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La importancia de la cosmovisión indígena para la sociedad moderna: 

Para un acercamiento entre culturas. 

La cosmovisión de las culturas indígenas mesoamericanas como 

contrapunto cultural de la modernidad. 

Introducción 

Hay pocas regiones en el mundo donde la cultura moderna y la tradicional se encuentran tan 

cerca fisicamente y tan lejos ideológicamente como en America Latina. Por un lado, la 

combinación de culturas es la riqueza de la región, pero, por otro lado, es una fuente de 

conflicto constante. Aun más, la distancia cultural entre las sociedades indígenas y las 

culturas modernas está creciendo. Se podría decir Que unas se alimentan de las otras 

Mientras la cultura moderna se dirige a una velocidad creciente hacia una sociedad cada vez 

más individualista, apropiándose de los recursos de las comunidades indígenas, éstas tienen 

que resistir aún más la penetración capitalista con su defensa más efectiva: la integridad de 

sus comunidades. Así se va formando una cultura de resistencia. Las culturas indígenas aún 

se resisten a ser borradas por la cultura dominante. l. Qué podernos, aprender de ellos y de 

sus resistencia en la sociedad moderna y dominante? 

Por una parte, intenlO investigar este fenómeno a traves de imágenes creadas por criticos de 

la modernidad y, por otra, mediante un estudio de las cosmovisiones antiguas y actuales de 

Mesoamerica, con la hipótesis de que las diferentes culturas deberían de acercarse en vez de 

alejarse cada vez mas. Ni las comunidades indígenas pueden mantener su integridad cultural 

cuando la forma particular de penetración capitalista las lleva a los límites de sus 

capacidades de sohrcvivcncia, ni la sociedad moderna puede seguir sin aceptar que 

actualmente esta en un ciclo de autodestrucción, enajenación y degradación total no sólo de 

la naturaleza sino tambicn de su tejido social En lugar de seguir destruyendo las 

comunidades indigenas, IJ soócdad mudcrna y L10lllinanle nccesita sensibilizarse sobre el 



valor actual de estos pueblos, por el sentido de comunidad, las relaciones de equilibrio que 

mantienen con la naturaleza y por los conocimientos milenarios, como fundamentos básicos 

para un futuro sostenible~ en lugar de ver a las comunidades indígenas como un referente del 

retraso en relación al supuesto punto de llegada de la sociedad moderna y ·occldental'· la 

modernidad capitalista. 

Existen muchos argumentos sobre el estado actual de la modernidad, algunos dicen que 

todavía no nos hemos terminado de modernizar, otros dicen que ya hace mas de cincuenta 

años hemos estado en la posmodemidad, otros dicen que el mundo moderno está en su auge 

porque la modernidad ahora ha cubierto casi todo el mundo Pero en mi opinión la sociedad 

moderna en su forma actual no es sostenible y no puede seguir "progresando" (en el sentido 

de seguir creciendo, avanzando y acumulando riqueza) en su forma actual, sin destruir 

nuestra fuente y sustento de vida -la tierra-o 

Intentaré hacer una crítica de la modernidad, capitalista y culturalmente occidental, desde 

otra perspectiva cultural. La perspectiva desde la cual pretendo abarcar el estudio no es 

propiamente la mía, por esto, una parte del estudio es mi intento de comprender otra~ 

maneras de ver el mundo y especificamente la cosmovisión de las culturas indias 

mesoamericanas. Desde la perspectiva de las comunidades indígenas la modernidad no es 

propiamente suya y pertenece a una sociedad que por los últimos quinientos años les ha 

dominado, explotado y debilitado culturalmente Desde ésta perspectiva suhalterna de los 

pueblos indios, concluyo que la modernidad necesita cambiar ciertas cosas, entre ellas su 

desprecio hacia la naturaleza, sus fonnas de organización y relación social, que hasta ahora 

han sido por medio del intercambio de dinero (explico estas relaciones a fondo en el segundo 

capítulo) y en su lugar buscar otras relaciones y otros satisfactores en la vida que no 

dependen de un intercambio en el mercado. Por ejemplo, podrían ser espirituales en lug~r de 

ser materiales o los diferentes satisfactores podrian formar parte de una nueva relación con 

la tierra. La acumulación de capital tiene que dejar de ser el motor detrás de la modernidad y 

el generador principal de sociabilidad. Esto implica la formación de nuevas relaciones 

sociales, tenemos que encontrar una manera de relacionarnos e identificarnos que I1U sea a 
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través del capital. En las sociedades indígenas las relaciones sociales frecuentemente se 

realizan a través de la comunidad o de la tierra, las dos son fuentes de contacto y 

comunicación entre personas que crean un tejido social diferente al que sostiene a la cultura 

la moderna. En ésta el dinero tiende a crear relaciones competitivas e individualistas, por el 

contrario, una sociabilidad alrededor de la tierra tiende a crear lo opuesto, relacione~ 

comunitarias. 

