlo imp1icn oposici<in respecto a lo celeste y si éste es luminoso 
entonce~ el inframundo resulta oscuro? en consecuencia noc111n10? lunar y vuelta a lo 

fonw11i110. Los rzotzile.s ven ni cielo como unn ntontaña con trece escalone~ seis en el 
oriente y otros tantos en el occidentc7 y el dcciznotercero en medio f"onnnndo Ja punta del 
cielo82

7 de estn 111nnera el seis es escala. por lo tnnto número asociado a lo inmaterial y 
espiritunl. Asi las cosas el Sois simboli7 .. a ni itúmmundo lo que lleva a significados con lo 
fen1enino y noctunto. 

El Siete 
De [} -o/Jtc> ), Sictc7 Galinicr seíln1n: 

•es el signo por cxcclcncin del '•ontigua ... ? que ctl!:ctun siete re1.·oluciones al universo. el Schor 

de In DunfüJnd ()'O) y de Jos nnccstros (vo (•lmei;o)'o) (To): seres que se convirtieron en piedra; 

c.-. et diablo ... Rccordemo!O que el universo 01oml cst/l fonnndo por siete capas supcrpuc51n.c;'"83• 

Se observa, al igual que cu el 6. una diversidad de significados coherentes hu..c;ta lo nquí 
plnntendoT et Siete~ n...r;í conto el Seis. pertenece nt plnno del inframundo. De ta mismn 
ntnnem en el Apocnlip~i!"I In Oc.o;tin ~e repre.cientn con ::1iele cnbezns84

• Con esto pnreciern ser 
que entre mñs Re nvnnzn en lo~ nutnernlcs. Jos significndoo; re,;ultnn mñ.~ ambiguos. Pruebn 
de esto es el uso, dentro de In hcrbotnrin curntivn otonú de In Rosa do Castilla que alivia los 
g.rnno~ de In boca, pnm lo ctml ,;e hicn.·cn 00unns !';iete ro~itns con nzticnr y cnrbonnto" 
tim¡1idndose con esta ::1otución In parte nlCctndn. E~te pr0c.:edimiento no pre~entn relación 
con Jo hn!l;ta nquf dicho, snh•o <1ue el poder curnti'\:o~ como en el Tl"es inmaterial. espiritual y 
sngrndo coincide con el Siete -también inn1nterinl. espiritual y sngrndo por ser del 
infrnnttmdo- en sus implicnciones curntivns. Ln n!';ocinción del 7 con lo inmaterial y et 
infrnmundo se cantinun entre los totonncns de In sierro -junta con el l 7- como ntlmero 
ncfn.c;to, utiliz.nd<.l en n1alcficio~9 rnngin negro y contrn-mnginT es también número de la lunn, 
preside las operaciones de In brujería. y represeutn n Jos mucrtos9 s; e~tn rclnción con los 
muerto11; In tienen tanthién lo!'; tric1uis de Onxncn: 

82 Ilollnnd. Op.Cit .• p. 69. 
u Gntinicr. Op.Cil .• p. 498-9. 
84 Apocnlipsr:-r. 13. 1. 
RS lchon. Op. Cll .• p. 39. 
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"'En el encuentro del occiso con el toro que custodia e! 1~~ de dcscm:iso de los muc.:'tos. debe 
baccrle eoue:g:a de siete pares de numojos de pasto. como alimento. a fin de que no ofrezca 
rcsislcncia .S6 

La misma linea de asociaciones y ambigüedad es vi= por Lurker: "Como nlimero 
limite el siete puede traer felicidad o desgracia ... El signifi=do demoiúacci del~ siete se 
encuemra tanibién en la anti¡¡:üedad. («el nlimero siete domina las enfermedades») y en la fe 
popular europea""; y agrega que "entre los pueblos negros [y] banibaras ... en el Sw:lñn 
occidental el tres es un sú::nbolo del sexo masculino, y el cuatro del fe:menino; por lo que el 
siete (formado por 3 y 4) representa a la persona perfecta"ss. 

El sentido del siete como totalidad se ha visto en el contexto otomi a través del cual 
representa al wüverso, com.o en. diversas culturas lo implica en ·la. unión mascu.lino
feinen:ina: 

"'El giro de los planctaS asi como los sicu: dias que dura cada una de las fases lunares son 
c:xprcsión de un orden cósmico. que se rctlcja en las sic:tc noms. los sicic col Ores. y los di.aS de la 

semana con sus nombres planetarios .•. Con su doble valor o ambivalencia. de -cada símbolo 
autentico, no solo sciia1a. el siete la redención con los siete sacramentos sino tambiC:n los sic:tc 
pecados capiwes•ª•. 

En consecuencia el Sie1e es sim.bolo de totalidad. com.o en la concepción ototni del 
universo, el siete es Todo. por lo tan.to lo Absoluto7 de esta manera es que el 1 se hace 7, ya 
que Dios absoluto es l. y la totalidad del universo es 7: "La composición de tres y cuatro 
representa a Dios y el mundo y en el siete se convierte en. un ntllne:ro cósmico ... " 90• Es la 
fttsión de lo creado y lo increado, de lo inmaterial con lo n:ia.terial, es lo todo que se vuelve 
absoluto, el 7 hecho l. De a.qui que el Siete aparezca. e:n. el fin de los tiempos en el 
Apocalipsis: 7 estrellas~1 • 7 candeleros~2, 7 iglesias~3• 7 sellos~. 7 U'OmpetasP". lo. Bestia de 

86 César Hue.na Rio¡,. Organi.zación socio-política de una ntinoria nacionaL I..os triqu:U de 0a%12ca,, 
Mexico. lnstituto Nadonal Indigenista.. 1981. p. Z?3. 
87 Lurker. Op.Cit., p. 140-1. 
SS Ibickm, p. 145. 
6 Ibí'dan. p. 145. 
90 Ibidan. p. 149. :! A_aocalipsis. l .. 16. 
_:Apocalipsis. l. :20. 
"~ Apocalipsis. l. 11. 
p..c Apocalipsis. 6. l. 
9'° Apocalipsis. S., 6. 
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las 7 cabez:l.Si-6. 7 plaga.s9 ';. 7 copas~. De est.a fonna. adan:is, se con:iprende la. supuest:i. 
am.bigü.edad del siete. ya-que contiene la ambivalencia, es decir, la _unión del Tr:es y el 
Cuarro. de los masculino y lo femenino. de dios y el mundo. de los sagrado y lo protano. el 
comie:izo y el fin: lo todo,. lo absoluto, el Sieze vuelto Uno. Por tales niorivos es que, al 
igual que el tres espiritual. el Siete, mmbién. espiritual y sagrado. posee implicaciones 
curatn.*3.S. esto es:- dadoras y rest:LUr&ldoras de la vida. 

El Ocho 
Para La= [ñah10 } ... Para Galinier: 

•n)·azo «ocho» 

El lexema. n!va es un o.lomod"o de nyu. ~gn .e;I valor tres al radical to. Recordemos que n!wz 
significa. la punta.. la palabra.. y designa. tambicn al pene,. simbolizado por el uWncro 3 • 100• 

Continuando en la linea lingüística es interesante observar que el vocablo [ñahro} es 
cercano a [ñathó] que significa 4<0tomi>•, con el cual se amoa.dscribe la población en 
términos étnicos. por lo que el ocho podría estar asocindo con el si mismo de la idcntidnd 
étnica.. lo que nos llevaría a la condición de los «Hombres verdaderos» correspondiente a 
todo etnocenni.smo; ésto concuerda. can ln situa.eión de que el 8 es 2 veces 4:e":,. es decir,. dos 
veces la tierra, donde viven precisamente los Hombres, que emocéntricmnente serian los 
otomies. el Ocho [ñahro} es el Hombre verdadero sobre In tictTIL [ñathó]. Con todo tómese 
como cspec.:ulación. 

Por su pune,. para Lurker "El ocho,. como cuatro duplicado, es el nüm.ero del 
cosmos"102, afirmación que entra en contradicción con la interpretació~ de la que participa 
él mismo, del cosmos significado por el Siete. más bien podrinmos espenir que el Ocho por 
ser el numetal que sucede al Siete. es In supetación del Cosnios divinizado, para hacer unA 

totalidad tetr~ un cosm.os hum.ano perfecto, tm. absoluto en versión profana., lo que 
equivaldría a una peñección no de Dios sino de los Hombres. Lo único que podemos 
afumar respecto al Ocho es que esui asocindo n lo profuno y terrenal, úni=ente. 

96 Apocalipsis. 13, l. 
91 Apocalipsis. 15. 6. 
9~ A.poca1ipsu. 1.S. 7. 
99 Lastta.. Op.Cit. p. 1 SS. 
100 Galinicr. Op.Clt .• p. 499. 
101 Lo mismo sucede para los términos tarahumara naó (CU8Ir0) y o.sánaó (ocho) que se i:mduce al 
c~ol como '"dos cuall'Os": Bcnnct y Zingg. Op.Cit~ p. 5::?9. 
lC-Lurkc:::', Op.Cit . .,, p. 146. 
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EliVueve 
Pnrn Lastrn [gih10] 1°', Gnlinier lo rec:istru como [kuro] 1°" y o. pesar de ofrecer 
consideraciones lingUisticas ésuis no arrojan luz sobre sus posibles significndos. En el 
catolicismo popular nctwtl. de México es conocida su importancia en los "novenarios", serie 
de nueve rezos durante nueve días, en casos como eventos .fünernrios posteriores a la 
inhumación del cadá:ver~ Junto a. ello vemos que el Nueve ·es 3 veces 3, nüm.ero éste de 
connotaeión divina, lo que ubica al novenario en el ámbito sagrado, lo que coincide con la 
interpreaición de que los tnuertos habitan tm. mundo inmaterial, no-profano, en consecuencia 
sagrado: en la tradición cnt61ica. se o.sciende nl cielo o se desciende nl infierno, am.bos 
inma.teriales, como entre los tzotziles donde el m.undo de los m.uertos está constituido por 9 
escalones'º'; de esta forma el Nueva se enco.d.eno. con lo inmaterial y espirirual. 

El Die: 
Para Lastrn [?ret?á] 10ó. Galinier no aporta infonnaéión snstanriva. salvo que del vocablo 
que regist:ra. [dct'a], encuent:r:t In redund:mcfa .'del radical [r'a] visto en el número S'º'. 
Derivado de la. tradición pitagóric:i se tiene e~ te;¡..akiY;:. 

' . . ::···· .'· 

• ••• es decir. la cuodruplicidad como compendio ·d~· 1~·.· .. c:uatfO primeros nUmcros (l. 2.· 3:·· 4). cuya 

suma da el diez (d~ka.s) sagrado. Segun ta d~ P~o~~ en·· ~ rezr~ ·s· ~".1~~ .~·~Y. 
la fuente de la naruralcz.a a.cmp. Pese a que el ~iCz ~ ~m.~~ ·:: ~r Cl .~~~~' d~ ~·(en 
el numc:ro uno). la polaridad de: tos fcn6mc:nos (dos). el credo ui¡)té dc:l _cspi.ritU.Y"cl_~pio·dc: la 
materia Oos cumro elementos). no deja de constitÚ:ir ~ ~~;.1.~ •· !):/ _ } ;t: ·· ./.~~-

ú' -~)t 
_"\. esta construcción interpretativa. ~cii, :se.· cC:mi:ñ:ipol1e · ia'· ~Dui:ióD: del origen 

de la noción del Diez a motivos anatómico-hum.anos:" - · . - - · · 
.- -. 

'"Es probable: que el sistema. numCric:o de base 10· sea el_ que predominó_ por el hecho de que 
tenemos diez dedos en 14 mDJlo. Si hubiCra.mos tenido . sólo seis. posiDlcmcnlC muchas cultw'ou 

to~ Last::1.. Op.Ci~ p. 154. 
"'" o.uiuicr. Op. Cit. p. 499. 
1°' Holland. Op.CU. p. 69. 
106 Lastra. Op.Cil, p. 109. 
1º7 Ibid~ p. 499. 
ios Lurlcer. Op. Cit- p. 147. 
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bubicnm escogido este nUmcro como base de sus sist.cmns'"1C9. 

Lo cual halla sustento en la apreciación de que "... el or¡;músmo humano y sus 
experiencins cruciales son lnfons at orlgo de toda clasificación"11º. Sin em.bargo el sistema 
sexagena.t -Oe la medición del tiempo dinriO e:ri: hOm.S·. Cada una de 60 minutos y cada tmo de 
éstos en 60 segundos-, así como el sistema en- docenas -dos veces 6-. nos remite a otros 
sistemas sin que debnm.os de buscar su ori~ en seis o doce micm.bros iguales de nuestro 
orgnnism.o. 

El Die:. número compuesto de dos cifras, 1 y O, responde por tanto, a una construcción 
rn3.s elaborada ya que junto al uno absoluto, se conjuga el complejo Ctzro, por lo que la 
diversidad de significados y el car.icter a.m.bivalente de los números conform.e se avanza en 
los num.erales, queda reflejado con el Die: y del cual la etn.ografia pareciera que no 
proporciona elementos suficientes para llegar a una conclusión. La interpretación 
pitagórica., a pesar de su influencia e:n el conocimiento actual., no es más que una 
interprebción entre la diversidad cultural, por lo que no podemos darle cntegoria de 
constante sim.bólica. Las siguientes considernciones Tespecto al 12 y 13, lmcen suponer que 
el 1 O sea un número neutro, de aquí que =rezca de sig:nilicado particular. y cuyo papel es la 
de repetir las series num.ericas de un sólo digito. 

El Doce 
Galinier dice de él: "demayoho (cdoce». En In región orientnl el término po.ra el número 
ccdoce» es un compuesto moñémico (10 + 2, de-nta-yoho) .• .''111 • 

En el cristianismo Jesús se hnce ncompnñnr de doce apóstoleS. Este número es 
resultado de una operación aritmética de Jos complementarios de la totalidad ·s y 4, pero que 
pasan de la adición (3-+-4=7) con atributos del cosmos. a una multiplicación: 3x4-12, que en 
la medición contcmpor.in= del tiempo el 12 implica un ciclo. Posiblemente a esto se 
vincule Ja afirmnción de Lurker: "El doce es. a su vez. un nÚDlero de peñección. y en 
especial de la consumación del reino de Dios ..... 112, ya que el grupo de apóstoles y su 
carácter de ciclo del tiClllpO (regreso a los orígenes, regeneración y restitución del orden 
original divino) le otorgn ese sentido sagrado. 

El ti"'1>po anual es medido en doce meses, en tanto que el diario lo hace en 24 horas. 

tei- Juan Tanda y Fnmcisco Norcf\a,. Los seilora del cero. El conoetmir:ruo maiemddco en. Mesoamérlca.,, 
J'i1aexico, Consejo Nacional para la Cultura)" las Aites. PnngeaEdiU>res. 1991. p. 13. 

111 
T~~.Op.Cll.,p.100. 
Galinicr. Op.Cit .• p. 499. 

11 =Lurkcr. Op.Cii •• p.150. 
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éstos nún1eros tienen In purticnlRTidnd de nsocinrse en opcrnciones nritmética..111 con el 3 y el 
4: 3:"<4=12 (ntcses); 3:c.8=24, 4x.6=24 (11orn..c;). Volvemos n encontrar tm número que no 
posee sig.nificndos muy definidos y cuyo cnrñctcr diflLc;o corre pnrnlclo a constn1cciones no 
sólo simbólicas sino de lógica mnlcmática. 

Pnrn los totonaca...., de In Sicrrn. el 12 posee connotación. fcmeni~~113 ~·~orno el 2, lo que 
nrguntcntn a fhvor de con.c;idcrnr ni 1 O como nitrncro neutro, yn que cl .. 12 ~eriR f"emenino por 
dcrh·ncic'.'ln del 2+ l O (ncuhn) = J 2. lo que tcndrin continuidnd lógica en_ el caso de los doce. 
apóstoles, hombres de In tienn. De nquí que el Doca es uno derivación del Dos, siendo 
nmbos femeninos, terrennlcs y profnnos. 

7Tece 
Sig.uiendo los indicnd'"ucs deJ número anterior. "El trece es uno de los nürueros que 
sobrcpnsnn cunlquier sistentn cerrado en si ntisn10,. por lo que se le considera como signo de 
dcsn1csura y desgrncin"114 .. conccptunJi7nción que e:c.pli~rfn In íunción de h11011a y niala 
suerte que se le nsignn en ocasiones. En el otonú los registros etnogrñficos conocidos yn no 
dnn cuenta de él., o. pcsnr de su in1portnncin en los cnlendnrios precolombinos como el maya 
con 20 gnrpos de 13 dins <1ue comronínn un cíclo de 260 dins11 '°. En Jos totonncns este 
número es compJemento del J 2 feinenino., haciendo del J 3 su contrnpru1e mnsculinn, por Jo 
que In suma 12+13 hnce del número 25 In dunlidnd sexunl. representando In plenitud y 
per.fección, Jo que es coherente con el hecho de <JllC In ntnyorin de lns divinidades indígenas 
de In Sierrn totonnca scnn n In vez mncho y hcntbrn116. Evon Z. Vogt en sus descripciones de 
ritos de aflicción tzotziles. sc11nln frecuentemente el nfunero 13: 13 plantas rituales, 13 
ntndos de plantas, l~ g1·nnos dt! elote blmtco, y el cnso interesante pnrn este ptutto de 13 
rnnlllS de cuatro plnnlns cndn uno117., yn que dejn ver In relación del 13 con el cuatro paro 
cuyn con1prensión vale entender ni 13 con10 :l t-1 O(neutro) donde el 3 es número masculino 
y que se complementa ahorn con el 4 f'entcnino. Este esquema se oplicn coherentemente n 
Je!'>.l1s conto dccin1otcrccm personn sunmdn n los doce npóstoles, éstos hombres profanos. y 
nquél hombre snlt"'da; lo que en la ritunlidnd tzotzi1 lo interpreto C'-lmO 13 rnntos snlU"Rdos 
contpucstos de cuatro plnntns terrestres y prornnns, conjunto -rnmos y plantas. 13 y 4- que 
hacen una complcmentariedad. y donde detrás del par numérico 13-4 subyace el par 3-4, 
explicitándose el cnrácter neutral del Die:. Dc~pués de ésto lo único que queda de coiu;.tnnte 

113 tchon. Op. Cit •• p. 40. 
11 "Jbidrm.p.150. ! !! Sylvnnus G. 1'ttorlcy. Ln ch,.ilizaci611 mrtt-n,. MCxico,. Fondo de Cultum Económica. 1994, pp. 2•16-7. 

Jchon. Op.Ci1 .• p. 40. 
117 Vetgt.Op.Cil ... pp. 104. 11.:? .. 119 y 140. 
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es el ~entido sngrndo del 131, con10 rnmo ritual curntivo. divinidnd, número ntñgico, o escala: 
cscalón.ntimero 13 de los tzotziles118

, lo que coincide con In figura de Jesucristo que 
igunlmente observa el !;etttido de punto de contncto entre el cielo y la tierra. Por lo tnnto el 
13 es 3, nmbos nmsculino~. inmntcrinles., sagrados y relncionnd.os con lns escn1ns y Jos ritos 
terapéuticos. 

El Cero 

Hemos dejado ni último et cnso del Cero, dndn su peculiar complejid&-d y CtiYa presencia no 
hn !llido común a tn.~ divcrsnn. cultums. El C111·0 no enu.ntero en Rf ·mismo, ya que justamente 
represcntn In ausencia, es la nada.. Sin embargo, el Caro adquiere valor cuando se conjuga, 
en el sislemn arábigo, con otra cifra (2-0, es 20, 3-0-0, es 300, etcétera.); esta conjugación 
da comienzo con el número 10, el cual combina el l y el O. Es a partir de esta cifra que 
podemos hallnr una posible c1ave de sus significados. 

Con el 1 O se concluye y da pnso a unn nueva serie en el sistema decimnl, del 1 ni 1 O, se 
pude decir entonces que se tiene ns[ un ciclo entre nntes y después del 10, lo que hace que 
este número sea neutral en nignificndo:ci. Sin entbargo,. sin ta noción del 10 no es posible dar 
continuidad n la serie del 11 ni 19, la cual en~¡ misma constituye llllR serie que cuenta no 
nueve. sino diez cifras al incluir n1 mismo JO, con lo que su posicionnrniento quednria de la 
ntnnern siguiente: 

t 18 Hollnnd. Op.Cit .• p. 69. 
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serie c::mo.tidad que 
decimal con1pone la serie 

10 ..................•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•• l 
11 .................... - ... ·······-·········-·········-···· ::? 
1::: ............................................................. .3 
13 ............................ -···········-··-·········-··· 4 
14 ............................................................. 5 
15 ............................................................. 6 
16 •••.•........••••••..••••... _ ................................ í 
17 ...•••••.••••.•.•.........•••••••••••.••••••••..•....•••••••. 8 
18 .............................................................. 9 
19 •••.......••••••••••••..•.•.•.•.•.•••••.••••••••••••••...••• 10 
::o .............................................................. 1 
:::1 .............................................................. .::: 

:!::::: ................................................................. 3 
.:?3 ••.•....•.•. - ............................................ - ... 4 
::?4 .............................................................. -.s 
:!5 ............................................................... 6 
26 ............. - ................................................. 7 
27 ................................................................. 8 
:?S ••••••.••••• ·--······-·······-·····--·····-···-·········· 9 
:?9·-······-····································-·-·····-··-10 

Siguiendo esta lógica, a la primera serie del l al 9 le fulta un. el"""1eillO: 

··············--···········-···-···-···-····-·-·-··· 1 
} ............................................................. .::: 
:? ••••••••••• ·-·-·················-··············-·········.J. 3 ........................... -·······------··········--···4 
4 ......................................................... - • .s 
5 .............................................................. 6 
6 .............................................................. 7 
7 .............................................................. 8 
8 .............................................................. 9 
9 ............................................................. 10 

Dicha <!leniento puede ser identiílcndo coma O, .. 1 cual precisamente se encuentra. al 
fin.al de la cifra 10 que enumera la cantidad de componentes de la serie decimal. Esta 
siruación~ ser rel:lciona con el l al saber que este representa el absoluto y a la idea de lo 
divino en la medida en que se presente sin la compañía de cualquier otro número -lo que 
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arranca con la configuración del :?, como ya se ha dicho-; de a.qui que el O y el 1 son los 
puntos de conexión de un ciclo decimal., al mismo tiem.po que componentes del par de 
opuesto todo-nada, en la medida en que el r.tno al ~er absoluto representa la totalidad y el 
Caro su opuesto., la nada.. 