En este estudio parto de la idea de que la modernidad está en una decadencia socio-cultural 

y que requiere autocrítica, sostengo que las comunidades indígenas pueden ofrecer no sólo 

una perspectiva critica sino también propuestas para el futuro, Creo que si no miramos hacia 

otras culturas, no vamos a poder ver nuestros propios errores y carencias ni contemplar 

diferentes soluciones a los problemas que vivimos cotidianamente. 

Ahora son necesarias unas aclaraciones. Primero, me refiero a las comunidades indígenas, a 

indígenas o indios, y a la cullura mesoamericalla constantemente y a 10 largo de este 

trabajo estoy consciente de que estoy generalizando sobre, o incluso homogeneizando a 

muchas diferentes etnias y grupos socio-culturales con distintas lenguas, tradiciones y 

formas de vivir (incluso en algunas ocasiones incluyo a campesinos y no-indígenas en la 

misma categoría). Lo que pretendo hacer en el estudio es extraer de las diferenles culluras lo 

que tienen en común, basándome en una variedad de diferentes fuentes y autores (estudios 

antropológicos y lingüísticos, literatura mestiza e indígena, investigaciones de campo, textos 

de sociología, historia y mitología, y artículos de la prensa) con esto hago una síntesis, por 

esto creo que un grado de generalización es necesario y justificado para exponer esta 

tendencia Entiendo que Mesoamérica es una región muy diversa, también entiendo que 

existen opiniones diversos sobre su historia y creación. Sin embargo, sigue siendo una 

categoría util para mi análisis (véase la introducción al capitulo tres), Las culturas de la 

civilización mesoamericana comparten una cosmovisión basada en el mismo respeto para la 

tierra, esta cosmovisión proviene de un pasado compartido y aunque la cosmovísión de los 

Huieholes y la de los tojolabales no son idénticas, sí parten de un mismo punto, y su manera 

de vivir en el mundo -que engloba sus relaciones sociales y con su entorno- está fundada en 



esta cosmovisión En mi opinión todo esto justifica la generalización. Es más, la palabra 

"indio" es una de las palabras que "occidente" -visto como una tendencia dominante y 

totalitaria- usa para homogeneizar a otras culturas, Estoy generalizando dos tendencias 

contrapuestas la tendencia culturalmente europea y dominante del "occidente" y a un grupo 

de culturas subalternas llamadas "indios" o "indígenas". No considero que el uso de estas 

palabras es peyorativo, como tampoco creo que "occidente" implica lo mejor. Mi intención 

es simplemente la de hacer resaltar las caracteristicas opuestas y por eso el argumento puede 

parecer en momentos bastante poh!mico. Tampoco estoy hablando del bueno y el malo y 

argumentando que tenemos que dejar de ser modernos y regresar a vivir en el campo. La 

tesis es, como digo en el titulo, que necesitamos U/1 acercamiento entre culluras; lo que 

implica un respeto para otras culturas y una disposición de aprender de otras culturas así 

como un ojo critico sobre las nuestras. 

Este estudio será un intento de ver con otros ojos una realidad que vivo y una realidad que 

no vivo. Puede ser imposible ponerse en los zapatos del otro, pero a través de un 

cuestionamiento a fondo de las estructuras y de las fachadas y de lo generalmente aceptado, 

uno tiene una concepción cada vez más amplia de su realidad. Cada cuestionamiento es 

como una puerta abierta y detrás de esta puerta quedan más puertas por abrir Siempre hay 

más por descubrir, como dice Sergio Bagu, nunca podremos saber todo lo que hay que 

conocer, y lo que vemos es solamente una selección de lo que existe. Lo que quiero plantear 

aquí es que no hay una visión correcta y una incorrecta de la realidad. Se trata de distintas 

interpretaciones que aprendemos a través de distintas maneras de vivir, distintas creencias y 

distintas maneras de expresarlas, aunque esto no quiere decir que no podemos adquirir otras 

visiones y aprender a interpretar el mundo de otras maneras diferentes a las que aprendemos 

desde niños Nuestras diferencias como personas nos hacen ver y concebir la misma realidad 

de maneras profundamente distintas y tenemos el derecho a esta diferencia que a la vez es un 

camino ineludible No hay que obligar a los indigenas a desintegrar sus comunidadt:.s, el 

sustento de sus culturas, para entrar en el mercado de trabajo y ocupar los trabajos peor 

pagados, como es la tendencia general de hoy. Para poder hacer frente a esta lógica 

económica de la modernidad, hay que valorar, entender y conocer al otro Creo que esto 



tiene dos funciones principales. en primer lugar, conocer al otro nos ayuda a conocernos a 

nosotros mismos y a darnos cuenta de que hay otras posibilidades y otras formas de vivir 

que nos hacen reflexionar y ser autocríticas sobre las nuestras; en segundo lugar conocer al 

otro nos ayuda a entenderlo y nos ayuda a convivir para juntos construir un mundo mejor. 