Dejarnos sólo apuntada esta consideración en lo. 111edida. en que la literatura. y 
etnog:r.ifia no c:h:tn. cucn:ca. del Cero. cuya ausencia frecuente pueda ser ex:pli.cada en lo 
iDnombrable de la nada en tanto que esta no exisre, al mismo tiempo que se contiene su 
existencia coro.o concepto en la oposición bin::iria. respecto al todo. El Caro entonces 
sim.boliz.a num.éricamente esta noción. De aquí que su presencia cultu.ral sea es~ 
hnllándose en la sociedad. precolombina. maya11s-. y en. el sistema arábigo, pero ausente en 
i:n:fin.idad de culturas; aunque cabe la existencia de la noción de un cero virtual como lo 
señala Lizcano para la cultura. china. representado por un hueco dejado en la notación 
nun:iérica realizada con palillos:2o, como el hueco de la anterior correlación del 1 al 9. 

~~~ ~riey. Op.Cic ... p. :?56. 
Liz<=lo. Op.Cit- p. 103. 



funo 
IDos 

Tres 
Cuatro 

Cinco 

lseis 
Siete 

Ocho 
Nueve 
Diez 

!Doce 
¡ 
Trece 

!Cero 

SIGNIFICADOS Sll\llJOLICOS DE LOS NUMEROS 

/ remenino, terrestre. prof'ano, nnturnl se 1 
1 o one al Uno sru?IUdo. 
1 inmaterial, espiritual. 

i material. terrenal. prorano lo 
! construido or el hombre 

1 
dos posibles sentidos: 
uno. como centto y punto cardinal 
ten-estre,. 

l otro como símbolo sa.grad.o en tanto que 
1 centro de conexión con lo divino. 
1 el in:franiundo. femenino v nocturno 
f espíritu.,. sagrado,. posee connotaciones 
: curativ:is. dadoras y resuwradoras de la 
!vida. 
1 rorano. terrenal 
i inmaterial. iritual. 
!neutro 
¡ derivación del Dos, f"e:m.enino. te.ITeDal y 
1 rof'ano 

1

1 derivndo del 3, masculino, inmaterial, 
"'.'grado y ~el"."ionndo con las cscnlAS y Jos 
ntos uttcos 

1 Ja nada 1 



e) Las figuras geométricas 

.""... partir de tos nüm.eros y tomando a cada nüm.ero na.tura1 como un pun'to, se constnz:yen 
con aquellos figuras geométricas, manteniéndose asi los criterios pitagóricos ele considerar 
:U universo compuesto ele nümeros y figuras: 

"La unidad es el punto. el dos la Un~ el tres la superficie. el cUAU'O el volumen. Decir. pues, que 
todas las cosas son nWncros significana que todos los cuerpos constan de puntos o unidades en el 
espacio. tos cuales. cuando se los toma en conjunto. constituyen un numcro"1Z1• 

En consecuencia, sobre la construcción simbólica ele los números se realiza una 
segunda construcción. ésta compuesta ele las figuras geom.étricas; a partir ele ellas se le dará. 
forma :U inundo percibido y sigtUficado por los hombres desde cada una de sus culturas: "Y 
así. junto a la forma circular., la tierni. puede tmnbién aparecer com.o un. cuadrado, por 
ejemplo en Chirul"1

"". De la inisma nw.nera otro ejemplo corresponde a los mayas antiguos: 

• •H los mayas conccbian el Unhrcrso desde un punto de vista geomctrico. mediante varios planos 
supcrpucst0s que se multiplicabon hacia arribo. y hacia abajo a partir del plano tcTCSU'C.. El cuerpo 
gcom...!trico que esto implica es una especie de prisma rccuwgular,. cuyos vértices son los cuatro 
arboles que na.ccn de las cuatro esquinas del plano terrcSUC •.• • 1 ::3. 

A.si entonces,. la maxe:matiznción de los súnbolos culturales conlleva. a. una. 
geom.etrización del entorno percibido a través de las co.ttstru.cciones sigtUficantes y de 
si¡¡:nifi=do. Para describirlo pa:rauuos del supuesto ele que el 1 se "'"is=liza en un punto, el 
2, en umto que dos punto forma la linea, el 3 .ol triángulo y el 4, .ol cuadrado, las siguientes 
figuras (pentó.g:ono,. hexágono, etcétera.) no las tra.ta.mos por razones que en su momento se 
C.'<¡>!iCarán. 

':
1 Coplcston, Op.Cit .• p. 47. 

!~ LW'ker .. _ Op.Cir-. p. 143. 
Montoliu, Op.Cit., p. 143. 
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El /,11nto 
El Punto: 

• 

ni ubicnrse sobre un c~pncio ~in tnñs referentes. equivn1e ni 1 como nbsoluto:-iden de Dios. 
del origen.. del punto de pnrtidn. En consecuencia et punto ünplicn la cadena: absoluto
totalic/ad-dios-sagr·ado. 

La Lfnea 

Teniendo yn el punto. corno origen y pnrtidn. tiente a ot~ pu_.nto -noción.· de 2.:.;es posible 
construir tn tincn (ver ilustración 16). Si esto lo trrudnd.."1.mos ~ In percepcióÍl. del entOrno es 
posible con tnl instnm1entn1 construir In noción del plnÚ.o-·:tC:rrestre.'··d¡st.inguiéitdOlo del 
celeste. El 2 y In linao significan de estn mnncrn ni plano tcrrentÍI y profRno. lo cOritrario a lo 
sngrndo .. el Uno-Punto que simboliza los orígenes~ Jn ticrrn y los hombres proVÍf:'.llen de 
<lios., pero son un otro de él, rarten de ál n In '\.0ez que se distancian: fonnnn ta ideá de ta 
Llnct'1 ni mismo tiempo que de lo terrennl y profano. 

El Trldng11lo 
Estn figura se compone de tres puntoir;, que dn pllr resuUndo tns tren Unen.e; det Trióngrllo. 

Hemos ·visto los significados de inn1nterin1, curnth·o, eRpiritun1 y masculino del 3, Jo que no 
concuerdo, en 1ut pritner n1on1ento con lo nfimtndo por l..urkcr, quien indica que " •.• ci~rtos 
sisi.1os trinn~lnres con unn rnyn centrnl se interpretan como In vutvn"1 :?"'; esto pone en 
contradicción ln nsocinciún 3-nrasculin" frente n la n,:;ocinción triángrdo-fon1011ino. Sin 
embnrgo este mismo nutor escribe: 

..... en In inlcrprctnci6n cristi:ma el shnbolo de seis punt .. i.c;: .. ronnndo por dos trihng•~los. puede 
ser el muudó que se cll\.·idc: en cielo y ticnn. En In nh1uin1in el hexngmma es shnl'dlo de lo. unión de 
l\tegn y ngun. Según unn trnJición hindu el triángulo que npuntn hncia nrriba ~irnbolim el aspecto 

124 1-urkcr. Op.Cll .• p. 34. 
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Dun:racioa 16. Dos pum.os dan los rd"cn:::r::nc: 
para. .ÍonDlU' una. linea~ 

nuSV"aCi,•a 17.-.Anlt cius"puim:os que f"conn.ttn 
una bnca. rca:i.:,u.a 1C:r"Ca" pumo ha.e: le".-:m:IAJ' 
UDA lme;s. C' ~ OU"1l ma::.. dm::uic- ~o as1 
n.l~lo. · 
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DustrD.ciOn ..,.., La lineo. rcc:tn al 
desdoblarse uaza. Wl cuadmngulo • 

• 

Dustrac:ion :!:3. Punto y ciTcuJo asociados a 
Lli nociones: de t0mlicLld }' absoluto. 
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creador. lie-ado a VishnU; mienuas que el que apunta hacia abajo scftala el aspec:to destructor del 

universo. que se le a.signa.a Shiva.•1~. 

Las anteriores considernciones. por el cont:rn.rio son coherentes respecto al sentido del 
tres en calic:bd. de inm:atc:ri:s.l, espirim:U y s:igr:i.do, en. la m.edid:i. en. que los tri:ingu.los 
apuntan hacia. los planos celeste y terrestre. Si observam.os la il~ión 1 7 verem.os que la 
linea (2 puntos). simbolo del plano terrestre '11 con:fron=se con un tercer punto levanta dos 
lineas con lo que se cre:i la idea de ascenso? es decir. c!.e esc:ila a lo celeste; en sentido 
inverso y ptlrtiendo de la misma recta de dos puntos. al ubicar un tercer punto en el polo 
opuesto? tenemos un canal de descenso. Desde esta lógica encuentran explicación los 
retablos otomies de la fiesta patronal de San Mateo, que m.uestran triángulos ya sea en la 
parte superior (ilustración 18), al interior del cuadr.ingulo (ilust:ración 19), si lo vemos en 
un plano :fronttll, pero que al ser visto de manera triditnensional el triángulo representa el 
ascenso sobre la superficie cuadrada; o d.t"bujado el m.isino triángulo por picos de pnlomas 
(ilustración 20). y sobre los cuales se colOC3 una cruz. lo que con.finna el =rácter de escala 
del madero; esta misma situación se encuentm. en los nUinerosos CCl'TOS que tienen una cruz 
en la cima, por lo que puede el triangulo represenuir a los cerros en tanto que canales de 
ascenso; por lo umto, el trió.ngulo es la sinI:esis matem.arizada de la esca!~ a la vez que de lo 
espiritual,. inmaterial y sagrado en sus connotaciones topográficas: tránsito a los espacios 
celeste y del infram:undo. 

En la. cultura. .indígena aridoamericana. de la región tarahumara., en cerem.onias curativas 
se coloca un altar compuesto de dos o tres cruces~ cuando es de tres la cruz del centro es 
más alta que las otrast~~ si tra7.am.os lineas entre estas cruces resulta. un triángulo, en donde 
la cruz de niayor tmnaño es la cima que apunta. al cielo. 

El nllsmo triángulo se encuentr.1. en la iconogra:fia de la Snntisima Trinidad (ilustración 
21), y entte los espiritualistas trinitarios marianos que trazan un triángulo en la cab~za y 
manos dur.mte la ceremonia de iniciación de sus integrantes~ y el cual se asocia con la 
conexión que se adquiere en relación con espíritus cm-arivos1~7 • Es asi que lo trinitario, lo 
tcrcc:ro y el triti.ngu.lo se :i.soci.a.n. c:n. torno de sim.boli.z:u:ioncs de lo espiritual enc;idenado a 

filnciones curativas. 
Ante tales consideraciones. el signjfjcado femenino del triángulo posiblemente 

responda. ni.ás a situaciones particulares e independientes en las que esta figura geométrica 

::: Ibidem, p~ 144. 
~ Bcnnett y Zingg. Op.Cit., p. 418. 

127 Véanse las descripciones realizadas al rcspccto por Anzurcs. Op.Cii.. p. 132-3; y Oniz.. tina 
rdigiosidadpopular •••• p. lío. 



no :i;;.c nsocin con los ::a puntos :i;;.ino con In fhnnn nnntó111icn de In zona genitnl femenina 
Qucdñnc.lonos con In constnntc del 3 y el triángulo en cn1idnd de símbolos nsocindos que 
rcprcscntn.n lo hunnterinl, sngrndo. espiritunl y curativo. 

El C11adrdngulo 
Lurkcr., lineas nrribu yn nos hn dicho que In ticrru puede aparecer tnmbién como un 
clmdrado. Esta i11tcrprctnció11 es consecuente con In linea de 2 puntos y con tos ,;jgnificados 
del 4. Ve.'ll1tos la ilustrnción 22'l' nlú se nprecin que In tinca al desdoblarse fonna 
nutontdtictunente un cundn'ingulo, el 2 se 1nultiplicn nsi mismo resultando 4, es como tener 
los ojos, con que se ve In tierrn., ni mismo nivel que ésta por to que se mira una 1inen pero al 
subir n un nivel mayor In visto., In recta se ltnce un plano que es evocado por In figura del 
cuadrángulo. 

Por tules motivos et cuadrado., asociado con et 4, representa el plano terrestre, lo 
profano. Esta interpretación explica otrn parte de los retablos de San Mateo Cnpulhuac 
(ilustraciones 18, 19 y 20), destncnndo el caso de In il<L<trnción 20 que muestro debnjo de la 
cniz y el triángulo -f"onnado por los picos de lns palomas que le acercan n los sim.bolos 
cnrismáticos-, en le que estñ justamente \U1 c-uad,.o et1 et que se componen figuras terrenales 
incluida ln del Snuto Pntrono, símbolo de la misma comunidnd de hombres que integran a 
Cnpullmnc, es decir, ni plnno terrestre. 

El Circulo 
A difcrencin de lns anteriores figuras, el circulo carece de p1.mtos que f"onnen lineas, Jo que 
no significa que carezca de 1.Ul. punto. posee uno sólo: su centro. Esta disposición 
(ilustración 23) se corresponde con In idea del can1ro del mundo~ perspectiva geográfico
espncinl y pcrceptttnl que pnrte de In Unen curvn fonnndn por el correr del sol y In luna 
(ilustración 24) en torno do la ttarra (interpretiindose nsi ésta como centro del universo), y 
que da pie a la figura circulnr pnrnlelnn1ente que n lo concepción del etnocentrismo en cado. 
pueblo. Al respecto Lmkcr nnota: 

'"El circulo se le Abrió n1 hombre. vinculado n In natumlc7.a. bajo unn. doble ex¡>ericncin.: primeto, a 
tmvés de la forma y del curso de los astros -el circulo queda •tl\1erro• y es una rcvclnción de la 

rcgulruidnd que vigc en el cosmo5-; y. segundo. a troves de si mismo: el propio yo es centro del 

delo \·ita1 que e;th en corre;pondenclo. con et unlver:oo. Como elemento tercero ii! ;umb et 
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ct'ncoeimicnto de que t('l(lt' cles:nrc."111l' visihle en In mnterin rliscunc en formn clclicn .. 1 :::!R. 

E1 circulo e~ entonce~ uuivcri:;o, bóvedn cclci:;tc,. implicn el centro del nuu1do y evoca el 
tiempo cicJico .. es decir,. ni tnito <¡uc rcguln el orden divino nntc el cnos profano: 

"El c:lrculo,. cerrado en si mismo y TCA:h.,ndo en todos. sus 1ndos, es 11110 cxprc.ctión visible del nnhc1o 
del hmnbrc por dt.,n1innr el cnos,. snñtiflcnr- cspncio y tic!11po -pnm _- llegar n ·ser él pcrsonnhncntc 
snnto y pcrreclt'I,. y de c~e modo cntrnr en (lnnonla con el orde11 rlivino,. con In nnnonlo que ñge el 

uni\'crso entcro'"129• 

De estn manera el circulo e~ el LT1úverso y el inunda., n In vez que evOcn tn regCnernción ~~ 
núticn y el orden divino. EJ cin:ulo carece de oristns, de linens y ángulos, es peñecto~-.-.. " 

En la iconogrnfln cnrinmñticn He encuentran ocnsionnlment~ clrCu~~s·-.-~ue .·hacen: 
referencia ni sol y a Ja luz n.o;ocindos con el Espíritu Santo,. de la mis~~· ~nn~': que .. el 
scnticirculo formado por lenguns de fuego de ta iltLc;trución 11 o Ct circulo' s~tcir' eí1.'tomo de 
In pnlomn de la ilustrnción 21~ pero que a In vez se trimtguln con lns :fis~.~~ .J?iOs P~ 
y Dios Hijo f'ormnndo un triñngulo. _ . . '.-_~ "· , ,-,:~. -~~- . >-· , 

En In.e; figuras oton1ics los portales de la fiesta descon.<;,nn sobr~. d0s~.V~rlts Cntre'.~uy~ · 
c!'O¡uu:io se fonnn un se111idrculo <1ue queda por dcbnjo del cuadrado . .::;plóno '.tC~cStrc-~ y el 
triñngulo co11 In croz -escnlm; de nsccnso- (ilu.c;trnción 18); esos arrCglos nOmlCs miden 
nproxin1ndnmcntc cuntr('I n1ctro~ de nlturn, por lo que siempre se mirB~ def;de· el ntrio de la 
ig1csin, de nbnjo hncin nrribn, de tal nmnem que el scmicírculo··qued.3 en In parte baja del 
portnl,. to que 110 le otorgn el significado de circulo celeste, el cunt" es repres~ntodo por el 
mismo cielo )'n que ni ntirnrlo de nhojo hncin nrribn el portnt queda enmnrcndo por la 
bóvcdn azul (ilustración 25). 

Oc lo anterior rc.'iultn In intcrrognnte sobre el significndo del semicirculo inferior. Pnra 
ello es in1portnnte recurrir n In cndenn nnocintivn ototn1 (agun-árbol-corro-cn,;-ciun.·a
fi,ogo), en donde ta cueva en envidad terrestre y n1ntema; e:i;tn situaci611 coincide con la 
Unngen que se observn durante In mismn fiesta pntronnl donde Ja comunidad entra nl 
templo por un semicin:uto del portnl con que se adornn In fachndn de ta iglesia para to 
ocnsilln (ilustración 26). n In n1nnern e.le w1 penetrar en In envidad de tos origencs donde se 
cncucntrrut el agun y el fuego, representados por cruces -~imbolo acuático- de grnn tamaño y 
ccrn.c; encendidns -símbolo del fuego- (ilustrnción 27) envidad mntcmn que dn origen n los 
hombres: regeneración mítico-ritual de In co1nunícL-1<t de Snn 1'1ntco. 

Ot! e~tn fonnn, In cavidad 1nntcn1n y terrestre qut:Xln represetttnda por ese settticirculo 

!!!Lmkcr.Op.Cil .• p. 125 . 
.. /bid?m.p.136-7. 
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inferior de los portales. compuestos de un plano que se compone de escalas de ascenso 
(tri:in!>'J.lo y cruz), el cmulr:in!>'J.lo terres=. y la =vidad materna., lo que nos da tres niveles: 
l) ceiestc., 2) terrestre. y,. 3) irifr:unundo~ el primero y tercero son espacios sagrados que 
regeneran. al segundo~ conjunto sim.bólico que se ritualiz.a dur:inte la fiesta p:úX'onal. 

Lo anterior nos indica que al sem.icirculo celeste le corresponde otro terrestre., mita.des 
complemen=i:is. lo que podrfa e:cplic= el porque de que el circulo por igual llegue a 
represenuir a lo terreno junto con el cuadrado~ pero a. diferencia de esta figura., el circulo 
coim.plic:s. los significados de perfecto y sas:r.ido, el oposición :U canicte:r profano del 
cuadrado. 

d) Cultura en número y geometría y el sistema de codlflcaclón Blnat1o-Tt1'dlco 

d.1) La síntesis Par-Impar. La exposición anterior nos indica que entre mayor es el 
número. mayor es uunbien la umbigüedad de sig;nific<ldos; y en sentido inverso =e menor 
el número, menor es dicha ambigüednd y mñ.s delirnitlldo su campo de significados. Esta 
siruación se compagina con la observación de que a partir del ..i. las elllbora.ciones 
súnbólic:as y sus significados v= retomando progresh:amente signiñ=dos de los primeros 
tres números (l. 2. 3); el mismo Cuatro lo ejemplifi= al ser múltiplo de 2. y cuyos par de 
puntos que forman la linea, en su desdobl<Un.iento da paso al cuadrado, el sentido terrestre y 
profano del 2 lo con.servo. el ..+. Lo mismo OCUlTe con el Cinco que en su sumatoria 2+3-S 
reúne el sig;nifi=do femenino del Dos y el masculino de Tres. Y así sucesivamente. · 

Estas conjugaciones de signill=dos resultantes de operaciones m.lltemáticas de adición 
y multiplicació~ sug:ieren que los nUmeros l~ 2 y 3 poseen un conjunto de significados 
bBsicos que son recreados por los subsiguientes. En la condición de significantes estos tres 
primeros números cumplen con la función de operadores básicos sobre iOs que se 
desarrollnn los números que prosiguen. De ser u.sí., entonces tenetn.os que la serie 1-2-~ es 
un conjunto sigxtificante-significado estructural~ sobre el cual se realizan las codi:fic:aciones 
culturales de las que resultan., a su vez, las constrUCCiones simbólicas, de int.e%pretación 
cultu.-al y acción social. 

Para profi.lnclizar al respecto veumos que en la serie numerica triádica radica un 
elemento que se vu.elve constnnte en todos los nUm.eros. El Uno es nU:mero en um.to que se 
contrastn con el Dos-. junto a ello el Tres resuelve la tensión que Un.plica la confrontación 1-
2; de esta= es que de tres componentes result:Jn dos conjnntos: de un la.do la pareja 1-
2, do> otra parto> el 3; la razón de ésto radica en que cl 1 sólo no es nümero. tal =regaría. es 
alcanzada por él únicumente en relación con el 2. Puestos en este lugar de la. reflexión viene 



-. a colación el esquema de los 7 planos del universo en. ln. concepción otom.i; en ello. se puede 
observar que por un lado. la serie del 1 al 3 se corresponden con lo celeste. mientras que del 
$ al 7 lo hacen con el i:nfr;:unundo. en tanto que el 4- represent:i al plano terrestte. Pero al 

m.ism.o tiem.po. esta. separación de series progresivas de nÜIIleros .. im.plica. un segundo tipo 
de agrupación que ya no es en sentido progresivo sino definida por la correspond-<>ncin 
s=I de C3da n1Unero: 

(I] 

(P) f" 2 

[I] m 3 

(P) f" 4 

[I] mf" s 
(P) f" 6 

[I] (m)7 

(3) IISM."-"I'ERIAL 
CELES"l'E 

(3) SAGRADO 

(3) 

MATER.IAL 
(1) TERRESTRE 

PROFJ\NO 

(3) 

(3) INMATERIAL 
INFRAMUNDO 

(3) SAGRADO 

En el esquema anterior el 1 es absoluto (a); el 2 es terrenal y por lo tanto femenino (f); 

el 3 masculino (ID.); el 4 tam.bién terrenal y fenienin.o como el Dos; el S es la fusión de lo 
mascUlino y lo fem.enino (mf); el 6 relativo al inframundo, al interior de la. tierra mate:rru:i. se 
h:J.ce femenino; el 7 total.id.ad.. impli=do con el espíritu dador de vida se aproxima a lo 
masculino. Esta lógica sugiere la diferenciación de los ntim.eros., a partir de sus significados 
ya masculino o femenino, y a partir de las agrupaciones en números Par [P] y números 
Impares [I] como se evidencia en el esquema revisado; por lo que a lo masculino 
corresponden los llnpares y a lo íem.en:ino los p:1.res. Esta conclusión coincide con la de otros 
aUIOres: 

•ye, en el siglo XlX se rcfiriO Johann Jakob Bachofcn al signi!lcado sexual anejo a los nllmcros. y 
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muy especinlmc:itc en el antiguo mundo cgco. en el que los numcros pares. y sobre todo el dos. 

corrasponden a lo femenino. en tanto que los impares correspondc.n a lo m.o.sc.ulino•130• 

~n el pensamiento ·chino tos numeros impares corresponden al principio masculino y luminoso 

(vang). estando los pares en rclacion con el principio femenino y OSCW"O (vin)• 131 • 

Ciert:J.m.enre esta interpretaeión guarda algunos cuestionam.ientos como en el caso del 
im.par 5. el cual reúne ambos sexos7 hecho que se repite con el 7 como resultndo de la sum.a 
3 :masculino mñs 4 femenino. Con todo 7 de estn. linea de razonamiento se desprende un 
fhctor im.pormnte. la agrupación de todos los nÜJ:neros en dos categorías: par e impar; 
indeperulientememe de sus significados cultur:J.les en lo particular. Tal situación file 
mencionada por los pitagóricos .. quienes: 

-sosteruan que los elementos del número son lo par e impar. y que.. de estos dctncntos. el primero 

es ilimitado y el segundo limit.ndo~ la u.uida.d,. el uno., procede de ambos (pues es a lo. vez. par e 

impar). y d numero procede del u.Do; y el ciclo todo. como se bD dicho .. es nWncros•13z. 

Lo anterior trn.d.ucido a figuras da. que el 2-Llnca, el .3-Triangulo,. y el 4-cuadrado se 
correspondan a In relación par/impar de In pnrejn de opuestos sagrado/profano, ya que 2-: 
Lín .. a y -1-Cuadrado posen connotneión femettiDA, mienttus que el S-Triángulo •lo. és ·de 
sentido sagrado. Aq~ aunque la división par/impar se diluye,. ta agrupació~ ~.: ios 
nüm.eros vueltos figuras mantiene su capacidad clasificad.ora en forma coherente con la 
c:itegorias y significados numéricos. _, 

En consecuencia tenemos que los números nanuales en su in.finita seriación_ se lintitan 
" una. agrupación binaria: Par1Impar; por lo que junlO a la serie ttiádica 1-2-3, cene la 
tipificación binaria mencionada. El caso peculinr del Círculo que se relaciona con el Punto 
y el Uno,. nos lleva n la noción de absoluto y totali~ lo que reúne opuestos sustií.D.tivos 
como alto-bajo, ctclo-ticrra, sagrado-profano, "tcéteni; por lo que se dim.ensiona la 
nfirmnción referidn de .">ristót.oles -lineas =iba citada- de que del uno procede el par e 
impar. Tensión que, se vuelve a repetir,. es solucionada con lo T11rcoro, que com.o lo Uno es 
divino pero distinto del par C1no-Dos. De esm suene la clasifica.ción bina.ria se combina con 
la trllidica en la esencia de la pareja Par1Tmpar, ""'- la relación de los números 1,2 y 3 y ""'- la 

l>ü Jhldem. p. 1.14. 
131 Ibídem. p. 145. 
13:. ~'\.ristÓtclcs. d.t:ldo por Coplcston.. Op.Cii ... p. 4í. 



~onst:rUCción de las nociones del Triangulo, el Cuadrado y el Circulo. 
Si bien los números constituyen el principio interno ordenador de todo el desarrollo 

cósmico. y que se visual.i.z:in en. figur.is geométric:is113, detrás de esto existe todavía un 
mecanismo m.ó.s in.tim.o evidenciad.o por la distinciones simbólicas en los números pares e 
impares, lo cual no~ lleva.~ l~s mecanism.~s 1'.'inmios y triádicos de codificación cultural. 

d.:?) El Siste.na Bln~~Tr~dd,;,o unte . las elaboraciones numérico-geométricas de 
la cultu~,; Heo. :Pro~~~~ ~D::e ·e1~S~ de codificación es binario-rriOdico; por lo que las 
eo~i'?ne~:~~~:·~.'~lic:m. iguahnente siste:n:uis culturales binario-rriádicos. En 
este ~dO, _j~ cO~ioñes"num.érico-geométri~ asi como sus productos sim.bólico
culturilles nO pu.éden' escapar a la :misma lógica de codificación en la medida en que es 
estrUCtmal. 

El carácter binario en los sistemas numéricos ya ha sido indicado: "A lo largo de la 
historia se han utilizado sistemas nlllll.éricos con diferentes bases, como 1 O, 12, 20, 60; en 
los últim.os tiei:npos la base 2, o sistema binario, es fbndam.ental 0134

• Su importancia se 
potencia en la tecnología de inteligencia artificial: •• ... el sistema binario y numérico del 
ordenador es ext:rmn.a.dnrnente elemental, sobre todo en comparación con las operaciones 
que pueden realizarse"13'°. Ese carácter elemental.,. estrUCttiral, es sobre el que desc.:insa esa. 
amplia capacidad. de clasificación que permite elaborar los complejos sistemas culturales 
cotno los aquí resefü:ldos. 

Por lo que toca ar subsistenia triád.ico, cabe subrayar que a pesar de ser la contrnparte 
del sistema de codificación no ha. sido suficientemente explicitado en su c.:tlidad. de 
codificador,. a pesar de que la emogra:fia de los siznbolos da cuenta de su existencia. Sobre el 
asmtto se describe que : 

00Todas Jas uibus tienen campamentos circulares que un diámctr0 idc:al divide en dos mitades. Pero. 
para varios de ellos. este: dualismo aparente: rccubn: un principio de tripartición cuya materia 
simbólica varia de una ttibu a otra.: los clanes de los -,,vinnc~o son dos veces mas numerosos en una 

de las mitades que en la otta (S y 4 rcspcctivamcntc'.r. los diez clanes omaha cstan c:xactamcntc 
repartidos cnt:rc las mitades. pero una tiene dos jefes,. y la oua uno solo~ entre los osagos ... se 
cuentan siete clanes por mitad. pc:ro una mitad se desdobla en submitadcs en tanto que la oua es 

: 3~ Lurkcr. Op.Ciz., p. lJ.4. 
'~- Tonda y Norcña. Op.Cii •• p. 14. 
: 3~ C~p, Op.Cir •• p. 66. 
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hom~enc.a.. En los b"CS cnsos .. y cunlquiem que sea. la mo.nen1. en que se realiza la oposición. es la 

mitad de lo alto o del ciclo la que ilustra la tbrma simple. y la de abajo o la de la tierra. la f'orma 
compleja.. .. t ~e. 

En la emogra.fi:i m.e."Cicmia. uunbién se tienen ejemplos: 

'"El . dador de vida. Jesucristo-sol. es considerado por los nahuas hiJo de Talo/can 
no1ci.skalti;kn1acin (Padre creador) y Ta.Jol::an noteiskaltfjkananuiu (Madre creadora) .. 
asociación que nos refiere a la antigua trilogia nahuat que habla que del Padre ciclo y de la Mad.Ji: 

ticrrn nace c:l sol y al sincretismo de ese substrato mltico mesoamericano con la trinidad cristiana de 
Dios padre. de Mana y de Jcsucristo""137

• 

Resulta curioso que a pesar de tener conocimiento de sistemas uiádicos no se haya 
proñm.d.i:zado al respecto en tanto que sisteID.a de clasificación como en el caso del 
subsistema bin:uio; más aü.n cuando ello reb::isa l:is fonn.as culturales "primitivas" e in.vade 
el dominio de la Ciencia moderna: la caden:1 protón-electrón-neutrón de la :fisica ofrece un 
ejeinplo: M"-'""in H:uris identifica otros: 

.. A la ~sis. antítesis y Slmcsis de lo. diaJCctica habría que reservarles un puesto junto a oaas 

sanasimus trinidades como la del Dios Padre. Dios Hijo y Dios Esptriru Santo de los catOlicos o la 

del id. ego y supcrcgo de 

positivo de los positivistaS o. 
anuopologos'"1 ~s. 

los psicoanalistas.. o de los estadios 'tCOIOgico.. mctallsico y 

por que no. la del salvt1:.iismo. la barbarie y Ja civilización de los 

Es 61SÍ que el subsistemn 'tritldi.co ha estado presente en las constrUCCiones sim.bólic.::is y 
matenuitic:is .. siendo un recurso cognoscitivo estrUCtural wúversal al gr.uio que ha. influido 
Ulnta en las culturas como en el conocim.iento científico. Al ser la base estructurn.1 de 
constru.cción el Siszcma Binarlo-TriOdico .. se C.'"q>lica el que " .•• en determ.inados pueblos 
prevalezcan detenn.inadas niuneros,. mientrns que en otros apenas si tienen papel algtm.o en 
el núto. la. religión y la m.agia" 13;.; así com.o el que los significad.os lleguen a. ser diversos a 
partir del núniero Cuazro .. mientr:\S que en In serie Uno-Dos-Tres los significados son más 
hom.og:éneos; la razón se encuentra en que en la cadena. 1-2-3 se encu.enua la esencia 

13:- Lc:v1-Suauss. EJ pens.arnirnto .••• p. =:06-"i. 
t 37 

}' ... ta. Elena Atamoni. Ta:Cli:m1 zaza. za/o:WV1 nana: 11ucsrras ralees. 1'.1.?xico. Consejo Nacional para la 
s~ra?'las-~~s.1990 .. p.2i. 

Hnnis. Op.Cit •• p. 59. 
13;.Lurkc:r. Op.Cit..., p. 143. 



binaria: J/:!y 1-:!/3, a la vez que In triiidi= J/:!/3. 
De esta forma es que los nüm.eros rcsult:m. ser opcr:idores de las constru.cciones 

cultura.les. es decir cod.lncudores cultur:iles. P.u-:i.lelo:u:nen.te. el carri.cter estructuro.I del ú'"'no, 
Do.s y Tres indican que lo ID31ertuitico de ellos antecede a la const:rUCCión culturnl y 
matemática, lo que p3recier.:i con.fir.rnar el plante:?.m.iento de que las matemáticas se 
encuentran a n:titad del camino entre el cerebro y 101. mente, entre la estrUCtura de codificación 
y el producto cultural y simbólico. De esta IIl.ilne:ra. es que en las núm.eros y sus figuras 
geométricas, se encuentra la evidencia de Jos mec:utismos de codificación cul~ la 
síntesis que he realiza.do de ellos señala. una base estructural cognoscitiva,. la que a la vez 

que C9.nstrUye in.terprettlCiones elabora estructuras de codificación., es decir, con Ja base 1-2-

S se hacen estructuras que dan significa.do a través de los nüm.eros 4, S, ó, 7, 8, 9, 10 .. n.. ••• 
este segundo conjunto de núm.eros son estructurales a la vez que constru.cciones, de aquí su 
diversidad sez=:intica. 

En conclusión. los núm.eros y las :figuras geométri.cas son paralelo.m.ente estructara. de 
codificación y construcciones culturales; en tanto que estructw"31es, ellos cum.plen la ftm.ción 
de operadores de 101 codificación cultur::U.: del concepto mental, o sea nurn.ericop como de la 
lectura del espacio., esto es la figura geométrica.. ... ~os tipos de operud.ores son ej ecum.dos 
dentro del Sisrema Binario-Triizdico., en un momento para. coclificor en par de opuestos, en 
otro para bru:erlo en fonnn tTiádlca;. el prim.er c:iso ordena en parejas aislad:is., el segundo 
une las parejas para dar paso a la estruc=ión de un sistema cultur.J.l peculiar, panir de las 
condiciones peculiares de su contexto en el que es consauido y que dialéctic:unente 
construye a panir de ese mismo sistema cultu=l. Este sistema singul:ir es un Código 
Cultural. 
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CAPITULO VI 

CUERPO Y COMUNICACION: LA EXPERIENCJA HUMANA DEL DOLOR 

a) El conte:no 

En San Mateo Capulhuac, las relaciones sociales encuentran espacios de interacción; el 
factor étnico cumple un papel cohesionador importante junto con el sistema religioso, éste 
último al reforzar los lazos comunitarios a ttavés del ciclo ceremonial -fiesta patronal. 
Corpns Christi-, más las adopciones culturales del baile como oponunidad de nupcialida.d.. 
De estn fonn.a. los efectos desocializantes de In emigración cnmpesinn son conttmTestados, 
por lo que el movimiento pendular de los :migrruu.es entre su centro Ul"bano de trabajo y la 
localidad, aunn.do a la participación en la festividad.es, da por resultado acciones de 
resocializnción.. 

Sin embnrgo, la circulación de los individuos en dos ámbitos, el propio, indígena. y el 
ajeno frecuentemente urbano, genera desarticulaciones en los tiempos sociales: ciclo 
agricola-horario de la fiibrica, por ejemplo; a pesar de que esta situación se ha resuelto 
modific=do los. calendarios -la fiesui patronal efectunda en el domingo más cercano a su 
fechl1 tradicional-, no con ello se armonizan los ritmos de uno y otro ámbito, principalmente 
entre los mig:rantes en quienes recaen en mayor proporción las con.tradicciones de los 
tiempos, quienes deben moverse ahora dentro de una multininnicidad provocada por su 
inserción entre el campo y la ciudad. 

Impulsndo por los :factores nnt=:iores, la comunicación ejercida por los :miembros de la 
localidad otonll es readecuada. n Jos códigos vigentes en uno y otro niedio; de esta :manera, el 
abandono de la lengua indígena en calidad de materna y el uso generalizado del español, no 
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D:npli=n Ja pérdida de Ja ctnicid.ad ruitiva., sino una estrategia adaptativ:. frente u.1 exterior, 
gracias a Ja cual puede seguir reproduciéndose como comunidad definida.. en esta c:.so, 
como San M:iteo Capulhuac. 

Es así que las condiciones eccnómico--sociales de esta comunidad otom.í han forzado a 
realizar ca.mbios que alternn. las relaciones sociales,. los ritm.os y las pmttns de comtm..icación 
locales; en consecuencia la reproducción social, los ciclos y las formas de cormmicación se 
readecúan., toman présta.m.as culturales y abandonan formas tradicionales en aras de 
posibilitar su reproducción en tanto que con:ilm.idad étnica. 

Esta situación encu.e:ntrn. paralelismo con el caso del movimiento cnris:mático. Los 
habitantes urbanos -porción iznpartutte que nutre el culto- cuentan. can espacios de 
socialización como la fiu:nilia y el barrio, entre otros, y en el que la fiu:nilia mu.cst:ra. signos 
de deterioro, com.o el aban.dono por parte del padre y esposo de la fiunilia nuclear, situacifn 
que recibe la respuesta de la rnatri:focalidad corno mecanismo de reorganización social 
doméstica. P:.radóji=te, las madres son las principu.les hostigador.is en Jos c:.sos de 
niños malt:ro.tados, lo que cuestiona el que la mattifbc:Uidad sea una solución tot::ü a la 
desintegración :fiuniliar. Por lo tanto, los individuos. nllem.bros de unidades de parentesco, 
oscilan entre la expulsión y la reorgimización de la familia.,. lo que corre a In par de las 
condiciones económicas por las que atr.1vlesa el grupo domestico. 

Las diversas actividades~ que se ven forz.ados a realizar los individuos ante la 

precariedad económica, hace que sus tiempos se compri:m.a.n. en una multirritrn.ici~ lo que 
a su vez refite:r7.a los d.istan.ci.arnientos fiuniliares desocia.lizantes. Los ritmos varios no 

siempre pueden armoniza.rse y entonces el in.di'\..-idllo cae en la arritm.icidad. La 
desocialización y la arrit:micidad se CDlpab.n con la incomunicación.. de don.de el individuo 
experinl.en.ta se:ntim.ientos de aislanllento an.te la falta de con.tacUl humano. 

Vcm.os de esta fonna que entre la comtm.idad otom.í rurul y los habitantes urbanos -
nativos e i:nn:tigr;mtes-, existen las experiencias comunes de la dcsocialización. la 

m.ultirritmicidad y la in.com.t.micación=. si bien las soluciones dadas por unes y otros son 
dif'erentes, la problem.oitica común subsiste en m.ayor o menor ynedida,. dan.do paso a lo que 
he denominado como proceso de dcsocia/i:ación-rcsoctali:ación. Este proceso conlleva a 
adecuar los ritmos en una. arm.onia rítmica que haga concordar las diversas actividades 
reali.zadas por cada individuo en relación con sus redes sociales tejidas, posibilitando la 
connm.icación al readecuar los códigos propios de ca.da grupo social. 

Pero como se ha apunta.do, nos enconttam.os ante un proceso, dentro del cual los 

individuos se m.ueven.. Debido a que esta situación está asociada a las condiciones 
económicas de las decadas recientes -minifundiszno, desempleo, pérdida del poder 
adquisitivo. etcétera.-. las personas no logran una adaptación definitiva o al m.enos estable 

302 



en el largo plazo. por lo que In :ncerriduznbre económica inclina Ja balanza del proceso 
h3cia la dasocfali:acfón-rnultlrrlnnicidad-incomunicación, lo que al prolongar la 
inseguridad. propicia. sentim.ientos de soledad y desespc:ranza. 

b) La enfermedad 

En este contexto Ja gente se enferma., se qurja de un padecimiento. sufre una eníennedad. se 
duele de un mal. Detrás de estos térnllnos se encuentra. Jo que considero es el principal 
indicntivo de hallarse = situación pru:o!ógica desde Ja experi=cia del enfenno: sUf"rtr 
dolor. Mientras no se viva tIIla sensa.ción dolora~ la persona no se sieitte ni se aSIUD.e 
enferma.. Entte los conceptos otomies ten.cm.os que, en la diversidad de indicativos de estar 

eníc:rm.o, se mencionan para los niños las siguientes: "está flaco", "le sale moquito", "le da 
tos'', ''está todo pálido'', "tiene calentma", "se ven tristes", "chillan", .. gritan", "no tiene 
ánimos de hacer na.da", "se pasa el din dunniendo", "se qurja", "cuando ya no tiene ganas de 

nada. ni de reírse"~ "no juega", "no está. contento'". Para los adultos se señalan: vómico, 
dolores de cuerpo. estómago, cabeza; "nos sentim.os mal", "nos sen.t:i:nios 'tristes", ''tiene 
sueño". "dolor fuerte que nos hace llorar". 

Estas consideraciones de una u otra forma nos remiten al dolar. el cual llega a afec"tar 
panes precisas del cuerpo como el estómago o la cabeza; pero además,. esa sensación lleva a 
quejarse, perder los ánimos de estar activo, es decir de realizarse COIDO un ser viviente; en 
contrapartida, se tiende a la tristeza., a dolerse tanto basta el grado de llorar. Con esto resulta 
que la eníennedad no sólo ilnplica una alteración orgánica., registrada fisicamente -c:nflacar 
y palidecer- sino que trae al individuo una experiencia dolorosa que le hace sufrir. 

Por lo que toca a. los conceptos carismáticos,. cabe recordar planteamientos com.o los 
sigui=tes: 

•Son muchos los qu.e úcocn que reconocer que d odio la hostilid.a.iL. la. amargura y la critico. 

despiadada han sido d motor de la vida. sin darse cuenta de esta dolorosa realidad. Muc.hos son 

mmbiCn los que n1 cxpe:rimcnuir los dolorosos efectos de cnf'crmcdadcs Ullcs como el asma.. la alergia. 

la artritis. colitis filceras. y diabctis (s.ic) ba.n comprendido que la causa de cstOS males está en 

todos esos sentimientos neg:ativos que han sido reprimidos.. que envenenan el corazon y en tantas 

heridas recibidas desde el comienzo de Ja cxi.stcncia y que nunca han cicauizado•1 • 

De la misma manera. del material referido = el capitulo m, Carlos Aldunate nos ha 

1 Uribc. Op.Clt_ p. 6. 
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dicho: "En este valle de lágrimas hay m.nchas clases de enfermos: Los que sufren en su 
cu.ezpo7 por lesiones o enfermedad.es de origen pur:unente org:inico (tm br:r.zo roto1' un 
virus ••• ). Los que sufren en su cuerpo. por una. enferm.edad psicosoIDJitica (algunas 
i:ndigestiones, asma .. ). Los que sufren en su. alma (sicosis, neurosis. tra.UnlllS ..... : • Y 
pregmna.: "¿No es la e:nfe:rm.edad m:m oportunidad preciosa.. aunque dolora~ para ver 
nuestra vida desde otro enfoque. bajo la luz de Dios?"3

• 

Las frases enlistadas muestran la oonstame de que la enfennedad duele e implica 
sufrimiento. En tauro que no baya dolor el individuo no se siente enfermo. Por su parte, la 
opinión Jlléd.ica llega a considerar a la enfermedad com.o: · 

.. Alu:ración o dcsviacion del estado fisiológico en toda la economía. o en alguna de sus panes. 

ÓJ1!1anOs o sistemas (o combinación de c:llos). que se manifiesta por un coojunt0 c:aractc:ristic;o de 

sinioznm y signos cuyas c:tiologia. patologu1 y pronóstico pueden conocerse o ser 
desconocidos-"'. 

Los individllos de culruras como las tr:itad3s, se saben enfennos cuando experinientan 
dolor. Antes que ello su.ceda. no se preocupan., ya que su estado fisico no siente dolor y su 
estado anímico =rece de sufrimiento. De esta manera queda visuali=do el que el dolor se 
a.socia a la fitlta de ánim.o, a la infelicidad., a la tristeza. al llanto, al sufrimie:mo, todas 

experiencias que pueden ser localizadas en un "valle de lágrimas". 
La enf"ennedad entonces toma una diine:nsión más allá de las fronteras fisiológicas. 

rebasa el signo clínico para instalarse en el síntoma!-. La enfennedad no la mide quien la 
safre. sino que la vive. En este punto resulta interesante observar que en el proceso salu.d
en:fe::n:nedad se identific:::m. dos periodos: Periodo Prcparógano y Periodo Patógeno~ en el 
prim.c:ro el in.dividuo está aparentemente sano pero "está variando del estado de salud al 
estado de enfe:rniedad debido a una desadapt.ación .. , ante lo cual el organismo reacciona 
movilizan.do sus defensas y si el ambieme es positivo puede eliminm'se la tendencia hacia 
sufrir una cnfi:nnedad. En el periodo patógeno se dan cUatro momentos de patogénesis: 
tempnma. subclinica. avanzada y grave. en la primera la enfermedad no es diagnosticable 
clinicam.ente, en la segunda lo es con ayuda del laboratorio, en la avan:za.da se tiene una 
s:i:ntomatologin completa diagnosticnble, y en la cuarta puede ocurrir convalecencia, 

~ Al~~~~ación espiritual.. ••• p. 38. 
Ib1d~.,.p.~. 

: D!ccionarto ••• Dorland. Op.CIL 
- Signo: ""Indicación de la ~ de algo; cualquier prueba objetiva de una cnfc:n:ncdad. por ejemplo. 
las pruebas pcrccpuDles pera el médico que examina al paciente. a difCICDcia de las scnsaciollCS 
subjetivas (smtomas) que pc:rcibc este último• (D~oaario ... Dorland. 1988). 
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invalidez o cronicidad.e;. El individuo. habrá encontrado su condición de enfenno lu!sta el 
segando periodo. patógeno, y en la etapa avanzada, es decir, en la frontera de la patogénesis 
grave. %"' lo idenrificani. a tra.ves del dolor. 

La enfe:r:medad-dolor se encuentra en las percepciones indígena y c:irisnJ.árica. La 
herbolaria curativa cuenta. con remedios: AfettJ"o,, para el dolor de estómago; Buena o 
Citibuana. para el dolor de ca.beZól.; Nista.fi. para. el dolor de I:z::tuela; y San Nicolt!zs, e:n. el 
dolor de los pu.Imanes. En las misas carismáticas es posible ver con crudeza las experien.cias 
de dolor tisico n:umifostado verbalmente -dolores de cabeza. por ejemplo- o en las 
expresiones de Jos que padecen algún padecimiento y que ctuninlm penosamente en muletas, 
o son llevados en eatnilla basta cerca del altar. El dolor se combina con el sufrimiento, 
experiencias que se localizan en el contexto rural-urbano de la desocializ.ación., la 
tnultirritm.icidad, la incomunicación y la desesperanza. El dolor entonces es ttci.s que el 
dolor de la carne enferma; la enfennedad entonces es más que la carne enferma. La 
enfermedad es = experiencia del individuo pero compartida socialmente, Ja enfermedad en 
el contexto social es parte de ese m.ism.o contexto social. En consecuencia,, las 
caracteristica.s desocializadoras~ m.ultirritm.ic:is e incomunicati\.·as del entorno se combinan 
en el proceso salud-enferm.edad. 

e) El dolor 

Si el enfermo se asmne como tal a partir del dolor, y la e:nfi:nn.edad está condicionada por 
fil.ctores end.Ogenos -el organism.o hunuuto-y exógenosi -el ambiente en que se encuentra ese 
organismo-, ocurre que el dolor es un slgnJficante-slgnJJJcado, es decir un vehículo de 
com..unicación que a la vez contiene significación; ya la m..isn:ui m.edic:i:na ubica al dolor e:n. 
calidad de sintoma, que no de signo, por lo que el "sintoma-dolor" se acerca al sllnbolo en 
tanto que significante metafórico. De esta manera., el dolor le dice al médico sobre la 
enfennedad del paciente, pero al mismo tiempo le dice cosas al mismo enfermo y a las 
pexsonas que le :ro<!=.. Sin eznbargo, entte la lectura que hace el =édico de la enfennedad y 
la realizada por los que no son "especialistasº existe una frontera que anula la comunicación 
y que impide abordar a Ja enfennedad en su compleja totalidad. El dolor asi queda 
disgregad.o en su carga semám::ica, se mutila el te.'Cto que significa, por lo que, cual cuento de 

~ Hcrruul San Marwl.. Sa./ud ?' atfermedad.. Ecologia lru::m:ana. epidemiología. salud pública.. medicina 
Jtrcv.mttwl. sociología _v economia de la .salud. Mt!Jcico. La Prc:nsa M.c.dic:a. 1988. p. 9. 

'"Et orgzmismo humano puede anular la acción paiogena movilizando sus dCICnsas o puede que el 
ambiente no proporcione Jos factores asociados necesarios. En estos casos la cnícrm.edad no 
continilA su curso. Si sucede lo contturio la c:nfi:::mcdad pasa a.l periodo po10gcao• (Ibídem. p. 9). 
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piratas, e.."tis'te un partido :m.np:i del tesoro, sus poseedores son E".Ilmn.igos y de su 
coÍlfromación resulta la imposibilidad de reunir las partes: la ciencia y el conocimiento 
popular se hacen amagónicos. • 

Es tarea pri:m.ordial en los Dlédicos c:ilnuu- el dolar, "sólo seguida en im.port:mcia. por la 
preservación de la salud contra. enfenneda.des que am.enazan de muerte"ª. afirmación que 
coincide con la vivencia de = enfen:nedad. ya que si bien el temor profundo asociado a ello 
es el :miedo a la muerte, la reacción que produce sufrir dolor es la de recibir un tratamiento 
Dlédico -ya sea "tradicional" o "m.odern.011

-, se acude con el especialista pura que elimine las 
m.olestias y es sabido que en cwmto desaparecen. los sintonias7 result.a frecuente que el 
paciente abandone el tratamiento con la frase: "es que ya me siento bien'\ es decir, "es que" 
ya no se siente dolor. De esta forma el enfermo se d.istancia del médico en cuanto sus 
atenciones han respondido a la expectativa de aquéL y no a lo planeado por el médico: curar 
la enfermedad. es decir, restablecer la salud evit:lndole al paciente permanecer entre los 
periodos prepatógeno y patógeno; el individuo puede mantenerse en ellos y correr el peligro 
de recaer o incluso guardar el desarrollo -oculto a los registros de su malestar y el 
diagnóstico clinico- de la enfermedad hasta el grado futuro de patogenesis grave. Pero la 
"desidia" del enferm.o gannni sobre una actitud "responsable",,. mientras no duela se asumirá 
sano. 

En este sentido detrás de la afirmación de que "Aliviar el snfrim.iento es un fin de la 
m.ediciDa.7 y por lo t:uito 7 comprender su nararaleza y ayudar a los enfcrm.os a contender con 
él son obligaciones pri::marias de los ZXU:dicas"~, se en.cue:ntrn un vacío tanto de CODl.unicación 
COlJlo de comprensión. De com.unicación entre la medicina y los médicos para con el 
enfermo y su entorno social; y de compre:nsió~ en la pnictica cotidiana. de la medicina,. 
respecto al com.portuniento de sus pacientes que abandonan. los tratw::nicntos en cuanto 