La cultura moderna necesita cambiar su relación con las culturas indigenas para aprender de 

ellas, pero primero tiene que entenderlas, y uno tiene que estar dispuesto a entender Si 

podemos entender al otro podemos aprender a respetar su mundo y sus diferentes formas de 

vivir y quizá de esta manera vamos a darnos cuenta de que nuestra manera de vivir no es la 

mejor 

A través de antiguos mitos mesoamericanos, de testimonios indlgenas actuales y de un breve 

análisis de cuentos del siglo XX, así como de las visiones de autores críticos de la 

modernidad, intento dt::mostrar las carencias de la sociedad moderna y lo que en términos 

amplios creo que se encuentra en la comunidad india: la cercanía entre el ser humano y la 

naturaleza, las relaciones sociales que esto produce y, muy en general, una forma de vivir 

basado en la comunidad en lugar del individuo. De los antiguos mitos mcsoamencanos 

extraigo lo que son las raices de la cosmovisión mesoarnericana, así como me refiero al 

iluminismo para extraer las raices de la civilización occidental. Me remito a la literatura con 

la creencia de que los estudios "tradicionales" y antropológicos -es decir, Of:cidemales- por 

su pretensión de retratar "objetivamente" la realidad con su mentalidad modernizan te, nos 

pueden limitar en la busqueda de una comprensión de aquellas sociedades diferentes a la 

nuestra; mientras la literatura al no buscar objetividad alguna, nos puede ayudar a entrar en 

una comprensión distinta de la realidad y dar una visión, aunque siempre desde una posición 

subjetiva determinada, muchisimo menos restringida de otras culturas. He escogido la obra 

de Juan Rulfo porque crl:O que Rulfo fue profundamente afectado por las culturas indias de 

México, a tal grado qUl: logró expresar su realidad desde una perspectiva muy cercana a la 

de ellos en tres aspectos importantes' la critica dl! la sociedad dominante y del racismo hacia 

ellos, el realismo sobre las condiciones internas de pobreza y de dureza de vida de los 

pueblos indios y, finalmente, tuvo la capacidad de comprender la cosmovisión indigena en 

términos de la relación con el entorno, con sus muertus y con la tierra 



Mi objetivo es mostrar que ni occidente ni las comunidades indigenas son sociedades 

perfectas y que cada uno tiene algo que ofrecer al otro. Sin embargo la distancia y hostilidad 

cultural entre ambas sociedades impide una relación mútuamente benéfica. Esto quiere decir 

que las comunidades indias deberían de poder participar de su manera en la modernidad y 

gozar de los servicios de salud y comunicaciones, las condiciones básicas de vida necesarias 

para poder ejercer y desarrollar todos los aspectos de su cultura, pero sobre todo deben de 

tener acceso a la política; el poder de tomar decisiones sobre sus vidas y los recursos que 

corresponden a ellas, Mientras las sociedades modernas, que van encaminadas hacia la 

autodestrucción por sus mismas formas de existir -la destrucción rutinaria de la naturaleza y 

el deterioro de sus mismas relaciones humanas-, podrían beneficiarse de una relación más 

comunitaria y más respetuosa entre ellos y su entorno. 

El primer capítulo trata. principalmente, de mi postura teórica para abordar el estudio que 

sustenta el presente trabajo. En el intento de estudiar 'otras,1 sociedades y culturas uno 

siempre corre el nesgo de mal usar conceptos o dejar de cuestionar el uso de ciertas teonas, 

y así termina con un estudio que moldea a la otra sociedad, de acuerdo al resultado que uno 

esta buscando, hace un estudio cuyo solo fin es el de traducir los códigos culturales de la 

'otra' sociedad a términos comprensibles para la sociedad que realiza el estudio. Lo que 

intento hacer no es un estudio antropológico o sociológico en sentido estricto, sino más bien 

un ensayo para buscar una via de comunicación entre culturas que permita un intercambio de 

ideas y reflexiones sobre su futura convivencia en este planeta. Por eso creo necesario 

empezar con una reconstrucción de la manera en que generalmente se ha estudiado a otras 

culturas, para explicar por qué el resultado habitual es la dominación de unos sobre otros 

Parto de la premisa de que no existe una sola 'verdad' ni una objetividad exclusiva en las 

ciencias sociales. Para estudiar a otras culturas es necesario deshacernos -todo lo posible- de 

las premisas y prejuicios "cientifico-occidentales" de la realidad sociaL Incluso es nt.!cesario 

lMás adelante anali7.aré el UM) de CICrtOS conccplos c1:1\"cs cn 1111 111\'csllgaclón pero con un senlldo ambIguo 
Por el momento mc lumlo a decir que el uso dellcriI\1!1o 'O(r;l!> !>ocll..--d;ldl..~· es p.lra rl'rcrir al estutho do,; 
sociedades dl!erente.\ él la del investigador 



deshacernos de las categorías y divisiones de campos occidentales que de alguna manera nos 

limitan a ciertas concJu:.;iones racionales, y reubicarnos no sólo para :.;cr con:.;cientes rle la 

posición desde la cual percibimos, pensamos y relatamos, sino también para hacer el intento 

de no ver siempre las cosas en comparacu}11 con nuestros propios referentes culturales -

occidentales-o Propongo que es necesario reconocer nuestras influencias y situar nuestros 

referentes, así como reconocer que 'el otro' tiene visiones y razones diferentes que no son 

menos verdaderas. 