desaparece el dolor. Esta situación se agudjza cuan.do la medicina "moderna" entiende al 

dolor como simoraa. y por lo tanto perteneciente al campo de la subjetividad. contrario al de 
la objetividad de los signos. En la ciencia médica moderna suele definirse al dolor en los 
sigui.emes térm.in.os: 

·sensación geocmlmcnte localiz.nda de malestar. molestia o aili<:ci6n. resultante de cstimulacl6n de 
tcnninacioncs nerviosas espcdnHzadas. Siivc como mccan.ismo protector al inducir a quien lo sufre 

• Emcst R.. Ellgard y Josepbine R.. Hllganl. La h;pnons en ¡zJ alivio del dolor, Mexico, Fondo de Cultura 
Economica.. 1990. p. 44. - : 
;~on de la Fucnte.P.sicologia. médica... Nue:va. ver.sión. MCxico. Fond-o de CUltura Econbmi~ 1994. p. 
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En tal sentido, el dolor es resultado de m=ismos fisiológicos y cumple la función. de 
alanna par:i a!ej:irse de la causa pató¡¡ena. Pero no hay un sólo tipo de dolor, existen otros 
como el dolor ideogano: que el Diccionario de Medicina Dorland define com.o el "causad.o 
por una idea. errónea; dolor prod:w:::ido menta.lm.ente"11 . Esta difurencia señala la separación 
objetivo-subjetivo., donde lo primero es "verdadero" y lo segundo "ful.so" de acuerdo a una 
discursivid<ui cientifi= que pretende aprehender la realidad por medio de su cuanrifi=ción: 
"El dolor es una. experiencia subjetiva. y por desgrac~ todavía son inadecuados casi todos 
los esfuerzos par:i cuantificarlo y conocerlo"1=. Esta afi:nnación queda respaldada por 
pruebas de laboratorio como la siguiente: 

'"No nos limitamos. claro. en estos cstUdios a informes verbales de dolor y sutiim..icnto. sino que 
medimos algunos acompaftantes fisiológicos de las tensiones impucstaS en el labonuorio. 

primordialmente. cambios en el ritmo cardiaco y en la presión sangwnen sistólica. El latir del eorazon 

tiende a aumcnUU" conforme el dolor aumenta y la picsión sanguinca tiende a subir [ .•. ) Est0 indica 
que el awncnto en la prcsiOn sangumca corresponde aproximadamente al dolor informado... en 
c:ambio. las curvas dc presión sanguinca no son ian tersas ni tan distintas entre si como las del 
dolor sc:i'1:1lado vc:rb31mcnte. O sea. qu: las mediciones fi.siológicns. que parccc:n ser mas 

objetivas y csttm menos sujctaS al capricho individual de tos informes verbales.. resuhan IDCDos 
satisfactorias que lo que el sujc:to dice sobre su dolor•13• 

Ello hace concluir a los investigadores que "ningm:ia IDediación fisiológica aislad.a da 
un. indicador i:nfulible de dolor sentido"'' .. En consecuencia,. el dolor· ccm:.tinúa como 
c:iteg:oria subjetiva,. que si bien se correlaciona con ma.n.Uestaciones orgánicas? éstas no son 
definitivas en su conforma.ció~ sin.o más bien resultan apenas indicad.ores relativos de su 
presencia.. 

A pesar de esa subjetividad, Hendler, estudioso del dolor desde la Medicina considera 
que "lo que importa no es tanto la ixttensidad del propio sim:oma, sino el grado de 
anormalidad que produce en la persona""; por lo que a. pesar de la subjetividad del dolor, 

io Dicctanaria .•• DorlaneL Op.CiL 
u Jbidem.. 
1~ Nclson Hendlcr .. Diagnóstico~ trauuniento no quirúrgico del dolor crónico. MC:xico. Ediciones P. L. 
1'1.. 1983, p. l. 
u Hilgard y Hi1gerd. Op.Cil_ pp. 59-60. 
1

" Ibidem,. p. 61. 
t!-Hcodle:r. Op.Cit .... p.;:?.. 
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éste es ca.usa de alter:i.ciones en la persona; de aquí que el arden 1 • enJ"ermedad - 2º dolor. 
se invierte a 1° dolor - 2º cof"ermedad. ya que a partir de experimentar un dolor subjetivo 
puede ocurrir que de ello se deriven reacciones anan:c.aJ.es en la persona. En este punlo. el 

dolor se abre en su complejidad ya que pasa de al= de una enfermedad a. causa de ésta; 

y si el dolar es subjetiva estamos ante la cuestión de ¿b.a.sta donde 1D1 factor subjetiva se 

mau:riali7.3 orgán.icaJD.c:nte? 
Al respecto es útil la distinción que se hace entre dolor y .su.rrtrnienro,,. y sobre el que 

se observa lo siguiente: 

-r..as experiencias . separadas de dolor y suftimicoto se pueden caractc:.rizar de dos modos. Uno de 

ellos es suponer que el dolor sensorial es como cualquier otta respuesta pcrccptual a initación o 

lesión: iníorma sobn: el lugar y la intensidad de su fuente., eualquicia que sea. Si Csa es la 

experiencia ~ CDlODccs b.abm una experiencia secundaria como reacción a ella. una 
c::xpcricnda de sufrimiento que se c:xprcsa al gritar. moverse. por medio de expresiones faciales o 
n:spucstas autónomas. Este es el componente de subimiento. UD8. reacción que sigue al dolor""16• 

Desde tal óptica, lo que verbal.izan las respuestas oto=ies y carismáticas sobre la 

enfi=nedad y el dolor, se refieren i:n.á.s precis:unente al SlÜrimJenm padecido y concebido 
com.o la enfermedad misma. En la com.un.idad indigena se tienen los términos: "gritan" 
(cuando est3n enfe:nnos), o "dolor fuerte que nos hace llorar"; de forn= ccr=na durante la 

misa carisniática.. el sacerdote pide a los asistentes que griten :i::n.tensam.ente. De esta man.eru 
te:nem.os la c:idcna asociativa enfermedad-dolor-sufrimiento.. pero la cual no sigue un 

orden establecido, ya. que dolores com.o el ideógeno parecieran. planrearse corno antecedentes 
de una alteración de 1'1 normalidad organ.ica. 

Se p3.SB entonces de las aptitudes de sensibilidad del organ.ism.o par:i. protegerlo COlllra 

peligros. de donde el dolor posee resultados benéficos17 ~ a un dolor sufriente que se 

convierte en una enfe:n:nedad en si m.isma.. Pero la medicina JD.odeala. especializada en lo 
orgánico, se limita nl =mpo que domin:l dej=do de la.do los fuctores que es=pan a ser 
medidos: 

"'La concepción dualista que establece la separación cnuc la mc:nu: y el c:ucrpo fiJc propuesta por 

Dcscancs para resolver asuntos filosoticos. Esta dicotomia dejó una huella honda en la 

medicina y sus conscc:ucncias pc:rsistc:n hasta nuestros dias: UZllDr la cnfcnDcdad del cuerpo y 

16 Hllgard y Hilgard. Op.Cil., p. 47. 
17 Ibídem.. p. 44. E ilusmm: -r..as consccueocias de no sco.tir dolor pueden ser mortales: se sabe. de 
pacicnu:s que murieron por ruptura del apéndk:c. a la que siguió pcritoniüs iodolom• Ubid~. p. 45). 
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d:scuicbr la mente de la pcrsonn cnti:rm.o.; uatnr la c:úermcdad y dejar a un lado el padccimicnto""16
• 

Sin embargo, al interior del cainpo médico se reconoce: "Encon.tranlos una· y otra vez 
que los aspectos subjetivos del dolor son capi'tales para. ente:nde:rlo111 S>. En esta co~ión 
distinguir dolor de sufrimiento es útil, ya que su deslinde no da. acceso a otros entretelones 
de la experiencia vivida por el e:nf'erm.o, se reconoce que el sufrimiento sólo es comprensible 
si se le ve en toda la complejidad integrada por la personalidad. las experiencias previas y la 
cultur.J.:os es decir, en el contexto de las interpretaciones y construcciones culturales. Por 
tales razones es comprensible que Sig:m.un.d Freud. hiciera algunas anotaciones al respecto en 
su obra El malestar de la culnxr:a. Nos dice que los hombres: 

• ••• aspiran a la felicidad. quieren llegar a ser felices. no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene 
dos fases: un fin positivo y OD"O negativo: por un lado. evitar cJ dolor y el displac=:r. por el otro. 

experimentar intensas sensaciones placcntcms. En sentido estricto. el termino Hfclicidadn sólo se 
aplica al segundo fin. De acuerdo con CSUL dualidad del o~ietivo perseguido. la actividad humana se 

despliega en dos sentidos.. scgün mnc de alc:anz.or ·prevaleciente o c:xclusivamcnu:.-. uno u ouo de 
aquellos fincs"' 21 • 

Los hombres, vistos así , oscilan entre la felicidad y el dolor. Esto nos lleva a la 
pregunta de si. det:nis de la salud y la eoii!:I=edad lo que subyace no es precisameme esta 
polaridad; de ser esta la forma. resultaria que la salud es una manera de ser feliz, mi tanto 
que la enfermedad lo es de estar doliente y de sttfrir. Freud apunta sobre este últi=o 
sentimiento: 

'"E1 sufrimjento nos amenaza. por tJ'1:S lados: desde el propio cuerpo que. condenado a la 

decadencia y a la aniquilacion. Di siquit:ra puede prescindir de los signos de alarma que reprcscnum 
el dolor y la angustia; del mundo exterior. capaz de e:nc:arniznrsc: en nosotros con fuc::zas 

destrUc:toras omnipotentes e implacables; por fin. de las relaciones con otros seres humanos. El 
swiimicoto que emana de esta última fuente quizil nos sea mas doloroso que cualquier ouc; 

~ndemos a considerarlo como una adici6n mas o menos gratuita. pese a que bien podría ser un 
destino tan ineludible como el sufrimiento de distin10 origc:n•22• 

is R.an1on de la Fuente. Op.Cit .• p. 20í. 
~"'Hilgard y Hilgard. Op.Cil_ p. 46 • 
.,o Ramon de la Fuente. Op.Cit •• p • .:?OS. 
: 1 Si.g:mund Freud. El malestar •••• p. 19. 
::.;:, Ibidan,. p. :!O. 
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Por lo =o, el padre del psicoaruilisis distingue tres fuentes de sufrimiento: 1) el 
cuerpo, 2) el Dlundo exterior .. y 3) las relaciones entre los individuos. Dicha identific:ición 
encuentra al cuerpo com.o l~ cionde se manifiesta. el dolor. el cual se asocia con el 
St:Ifrimiento causado por el entorno distinguiendo en este dos componentes, lo que llama. el 
.. tnundo exterior'' y las relaciones sociales. Las caracterizaciones :fisiológicas del dolar y esta 

reflexión desde el psicoanálisis nos pennitcn observ'1T que la porción sufriente del dolor se 
conecta con el su:frim.iento en la condición de resultante del en.torno. Esto in:Iplica. que a la 
c:idenn dolor-enferrnedad-sufrinllento se swna un c=o eslabón: el entorno, dando la 
asociación entorno-enfermedad-dolor-sufrimiento. En esta dim.ensión se ubica el del 

dolor psicosonmtico y del que se afir=a: 

• ... sus origcncs están relacionados por completo con la vida del paciente que tiene dolor. eon el 

significado emocional que el dolor tiene para Cl y con los propósitos sutiles a los que quizas sirva. ... 

Este dolor ics real; cl que tenga un origen psicológico no significa que duela menos que el dolor de 
origen som.D.tico ... 23• 

A estas alturas ya se reconoce que el canicter subjetivo del dolor no le instala en el 
plano de lo falso, se asuine que el dolor, aun. el psicosom.ático: es real. verdadero y existen.te 
panl qui= lo experim.enta, es una vivencia personal. propia del individuo que lo padece. 
Dada esta personalización del dolor. la intensidad del =ismo difiere entre unas y otras 
personas a. pesar de que pueda tener el Inismo origen .fisiológico: "La gente difiere no sólo 
en cuanto a la claridad. de su expresión de dolor m.ediante qw:jas o señales externas, sino 
tmnbién en C1llllllo a lo que informa de dolor sensorial en idénticas condiciones de 
estimulo112

•. Este caiácter del dolor es dimensionada en forma completa en las siguientes 
lineas: 

-Una aproximación a la comprensión dc:l dolor es que esta embebido en la biognúia de quien lo sufre. 

En la inf'ancia.. ~1 dolor juega un papel imponantc en la formación de la imagen corporal. que es a su 
ve: el nUclco del scutimicnto de idcntidnd. Lo que al niao le duele es parte de si mismo. El dolor es 

tambiCn insuumcnlO de comwücacl6n del ni.no con su madre. Cuando el nillo tiene dolor.. se queja 
y es o no combrtado por ella. Posiblemente en cstaS c:xpcricncias iDJBntilcs de amparo y desamparo 

se cncucnttaa las mices de las actitudes personales hacia el dolor. tan diversas e 
individualizadas•~. 

:: Hllgard y Hilgard, Op.Cit_ p. 49. 
- Ibidem. p. 49. 
:s Ramón de la Fuente_ Op.Cit ... p. 3SS. 
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Lns influencias del entorno -b.á.bit:tt y relaciones sociales-.. sobre la ex:peri:m.enta.ción de 
dolor en el cuezpo, y asociado éste con el sufrim.iemo sentido. hace del dolor una 
cxper1eocla personal. experi•:ncia. que hace del dolor 11una respuestn que puede ser 
aprerulida. y, por tanto, olvidada o «desnprendida>> [ ... ] fy que posee una] significación 
personal al individuo con base en principios dinám.icos1126• todo ello com.o producto de la 
vida. de cada quien. En consecuencia la. experiencia del dolor puede ser comprendida. al 
conocer la. biografía del individuo., en donde se registran. las relaciones con su entorno y con 
ottos hombres. y en la que el dolor es aprendido como insttunl.en.to de respuesta ante el 
desamparo. Por lo tanto, el dolor no es solamente un. m.ecan.isrno fisiológico~ a la par es 
una consn-ucción cultural .. que cumple la función de comunicar,. al mismo iDdh·-lduo 
que lo padece y a los que le rodean .. el contenido de su mensaje .. el que tiene que ver 
con el entorno y las relaciones sociales que 'forman parte de su contcxto:.7 • 

d) Un cuerpo que duele: significación del entorno 

¿Qué nos dice en concreto el dolor'? Los criterios del culto carismático nos ayudan a 
indagarlo: 

-Para que se realice la sanación integral de la persona es necesario ir al fondo de su ser doodc CSl8n 

alm.zu;::en.ndos los rc:scntimicntos. rencores.. odios. cgoismos. falta de. mnor. malas voluntades.. temcm:s.. 
obscsi.on~ complejos. vicios. impresiones desagradables.. sentimientos de culpa. eU:Ctc.ra.. 
.D..dcmás puede haber oprcsioacs y malas influencias de cspuitus malignos propiciadas por 

situacioaes de pecado y por practicas de ocultismo como adivinación. bccbiccria.. espiritismo. magia. 

adhesión a sociedades ~ cU::tcra.. 
Ea ocasiones los rcscntimicntos y n:ncorcs son la causa. de cnfc.:nnedadcs espiritual~ mcnialcs o 
flsicas .•.• 

Tales concepciones observan una interesa.me cerca.n.ia. con estiniaciones desde el 
lenguaje científico: 

~n algunos casos cabe concebir al dolor como castigo por placeres y fantasias sexuales tenidas 

'° Hilgard y Hilg:ard. Op.Cit •• p. 75. ~ 
: 7 La fonna en que ambos componcntcS -fisiolb~c~ y c:ultu:raJ .. se articulan • e_tjgcn una explicación que 
se promete pe.rtic.ulanncntc c:omptcja y donde se rcquic:rc la perspectiva multidisciplinaria. , para su 
trmamicnto. Responder abom a este. n:io escapa a 1~ objetivos y posibilidades del ~te estudio.· 
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por prohibidas; o bien. puede ocurrir como defensa inconsciente contra In ~sión. Muchos 

invcstigadon:s han descrito la presencia de asociación del dolor con hos?J.idad.. conflicto y 
sentinlicnto de culpe.. Eiscnbud empicó una tCcnica de ensayo bajo hipnosis para aliviar dolor de 

cabeza del tipo de conversión. cu el cual este: dolor n:presc:nta algo pc:nurbador del pasado del 

]>3Cicnte• 21• 

Lo que para la concepción carismática es causa de enf=edad. para el conocimiento de 
la ciencia znoderna también se halla como parte del conjunto de fiu:tores en que se origina 
dolor. lo que indica que el juicio religioso. desde su percepción particular, identifica los 
Dlismos fuctores que el conocim..iento entendido cotn.o siste:m:át:ico. Ahora bien, estos fu.ctores 
por su parte7 se en.cuemran asociados con el proceso de de.socia/i;ación-rcsocia/i::ación en 
la m.edida. en que em.ociones huzna.na.s como el rencor .. la fulta de amar~ el egoism.o indican 
que las relaciones sociales así ocurridas aislan a los mdividuos unos de otros .. restando las 
condiciones de ac1:Uar con reciprocidad par:i fortalecer el grupo social al que perten.ecen. 
Desde esta per.;pecriva, al ubicarse el individuo en situación de desocialización, esos 
füctores em.ocionales por medio de los cuales se concreta devienen agentes de enferm.edad, 
la que. de su parte, se expresa por medio de dolor. provocandole al ahora enfen:no, 
su:frimimnos. De esta terma la e:n:ferm.ed:ul y el dolor son m..ensajes que comuniC3Xl. un 
desajuste sim.ultáneo de las etnociones y en las relaciones sociales. Por este m.orivo los fieles 
c:uismáticos al realizar un exru:nen. de su vida pasada identific:m. esos momentos cruciales 
d.esocializadores~ ante ello se les recomienda perdonar para sanar.. lo que equivale a 
restituir esas relaciones deterioradas~ cam.biñnd.olas por actitudes afectivas y cohesionadorns7 

logrando eli:minar Ja causa profiJnda de la cadena enformedad-do/or-sufrimienro, sanando 
en. conse....-uencia. 

Este procedim.iento curativo puede explic.ir el porqué se dan testim.onios de curaciones 
dentro .del movimiento de Renovnció~ ya que ese.e proceso pos~ cualidades 
resocializadoras y de las que se puede deducir que eliminan o coadyuvan a desaparecer al 
tnenos los síntomas dolorosos; fülta saber hasta donde efectivmnente neuttaliznn la 
enfermedad. para lo que seria. necesario llevar a cabo pruebas de laboratorio. 

El dolor~enneda.d al cornunic:ir actúa resociali.z.aru:io7 pero no siempre se elimina el 
padecimiento y el paciente continúa enfenno pero sin experim.entar sufrimiento, como en los 
casos de tra:t;;:uniento quirúrgico con lobotomia frontal,. cuyos pacientes "inform&ll'on que el 
dolor seguía presente como antes .. pero que ya no les m.olestaba.. •. "::?P. En situación .inversa, 
el dolor puede continuar junto con el sufrimiento com.o algunos casos de cáz::Lcer en. que 

~ Hilgard y HilgaJ'd .. Op.Cit •• p. z=. 
Ibidnn .. p. 46. 
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"Quizá el paciente anhele deshacerse del dolor y al mismo tiempo tener unn profi.tnda 
necesidad de safrir''30• Aquí la acritud del enfermo es la de mantenerse como tal. sin esperar 

. curarse. por lo que el dolor com.unica un mensaje continuo. Esto no quita el que su 
sufrimiento no cmnpla su po.pel resocializad.or; siguiendo el ejemplo de c:in.ccres, es coi:n:Un. 
ver que estos enfcrm.os. a pesar de su desahucio, o por ello, refU.e:r:zan la cohesión de los 
miembros de la fumilia a la que p~ su inuene incluso queda como marca de dos 
momentos: un antes y un. después de esa experiencia dolorosa, un antes desocializan.tes -
conflictos conyugales, parientes con problemas de alcoholismo- y un despues plegado de 
perdones y reacercamientos. 

En el contexto otomí,. las fi:nciones .-:om.tmicati,,.a y resociali.zadora del dolor se pueden 
apreciar en la percepción que tienen sobre sus causas, que se dividieron en las que tienen 
origen físico y aquellas producto de aojmn.ien.to,, aire, descuidos, entidad.es anllnicas,, 
espíritus, maldad y brujeria, ca.n.sa.nc:io en la vejez., trabajo en demasía, tristeza y desanior, 
cor:ije, y la noción de "fria" o "frialdad"; las que coinciden con las concepciones del pasado 
hi$tórico otom.i,. atribuidas a hechicería. acciones de los ancestros, y eclipses. De éstas el 
aojamiento, el descuido, los cora.jes, la maldad y la brujeria son indicativos de relaciones 
desocializantes; de la tnism.a forma los antepasados al enfermar señalan que las pautas 
culturales deben continuarse, lo contrario puede implicar la desintegración comunitaria. ante 
la disolución del vinculo étnico. lo que implica también efectos desocializ.untes. La 
respuesms a la preguma de por qué se enferman son ilustrativas: "el niño porqne o.o lo 
cuidan bien"; ••uno que no lo quiere a UDo lo e:m.bru.ja o le hace cualquier nial.dad";. '"con 
síntomas de triste~ regtiñ.os o que no los quieren'\ "am.or .. un coraje., un auipacho ... Esta 
última frase a.socia en el interrogado, el desaznor -no conbeto humano-. el conflicto en. las 
relaciones soci.:iles por los corajes y una enfennedad: dolores en el estómago de lDl. niño. 

En tal lógica In terapia indígena debe responder tanto al aspecto fisico del 
padecimiento como al sufrimiento social De las tres opciones con que se cuentan en la 
coinunidlld -el remedio casero, el especialista tradicional. o el médico de las instituciones de 
salud y servicio privado-, el té preparado y servido por la abuela. la ma.drt! a algún otro 
pariente ya implica un coinacto humano, el simple hecho de ocuparse por la enfer=edad del 
paciente le dice a éste que su p=entela le responde ante un.a siruación de desamp=o físico. 
El mismo mensaje se tiene con la acción de que la abuela lleve al nieto con la curande:ra. o a 
la clinica de salud., ante l:i :iusencia de sus padres que laboran. en la ciudad de México, 
situaciones que se vieron en la comunidad indígena. El hecho de que sean los ancianos 
quienes conocen los rem.edios tradicionales, asi como el que los espíritus de los 

30 Jbidnn .. p. :::!.3. 
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antepasados m.uertos sean fuente de enferm.edad a la vez que de sabiduría m.édica, seña.In a 
la relación salud-enfermedad como = inedio de la reproducción cultur:il étnica. de lo que ya 
se ha mencionado su car3.cter reproductor del grupo social. 

Entre In localidad otomi y el :im.bito dominan.te urbano de los cari.sm.áricos existen 
diferencias en el grado de cohesión social, por lo que la enfermedad-dolor como tnens:ije e 
indicativo de la desocialización en el prim.er caso oca:pa un lu.g:ir znenor, en tanto que en el 
segundo resulta :fi=d:imental; prueba de ello es el que en la inedicina otomi se tnezc:lan los 
ttut:un.ientos "tradicional" y 11Ynoderno", a cli:ferencia de lo sucedido en el Movimiento de 
Renovación donde las concepciones y prácticas curativas se centran en torno al símbolo 
"espiritu", quedando en segundo plano el tratamiemo fisic:o de la enfermedad. E~o responde 
a que el carácter comunicativo de In enfen:nedad-dolor juega tm mayor papel en el contexto 
urbano y =igrnme, que en el mas cohesionado de la comunid:>d. indígena. 

En consecuencia la enfermedad se asocia al dolor y sufrimiento en calidad de m.ensaje 
de la. desocializ.a.ción, por lo que en un padecim.iento patológico convergen. c:m.sas fisicas a 
la vez que sociales; el grado de influencia de uno y otro fuctor dependerá de las condiciones 
del contexto -sanitarias, socializadoras, afecti·v~. etcCtera.- y la respuesta que dé el 
organisnio de cada individllo a dichns influencias. El dolor entonces será mensaje de que 
algo anda 1nal en el cnerpo al =ismo tiempo de que también algo anda mal en el entorno 
natural y social. A la anormalidad y desequilibrio orgtlnic:o que ve la medicina tnoderna en 
la enfer:n:iedad., conesponde otra anormalidad y desequilibrio en el contexto. 

e) La curación: reorganizando el entorno 

La enf'e:rn:iedad es un evento org:inico-socia.l, o si se quiere simultáneamente fisiológico y 
sociológico, por lo que la separación entre uno y otro no h:lce m.ás que evitar el acceso 
global al proble=a. Por esto es que al no descontar el papel desempeñado por el organismo 
y mantener la perspectiva. sociológica en la. dialéctica salud-e:nfennec:iad, es menester ahora 
imerrogarnos sobre el m.ecanism.o que se efectúa a partir del dolor como sim.bolo y com.o 
mecanism.o :fisiológico. Dolar y enfen:nedad siga±fica.n el entorno percibido, y a tra.vés de 
ellos se actúa sobre la sociedad al curar el padecimiento sufrido; esto implica un Jn.ecaniszno 
complejo que cotnbina lo material del cuerpo, su fisiologia. con lo social del emorno vivido 
por el dueño de ese cuerpo. 

Se b.:in descubierto en el cerebro compuestos químicos, que reciben el nombre de 
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opiáceos los cuales tienen fimciones mod.ulatoria.s en las sendas del dolor31
• En la misma 

lin~T es posible el que los est:ldos mentales se trad:uzca.n en procesos fisiológicos con 
resultados paliativos e incluso curativos, en ellos participan pr:icticas médicas tradicionales -
como la meditaciOn., la m.üsica y la dnnz::i. rituales~:.:. De esta forma~ los sistemas nied.icos 
.. no~ientificos" a través de sus terapias de connotación religiosa.., ejercen efectos sobre la 

fisiología humana al grado de influir en los procesos patógenos, ya sea disminuyendo el 
dolor sintomático o bien restituyendo la salud del enfen:no. 

Dicho mecanismo implica los planos ment:U, -donde se codifican culturahncnte las 
experiencias socializadas del entorno- y cerebral -que procesa fisiológicamente dichas 
experiencias-, los que son separados a panir de conceptualizaciones hechas desde el 
lenguaje científico, pero que en la vivencia hmnana resultan un ü.n.ico evento. Las relaciones 
sociales se mueven dentro de un riano de interacciones entre los in.dividuos que las 
protagonizan en una ••coordinación rítmica de gestos y movimientos que exhibe todas las 
caracteristicas de mi:i danza"33• Esto implica que junto a la relación y cohesión sociales se 
tiene un ritmo dan.cístico ritual..i:z.ado; y lo contraria: donde la tendencia es hacia la 
desocializ.ación la danza ritualizada se desarticula y domina la arrittnia; de aqui que los 
m.ovinüentos del cuerpo en el contexto rítmico y rinutl son eventos de una comunicación 
emotiva prohibida en la vida cotidiana.34 desocializa.nte e incomunicativa_ Los procesos 
curativos al incluir danz..l. música y meditación devuelven. la sincronía perdida tanto a las 
relaciones socia.les co:m.o al organ.is:m.o~ y cuyos efectos se sospechan. reconstituyen.tes de la 
salud: un rito curativo que incluya a la danza propiciará la liberación de endorñnas" con lo 
que el dolor asociado a la enfermedad desaparece. 

Dentro de los procesos considera.dos terapéuticos en las experiencias otomi y 
c:irismática.., se observ:i.n caracteristicas que dan cue:nm de la relación entre esa ritm.icidad 
social-orgánica y la salud. En el caso indígerui., la nociónfrio-calftrnte se relaciona con la 
cadena agua-i.Irbol-cru=-carro-cuuva:füego,, la que, a su vez. se desprende de la 
interpretación cultural hecha respecto al entorno que forma su hábitat; de esta manera la 
relación hom.bre-rutturaleza guarda. una dialéctica a tra.vés de la concepción ~-profuno 
de los espacios del :medio ambiente ocupado. Lo frío y lo caliente deben guardar un 
equilibrio o mejor dicho, una armonía; ya que la primera. idea lleva a esperar entre los 
opuestos una posición de "'mitad y mitad". mientr..ls que la segunda busca la articulación 

31 Ibidan. p. ::?56. 
~ JosC Luis Diaz. Op.Cil •• p. :!4. 
33 :Monta,,au y Matson. Op.Cit .• p.155. 
3"' Monica Rector,. -Et código y el mensaje del c.a.maval: t<E.scolas-dc-sam~ ... en: U. Eco. V. v. Ivanov y 
1't1. .Rt:ctor. Carnaval. MC:xico.Fondo de Culnua.Económic:a.. 1989,. p. 128. 
3~ Equh:nlcntc .a. la morfinn.. con cwilidndcs en contm del dolor: :tl respecto ver a Di.UZ. Op.Clt .. p. 30. 
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entre las partes. de esta DllUlertl es que en. las temporadas de socas se espera. que no llueva y 
en la de verdes la presencia del agua será sn peculiaridad. OCUIT:iendo la alte=cia de los 
opuestos. dom.in.ante uno u otro según el tíe:mpo que le corresponde en. el ciclo anual. De la 
m.iszna nume:ra, el cuerpo humano debe observar 'tempe:ranJ:nlS especific:is en m.om.entos 
particulares: caliente por el trabajo, frío por el cL~canso. Esta alte:rnancia nos lleva a un 
rttmo que arm.oniza las relaciones del cuerpo, la comunidad de hombres y su entorno 

natural y de este conjunto profim.o con los espacios sagrados a Jos que rinde culto. De esta 

relación 3%m.Ónic::i. se deriva el estado de sal~ al romperse el ritm.o surge el desajuste entre 
lo frío y lo caliente. entre el fuego y el a~ entre el arriba y el abajo: se rompen las 
relaciones entre las partes,. incluidas las relaciones sociales. 

En los fieles del l'rtovim.iento de Renovación.. el nombre mismo indica el atan de 
renovar, de restituir lo nuevo, se sobreentiende parque se hubo alterado; en este c:iso, su 
salud integral en cuerpo, mente y espiriru; de aquí que la Oración de Sanación invoca el 
orden divino original de la vida de Cristo para que en ese orden el enfermo recobre la salud. 
Para alcanzar esa renovación los carismáticos practican la oración y la alabanza... la segunda 
implica un manejo dancistico ~ acompañado de movinllentos corporales-. el prim..ero 
inserta al individuo en una. ritmicidad. que contrarresta la .multirritmicidad del entorno; en. 
consecuencia.,. la alabanza y la oración colectii.·a durante las misas de sanación promueven la 
sincronia de los asistentes a dichas reuniones. a la vez que abre un nueVo espacio de 
relaciones sociales,. personalizadas y fraternas~ por lo que los efectos resocializaclores del 
Movimiento se dan tanto en el plano de las interacciones personales como en la ritualidad 
confonnada por la arm.onia rítmica de la oración y la alabanza.. Con estas condiciones dadas, 
los creyentes dicen con su palabra los conflictos vividos y la historia de su enfermedad.. con 
esto se co:r:npleta la cadena de rosocia/i:acion-ritrnicidad-comunicacion, al prom.over entre 

los creyentes la com.unicación de sus experiencias de vida,. abriendo de eSta forma canales de 
dbilogo. 

El mccanistno terapéutico carismoitico se estructura a partir del simbolo Espiritu Santo 
el cual llena el anibiente con su presencia - asi expe:rim.entada por los fieles- por lo que el 
"estar en el Espiritu Santo" reordena, sincroniz.a.,. renueva ese en.torno social desarticulante. 
inannónico. Si bien. los grupos sociales cercanos al 1\.foi.:im.iento Carismático son 
principahn.ente cita.dinos y m.igrantes urbanos, no queda ausente la relación con el entorno 
natural. las nociones de las tres personas de Dios -Padre, Hijo y Espiritu- re=iten a. la 
separ.ición entre el arriba y el abajo, lo sagrado y lo profimo, en donde el Padre se 
mantiene en lo celeste, El Espíritu manifiesu su presencia entre los hombres y el Hijo se 
i,,-uelve c.:une; de fbnna parecida. a la cultura otom.i, el espíritu-fil.ego desciende a la tie:na. 
para dar vida, a la par que Dios Hijo es bautizado con agua por un hombre -terrenal: Juan el 
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Bautista-. nnnon.izándose el par de opuestos S.,"'Wl-fuego. 
Tene=os así que los pl:inos del cuerpo, !:J. sociedad y el hábitat oscilan entre el orden 

y el caos, entte la socialización y la desocializ.ación.. entre la salud y la e:nfi:rm.eda.d. a la 
manera de una relación dialéctica: confl.ictiv~ conttadictoria a la vez que m.u::tUam.e:2ll 

necesarias em:re las partes que se oponen.. Su relación binaria constituye una unJdad y 
gr.icias.a su oposición se logra el rnovún.lento que reprodnce al hábitat, a la sociedad y a 
los :individuos coma tales. Desocialización y resociali.zaciun. salud y enfermedad se mueven 
a partir de la lógic:i que las re.flexiones en tomo :i1 caos han traído al tapete de las consi
deraciones científicas,. en ellas se dice que esos dos apuestos no son más que las dos caras 
de la misma moneda -la unicidad dialéctica-, las que se necesitan. una a la otr.J.: ·~o se 
ignora, sin embarga. que la inversión del orden no es su derrt.unbe; puede servirle de 
refuerzo o ser constitutivo de él bajo una figura nueva. Esta hace entonces orden. a partir del 
desorden, al igual que el sacrificio hace vid.a con la ll1uerte .•• " 3º. La enfermedad guarda su 
opuesta: la salud; la desoci;:ilización conlle'\.o·.a su resocialización; esta es la dlln.ensión en la 
que se explica cómo la renovación carismática renueva el cuerpo, la mente y el espíritu 
sanando integrnhnente a los individuos. . 

Ubicados en esta pe?"Spectiva dialéctica del orden y el caos, la enferznedad y la salud 
:muestran su car.ícter relativo, que no absolmo, y dialéctico. por lo que el proceso salud
enfennedad es una unidad en la cual el esta.do ideal no es el de que domine absolu.tam.e:nte la 

salud,. desde el m.omen.to en que un arg;in.ismo vivo interactúa con su entorno entra en 
relaciones conflictivas que lo llevan de la salud a estados patogénicos. esta pulsación se 

mantiene de continuo, de donde resulta la enfermedad como génesis de la salud y la salud 
génesis de la enfermedad. No hay estados patógenos absolutos ni estados absolutos de 
salud. De esta forma, la experiencia del dolor-enfer:medad queda en la calidad de acto 
sa=i:ficial por el cual se da paso a la vida; ejemplo particular:mente ilustrntivo de esto es la 
gestación de mi nuevo ser, que en las culturas humanas se consauye como sacrificio a través 
del parto con dolor para =la vida del hijo propio: 

"Dick R.cad obscn6 que c:umido las mujeres no tienen miedo al pano dan a luz :f"ac:ilmcntc. Su tesis 
es que el pano es en si mismo indoloro. y que el dolor dcpcodc en gran pan.e de Ja c::recD.c:ia 
engranada en la tradic:ión cultural de que el pano debe ser doloroso•37• 

Por lo tanto, la enfermedad y la salud quedan en la calidad de construcciones; los 

36 Gcorgcs Balandier, El desorden. La teoría del caos y las cioicicu sociales. Elogio de la frcundicúu::I 
del rnoviminilO. Ban:clona.. Gedisa.EditoriaL 1990. p. 112. 
37 Ramón de laFucntc.. Op.Cit~ p. 358. 
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constructores son Jos mecanism.os fisiológicos del organ.ism.o, las relaciones sociales del 
individuo y las acciones del entamo sobre los dos anteriores, por ésto es que: 

'-No es suficiente hacer un diagnostico de migro.ll.a y dar una pildora. Es necesario internarse cu el 

drama humano que rodea los ataq~ explorar lo que puede significar para una persona en 

panicular. No deber realizan;c: unicamcntc una historia médica. sino traJar de rcconsauir la 
n:llJ':l.tiva bUDlllJUl complcta".lS. 

En tan.to que construcción social. el dolor-enfermedad cumple la ñm.ción de 
codificación como la niastrada entre otornies y cari.smaricos: el cuerpo percibe las relaciones 
sociales y el entorno natur:ü.. lo significa con una IDBlestar somatizad.o y a través del 
tratam.iento tera.péutico aplicado a éste elabora una acción social que reconstinxye 135 
relaciones sociales y del grupo con su entorno. Por estas razones la enfen:n.edad es un acto 
sacrificial que ofrece sufrim.iento a cambio de bienestar, ofrece una dolencia de Júgado a 

cm:n.bio de reorganizar las relaciones afectivas en una pareja, o bien ofrece la vidn. de un 
individuo a c:unbio del acer-..._amiento entre :f.uniliares como en los casos de pacientes de 
cancer. La enfennedad es un código en si m.i.sm.o que da significado a la experiencias 
i.-ividas y por medio de la cual se resig:nifica y reorganiza el cuerpo, la sociedad y el entorno 

habitado. Es un poco bBcer historia social y personal a través de Ja enfennedad. 

t) La Armonía 

El médico Oliver Sakcs, que atendió c:J.Sos de encefiilitis letárg:i=3~ durante In dé=dn de los 
sesentas. nos ofrece el siguiente relato: 

'"Una paciente postcnc:cí81itica. profesora de mU.sica. d\io que babia sido "'dcsmusicaliz.ada» por 
su cnCcnocdad; pero incluso au1cs de la L-DOPA ..io súbitamente se r=obraba si era 

((rc:music:nlizada» ... ODos pacicnlCS facgn:;sariao» n:firiCndosc a Ja rCcupcracióo de la movilidad 

perdida. de la voluntad e identidad.. si uno los involucraba en juegos de pelota. de canas o de 
cualquier tipo. 

9El ane y el juego. el drama y el rito. tienen poderes tcrapcuticos tan fuertes como la. L-DOP.~- o 

is Olive?' Sacks... -LA ne.urologta del alma .. ,. en: Cie:ncia y Desarrolla. Me."'Cico. Consejo Nacional de Ciencia 
~: Teconolog:aa. vol xvm. núm. 107. noviembre-diciembre 199:. p. Z3. . 
.,,,. E:! Diccionario Dorland (op. cit.) la de.fine como enfermedad epidemica.,. c:aractcrizo.da pOr_ languidez 
c::reacm.e.. apa.ua y sonmoie.ncia. llcgando al le.uirgo. 
40 ·d~ d~sp~ora.'" con Ja que 8lCDdió n sus pacientes. 
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cunlquicr otra drog:i p::ro. como es claro. ttabajan de otra manera: cvocmJdo al ser. y no de manera. 

parcial y mccánica-'1 • 

Los procedimientos curativas otomi y carismático nos proporcionan ejemplos del papel 
que la mtisi~ el ritmo y la 3I'ID.Onia desempeñan en ellos ante los efectos patógenos de la 
multi:rritmicid::i.d.. "J:·a se ha niencionado a la oración., la alabanza y la m.isa en la Renovación 
Cari-Sm.árie:!.; e.si como la arm.onia t?'"....!I"e el :frío y el calor que codifica las relaciones emre 
los hombres. la naruraleza-socieda.d y la salud-enfenne<lad en el comexto ÍndÍgena.. En Ja 
.eficacia curativa de la readquisición de arm.onia participan los pfo.nos fisiológicos y 
cuJ'CUra.les instalad.os en tm. contexto detennina.do~ asi lo considern Pietto Scolrduelli quien 
se:ñ.ala que en dicho proceso los estímulos repetitivos. es decir, rítmicos, inducen un estado 
neurológico en el que participan el simpático y par.isimpático que generan sensaciones de 
placer e incluso sentimientos de unión.. En esta reacción se interpretan.. por parte de la 
persona.. los estimulas en este caso ritmicos, mediados por la cultura del sujeto, de tal fonna 
que los est:iznulos ritID.icos no nctüan sienipre de la misma man.era sobre las reacciones 
neurológicas. sino que éstas que<b.n filt:r:uia.s por el comexto cultural de los participantes; es 
n.si que por m.edio de estimulas rítmicos -salmos. cadencias. etcétera.-. el individuo en el 
conjunto rirual experintenta la filsión con una potencia superior,. desaparece el miedo a la. 
muerte y se crea un senti.'Uiento de a.-rmoni.a con el universo4

::, cm-acteristicas que justam.ente 
se pueden obsen;ar durante las 11.fisa de Sanación. por ajemp!o; la sensación de armenia con 
el universo por igual ya se ha mencionado para las asociaciones otomies frio-calisnra y 
agua-.fücgo. 

Los efectos curativas del ritm:o los podemos encontrar en las experiencias de placer, 
sen.ti:m.ientos de tmión.. perdida del miedo a la muerte y :irm.onia con el universo, ya que 
éstos responden al dolor y las posibiliilil.des de deseos implícitos en las enfermedades. al 
mi.sm.o tiempo responde a la desocialización e Íllcommtlcación a ttavés de los senti:Jnien.tos 
de unión entre los miembros del grupo y su entorno. iznplicados en los procesos patógenos. 

Esta cu.:ilidarl terapéutica del rittno que nos lleva a Ja música., y que Ja paciente de 
Sacks interpretaba como la readquisición de su m.u.sicalidad se sugiere innata a la condición 
buniana, pero de la que Scarduelli nos previene. Para Matson y Montagu el sentido del 
ritmo es "parcialmente :innato y parciahneine adquirido"'°. de una parte está en su propio 
cuerpo, en la respiración., los latidos de su corazón y diversas ondas cerebrales; a la vez que 
en sus relaciones sociales primarias cuando "el niño es sostenido sobre el lado izquierdo de 

-s: Sw:ks. Op.Ciz ... p. Si. 
"'· Sc:arduclli.. Op.Cit .• p. 84-5. 
"

3 !vtonmgu y ~fatson. Op.Ci: ... p. 161. 
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la :madre (preferencia compartida por los hunianos y los monos)"' y con lo que el hijo 
escucha el latir del corazón de ella~ y en la interacción con el entorno al incluirse en los 
ciclos del día-noche. lunares y anuales. por lo que "todos tenem.os rit::rno,....i. 

El lado primigenio y fisiológico del rittno puede explicar el canict= sagrado que se le 
atribuye a la dan:z.a desde los sistemas religiosos. en la ID.eciida en que han tenido un modelo 
extrahu:m.ano45 de acuerdo a las concepciones cultttrales, la sacr:ilidad asi~ codifica su 
carácter ixmato,. natural. es decir .. sim.bólicam.ente original y por lo tanto. sagrado. Pero a la 
vez, esos estünulos son decodifi=dos culturnhnente por lo que S=rdualli identifica que 
"quien a.siste a tm. rito destinado a pro':'ocar en los participantes un estado de éxaisis, pero 
no comparte el sistema de creencias en que se basa el rito znismo,. en gener:tl no experim.ent.:1 
eíecto alguno''46

• En consecuencia .. en los efectos que provoca el ritJ:n.o, la m.úsica y la danza 
participan dos factores: el biológico y el cultural, estos son "la fuente de la m.ti.sica y el 
origen de la danza; quizá de todo arte"41

• En la misma linea Lévi- Strauss apunta: 

'"Diremos co.tonccs que la mUsica Opc:I:l mediante cnrcjAdos. Uno es fisiológico. y por ende nawnú; 

su existencia emana del hecho de que la música explota Jos rinnos orgánicos y vuel~e asi 

pcnin.cntc:s discontinuidades que de oaa manera qucdanan en estado la.lente y como 
abogados en la duracion. El otro enrejado es cultural. consiste en una escala de sonidos musicales. 
cuyo numero y distancias v:uian segun las culturas-'&. 

Las cualidades terapéuticas del ritmo han dado paso a la llamada muslcoterapla -
tam.bién den.ominada. meloterapia-iP_ recnrso curativo que aprovecha las posibilidades que 
ya han sido explotadas por otras sociedades en la medida en que la música es una conducta. 
hum.ana.s.o .. a la vez que la biologia y movimientos COiporales hm:n:mos implican de por si un 
ritm.o'°1.. y que ahora son aplicadas desde los criterios científicos mode:Inos con fines 
cururivos!:. y cuya eficacia constat:i. ese carácter m:n.Cuido de antiguo a la m.ü.sica, ya que se 
considera: 

44 Ibidem, p. 160. 
A~ Mir'Cca.Elia.d~El milo del eterno retorno. Mcxico. Editorial Anc:m.i.sa,. 1985,. pp. 32-3. 
~ Scarduclli. Op.Ci1 .• p. SS . 

.as~~~~~~~'tt~ ..... p. :?S-6. 
•P Ettorc Biocc.n. ... Sciamnnismo. allucinog;eni e melo~i.o.! rclazion~ intrOduniva-. en: Simposio 
lntnna...-ionale su.Jla Medicina 1ndigena e Popolare de ll"Arnlirica La.tina., Roma. Instituto IIalo 
Laúnoamcricano. 19i9. 
so Gasten Tbaycr. """La music.a. es una conducta humana". en: Tbayer y otras,. Tralaáo de musicolerapia.. 
~co.Editorial Paid6s. 1993, p • .:?7. 
'°! Paul Fmisse..P.ricologia del riano.Madrid,. Ediciones Morma.. 197ó,. p. 41. 
'--Rolando O. Bcnc:nz.on. .. \.:fanM.a./ de msuicotrrapia. Ban:clona,. Ediciones Paidós, 199.Z. pp •. 13-4. 
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-i..os sonidos sedantes son verdaderamente agentes rerapéuticos. capaces de calmar la 

cxchacion y favorecer la uanquilidad. deben ser de moderada y poca inlCDSidad que pcn~ 

suavemente al oido. sin sobresalto; sujcuusc a un rimlo uniforme. de velocidad más bien lento que 
ni.pido. que ru:uenlc en m ucbo al riuno dcJ corazón en cih::tm.sumcias de reposo ~mo lo cscucba 

un rcciCn nacido en el icgazo de su madre- y que duren el ticm¡x> necesario para establecer en el 

sistema nervioso ccnual el debido condicionamiento hacia la tranquilidad. entonces la musica 

cumplira su cometido rcwllendo talc-.s caractcristicas"'~3• 

Con lo anterior se puede obseivar la coim.plicación de los fuctores biológicos y 
culturales a través del rittno musical9 lo que permite a lo ritos curativos que se componen 
de eleme:nJ:os annonizantes, incidir en los factores patógenos biológicos y en las 
condicionantes sociales y ecológicas que participan en la enfermedad, de tal suerte que la 
sincronización rittn.ica de ellos también influye en el proceso curativo al reorganizar no sólo 

los aspectos fisiológicos sin.o simultáneamente los sociales y del entorno natural. La m.úsica 
asis cura; por ello la paciente de Sacies enfermaba al dcSJnU.Sicali:arsc y sanaba al 
remusicali:arsc. 

g) Número. figura y música entre el hombre y el cosmos 

La experiencia. huniana vive la mti.sica, experi:me:nta el ritmo y lo codifica por medio de 
parámetros culturales propios; el tiempo es cont:ad.o a la par que se cuentan los ciclos 
agrícolas que han proveido de alimento, que se cuentan los ciclos lunares, que se cuentan 
los hijos procreados~ que se cuentan los años vividos. El riano entonces es una experiencia 
de vida nlllilCI'able. En esta perspectiva los sim.bolos nurnCricos ~· geom.étricos que significan 
a la e:dsten.cia hu:mana. no pierden su condición vive:n.cial, por el contrario, el núm.ero y la 
figura forman parte de su cotidianidad. Entre las construcciones culturales otom.ies ocurre 
que "Contar (pa'tc), es la operación que practica la mujer que teje, encarnación viva de la 
figura lunar en tanto que divinidad ataviada con quschquemlll. Al igual que la trania avanza 
lentamente a lo largo del telar, la vida se desarrolla, el tirmpo se despliega al ritm.o 
inm.utable del astro••~. 

Es con la ciencia moderna que las interpretaciones culturales disgregan lo que antes era 
uz:ü.dad conceptual; hoy en dia en ciertos contextos, enuznerar significa despojar de 

51' Huncrcr ,_. Espinoza,. Op.Cit... p. 315. 
s. Galinic:r, Op.Cit .• p. SO:?. 
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sign.i:ficados humanos ·las cosas humanas: estadísticas. registros burocráticos, números de 
cuenta, de licenc~ de fusa en el cementerio, etcétera. El sentido cósmico, es decir, 
totalizador del mimero y sus asociaciones geométricas ha ido quedando en. el plano de la 
subJ·ertvtdad religiosa, desconociendo con ello las cualidades cognoscitivas de Cstos 
códigos cultura.les. Sin embargo, ese punto intennedio -intermediario- de las matemáticas 