Posterionnente, defino la importancia que tiene el estudio de otras sociedades en ténninos 

de un acercamiento igualitario entre diferentes culturas. Parto de mi creencia en la necesidad 

de ver al otro para verse mejor a sí mismo, y utilizo a las otras culturas como un ojo critico 

sobre la nuestra. El segundo y tercer capitulas son los estudios de caso. El segundo trata de 

una crítica a la modernidad como filosofia y como práctica, desde sus orígenes en la 

iluminación hasta las prácticas cotidianas de hoy, ahí analizo críticamente a la modernidad 

capitalista. El tercer capitulo es la contraparte, una revalorización de los pueblos indios 

vivos con un enfoque en las maneras en que han mantenido su integridad cultural Empiezo 

con los orígenes de la gran civilización mesoamericana y rescato sus relaciones con los 

dioses y con su entorno. Luego abordo la cosmovisión de las comunidades indias de hoy, la 

permanencia de aspectos de la cosmovisión antigua en la cosmovisión de hoy, su re!<;.ción 

con la comunidad y la naturaleza. Después, hago un análisis de un cuento de Juan Rulfo, 

l.uvillD, y rescato la relación especial que algunas comunidades campesinas mantienen con 

su entorno hoy en dia Finalmente, el trabajo cierra con mis propuestas para un 

acercamiento eWre culJuras 



El Búho 
José Emilio Pachcco 

El ojo inmóvil, pez de tierra firme 
que se enciende de noche en su fijeza. 
La garra desasida para el vuelo 
Las uñas que se adentran en la carne. 
El pico en punto para el desgarramiento 

¿De cuál sabiduría puede ser símbolo 
sino de la rapiña, el crimen, el desprecio: 
Todo lo que hizo su venerada gloria, 

Occidente? 



Capítulo uno: Maneras de estudiar a otras culturas 

1.1 Un análisis crítico de la razón occidental 

··La verdad, la verdadera verdad subyacr.! tan hondo y tl!'!nr.! tantas y 

diversas raíces que ninguna reconstrucción, así como ningún analisis, 

puede ser completo Siempre habrá un mas allá, un nivel más profundo que 

aún debe explorarse .,2 

El conocimiento occidental de los últimos dos siglos ha sido dominado por la ciencia y por 

un concepto determinado de la verdad. La verdad como algo que se comprueba a través del 

estudio científico, ésta es la bandera del positivismo que dice que la única manera de 

comprobar que algo es cierto es ponerlo a prueba y producir evidencia que muestra qll~ así 

es. Éste ha sido el criterio primordial en la producción del conocimiento occidental que, con 

sus propios criterios de verdad, produjo el conocimiento para todo el mundo porque se creía 

el único capaz de producir conocimiento verdadero y legítimo La ciencia como 

investigación se ha establecido en el mundo como la visión del propio mundo y, al hacer eso, 

descarta otras maneras de ver y comprender. Pero la propia ciencia tiene como fin descubrir 

lo que existe y que permanece oculto y allí precisamente reside su carencia, porque es 

incapaz de ver todo En palabras de Heidegger, "'a edad moderna se introduce en la fase 

más decisiva y, presumiblemente, más duradera de toda su historian
.
l

. La cientificidad del 

conocimiento occidental -como si fuera algo final e irrevocable- es lo que la hace 

hegemónica sobre otras alternativas de conocimiento. 

Cuando hablo de conocimiento es en terminos no sólo de libros de texto ni de academia, 

sino de toda una manera de ver y organizar el mundo. En Occidente se creyó que se había 

encontrado la manera correcta y verdadera de organizar el mundo de la vida humana y. con 

~Bagú. SergIo Clllintru/e Polsf/(I! \. feoria ~{JCW'- Mc'\lCo. SXX 1.19lJ7. P 1~9 
'Heidegger. Martin ('01111110.\ lit' hmque "1-0 epoca de la /ll/ogt'n ¡le/mil/u/u" pp,-'-IIO (p9J). l\ladrid. 
Allan.l.a Edllon;¡I. 1 ')')7 



el fin de la guerra fría y el triunfo del modelo capitalista-moderno, Occidente pudo imponer 

su superioridad y establecerse como el ganador en la batalla de las ideologías 

Fue entonces cuando la "objetividad" occidental ganó un monopolio sobre la verdad y otras 

formas de saber, sobretodo en las partes del mundo donde se hablan lenguas europeas todos 

las otras formas de saber fueron subordinados a ésta, entre ellas los saberes milenarios, 

como las culturas indígenas y aborígenes, como la historia oral y el mito, además de la 

literatura y cualquier cosa que no se puede comprobar o que no intentaba comprobar lo que 

manifiesta. Con relación a lo que no se podía comprobar exactamente se aceptaba la 

verosimilitud, pero la verosimilitud basada en pruebas cientiticas. Era una especie de 

imperialismo cientítico. Occidente siempre mira al "otro" con relación a él y el otro aprendió 

a hacer lo mismo, por esto es la tendencia (occidental) de usar al 'otro' no sólo para su 

autodefinición, sino ante todo para su propio engrandecimiento 

Cuando se estudió a otras sociedades, lo que en realidad hizo este modo de producir 