entre la estrUCtUI':l y Ja construcción interpretath:a es aplicable a Ja matematización del 
ritmo, lo que nos proyecta a una :matemática de la música. A Pitágoras se le atribuye haber 
hecho consideraciones en tom.o a la armenia, de donde posteriormente se extendieron las 
reflexiones a otros cam.pos más allá de la música, como el del cuerpo humano eofenno 
:frente a lo cual se busca regresarle la arm.onia para que sane, de tal manera que la m.úsica es 
tma DJ.edicina~ por igual la armonía se extiende al cosmos: 

-Pero la armonia es aplicada.. ademas. y sobre todo. al cosmos entero. La cosmologia de PiUgoras. 

basada en panc en la de Anaximandro. subraya iucnemcntc la disposicion annonica de los 

cuerpos celestes: estos cstáD dismnciados d::: un llamado fuego ccntml según intcrValos que 
corresponden a los de la OCUl'-'ZL. Por este moth.·o sus movimientos circulares producen una música: 
la mils:ica de las esferas. 

La armome es musical;, es iambien.. y de modo correspondiente. numérica·"!. 

Es asi que número, annonia: cuerpo y COS?IlOS se relacionan ~· que en los eventos 
patógenos se encuenttan com.o a.gentes in.teractuantes entre la salud y la enf'ennedad,, 
interacción por medio de la cual se codifica la pulsación entre estar sano o enfermo, Windole 

sÍmultáneam.ente significado cultural y dirección ya hacia la curación.., ya hacia el desarrollo 
de la enfonnedad. En esta lóg:i=, Ja enfermedad puede ser leida desde el lenguaje 
maiernático de los números y la geometría, como se expuso en el capitulo anterior, de la 
misma forma que ahora vemos cómo las relaciones humanas. al JD.ove:rse entre la arm.onia o 
la arritmicidad org;aniz.an sus sistemas sociales -familiares. gripale~-. y afectan positiva o 
neg;itivanlente el estado org:inico de los individuos, reproduciendo o desarticulando sus 
danos fisiológicos. En consecuencia, el cosm.os armónico del en.torno y la sociedad 
repercute en los tejidos~; fluid.os del cuerpo: la salud de uno es la salud del otro, lo contrario 
es la desarmonía que cnf'crnlll. 

De esta nianera., la dialéctica orden-caos en el cu.etpo se corresponde con la del casm.os, 
es decir, del entorno como totalidad; como en el caso de los antiguos nahuas entre los que la 
cabeza era de:nom.inada ilhuicatl que quiere decir "cielo.,, .. labrar la tierra .. se decia elimiquc 

cuya traducción es "perjudicar el hígado"'. de la mi.sJ:na manera se 't.e:D..Ía equiparación entre el 

~~ Fc::mll.cr., Op.Ci: •• p. :!579. 



árbol y el cuerpo: cuauhtlactli; "tronco de árbol", guarda la partícula tlac que corresponde a 
la patte superior del cuerpo humano, de .:lande se deriva el que las ramas equivalen a las 
manos. la copa a la cabeller.a, la corteza a la piel y la :madera a la carneS6_ Llm:na la atención 

el panolelismo de términos entre el pasado mesoamericano y los actuales conceptos respecto 
al "tronco", que. como lo evidencia el ejemplo nahua, renllte al simbolismo del árbol como 
centro y escala, sinlbolismo del que participa Cristo crucificado: cuerpo sangranu, que 
representa el dolor de los hombres en la Tierra. De aquí que se comprende, sin t<"ln 
d.ificul~ el porque el hombre se sim.boliza bajo la forma de •1árbol'\ el cual sintetiza su 
corporeidad profana a la vez que su sacralización., ya que hombre y árbol -ambos 
teITenales-. se hacen cru: en Cristo sagrado. La relación cuerpo cosmos se m.uestra asi 
universal a las culturas, y de la que se SU{riere hay una. codificación maten:!.8tizable, como c:n 

la arquitectu=. 
La arnionia del cuerpo se conjuga con la arm.onia del cosm.os, pma cuya significación 

la arquitectura es un bw..""D. re....-urso. Los individuos al realizarse como entidades vivientes, se 
mueven a través del espacio, creando un hábitat dentro de sus panim.etros culturales. El 
tiempo, ritnio musical, del canto )-' la dan7.a., amplia su presencia a los tiempos cósmicos: el 
calendario anual o los ciclos lanares, rigen los tiempos de la siembra o de la ID.ujer; la 
importan....-ia económica y gestativa., entre otros~ hace necesario lle'\.·ar tm cálculo de ese 
tiempo nia:rcado por los astros, de donde se requieren. referentes que perm.itan contar los 
ciclos. La arquitecrora monumental cumpli6 dicho objetivo en el Prehispánico 
m.esoamericano, la que por sus exigencias de construcción im.plica. el :manejo de la 
geometría. ajemplo de ello Jo es Teotihuacan, sobre la cual se observa que: "Da la impresión 
de que Tez.coco, al ig:ual que la Pirámide del Sol de Teotihuacan. hubiera sido escog:ido 
conscientemente por ser un lugar destaca.do y cé:mrico, que permite abarcar dentro de su 
marco de visibilidad la mayor cantidad posible de montañas adorad.as en el culto de la 
lluvia"57

• Es asi que el centro construido por mano hUIDana se instala prem.editadam.ente en 
una localización [<eDg:rá.fica que interpreta el paisaje natural. en este caso. los cerros 
asociados con la lluvia, y por ende con el cielo. De igual forma, se ha observado que la 
disposición arquitectónica. en edificios precolombinos %Ilesoam.ercianos se relaciona con los 
rayos del sol en distintas fechas y horas del dia~8• 

~ Lópcz Austin.. Cuerpo h1anano .•.• pp. ~97-8. 
57 Franz Tichy. ....Los cerros ~ft'f"ados d~ la cuenca de México en el sistema de ordenamiento del 
espacio y de la plancaciou de los poblados. ¿El sistema Ccque de los Andes en ~cric.a.":'"., c::n: :J. 
Broda.. S. lwanis:z.cwslti y L. ?vfaupomc. Arqu.eoas:ronomía _v emoastronomia en Me.soanrerica., Mexico., 
Universidad Nao.onal Autonoma de Me:xico. 1991., p. 4Sl. 
~s Anuro Ponc:c de León :H., -Fropiedadcs gcomcaico-astronOmicas en la arquitccmra prchispé.nice."., en: 
Broc:Ul. S. lv.'Dilis:zcwsl,j y L. l\iaupomc • .A.rqu.eoa:n:ronomia _v emoastronornia en Me.soa:mbica., MC:xico. 



En consecuencia, las intenciones de construcción no se limitaban a razones estéticas y 
m.eram.ente utilitarias~ sino que guardaban una correspondencia annónica entre el espacio 
arquitectónico y el tiempo cósmico. En la comunidad otomi de San Mateo Capulhuac la 
iglesia se localiza en una loma que no es la de -mayor altitud, lo que en un principio hacia 
suponer cierta :incongruencia eru:re el lugar geográfico de culto y el atributo sagrado de los 
cerros; sin embargo, se encontró que la torre del campanario de la iglesia posee dos 
ventanillas, por una de ellas se mira al horizonte lejano que lleva la mirada basta Toluca -<> 
acaso al centro prebisplinico de Calixtlalmac:a-, la otra observa corta distancia -dos 
kilómetros aproximadmnente- el cerro lampuare (qjo de Agua), del cual interpreto que 
posee significaciones relativas al origen y revitalización de esta comunidad indige:na. de 
donde le viene el caracter de centro del universo; además, desde la colina se puede ver el 
volcán Xinantacatl <.lnapa 3). La iglesia de San l\iateo entonces niantiene lineas visuales 
con una ciudad rectora y dos elevaciones nanxrales asociadas con el agua. Estas 
caract.eristicas coinciden con las observadas para las ciudades prebisparucas, y de las que se 
hace la siguiente consideración: 

"'Los empinados volcanes y mue.has ouas cumbtcs sobre el horizonte de la meseta eran en Dli 
opinion Jos puntos fijos. con los cuales. se c:stablec1an relaciones dircclas basadas en la orientación 
i;.csmologjc::.;. era la busqu:da de un c::ntto propio del mundo .. un a:ris mundry;.. 

Lo mismos sucede~ aunque abstta.ido, con el ca.so carism.á.rico de Monte Maria. Si bien 
el templo, ubicado entre colonias urbanas, queda hacia Ja cima de un Jomerio, la iglesia no 
está precisamente en un m.onte. Sin e:m.baq.ro? el nombre hace alusión a esta fipra. de a:xis 

mundi~ de m.odo que ante la ausencia perceptiva de un monte~ desde el panorama urbano 
que barru la observación del paisaje natural~ se reconstituye la geogra.fia sllnbólica al evocar 
por la palabra la elevación de Ja tierra que alcanza el espacio celeste sagrado; es decir, por 
medio del nombre l\lonte Maria se construye en el itna{ci:nario colectivo de los creyentes 
carismaticos, Ja figur.i de un espacio ubicado arriba comunicado con el plano celeste 
sagrado. 

El grupo social se ñisiona con su entorno al interpretarlo y comunicarse con él a través 
de estas relaciones arquitectónicas,. con las cuales el paisaje deja de ser natural para. 
convertirse en un pais:ije intezpretado:- y por lo tanto construido culturalm.ente, en lo fisico -
su arquitectura- y en lo si:m.bólico -ubicación y relación con los rayos solares,. cerros,. 
etcétera.-, por lo que: 

Universidad Nacional AU16nomo. de M.cxico .. 1991 .. p. 430. 
~ Tichy, Op.Cit.,. p. 451-:!. 





9La collSU'Ucdon del centro c:ercmonial. escaso.mente dcJaua el comertido y funcion de un cspac:io 
interior. m8s bien crcc:mos que Jo que qWcn::: =xpn:sar. es c:s: espacio que Jo c:n'l.:ucJvc. delimita y de 
tbnna.; ese en donde se rea.liza su cosmogonia y pn:cisamc:ntc donde Jas dcjdadcs gestan su 
carúctcr iconológico. La c:xpn:si6n gcomC:trica de ese espacio por mcdjo de la SJ"quitecru.rn 
cc~orúaL contbrma un lenguaje:. que es olvidado despucs de la c.ooquista•60• 

La consttu.cción de tuta ciudnd, o de una aldea es un texto que lee el entorno. un texto 
que guarda una Jógiqa que pude ser comprendida desde Ja geo=etrfa y el nliinero que se 
reünen en el edificio y el calendario, Ja sombra. que proyecta aquél y el rie:n.po contado: .. La 
((Omnipresencia espacial del tiempo», la. c<cronovisión del univen;.o>> conduce a la 
n::iaten1atiz.aión de religión y mitología "61 • Núm.ero y mito~ figura y hieroíania son un mism.o 
evento, en. Ja armonía del paisaje na.nu-al interpretado y el consnuido como producto de esa 
misma Interpretación.. Est.a unión se m.::mifiest.a en el Sannmrio de TJOloc en la sierr.;:i del 
mismo nombre, ubicada en el Valle de México; ahí se construyó en Ja época prehispánica 
una. m.uralla que rodea. una plataforma en la cumbre del cerro donde se lev.m:tan pequ.eñns 
edificaciones; cuenta con una larga c:ilz.a.da de acceso limitada en ambos lados por un :m.uro; 
dentro del recinto hay una grieu artificial, que puede ser Interpret:id'1 como cueva, Ja que se 
llena de agua du.rnn.te gran p;:irte del año y que "evoca. la. impresión de conducir al interior 
del cerro116=. El paisaje se construye .a la vez que intetpreta. el entorna: cerro y agua.. tierra 
fecundada en una sociedad. a.gricola que al representarse arquitectónica.mente. armoniza a la 
co.m.un:idad con el cosm.os. 

El rompimiento de esta annoaia altera el equilibrio del cuerpo y éste enferma: el 
eclipse provoc:i. labio leporino entre Jos ototnies y la. envidia e::n:f'erm.a el espíritu entre los 
carismáticos. El proceso de desociall:ación-resocia/i:ación, la multirritzn.icidad y la 
incomunicación son fuct:ores que rompen dicha ar.monia.. Los tiempos encontrados en.ne el 
campo y la ciudad, las nitinas dispares del trabajo agrícola e industrial que sufren los 
m.ig::razttes del cam.po, la. superposición de actividades de los citad.inos7 anulan es:i. relnciOn 
hombre-cosmos: 

-Z...O. conquista industrial ac:tuaJ quiere romper cJ eje c:ósmico de Jas sociedades latinom:ncricanas. de 
las sociedad mexicana.. para tlnalmcntc llegar a una dominación cspistcmoJ6gica y práctica dctlnh:iva 

60 Pon~ Op.Cit • .,. p. 113. 
61 Hanns.Alben Steger, ""Eslnlcnua.s iudlgcna.s del tiempo y del espacio en Ja culuuu acruaJ de México-, 
en: Brocla.. S. Iwaniszcwski y L. ~upome. .Arqueoa.nronomia y etnoasrronomia ni kfe.soamérica.. 
~tcxico. Universidad Nacional Autónoma de Me:cico. 1991. p. 9. 
•• Brod:i. Op.Cit., p. 476. 
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Por tal m.otivo. es in:iport:mte retoro.ar las ritm.icidn.des t:rnd.icionales. o biel]-. 
reconformar nuevas ;umonias. En uno u otro c;iso, la sincronicidad entre el entorno. las 
rel:lciones sociales y el cuerpo gu:irda una. musicalidad que es fiictible de ser matematizada: 
el sistern::i birulrio frio-cal.ien.te de Ja cla.sific:ición médica otomi. se articula a las nocioues 
triádicas carismáti=s, ambas buscan rearticular el sistema alterado por Ja relación campo
ciud:id. 

El número y la figura geométrica., el punto y Ja linea que comunica visuahnente el 
templo con Jos cerros: el cuadr:ingulo de la plaza,. el semicirculo que f'onna la bóveda celeste 
y el ctL-rso de los astros que enmarca la pir:im.ide. son geom.etrias. que a su vez dan. cuenta 
del cale:nd3rio; espacio y tiempo. hombre y cosmos se fusionan en un ritmo armónico. El 1-
2-3. el circulo. In linea, el triángulo y el c:uadr.ing:ulo se coajugan con Ja ar=onía musical del 
hombre, de donde resultan las construcciones cultur.Ues conocidas que van del canto a la 
arquitectura y que .intezpreta e! cosmos, pasando por el movhn.iento del cuerpo en !a danza. 
cn1Z3lldo a través de Ja c:idencia de las relaciones sociales e in113diendo la m.usicalidad del 
organismo entre Ja eníermedad y la salud.. 

h) La comunicación 

Los resultad.os etnogcificos obtenidos y las consideraciones teóricas en torno de la 
universalidad de Jos números y Ja geomettia, com.o elementos codificadores de Jas culturas 

humanas, nos indi= que existen puntos de cOIU:leto entre la diversidad cultur.11, por lo que 
ante Ja incomunicación .asoclllda. a las diferencias socia.les. étnicas y culturales, se puede 
responder con. Ja consttucción de puentes. En esta labor~ la noción de armonia, relativa al 
ritmo y !a música. juega un papel importante, en Ja medida en que "... la comunicación 
interperson.::il no es una cuestión de m:ntida.des aisladas que envian m.ensajes discretos» de 
una parte a otra sino un proceso de participación mutua en una estructura. com:ún de 
p:itrones ritl:n.icos campa.nidos por todos los miembros de Ja cultura"64• Es a.si que la 
armenia implica la comunicación. al no dan;e aquella se anula ésta. por lo que Ja alteración 
ritmica disminuye las posibilidades comunicativas. Circulo vicioso que vuelve compleja !a 
solución en la m.edida en que los factores neptivos se reproducen uno al otro: Ja 
desocializ:t.eión a la arrittnicidad,. Ja a:rrianicidad a Ja incom.unicació~ y esta cierra. el 

: Stcgcr. Op.Cil .• p. 6. 
Montagu y M:uson. Op. Cit~ p. 159. 

327 



circuito :i1 influir sobre Ja desocializncjón.. Es en esci diruim.ica que se com.prend.c Ja 
propuesta de K:irl-Otto -~el -ya :in.tes m.encionada- sobre una .... étic::i de la co
responsabilidad". en la que los actoreS som.os el conjunto de individuos habitantes del 
planeta, y p:ira lo cual es menester org¡utiz..ar espacios colectivas de coIIUm..ic:a.ción.. 

Estas propuesta. si bien no es llevada. al plano u:n.tversal,. si es ejercida en el nivel 
grupal por parte de comunidades humanas lo=li.z:ubs, ejemplo de ello son el poblado otomi 
y el Inovimiento carismático. los cuales ciert:am.ente tienden a postu:r:l.S cerradas al rea.firmar 
sus identidades particulares, pero sin las cuales no podrinn. responder a. los efectos 
desociali.z:idores ya conocidos. El baile juvenil durante la fiesta pntronal. en el primer C:J.SO, 

y las misas de sanación.. e:n el segunda.. m.uestnm. cóm.o los in.dividuos disgreg;:uios -
Cóllnpesin.os zn.igran:tes O tn.iem.bros ele un.idades fumiliares- encu.c:ru:ran y construyen espacios 
de resocialización, elaborundo lenguajes culturales que restituyen la armenia a traves de 1;1 

música y la danza.. ya de conjuntos m.usicales º'de moda'\ ya por medio de la oración y la 
::1lab=. ESU>s lenguajes, por su parte, posibilit::m Ja identifica.ción de Jos miembros que 
ahí asisten abriendo canales de comunicación -invitación a bailar o el dar su testim.onio-, 
por lo que el circuito antes negativo,. ahora. se vuelve positivo al dar paso la comunicación a 
la resocialización: las parejas de baile se cortejan. algunas de las cuales pns::m por el 
noviazgo y llegan al est:im.s de esposos que reproducen. social y biológicaznente a la 
coID.unidad otomi local~ en el culto carismático.. el ritual de la misa ~ pie a una 
reorganización emocional que repercttte en la reorganización fiuniliar y que consolida. a la 
com:anidad carismática de cada templo. 

Las e:\.-penencias de espacios comunicativos pueden sumarse en los ejemplos de 
encuentros deportivos o conciertos masivos de müsica... en donde la ritualización de esos 
act0s im.plica. lenguajes comunes de los pnrricipantes y l:i conformación de un ritmo comtin.: 
el movim.ie:nto del balón. o la melodía del conjunto musico:il o cantan.te. Ciertam.en.te estas 

expresiones comtmicativas a partir de la adscripción a lDl. grupo determina.do implica el 
con.truste entre el nosotros y los otros, de t:il m.anera. que los grupos de resocialización.,. 
rit:r:n.icidad y comunicación pasan, en su relación con los otros a guardm- potencial.mente 
actitud-~ sectarias,. observándose la existencia de dos caras inherentes a este proceso. Dicha 
::unbigüednd se señal::i Y" para la dinárni= de Jos grupos lidereados por personalidades 
c:irism.ática,. en la que están presentes la cllna del :unor al~ pero también el abism.o del 
fanmisnJ.o violentad~. Por esta.s c:iracteristicas es que se hace necesario, en palabras de Apel.. 
organizar la corresponsabilidad colectiva de todos los miembros de la comunidad 
.::omuni=i= h=. Para alean= este objetivo ha de partirse de tres pilares: la 

e~ Charles Liodholm.. Carisma. Antilisis del fenómeno carismático ... ·.:u relación con la coriducza humana 
.'l..• los cambios social~ Bmecloco.. GedisaEditorial. 199:?., p.:?:?. 
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resocializnción. Ja annonia y la comunicación. de entre los cuales pareciera que el rittno 
adquiere una llnport:utcia su.st.antiva como len.guaje cultural hUID:UJ.o, el que implica al 
ind.htiduo con su cuerpo. a la comunidad y el entorno n.anuu1 y consmtido. 

Pero una cosa son los proyectos ~en.idos u:topias e historias-, y otras las tendencias 
ocurridas, de tal suerte que las voluntad.es cornunic.arivns oscilan entre los grupos de 
lntr.Jcomunic::r.clón y las propuestas de lntercornuntcactón; los priID.eros ofreciendo 
alternativas a sus miembros con adscripciones que pueden inclinarse hacia el sectarisnl.o y la 
intoleranci~ los segundos con af"::m..:s universales por encinl:L de los particularismos. por la 
con"-ive:ncia btu:tta.na que aleje las discri:m.innciones ll:llllW!S. 

En esas oscilaciones, la práctica cotidiana de l:ts alternativas medicas surge como 
respu.esta a la denominada "deshUI1llUlización de la medicina". cara.eterizada por una "super
especia.liza.ción" y tecnific:i.ción a tal grado que se pierde de vista al enferm.o com.o ser 
humano sufriente, centrali.z.á.ndcse la percepción en la enfennedad, por lo que el .individuo 
es apen= receptáculo de = :mo=Iidad fisie'1, Ja cual es ;itcndida -Ja enfen:nedad siempre
por una acervo de conocimientos mCdicos profundos y recursos tecnológicos sofisticados. 
Los afectos y desafectos de la persona enferm.a,. sus relaciones interpersonales, sus arm.on.ias 
y comunicaciones con el entorno son pcictic.:unente ignoradas~ a pesar del principio 
biopsicosocial de la salud. manejado por el sistema medico moderno. Cuan.do el paciente 
recobra la salud es porque ha desaparecido el estado patógeno, esto es la enfennedad 
fisiológica. y se le da ••de al ta"; se en vi a entonces al in.dividuo a ese mundo fuera. de 
annonia.. incom.tm.icado. desocializado. Por estos motivos, cultos com.o el ca.rismarico, 
reciben a estos enfermos que buscnn. ser remusirnlizados, es decir., rehnmapizados. La 

deshum.an.ización es reconocida. al interior de la misma m.edicin.a moderna. del presente siglo. 
en cuyo interior se escuchan voces que postulan que la atención del cuerpo enfenno 
"tmnbien exige unos esfuerzos intensivos por com.tmic:irse con los pacientes, para 
conqu:is--...ar su conii:mz.3 y comprender sus necesid:Ldes y sus esperanzas 1100• 

Necesidades y esperan:zas desconocidas, que forman parte del conjunto conceptual del 
paciente, conformadas por el :marco cultural en el que se ubica. La vivencia. del enfermo en 
relación de cómo experimenta su enf'ennedad. cóm.o la codifica desde sus par.im.ettos 
cultu...-:tles es ignorada por el médico y por el sistema institucional -público o privado- que le 
atiende; Ja historia de vida es obviada. forma parte de Ja subjetividad de Ja enfermedad., 
com.o el dolor que es contrarrestado con llll placebo: inyecciones de alcohol o agua 
bid.estilada, sun:uunente dolorosas. Entre el e.nfe:nno y el médico se requiere igualm.ente 
tender puentes de comunicación no sólo interpersonal, sino lntercultura.l, que connm.ique, 

~ StanJc:y Jocl R.ciscr. La medicina _v el ñTrperio de la. tecnología~ MCxico. Fondo de Cultura Ecoaómi~ 
1990.p • .::?64. 
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junto con las necesidndes y esper:utz.:15 del paciente7 los códigos desde los cunles el enfermo 
codifica sus enfermedad., y en los que juegan papel iinpon:::inte S"'..Z.S relaciones sociales y con 
el entorno. es decir .. que conociendo dichos códigos le seria posibic al médico y a su sistema 
cognoscitivo, identific:ir el grado de des:innon.i:i safrida por su p:icicnte al interior de su 
organisnl.o .. de su cuerpo y su estado em.ocion.al,. y e::i. sus relaciones socia.les y n.tn.bientales. 

En esa ética de correspons3bilidad y en la necesidad de abrir espacios colectivas de 
comunicación... el sistettia médico moderno tiene el deber moral y científico de ofrecerse 
com.o entidad dialogan~ para con sus pacientes. Negarse a ello significa que la medicin:i 
mociern.a... usurpando el no:m.bre de ln ciencia y la razón. se instala en las posturas secmrias y 
dogmáticas de aquellos grupos que ofrecen opciones curari\.·as y a los -=uales la medicina 
moderna niega eficacia curativa. Nos encontram.os de nueva cuen.Q. ante la disyuntiva entre 
las tendenci:is sectarias y las de correspansabilida.d por espacios de comunicación y convi
vencia hum.a.na. entre los sistemas médicos que las sociedades construyen. 
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CONCLUSIONES 

Las poslbllldades clentfncas y bumanistfcas de la Antropología 

La anttopologin, a través de su quehacer ha producido descripciones etnográficas 
minuciosas de grupos socinles específicos a la par que esquemntizaciones estructurnles 
que se pretenden generalizables. Tanto en uno como en otro caso. la :marcria prima de In 
que se vnle es In vida de los hombres sobre la Tierra. Y es que In técnica y el tejido de 
cestas, la economía imbricada en el sembrar la tierra, la alianza social que implica 
=· el poder y Ja rclig:iosidnd de ser mayordomo, Ja noción del espacio sagrado al 
caminar kilómetros durante wui peregrinación. la confrontación del poder en las noches 
de huelga y represión áurnnte un movimiento sindica.L o las nociones de salud y en
f"ennedad durante Jos dolores de parro en una mujer que no ale= Jos beneficios de los 
seri.;cios m.édicos" son todos actos de vidtt; e:ieperiencias hw:nmms que en la visión 
antropológi= se vuelven dato etnográfico y concepto abstracto. 

Pero la mitropolag:in,. en su ir y venir entre el campo y t!:I gabirU1ra logrt1.p en. la. 
persona de ca.da antropólogo, reunir Ja sensación vivencia! y la idea. es decir, la 
experiencia y la teorfa, Ja dimensión hummut como '1.Cto cultural. Sobre estn oscilación 
del ejercicio prof"esiorutl de Ja nntropologia. el presente trabajo procuró reunir las dos 
dim.ensiones: la vida como experiencia peculiar en cada wio de Jos grupos sociDJ.es" y la vida 
como proceso culturnl común n ln especie hurnnnn.. 

La conjugnción de In descripción emográficn y el posterior nmilisis desde criterios 
.:ulturales. en torno a la enfermedad. proporcio= un rico m.at.erial en tanto que la pérdida 
de la snlud. es punto crucial de las experiencias de vida que le hace al hombre refle.'Cionnr 
sobre su existen.e~ por lo que resultan elaboraciones simbólicas abunda.ntes en 
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significados soc.inles. Con ello se a.portln re.f'erentes conceptuales relntivos al conocún.iento 
de la Dl.ecinica de hacer ..-::ultu:ra y susceptible de ser traducido a. un lenguaje nutnérico

georncrrico que penn.itc su mayor siste:mati:zación cicntific:i.. con ésto se o.frecen 
elementos que pueden participar en la revaluación de l:i práctica médica como 
preocupación humana. En consecuencia., la antropologia. muestta sus posibilidndes tanto 
teóricas como pr:ícticas7 entendiendo por éstas segc:nd:ls no la mera utilidad en prog::r:unas 
de asistencia y desarrollo social.. sino en la reflexión profimda de los conflictos actuales 
que exigen abrir horizontes a largo plazo. 

Cultura y religión: esnuctur:: y experiencia 

Cada sociedad hace cultura de acuerdo a sus condiciones especificas .. razón por la 
cual lns creaciones cttlturales son tan distintas. Sin embargo~ a lo largo de est.., historia han 
subsistido formas que ga=d:m parecido a pesar de l:i diversid:id. por lo q"J.e l:i cultu= 
posee un doble papel: uno., diferencia a las sociedades, mmc:m.do fronteras e identidades; 
dos., iguala formas culturales penenecientes a contextos a.isla.dos por to que acerca a. los 
hombres en torno a siznbolos comunes. De ;1qui que la cultura sea relativa n la vez que 
común en su est:rUCtura codific:ido~. 

La prim.er:i c:u::icteristica es producto de la experiencia hwnann., concreta y 
cotidiana,. tejida a. lo largo de los años y generaciones. e.~lic:uia a partir de las 
percepciones vivid.ns por sus protagonistas en esa cotidianidad.. Fuera de estos par:im.etros 
propios de cada grupo social, ln.s experiencias :ijenas result::m in.verosímiles y falsas; la 
experiencia propia se hace entonces La Verdad, sustento del etnoceru:rism.o y de la 
ausencia de entendimiento entre las culturas. De esta. manera la verdad inherente a cada 
cultura,. es potencialmente la mentira pnra los otros pueblos. por lo que lo verdadero y lo 
falso existe sólo en la dim.cnsión de las expc::ienci.:ls propias a cad:i culturn. 

Dadas las condiciones sociales contempor:inea.s~ en las que los pueblos y sus 
culturas interactúmi. dinámicamente. ya no es posible conformarnos con saber que existen 
diferencias entre el nosotros y los otros con la intención de respetarnos mutuamente; las 
reL"'lciones ahor:i nfucta.n los principios culturnles en. miis de una OC3.Sión, como en ln.s 
sitw:Lciones de t:r:l.bm.ientos médicos en que el remedio tradicional no es el único recurso 
usado por tut enfenno~ sino que conjtutt.am.ente recibe la atención de la medicina. .m.od~ 
por lo que las culturas no se rem..iten exclusivamente a sus regiones, sino que se combinan 
en conxextos :u:nplia.dos, ante tal sitwieión se requieren puntos en corni:m. entre los diversos 
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sistemas culturales que perm.ium el entendim.iento entre tm.os y otros, en lugar de subrayar 
las diferencias. 

Tal factor cornún lo constituye el Proceso de Codificación Cultural. caracterizado por 

únegrarse en tres pasos: percepció~ signiñc::ición y acción social. A través de ello se 
explica la mecánica por medio de la cual el hombre en sociedad. ha hecho cultura. De esta 
== se comprende el doble juego pr:icti~nceptual de Ja ettltura: 1) sirve para cosas 
concretas. y. 2) da al hombre un marco de significados desde el cual comprende el =undo 
que habtta, el suyo propio construyendo wm interpretación peculiar del entorno en. que se 
ubica... De aquí.. que desde la percepción se tiene ya una visión diferente a las otras formas 
culturales correspondientes a grupos sociales distintos? ·visión que llev&lI"á. a significados y 
acciones sociales igualmente propias y distintivas cultural.m.ente. Estas f'ormas especificas 
son.. cada una. un código cultural por medio del cual es aprehendido el entorno fisico y 
social en el que se instala el grupo humano que Jo elabora. respondiendo a sus 
requerimientos fimcionales a la vez que gener.mdo conjuntos de significaciones por 
medio de los cuales los individuos se comunic:m e interactuan. reproduciéndose material y 
significa.tivaniente. es decir, culturah:nente. 

El proceso de cod.ific.ación cultural es com:ün al hotn.bre._ en tanto que las formas 
culm:rales que de ese proceso em.anan son diferentes. dichas variantes cultmales al cmnplir 
funciones y contener signific:u:los construyen sim.bolos por m.edio de ios cuales cada cultura 
toma fo~ de tal manera que el simbolo es la mridad básica. constinttiva de la culturn,. 
ya que él es un significante que co=unica signjficados, gracias a ello los hombres pueden 
precisar sus acciones. es decir. pasar del significado a la acción.. Sin el símbolo no habría 
un vehicu!o para dar sentido al "trabajo productivo ya que al carecer de conceptos como 
"necesidad" o "luunbre 11 no se percibiria. el requerimiento de tr.uisformar 1.1lla fibra. en hilo o 
un pez en alimento. El sllnbolo es la unidad senllótica y fim.ciona.l básica de la cultura. 

T:i.les características del. símbolo las encontramos en los sistemas religiosos._ por lo 
que la religión al ser un código cultural derivado del proceso que im.plica Ja percepción 
la. sig::nific:ición ~· la a.cción,. h:ice de sus construcciones sim.bólicas un conjunto tanto de 
significaciones como de acciones fimcionales,. por lo que la religión e57 a la vez que 
experiencia vivida, sistematización de esa misma experiencia que se traduce en 
significados racionalizados. es decir. procesados como parte de un código cultural 
especifico. 

En este sentido. entender a la religión com.o expresión ideológica es identificar 

apenas una de sus dos vertientes. la otra. es rica en acciones sociales desde las que se 
construyen proyectos y utopías que han hecho historias hw:nanas. De entre las expresiones 
religiosas el ritual ofrece material simbólico particulmnien.te significativo y que da pie a. la. 
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acción social, en la dramatiz.ación ritual se vierten las expecm.tivas sociales ya sea en pos 
de la reproducción del sist= est:iblecido o, por el contrario, en la blisqucd'1 de formas 
alternativas de reorganización:. en estas tendencias la restitución del orden orig:inal es más 
bien un referente decodificador cuyas interpretaciones m.ültiples sirven para consuu.ir 
proyectos propios~ el texto del mito puede ser el mismo~ corno en las pasajes biblicos, pero 
el conte:'Cto dar.i pie a interpretarlo en forma especial y guiar la lectura por los senderos 
que el contexto exija. Es a.si que la m.isa cm.álica adquiere significados distintos en un 
contexto indígena a diferencia de un. contexto urbano, a. pesar de que el sustenta teológico~ 

ritual y mitico, en principio obedezca a los de la misma Iglesia Católica Apostólica y 
Romana. El rito es el sistema sim.bólico por excelencia que sintetiza las tendencias 
sociales de significación y acción que cada grupo humano construye. 

Lo religioso como proceso de codificación y com.o código cultural? m.u.estra su 
papel de consnuctor de lo social, lo cultural e incluso de lo histórico, ya que uno de los 
espacios en que se const:ruyen éstos son los sistemas rituales~ tanto dentro de una religión 
en. particular com.o en la. vida laica.,. ya que el com.portamiento religioso no ocurre 
exclusivaxne:nte en el ám.bim de una iglesia o sec~ sin.o que por igual sucede en la vida 
civil, política y económica.. La codificación religiosa va de la mano del Hamo religiosus, 
este tipo de codificación posibilita 1ll1 alto grado de sintesis de cad:i experiencia humana 
especifica, ya que el mito y el rito poseen urui muy panicular capacidad codificadora al 
componerse de súnbolos que le dan significa.do al contexto vivido y al proyecto buscado. 

Por lo tanto, la religión no es una iglesia en particular,. frecuentemente identificada 

con ciertos momentos y posturns de la Iglesia Católi=; tampoco es exclusivamente 
ideología; ni siempre obedece a los grupos que ejercen el poder politico y económico. La 
religión es un. recurso de codificación., por medio del cual se significa y se realizan. acciones 
significativas; de aquí que la religión ha sido utilizada constantemente por las sociedades 
hUIIIarul.S~ )"a sea a nh·el de tmid:ides étnicas. locales,. regionales9 de clase9 o nacionales, o 
bien, en la. confonnación de sub grupos al interior de entidades m.a.yores. La religión na es 
manoliti~ la religión es tmLteria. de tan.tas significaciones como grupos sociales con 
intereses particulares haya. Por estas razones,. la religión al ser cod.ificnnte -constrUCtora 

de percepciones, significaciones y acciones-, elabora las tendencias de reproducción o 
tr:insform.ación social que los requerimientos del contexto le pidan. La religión no es 
est:iticn por definición: la religión constrUye significados y acciones para que sus 
protagonistas conrinU.en viviendo en tm. mundo dinámico. 

-""- fa. esfera religiosa no podría escapar la ca~"tnttura critica c:Ie la _ enf~dad.; ese 
periodo en que el hombre siente dolor y conforme se agrave el mal,. puede acerCarse a su' 
muerte. I\1omento li:m.inar que en.cuent:ra en lo religioso una manera de comprender su 
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situación y de acn.mr par::!. remed.m:!"la, es deCII'7 con la religión el hombre le da sig:ni:ficado a 
su enfermedad p~ responder con una estr:ltegi;i cur:uTI:a o par.i soportac el desahucio. Las 
nociones relativas ai proceso de codificación.. la religión. el ritwü y el síml:>olo se perlUa.n 
como ref'c:rentes que permiten comprender a las culturas médicas que el hom.bre ha crea.do 
parn. responder a la d.in.:i.m.ic:i sa.lud-en.f'erm.edad.. Con tales instn.unentos de análisis, el ser 
ht.timlno no se queda en el mero conocim.iento de su cuerpo enferm.o: fisiopatolog:ia: sino en 
la experiencia tenida por el individuo de la enfermedad sufrida como de él en calidad de 
enfermo. El tejido con un.n. p:Uología se acompaña del tejido con un sufrim...iento. Esta. 
perspectiva abre un horizonte en el que la Cu!turn eS categoria de análisis para la 
comprensión de la enfermedad y la salud como un todo que es el Hombre: cuerpo y 
pe:ns:am.iento. 

U Cultura~ c:itegcria :mttopológica~ io.strUinento de :mri.lisis y registro de la vida 
hum.a.na, muestra en el concepto del proceso de codificación que es estruc~ y en la 
etnografia que es experiencia cotidiana. En la Cul=a se reúnen así el código cientifico 
y los códigos que han construido las diferentes sociedades, por lo que en ella se encuentran. 
los len!_nJ.ajes que el etttocentr:ismo y la soberbia cicnri/icis1a h:1n. separado al fomentar 
prejuicios m.uru.os y el reclamo egoísta de poseer en e.."'Cclusiva la Verdad. La Cultura guarda 
el dilema de continuar marcando las diferencias o de constituir.;e en puente que cmnunique 
entre si a es.."15 diferencias. 

El contexto rural-urbano 

Sobre los anteriores criterios~ el esrudio de los dos casos tratados, la comtm.idad otomi 
de San :M'1teo C:ipulhWIC y el .lvlovim.i=to C~co de R=ov:ición = el Espíritu 
Santo, nos permite í<Lmtifi=r como consuutte la oscilación de los individnos que habitan 
los ámbitos rural y urbano: entre la desocialización y la resocializaciótL la 
multirritmicida.d desarmóttica y In armonin de ritmos, la incomunicación y la comunicaciótL 
Estn ·situación tiene origen en la relación dialécti= de 111 unión interdependi=te y 
contr<1dictoria del campo con 1<1 cíudtld. 

En el medio rurnl la emis:r:ición está direcuunente asocio.dn con el minifundismo, el 
cunl a su vez deriva del c-0ntlicto entre !a degradación del hábitar natural que ve agotados 
sus recursos y In c:irg;i deniogn:ific:i que exige mayores recursos; el éxodo cam.pesino daña 
111 cohesión familinr. Ante ello surge el mec=ism.o de la matrifoc'1lidad que, por medio de 
ln m.o.dre como sim.bolo cohesionndor. posibilita In reproducción de In unidad domésticn 
entre el crunpo y la ciudad, por lo que las fronteras familiares pueden extender sus limites 
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espaciales zn.ientr:lS guarden los l:izos con la imag:en femenina de la madre. Este m.ec:m.ism.o 
por igu:il. se encue:ntTa en la ciudad :iunque la función cohesionador:i. se limita a la u..-be. 

La migración canipo-ciudad se conjuga con la migración ciudad~i~ :unbas 
originadas en la bü..squeda de opciones económicas dada la precariedad. del cam.po y las 
bajas rem.uneracion.es del empleo urbanoT de donde los movi:m..ientos espaciales de los 
individuos influye negutivaraente en la integridad de las unidades domesticas. L;i 

inseguridad económ.ici. genera incertidumbre emociorutl. lo que aunado a la necesidad de 
=lir del lug:ir original de residencia en busc:i de uabajo. ag:udi= la ña!PJidad en las 
relaciones :fi:uniliares y comunitarias -del poblad.o rural y del barrio urbano-T por lo que los 
i:ndhiduos, p:ir:iculannente los m.ig:rantesT tr"ansitan. de su contexto cultural al contexto 
ajeno. de l3S relaciones con los propios n las relaciones con los extr:uios, lo que le lleva 
::i. rom.per con el código origin.::tl y adecuarse o construir uno alternativo, situaciones que no 
sienipre se logran por lo que el migran.te oscila entre uno y otro contexto. 

En esa ambigüedad el papel de la em.icidad permite con't:lr con un ref'ercnte de 
adscripción,. lo que sucede en el caso de la población otomi... por medio de su sistema ritual 
indígena posee espacios de resocialización que retro:i.limen.t.:m. la cohesión propiciacia por 
la matrifocalidad.. En sentido contrario. en el m.edio urbano la ause:i.cia de adscripciones son 
más debiles. dejando abiert:a la posibilidad de perder los sentimientos de per-.enencia 
.fhm.iliar y grupal, ~· siendo mñs fuctible entrar en situaciones de aislam...ienta indhtidual; de 
aqui que m.oviznientos como el de la Renovación C::irism:itica.,. se nutren pri:ncipahnente de 
habitan:tes urbanos -nativos o ID.igrantes pe:rm.an.entes-. al ofrecer 1tt1 espacio de 
resocialización que suple a los grupos de origen. La tensión entre una y otra posibilidad 
forma parte del proceso socialización~socialización-resocialización que se compone 
de tres m.om..emos para c:ida individuo: 1) seguir siendo pane de su parentela o comunidad 
de origen: socialización.; 2) aislarse de ese conjunto social: desocin.lización; 3) formar una 
nueva mtidad de parentesco o incorporarse a un grupo alternativo: resocialización. 

Asociada a la desocialización-resocializ.ación se encuentra la n:w.ltirritm.icidad. Los 
ritI:nos rurales establecidos por los ciclos clin:citicas, agricola y riniaJ. han confonn.ad.o 
una llI'7n.Onia dentro del contexto cultural, como en la comunidad indígena otom.i, la que es 
rota por la inclusión de los ritmos urb:inos medidos por periodos más cortos cozno la 
jornada de trabajo. el P,ago semanal o quincenal del salario. o los horarios vespertinos o 
nOCTUinos de empleos relacionados con el comercio o los servicios~ los que violen.tan la 
ar:nonia ritm.ica llevada en la aldea :indígena.. La m.ultirritmicidad así repercute doblemente, 
de una parte sobre la esfura comunitario-fumili:ir; y de ot=, sobre el ritmo de cada 
individuo. principn.b::nente, aunque no exclusivamente, el m.ig::rante. Por lo que toca al 
habitante urbano, la mismn presión económ.ic:i generalizada, lo orill:i n emplearse en 
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diversas actividad.es rem.un.erncivas a la vez que exige la participación m.onetaria de parte 
de otros m.iem.bros que anteriormente no t:r.:lbajaban como ló1S esposas o las hijas y que 
ahora. al salir del ltoi.<= dt!j:m hue.=s en la división del trabajo de la unidad 
dornénic:i.: de tal manera ~ue~ si por un lado se cuenm con in.g:resos suplem.ent.arios7 par otro 
se mutila la orga.n.iz.ación trad..icionnl que proveía. Ja preparación de alim.entos o el cuidado 
de los hijos. Es entonces que los rittnos se eznPa1man en una multi:rritmicidad que crea 
desarm.onia en los rinnos y en las relaciones sociales del :individuo. 

Desocializa.ción y multirriunicidn.d iznplicar.. aislmn.ien.to lo que obSt:lCU!iza la 
comunicación al interior de los grupos de origen. Igualmente7 en las relaciones bacía el 
exteriorT ]a confluencia de diversos códigos cultur:lles no siempre permite el buen 
entendlln.iento entre rniem.bros de com.tm.idades diversas. De esta manera las rel;i.ciones 
rural-urbanas conllevan potenciahnente incom.llllicación entre los habitantes de am.bas 
esíeras. En COI"..secuenc1a. l.::!. diversidad cultural,. crea dos posibilidades: abre canales de 
comunicación entre individuos de orígenes diversos~ o delil::nit::i hacia dentro las 
comunicaciones solamente entre iguales. con lo que estos grupos quedan como entes 
aislados sociahnt!'llte, incliruindose hacia la sect:u"iz.ación y la intolerancia. Por todo lo 
anterior, la incomUD.Jcac1on. corre paralela a la desocialización y la arritrn.ia, actos 
que poseen e:fectos desirnbolizantes~ desindi1.tidu;tliz;:mtes y deculturnntes; al perder 
significado Jos contenidos simbólicos se anula la posibilidad de construir alternativas de 
vida, lo que provoca en la sociedad desesperanza y en los individuos un profimdo 
sentimiento de soledad. 

Un cuerpo--texto. una enfermedad-mensaje y una curación reordenadora 

El cuerpo no es solamente tejidos. el cuerpo es uunbién una construcción del sí tnismo 

individual y social; a través de él percibimos el mundo propio, es decir, par su 
in.term.ediación sig;nific:unos nuestro entorno d.3ndole una fonna interpretada 
cultuntlm.ente. De esta manera, el cuerpo no es 1m i:nstruznento objetivo con el cual 
objeti\...u:nos la realidad en que nos encont:ram.os, el cuerpo, al ser construcción cultural que 
construye culturalm.ente con sus percepciones el medio que nos r~ litra al cuerpo con 
ese entorna, ambos son cornponentes de una unicidad: el cosmos. 

Desde tal concepción, las leen.iras culturales otomíes o carismáticas resultan. 
comprensibles. L:i ca.derul asoci.::ui'va indigena aguo-C:Zrbol-cru:-cerro-cusva-jüego es Ja 
interpretación cultur:il que hacen de su hábitat, el cual se encuentra entre los planos celeste 
y del infra.m.undo: dando paso a las nociones sagrado-profanas con que explican su 
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condición hu.mana y terrenal De esa cadena resultan los sU:nbolos sustantivos d.elfaogo y el 
agua que permiten obtener los p;ar.im.etros de clasi:ñc:i.ción frio-calionra. con que 
ordenan el sistema médico tradicional que hace uso de recursos naturales y de figuras 
sim.bólic::is en los t::r:l.t.:lmientos cur.itivos; al tener éstos UD!1 clasificación derivada de l:i. 
relación sagrado-profano7 los :insttum.em:os terapéuric:is adquieren un cani.cter sagrad.07 es 
decir. dador de vida., como el agua fucuru:Uinte y el =lar del fue¡¡;o. 

Por su parte .. el movimiento carismático recurre a ia oración y la afabanza como una 
estr:negi.a de reord.eruir el contexto d.esoc:iali:z.:m.te, m.ultirrimllco e incornunic:mte; ese 
desorden patogénico que es contrarrestad.o con ln restitución de! orden divino encont:rado 
en el par.ilelistno de la vida propia con 13 vida de Jesucristo. Oración y alabanza imprimen 
una nueva an:nonia en la dinámica dispersa de ritm.os caóticos? dando coherencia a las 
relaciones sociales :in.tes desord.enada.s. A través de la palabra? no sólo por su poder como 
tal, en tanto que exteriorización del inconsciente, sino por su ritmicidad,. es decir, su 
music:ü.i~ los iIJ.di'\,;duos se comunican restituyendo el contacto humano, lo cual queda 
asociado a efectos que los creyentes interpretan como curativos .. por lo que estos actos 
resocializ::m.tes'l' arm.onizantes y comunicativos son par:iznetros desde los que se 
construye cultural.mea.te la salud en los C:nfennos. Como sucede en la cultura otomí, en el 
!\1ovim.iento C;irlsmii.tico también e=tiste un sim.bolo di'vino dador de vida que es 
representado por el Espíritu Santo el cual se relaciona con el fu.ego. de a.qui que la 
restitución de la s:Uud es un acto sagrado en la n2edida en. que sólo las entid3des sag:ra.d.3.s 
proporcioruin la vida conform.e estos panim.etros culturales. Sin embargo, y a diferencia del 
caso indígena,. el súnbolo carismático no corresponde al sistema binario, sino al triádico 
ya que el Espíritu es tercera persona de 13 Santísima Trinidad. par.imetro sim.bólico que 