conocimiento fue traducirlas y convertirlas a formas entendibles para la mente occidental En 

las ciencias sociales el conocimiento también fue construyéndose de esta manera. Los 

científicos sociales se creían 'científicos' tratando de 'objetos de estudio' y para ser objetos 

otras sociedades necesariamente tenian que ser o estáticas o hechos completos que ya no 

iban a cambiar, por esto se podia generalizar sobre las "otras" culturas, las no europeas El 

conocimiento en occidente fue dividido en diferentes disciplinas de estudio, entre ellas la 

historia, que en efecto era el estudio de la historia del occidente y la sociología que es el 

estudio de sociedades contemporáneas -occidentales-, y para estudiar a otras sociedades se 

inventó la antropología, que resulta ser el estudio de los pueblos sin historia, sociedades con 

sistemas sociales supuestamente congelados en un momento del pasado lejano, estáticos y 

sin dinamismo. (Una breve aclaración conceptual es necesaria aquí entre la labor del 

etnólogo y la del antropólogo El etnulogo estudia las distintas características de las razas o 

grupos étnicos mientras se supone que el antropólogo estudia al hombre. Hay dos tipos de 

antropólogos, uno 'fisico' y otro 'social/cultural', pero lo que en realidad el antropólogo 

social/cultural hace es etnología Actualmente la tendencia es u~ar la palabra etnología para 
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el estudio de otras culturas porque es más precisa El cambio entre los dos aparece aquí, en 

parte, con relación a los textos que he estudiado y, en parte, porque he tendido a referirme a 

los métodos tradicionales como antropológicos y los más recientes como etnológicos, 

aunque en la práctica estén haciendo la misma cosa.) 

Sobre estas otras culturas se creó conocimiento, las historias de los paises no europeos poco 

a poco están siendo recuperadas, pero mucho se ha perdido o fue apropiado por el occidente 

después de las conquistas. Martín Bernal ha hecho un estudio muy utíl sobre esta tema, en su 

libro Black Athena. Berna! argumenta que la civilización Clásica (griega) realmente tiene 

raíces muy profundas en las culturas afroasiáticas. El autor argumenta que estas influencias 

han sido sistemáticamente suprimidas desde el siglo dieciocho, principalmente por razones 

racistas, con la intención de establecer un principio de superioridad en Europa y la raza 

blanca 

Si la ciencia es objetiva, tiene también que ser 1I1JI'I.'ersal e incollleslable, como si se 

establecieran ciertas leyes histórico-sociales y generales que una vez descubiertas se podrian 

aplicar a cualquier sociedad desde Occidente_ Se piensa de la cultura europea -la cultura 

local- corno cultura uniwrsal, por su apariencia 'normal', aunque en realidad sólo aparece 

así porque ha logrado dominar una gran parte del mundo. Así la cultura europea se hizo una 

norma, la norma de la 'cultura humana universal' como dice Renato Rosaldo: "home 

cultures seem so normal to their members that commonsense seems to be based in universaJ 

human nature,,4, y la ciencia, aunque propiamente europea, se piensa como universalmente 

aplicable Desde nuestra perspectiva 'el otro' nos es muy interesante y esto no sólo pasa 

entre culturas sino también dentro de cada cultura donde el grupo dominante, generalmente 

los hombres blancos de clase media, son la norma y todos los demás son diferentes, Se ha 

estudiado al otro como si la distancia entre el uno y el otro tuviera el efecto simultáneo de 

hacer al otro invisible al mismo tiempo que hacia que su propia cultura fuera transparente~ 

En la antropología clásica, se supone que la distancia cultural entre el investigador y el 

objeto de estudio produciría una vis.:ón objetiva del olro Se cree que mienlTas se toma 

~Rosaldo. Rcn:lIO, ('¡IIrure 111111 Trutl¡ The rl'lIIaJ.:mg O¡Sf/CW/ nnah\/x. GrC;¡1 Bril;LlIl. Roullcd~c. 1 'J'Jl p]') 
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distancia de él se logra imparcialidad6 por lo que la realidad social se enfoca a alejarse de 

ésta. 

Sin embargo aunque puede ser que la distancia de algo hace que se vuelva más claro a la 

vista, esto no implica objetividad, así como la normalidad de algo no lo hace universal 

Tomemos el ejemplo de la dicotomia moderno-primitivo/tradicional. Se ha considerado 

tradicionalmente que la 'sociedad moderna' es el punto de llegada para una sociedad sin 

importar su cultura o punto de partida. El término "moderno" en relación a la cultura y la 

sociedad se ha hecho 1IJ1H'i!rsal y por lo tanto aplicable a todo el mundo, su contrapunto es 

"primitivo o tradicional" como el punto de partida que una sociedad tiene que dejar atrás 

para llegar a ser una sociedad moderna -por eso se habla de países avanzados y países 

retrasados. A lo que se refiere cuando uno habla de sociedades modernas y tradicionaJes son 

a sociedades cl/lll/ralmente europeas7 y sociedades cl/lluralmente no europeas, pero lo que 

pasa con la universalización de estos términos es que se impone universalmente la suposición 

el/ropea de que todas los paises del mundo deben de desarrollarse para llegar a ser 

modernos, suponiendo que la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna es 

una transición natural -de la naturaleza humana- y por lo tanto universal Esta suposición 

fue una parte de lo que justificó la colonización europea del mundo del siglo quince y esta 

idea continúa detrás de la imposición de muchas de los programas de desarrollo en todos los 

países 'tradicionales' del mundo precisamente porque se ha cuestionado muy poco la 

universalidad y la superioridad de la 'sociedad moderna'. Cuestionar esto significaría aceptar 

que sociedades cuJturalmente no europeas pueden haber evolucionadoH de manera diferente 

-_ ... _._ .. _-
'Vcásc Rosaldo, pl99 
"Busco en el diccionario para una tradUCCión de la p;II;lbr..1 mglés detached)" encuentro que la traducción al 
cspal101 es 'imparCial' u 'obJetl\·o' Se l1Ie hi.lo un dc!.Cubrimiento interesantc considerando quc la palabra 
tlt'fached es el opucsto a attllcllcd que qUIere decir 'adjuntado' o 'pcgado' y cluso uds común de la pal:lbra 
es en ésle (segundo) sentido La cila de Rosaldo a la que me refiero aquí es· 'According lO ethnographics 
wnUen In classlc lIIode, the dct¡Jtchedobser'ler epltollllSCS neutrJ.lil)" 3nd imparclallty Tlm delatchmcnl is 
5.1id lo produce obJeclivity bccausc social re.11ily comes ¡uta focus at a distance' plúR. (Cursivas mías) 
. En estas categorías IIlclu~o a los Estado UllIdos. Canad:'¡, Australia y Nue,-a Zclandla como los paises 
cullumllnenle europeos aunque geogdfieamente fuera de Europa ~ paises cultural mente no europeos son 
lodo los dell\;·I), culturas que quedan fuera de la pruncr,l calcgorí;l 
~Por la carga II/IIt!t'rlwla que ticne la palabr¡l dcsanollo ính;lllaré no usarlo. en este caso me refiero a 
c'·olucionar en tér1tlJnos de cambIO conslanle adentro de la socicd;ld de acuerdo con sus necesidades y su 
medio ambiente 
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y creado sociedades en las que la acumulación de más y más cosas, el crecimiento 

económico y el capitali<;mo no son los principales organiLadores de éstas sociedades Dejar 

de creer en la universalidad de la cultura curo pea puede implicar la posibilidad de otra 

modernidad diferente a la europea -algo que pocos teóricos europeos están dispuestos a 

pensar-, sin embargo este tema está siendo investigado por escritores del sur como Bolivar 

Echeverna y Edgardo Lander entre otros Ahora existen estudios sobre la filosofia africana y 

latinoamericana, pero estos estudios siguen siendo subalternos y en ningún lado han llegado 

a formar parte de corrientes de pensamiento dominante 9 El capitalismo ha sido implantado 

en sociedades no modernas porque, como se supone que fue en Europa, es el motor detrás 

de la modernización y se creia que implantando una modernización industrial en los paises 

no-modernos era la única via de desarrollo posible Brevemente remitiré a Agnes Heller en 

su explicación de la dinámica de la moderniJadlO
• Heller distingue entre la dinámica de la 

modernidad y el ordell social moderno, como dos partes de la modernidad; la dinámica -

que es el espiritu del capitalismo- dice, surgió naturalmente en ciertas sociedades -ciertos 

paises europeos- y estableció el urden moJL'rI10, pero en las sociedades donde la dimimica 

no surgió 'naturalmentc', dice, 'el orden social moderno demostró tener tanto éxito que la 

gente empezó a trasplantarlo en territorios donde la dinámica de la modernidad no había 

hecho aún su aparición'¡l Así que el capitalismo ha llegado a implantarse de una forma u 

otra en todas los países del mundo, con diferentes grados de éxito. Basado en la creación del 

plusmlor a través de la explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales, se 

supone que el capitalismo produce tos recursos necesarios para la modernización, así se creó 

la infraestructura de las grandes ciudades del mundo, se estableció el orden y luego se 

implantaron las estructuras modernas junto a él con la creencia de que el capitalismo era y 

tenia que ser universal Se llevo la industrialización y modernización de Europa -o más 

específicamente lnglatcrra~ a los paises no-europeos, sin pensarlos como una particularidad 

cultural, como ejemplo de cómo se logra la transicion primitivo-moderno Lo que la 

~Véasc por cJcmplo Echc\ cm;]. BolI\ ar (comp) .\lodan/dad. II/c.\//zajl.' cl/huml e!lms harroC(J, UNAMIEI 
EquilIbrista. I 'J'J-J ~ Lander. Ed~;¡rdo (¡,:ülllpl. Fllinl11e de la ci\ Ilu.aclón Industrial Perspcctl\ as 
Latino;¡lIlcncwos en IOmu ;11 po~cs.:H!()llo ALAS. fACES-UCV. Venewda. NlIC\';¡ Sociedad. I'J')) 
"'Hcller. Agncs ~ Fcrcnc Fdu':r f/l'clldll/" de fu m"dcrmdml. ulla Il!cturll ¡fe 111 I'rllIIInt!crno de'\I'"t;,\ de la 
caitla dd (0/111111/.\11111, ESP;Lll;1. bJKlonc~ f>cllill~ula 1')')4 ppI.11-I.JO 