cl3Sifica la posición humana: los hombres oscilan entre el orden pritnigenio dado por Dios 
Padre en el P::uuiso y la redención de los hombres en la tierni por parte de Dios Hijo; 
polarización que pennite codifi=r la pul53Ción entre la socwización., mmonia y 
comunicación.. de una parte, y la desocia..liz:u:ión., multirritmicidad e incomunicación.. del 
otro fado. AqUi es don<le el Espirim. Santo es el t.e:rcero que resuelve 13 contradicción al ser 
fuente de vida. 

Con la descripción ~tnográ.fic:i y de las experiencias ,,..ivenciadas- de estos dos casos 
concretos, ballanios que el cuerpo al enfermar nos com.unica que en. el entorno suceden 
de=justes soci:Ues que afectan la salud del individuo. por lo que la enfenned:id es el 
mensaje que señala dicha desarticulación; asi es que cuando el padecimiento es eliminado. 
:a. la ·vez se ~·e el orden social que permite arm.oni:z.::r.r las relaciones entre los 
hombres. Esto no significa que el resultado sea el resta.bleciin.iento definitivo de la 
:uinonia: la relación orden.....c:i.os se mueve en fonna dialéctica.. como el cuerpo que se mueve 

338 



entre In salud y la enfen:nedad., como los mdividuos que palpitan erure la 
desocfo.liz:lción y la. resocial.iz.:lción. El cuerpo no sólo es tejido que obedece reglas 
biológicas, el cuerpo es niateria viva que percibe, significa y comunica las cont:radictorias 
experiencias soci:l.les hunumas por lo que la. di:mim.ica. hacia la. salud no se m.ueve 
pragresivam.e:m:e en linea recta, sino que la salud es cont:r:l.parte de la enfennedad., ambas 
i:nteraetú= en torno de la vida y la muerte del individuo, desde que es ges-..;uio hasta que 
perece; entre estos dos momentos. el individuo vive y hace junto con sus congéneres. a la 
sociedad hu:m.::i.na.. 

El mecanismo estructural trládlco-blnario del proceso de codificación 

La cultur:l atomi muestra. que el par de opuestos frío-calien1e implica un sistema binario,. 
mien:ras que el código =rismático evidencia, en la figura. del Espiritn Santo, un sistema 
triádico. Estos :mecanismos de codificación cultural por igual se encuentran en los 
numerosos ejem.ples de f"ormas religiosas. La. clasificación binnria opera al significar el 
arriba y el abajo, el cielo y la tierra.. el sol y la luna, el agua y el fuego, de donde unos y 
otros pueden ser masculinos o femeninos" fiios o calientes; de la. misina. manera, un mism.o 
sllnbolo puede poseer sig:n.ificados opuestos com.o el a.gua que es asociado tanto con el 
plano celeste corno con el terrestre,. masculino o femenino~ diurno o nocturno. Esta 
variedad de significados son in.t.erpretaciones culturales diversa.s pero entre las cuales 
persiste la con.st:lllte de clasificar el entorno en pares de opuestos, es decir,. una. 
sign.ifi~ión reg:ida por el sistema bimuio; en base a este mecanism.o de codificación se 
consnu:yen diversas interpret:lCiones culturales con que cada grupo actúa en. relaciOn con su 
contexto propio pn.rn. seguir siendo una entidad social. 

El culto c:irismático observa la presencia del sistema binario que comparre con 
mecanism.os triádicos a partir del manejo sil:nbólico en torno del Espíritu Santo como 
Tercera Persa~ lo que nos indica que junto con el sisteni::a. binario se articula el t:ri3.dico. 
La observación de los símbolos agua, faego y cspiritu no es exclusiva de los dos casos 
referidos~ ya que su presencia es una. constantem.ente en distintas culturas disumtes en. el 
tiempo y ei espacio. De a.qui que los sim.bolos agua,...fü.cgo y espíritu resultan. universales en 
la emograña sobre religión~· medicina.,. esto obedece al papel que juegan com.o componentes 
del mecanismo del proceso de codificación cultural con:u.in a las sociedades hu::manas~ 
proceso que ordena las percepciones y significaciones por medio de los in.strum.entos 
cerebr.:tles que son decodificados por las elaboraciones m.en.t3les~ así la división tajan.te 
enue materia/ e inmaterial~ ob;cnvo vs suó.fcrtvo~ éstos como sinónimos de verdadero vs 
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ft:llso. se dilu:ye parn. seña.l01r que t::lles oposiciones lo son en t.::mto que dialéctic:LS, es decir. 
en la medida en que esas p:irtes en su an.t:igonismo se .::amplem.en.m par:i din3mjz3r al 
hombre; sin. estas oposiciones no hubiera sido posible clasific:u- el entorno y darie 
significados culturales para tl.CtW.U" sobre el hábitat y t:ra.nsformarlo en. beneficio del grupo 
que lo ocupa. Mente y cerebro son entonces dos porciones que construyen en su 
interncción signific:idos objetivos y subjetivos, que registran lo p:ilp:ible y medJole a la vez 
que lo vivencizldo a través de categoria.s subjetivas: el cuerpo del hombre es la óio-logia 

que con las signi:fiC3.Ciones cultura.les puede escnbir la historia de la bio-grC!fia de ese 
mism.o hombre, por lo que de esta conjugación resulta la existencia humana. 

Los sistemas binario y triádico. encontrados a tr:J.vés del recorrido etnográfico de las 
experiencias de vida de las sociedades, son los com.ponen.tes pertenecientes a ese 
xnec:m.ismo de codificación cultural. En la. medida en que :uubos se articulan. entonces lo 
que hallmn.os es un si'stcrna binario-trládico can dos subsistemas que operan con lógicas 
propias, uno el subsistema binario, otro el subsistcnta triadfco. El priznero opera en 
forma de p;ll'eS de opuestos mutuam.ente com.plemenmrios~ el segundo rompe la tensión 
que provoca delimibr a sólo dos componentes la clasificaciOn del en.tomo, por lo que al 

dar una tercera opción.. propicia la co~"'Ción entre los pares de opuestos del subsistema 
bin:lrio, evidenciando su ñmcióri su.st:intiva que es la de un.ir las parejas de oposición en un.a 
estructura interrelacionada~ es a.si que el subsistetna binario clasifica el entamo en pares 
de opuestos7 mientras que el trió.di.ca los inregrn. estru.eturalm.e:nte. Con este mecanism.o 
codificador se consnuyen. las interpretaciones cultt.tt:lles diversas, las que son entendidas 
co1110 re31.idades ciert;J.s a p:irtir de que son corrobora.das por las vivencias cotidianas que 
desde sus pnr.:im.etros reiteran esa veracidad relati'va a su contexto. Con este sistema 
binario-tri:idico los sim.bolos son operndores que codifican.,. dando significa.do a esa 
realidad percibida y sobre la cual actú::m dirulmic::unenre. De aqui se obtiene un. m.ism.o 
rnec:m.ism.o por 111edio del cual los hombres pueden com.uni.carse, en clave binario-triádic:i, 
como una posibilidad de comunicación y convivencia hwnanas en una historia llena de 
diferencias. 

El lenguaje numérico-g:eométrlco de la cultura 

Identifica.do el Siszema binarlo-1riádico como mec:anism.o de codificación cultural, 
queda :lb.ora traducirlo a len.guaje n.u:mérico-geométrico, lo que penn.ite su síntesis par:i. 
ser confronbdo c::on _otros lenguajes cien.tíficos y de esta m::m.eni log;rnr un puente de 
comunicación entre los códigos culturales entendidos cotno no-cicnt!ficos y el código 
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científico. Sin embargo, el lenguaje científico y dentro de este el compuesto por los 
nüm.eros y las figur:is geométricas com.o parte de las ~tic:is, son por igual códigos 
ci.efin.idos como interpretaciones culturales que responden al contexto en que se ubican, de 
donde su c:irga de ver:icidad qued.!1. t:unbicin regido por el relativis:r:no. Zv!ás a.Un., la mane:r:i. 

en que esttu.cmra su discurso e! ler..gu.aje científico y mntemático, muestra paralelism.o con 
los discursos culturales como el religiosa: se dice que las matemáticas efectúan 
descubrimientos que develan la realidóld encubierta, a la manera del secreto divino que ha 
estado ahí siempre~ pero que los hornbres terrena.les tienen prohlbido conocer, yn que ello 
es peligroso en la medid:l ~ que los individuos no saben manejar debidmuen.te toda esa 

s.:ibidurfa. que es La Verdad. De esta forma se abordan las matcwiticas CODl.O estructuras 
su..stantivas y preexistentes en el universo, razón por la cual la ciencia tiene el cometido de 
descubrirlas: a.si las cosas~ las mm:ermiticas son atemporales y sobrehum.nna.s~ es decir, 
divinas. Es eviáeme la figllr:! religiosa que subyace en este discurso de la cientificidad 
m.:itelll'iti=., por lo que no es dificil entender que las m:uemá.ticas, al menos desde su 
discursivici3d., se COID.port.an. a la manera de construcciones cultunlles que al ser divinas -
saber preexistente y oculto~ que hn de develarse al entendinúento profano de los ho:m.bres-, 
guardan la Verdad~ con lo que l.::i Ciencia legitima su dominio entre Jos otros 
conocimientos culturales no~ientificos. La Ciencia es una coustruceión cultural más 
que obedece a la veracidad relativ::i comextua.L. verificable en las experiencias que ese 
m.isnio contexto le provee. 

Pero lo anterior no implica la completa relatividad de las =ntemáticas, el hecho de que 
e.~ un mec:mismo de codific::u:ión común a la especie hum:ma, por encima del tiempo y 
el espacio indica que hay una preexistenci:l estructural que se encuentra, no en la. cultura 
sino en la fisiología hwnana. ya que su sist:etna org3nico es el fuctor comlin. de la. especie 
enae todo lo de.rwi.s que es diverso ....::ultura, entorno n.a.tUr3l y siste:snns· sociales. Es en los 
procesos cognoscitivos del plano cerebral donde pareciera que se evidenci:::m. :m.ecan.ism.os 
que corresponden a f'ornms m.atem.dticas, pero de donde no se puede concluir que lo senn 
:ibsolu::t:unente. ya que esas mismas m:ueruaticas m.uestr:ut indicativos de ser consauc
ciones culnir:iles; e~ siruac:ión ~~igu::i lleva a considerru- que las matemáticas se hallan a 
m.llad del camino~ entre su preexistencia orgánico-:fisica y su constrUCCión cultur.:il, por lo 
que se constituye clialéctiC'1lllente en un ir y venir evolutivo entre el cerebro y la ID.ente, 
creando cons17UCCiones cultur.lles y construcciones biológicas. 

Las mate:mri.tic:is son un lenguaje que permite realizar traducciones interculturales en 
la medida en que. sin dej3r de ser un código particu13r, es a la vez un decodificador, dadas 
sus carncteristic;i.s estructurales y estru.cturantes. La evidencia de esta cualidad se tiene en 
los nü.rneros y la geometri:i. I...a ::s.finnación de peñtl pitagórico que postula que con 
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unidades y puntos el hombre ha con.strtlldo su universo, se rei:nterpretn en nuestro esrud.io 
en el sentido de que las construcciones cultttt'31es que efabor::r.n urui. interprctíl.Ción cultural de 
la realidad -la. raa/idad de caW:i. cull"ura- tienen por operadores cognoscitivos a los núm.eros 
y las figuras geom.Ctricas. La información etnográfica al respecto ofrece referencias 
suficientes como para obsen'ar que dichos componen.res matemári.cos se constituyen en. 
significantes y significados utilizados por las construcciones culturales: lo que eitidencia el 
papel estructuran.te y constructivista de las .matemáticas al utilizar figuras y núm.eros 
cargados de sisnific:u:los que significan el entorno. 

El material emognifico señ.n.la que entre nuiyor es el número, mayor es 'tru:Ilbién la 
:unbigüedad de significados; y en uentido in.verso entre menor el nú.m.ero, menor es dicha 
ambigüedad y más precisos sus significados. Esto se manifiesta en que a partir del 4 las 
elabor:i.ciones simbólicas y sus significados van retomando progresivamente significados 
de los núnieros 1 1 2, y .3: el 4 es m.últiplo del 2; dos plllltos fonnan la linea; su 

desdoblam.iento da paso al cuadr.:id.o; el sentido terrestre y profano del 2 lo conserva el 4; el 
Cinco que en su. sumatoria 2+3=5 reúne el sig;n.ificado fenienino del Dos y el masculino de 
Tres. En consecuencia los nUmeros naturales se as:rupan en. Ja fon:n:i binaria Par-lm.par; 
lógica que no se anula con el punto y el circulo. los cuales, de su parte, re:nliten a Ja 
noción de absoluto y tot:ilidad asoci:ido con la idea de dios y lo cfurino. figuras estas que se 
in..stahut en las relaciones binarias de lo sagrado y profano. El Uno absoluto y sagrado._ se 
vuelve nÜJnero en su contrastación con el Dos terrenal, pril::n.er nüniero par; la tensión 
hin.a.ria de los pares de opuestos se resuelve con el Tres, núm.ero llnpar. que si bien. le 
antecede el Uno. éste, en tanto que absoluto en principio, no juega el papel de i:mpar que 
rompe las tensiones binarias. En los núm.eros y la geometría se observa que el subsiste:m.a 
binario se conibina. con el triádico a través de ln esencia de la pareja Par ... Impar, 
evidenciada en la relación de los núm.eros 1, 2 y 3 y en la construcción de las nociones del 
T~nttlo. el Cuadr.1do y el Circulo. Estos son entonces significo:m.tes estructurales básicos 
de codificación cultural. por esta razón sus productos.. l::is construcciones culturales,. 
mantienen la tnisma estructura biruuio-triádico. Por lo t:mto, los nü:rneros y las figuras 
geométricas son sünultánea:nente estrucn.ua de codificación y construcciones culturales; en 
tanto que e=crura. cumplen la fimción de operadores de la codificación; en tanto que 
construcciones forman parte de las interpretaciones culturales hw:naz:ms; el número 
cre:m.do concep~os~ la g:eometria signific::uuio el espacio. 
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El rito bUinano: rftuto y contacto 

Las experiencias de ·vicb individuales y sociales se est:rUCtUI":lll por medio del proceso de 
codificació~ cuyas constrW:Ciones asignan significado al mundo y por su inu:rm.ediación 
se ·actúa sobre éste. De entre esas e:-cperiencms Ja enfermedad implica. además de Ja 
alteración org¡:in.ica, un mensaje que es escrito sobre el cuerpo lo que comunica. un desajuste 
en los planos orgánico del individuo y social en el que vive ese m.iszn.o individuo. Junto a 
esto., las interpretaciones culturales de la enfermedad poseen una connotación rcligio~ los 
procedimientos para rest:l.lirar la salud quedan i.nm.ersos en. fbnnas ritualizada.s que, 
evoc:m.do el orden mítico de los tiempos primigenios, consauyen siznbólicamente un orde::n 
ort?ánico que equivale a los órdenes social y cósmico, que por su cualidad. divina inclina. 
la b"1an= h=ia la vida, restaurando, en principio, la salud. 

Estas elaboraciones culturales se codific::m por medio de siznbolizaciones rituales 
que sig:nL.,can a la vida, por lo que adquiere sentido, es decir. el rito orienta la acción 
hum= en la medich en que la significa. la explica y le plantea perspectivas de 
comportuniento:. estos significados son com.un.icados al conjunto de individuos del gzupo 
social, con lo que el rito, a la vez que explicación, es texto que señala los cam.inos a 
:mdarse. Par"1elo al trabmiento ternpéutico del rito sobre Ja enfermedad del paciente. se 
patentiza el orden original cósmico,. con Jo que los :factores socia.les desarticulados? que 
colaboran. en la enf"ennedad, son reordenados~ eliminando así su influencia nociva en el 
organismo enfenno. De esta forma. la desocialización. la =ultirritmicidad y la 
incomunicación son suplantados por sus contrarios, con Jo que la enferm.edad-mensaje 
propicia una curación reordenado~ proceso en el cual el tratamiento ritualiz.ado juega el 
papel de codificador. Con tales funciones el rito mues= que, de acuerdo a la lecturu 
cultural realizada. el mensaje del rito puede inclinarse a una reproducción ortodoxa., o 
bien. reinterpreuir el mensaje en el sentido de hacer cambios de rumbo en la dln.ám.ica 
social. 

El rito curativo reúne a los individuos en un acto cmmmicarivo para reordenar al 
grupa social, la enfermedad producida por la coparticipación de factores biológicos y 
sociales. marca que existe un desajuste en esas dos esferas. y en donde las relaciones entre 
individuos observan alteraciones en la socialización. el ritm.o y la comunicación;. el 
cuerpo entonces enf"enna, una pane su.ya sien.te un dolor que le hace sufrir. La enfcrn:ieda.d 
es así, en la percepción cultural y experiencia individnal, sufrimiento de dolor. concepción 
que priva sobre la perspecm·a médi= moderna que entiende que sentir dolor es apenas un 
síntoma. El dolor se coloc:i en el papel de sig:n.ifiC3.n.Ie-sign.ificado: significa una 
alteración org:inica al mismo tiempo que es significado de su:fhm.iento en si mismo. Cuando 
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duele el cuerpo es que las relaciones socjales, las interaccjones personales. son igualniente 
dolorosas; de aqui que el rlolor resulta ser una co=ión cultur.J.l que comunica al 
in.dividuo que lo padece y a los otros individuos que lo rodean.. el contenido de su mensaje 
que tiene que ver con su :fisiologia.,. el entorno y las relaciones sociales que forman parte de 

su conte."Cto. , 
La cn=ción ritualizada, que junto con el procedimiento ter:ipeutico sobre el cuerpo. 

restablece el orden social perdido o lo sustituye con otro orden alternativo. procura. 
reelaborar la armonía tanto al interior del organis:m.o cotno de las relaciones entre los 
individuos del grupo social al que pertenecen. El riLo annani.za los factores biológicos y 
sociales en tm. rinnoT lo que influye sobre los agentes patógenos biológicos y en las 
condicionan.tes sociales y ecológicas que propician. enfermed::id.es, sincroniz.ando los 
aspectos fisiol6gicos y sociales del entorno. 

El ritm.o hallad.o en los planos orgánico y socmJ. por igual se encuen.tta en el 
lenguaje mntemótico, la geometrí:i. de las construcciones arquitectónicas se ubicrm. en el 
espacio de la geom.etria y el :movimiento de los astros vistos desde la tierra; de esta f"orma 
la edificaciones se relacionan. con la luz solar~ o la ubicación de m.on:r.:uias, de tn.l suerte que 
las construcciones, en diversas culturas, se ar:m.on.iz.a.n con la cuenta de los tiempos 
cíclicos; COn.t:lr y :medir el tiempo y el espacio ha.ce de los nüzneros y la geomeaia un 
juego ritm.ico entre el ed.ificio7 la geog:ra:fia y el cosn::t0s, lo que se equipara a las relaciones 
entte el plano terrestre7 las escalas y el cielo y el inñam.undo sagra.dos; esp:icio y tiempo. 
hombre y entorno se fusionan en un rittno ann.ón.ico .• ~ociado a esto el c;into7 la música y 
1'1 . dan= reproducen ritualmente esa =onia que se extiende basta la cadencia de las 
relaciones sociales concretadas en el contacto humano cnt:re individuos. por ello la danza 
con el cuerpo, el canto con la paln.bra y In. :z::nüsicn. con los insttum.en.tos son m.ensn.jes que 
establecen comunicaciones entre los hombres que los reúnen en una. comunidad; cuando esta 
cotnunión musicali.zada. se vuelve ruido, el hombre enfen:na; por 'tal I&lZÓn la cadencia de 
las relaciones sociales y la musicalidad del organis=o es fuente de s:ilud. 

El proceso de codificación o Ja '\o""lbración del con-'tacto 

El proceso de codi:ñcaci6n es un m.ec;ullsm,o que oper:i a. t:ra.ves del sistema binario-triá.dico, 
estrucrura codifican.te que se encu.em:m entre. los ~s org3n.ico-cerebra.les y las 
significaciones m.ent;J.les. Por este proceso se consrniyeri. ·.ias- ~ultÚ:raS que hn.n existido y 
e:cisten actualn::u:nte. de tal manera que los diversos códig:os culturales· se gestan en. un 
m.ec:mismo comUn a la condición hum.ana. 
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Debido a lo anterior, a pesar de las d.if'erenci.a.s cultura.les se mantienen constantes que 
responden a ese origen común del niec.mii.szno de., ~cac~ón.. De entre éstas las 
const:rUCCiones c-J.lttmlles religiosas desempeñan· un;.imp~rcm.tC papel codificador en la 
diversidad cultur.ü; de a.qui la ÍIIlport:U1CÚ1 que ostenQn los s:iste:m:ls médicos nutridos de 
significaciones religiosas y por medio de los cuales distintas sociedad.es se han procurado 
alternativas de salud. 

La eficacia curativa de esos sisteznas se explica tanto, por sus terapias que solucionan 
las nlteraciones en el plano or?nico a través de recursos de efectos bioquimicos,. com.o por 
sus procediniientos sll:ct.bólicos que reordenan. el orgnnism.o en.fen:c.o y las relaciones 
sociales. Por esto, la enfermedad es desorden orgánico, dolor y sufrimiento que 
comunica desórdenes del entorno natural y social. La enfermedad entonces es anormalidad 
en el cuerpo y dolor que son originados por el su:frim.iento que ca.usa la 
desocialización. la arr.inn.icidad y la in.comunicación.. La pérdida de la cadencia en los 
contactos hu:m:uios, en las rel;iciones sociales que comun.ic:in a los in.di'viduas~ en una 
palabra.. la pérdida del riuno hum.:mo cotidiano. se restituye en el tiempo sagrado del rito 
curativo: y por el cual se restablecen la sal~ las relaciones1 los con-1ac1os y las cam:an.i
caciones de la com.unida.d. h1lm11Ill!.. lo que acerca a los hombres a la felicidad deseada com.o 
utopia y como proyecto histórico de ser sanos en cuerpo. sociedad y entorno. 

Esto quiere decir que la enfermedad. en la experiencia htu:Ilaila.. y no en la clútica,. es 
dolor. X'"' si en la enferm.edad participa la son::L3tiz:ición del entorno, entonces, lo que 
duele es la situación dolorosa que provoca ese mismo en.torno en conjUaaación con los 
procesos fisiológicos. Así entonces, la estIUCt'lll'3 se ·vuelve experiencia.. la mateniática. se 
eulturaliza, el pensamiento se hace emoción., es decir, lo subjetivo deviene objetivo y 
viceversa. Por lo 'tanto no se puede pensar una medición cicntifica ajena a la experiencia 
humana, de donde el justo tratamiento m.édico de laS en:ferm.edades exige esa arm..onia., esa 
musicalidad construida entte la escru.ctura y la cultura.. em:re lo objetivo y lo subjetivo, entt"e 
el códitt<> científico y los otros códi[t<>s culturales. entre el cerebro y la mente, entre la 
neurona. y los senri:r:nieruos. Todo ello unicidad dialéctica de los contr:lrios. 

Teniendo esta experiencia común en el escenario humano resulta fimdam.enta.l hacer 
de ello un puente que con:iunique las diferencias. que convoque a los hoznbres al diálogo de 
las culturas. en. una comunidad comunicativa que haga del saber ciencia y experiencia., 
tormmdo el hilo conductor que nos siga lle,.•ando del nliznero al cosm.os1 y asi. nave~ por 
el sufrimiento del cuerpo enfermo para. alcanzar el puerto del diálogo entre los hom.bres, los 
pueblos y las culruras. 
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