"Ibid plH 
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modernidad no pudo hacer suficientemente es mirar crÍlicamelll1! detras de ella para ver la 

destrucción ambiental y humanitaria que ha dejadu la sobrcxplotación de los recursos 

naturales y la extrema desigualdad en la distribución de los frutos del capitalismo, que viene 

de el impulso de sobre-explotar la fuerza de trabajo en todas partes del mundo. Esto ha 

llevado al planeta a donde está ahora. por un lado a punto de asfixiarse por falta de oxigeno 

y exceso de gases y quimicos tóxicos y, por el otro, dejando a billones de personas apenas 

sobreviviendo, millones en condiciones inhumanas quienes nunca alcanzarán los niveles de 

vida prometidos por el proyecto de la modernidad y más bien sólo siguen existiendo porque 

el capitalismo necesita a una fuerza de trabajo barata para que los del otro lado puedan 

seguir avanzando (profundizaré en este aspecto en el siguiente capitulo). As! que la supuesta 

universalidad de la 'sociedad moderna' esta destruyendo las mismas cosas que necesita para 

seguir creciendo: el planeta y sus habitantes; al mismo tiempo que los supuestos beneficios 

de la modernidad sólo los pueden disfrutar un pequeño porcentaje de la población del 

mundo, algunos de los que viven en los paises ricos y cultural mente europeos más un 

porcentaje aún más pequeño de poderosos en los paises 'en vías de desarrollo' 

Innegablemente la modernidad ha traído muchas cosas buenas para algunas personas una 

vida más larga. niveles de vida más altos, avances en la medicina y grandes descubrimientos 

tecnológicos. Existe mucho escrito sobre las maravillas del mundo moderno y creo que es 

cosa que todos sabemos, de ninguna manera niego que los aVaIH':t:s de la modernidad han 

sido impresionantes y en muchos casos muy positivos Pero para seguir avanzando la 

modernidad tiene que seguir explotando trabajo humano y recursos naturales que en algun 

momento se nos acabaran, pero hasta el momento la sociedad moderna, en la mayoría del 

mundo. no ha ejercido una manera de distribuir los frutos de esta riqueza igualmente 

Así que los científicos occidentales impusieron sus 'universales' sobre distintas culturas, 

haciéndolas imitar la cultura europea. Del mismo modo estas sociedades 'primitivas' se 

hicieron puntos de referencia para la definición de progreso de la civilización occidental, 

como lo contrario de las sociedades primitivas racional, desarrollado, industrializado, 

civilizado, avanzado etc, en cambio las sociedades 'primitivas' eran todo lo opuesto, 

irracional, subdesarrollado, rural, sakaje y re1Tolsado (entre otras cosas) (Rosaldo hace una 



referencia interesante en relación a éstas contradicciones, Rosaldo vivió muchos años en las 

Filipinas con los IIongot, una tribu de ht!aJ IlImlers, él explica como pasaron muchos años 

antes de que él pudiera entender la "barbarie" de éstas comunidades, la esencia detrás de su 

necesidad de cortar cabezas -matar- regularmente Después de un tiempo, fue llamado desde 

los Estados Unidos para participar en la guerra contra Vietnam, cito aqui sus comentarios 

sobre lo ocurrido. 

'Unthmkingly 1 had supposoo that head huntl!rs would SI!I! my reluctance lo serve in the 

arnlcd forces as cow<)nD.cc. lnstcad thc)' told me that soldn.:rs ar\! men \\ha sdl thcir bodics 

Pointcdly they interrogatcd mc, "how can a man do as soldicrs do and command his brothcrs 

to movc into lhe linc of [¡re?". 

lOe act of ordcring one 's O\\TI ml.'Il (onl.:'s ··brothers ") to nsk thelr h\'es "as uttcrl)' bcyond 

their moral comprchcnsion,' 12 

La universalidad occidental supone que los valores occidentales son superiores, por lo tanto 

solemos llamar 'salvaje' o 'barbarie' a diferentes valores culturales, mandar a soldados morir 

es justificable para el occidente, pero canibalismo (o head hllnlil1g) no 10 es 

De aquí también viene la definición de la cultura europea como 'occidental' y la no europea 

como 'oriental', en realidad son definiciones absurdas considerando que el mundo es 

redondo, pero, fueron los europeos quienes diseñaron el mapa del mundo con Europa en el 

centro y por lo tanto los países asiáticos quedan al oriente de Europa del oeste y los Estados 

Unidos en el occidente Desde éstos referentes geográficos se produjo la ideología del 

oriente, estudios del oriente y su contraparte el occidente, D en las palabras de Said 

for oncntalism was ultimalcly a political vision of rcality whose stnlcturc promotcd the 

dlffcrcncc bd\\CCn th\.! familiar (Europe. thc \\cst, us) and thc str~ngc (ooent, cast, {IKm), I~ 

\:Rosaldo. Rcnato p63, tamblcn \CfSC Durán. Manuel 'Michcl de ~lonl;lLgne ~ los c;l!Iibalcs' cn l,nJumada 
Sem(11'nl NoUO. 1612/1992 
DVcr Sald. Ed\\ard_ ()ru:nt¡¡h'l/J London Pcngmn. 11)')5 (primera publlc;KhJn en Roul\cd¡;c and I\.cgan 
Paul LTD IIJ7H) 
IIS:ud. Ed\\;¡rd p-B 
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Asi que si uno facilita, sostiene y construye al otro, sólo desde la perspectiva del 'oeste' es 

posible definir el oriente como subdesarrollado, dependiente y salvaje y el occidente como 

desarrollado y clvilizadol~, el "occidente" sólo es todo esto con referencia a1 "oriente", 

curiosamente la noción de otredad es algo que no parece haber tenido lugar en el código de 

las culturas premodernas, orientales u occidentales Los subalternos y las culturas no 

europeas aprendieron a considerarse "pobre" y "subdesarrollado" de los europeos, antes no 

se concebían de esta manera. Parece haber una incapacidad de concebir al otro en su 

otredad, y una necesidad de percibirlo como una versión (por lo general peyorativa) de si 

mismo 

Regresando a los conceptos de moderno y tradicional, veamos que Europa sólo puede 

considerarse moderno en comparación con las otras culturas, las no modernas. Sí luego 

reubicamos la palabra moderna adentro de la cultura europea como un rasgo particular de 

ella y le quitamos la propiedad de rasgo aplicable universalmente, ya no es posible atribuirle 

las mismas características Porque en este momento 'la modernidad' sólo puede ser el punto 

de llegada de una cultura europea. y decir que una cultura -por ejemplo una comunidad 

Huichol- debería de modernizarse es decir que los Huicholes deberían adoptar la cultura 

europea como propia y seguir los pasos necesarios hasta alcanzar el es/a/lls 'moderno' 

porque implicitamcnte en la sociedad moderna está la cultura europea. Desgraciadamente 

esto es precisamente lo que pasa en la práctica. sólo omitiendo el atributo 'cultural' que dice 

que la modernidad es y siempre ha sido un proyecto cultural europeo, las culturas no 

europeas han sido sometidas desde sus colonizaciones 

Los estudios de las culturas no europeas han sido desde esta perspectiva hechos ~ 

generalmente~ por occidentales, y siempre por gente que no han compartido las experiencias 

de vida de sus "objetos de estudio" La antropologia c1asica y los estudios orientales fueron 

inventados para llenar el hueco que dejaba la historia ·porque son pueblos sin historia- y la 

sociologia, que buscan generalizar desde la perspectiva de la misma cultura occidental Una 

1 ~E'lstcn \·¡¡rias dicotomías silmlarcs que cOlltI<lpllnen LIs culluras curo¡x:::ts contra las culturas no europeas 
algunos de ellas son 'centro·¡x:nferi.l·. ·prlmcr Inundo-tercer mundo' .. norte- sur'. ·moderno-tradicional', 
'de~arrol!¡¡do-sllb(h::s;lrro!lado ' 
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de las cuestiones que la antropología clá5ica buscaba resolver era precisamente la pregunta 

sobre el progreso ¿Por qué era que las otras sociedades no sc habían desarrollado como cn 

Europa? No llegaban a la conclusión que esto no había pasado precisamente por su 

diferencia cultural que más bien les dirigía en otra dirección, sino que llegaron a la 

conclusión de que era porque no podian o por lo menos no iban a poder sin la intervención 

de c\los Así que la antropología clásica -el estudio del otro- hizo de si misma una 

herramienta de dominación de las mismas culturas que estudia 

He estado generalizando sobre lo negativo de la antropología clásica, sin embargo en las 

ultimas décadas las maneras de estudiar a otras culturas han cambiado positivamente La 

antropología ha emprendido un camino autoreflexivo y los estudios antropológicos de hoy 

son mucho más respetuosos de las culturas diferentes. Ya no se puede decir con tanta 

convicción que la antropología de hoyes una herramienta de dominación de "otros" 

pueblos, estos pueblos están hablando por ellos mismos y escribiendo sus propias historias y 

definiendo sus propios futuros con -o sin- el apoyo de los grupos dominantes. Sin embargo 

las formas tradicionales fueron las Que influenciaron los proyectos nacionales y la política 

dominante_ Hasta ahora ningún pais ha tomado un camino diferente al de la modernidad 

capitalista (con la excepción de los países socialistas), hay pocos proyectos de desarrollo 

basados en una modernidad alternativa y mucho mt:llus t:sfuerzos de unión nacional que no 

esten basados en el crecimiento económico y la industrialización modernista. En el México 

de hoy se sigue intentando moderniLar de esta forma a los pueblos indios_ El proyecto 

nacional sigue sin tomarlos en cuenta o brindarles el apoyo necesario para que puedan 

definir su propio futuro No es responsable de esta represión cultural la antropología, sino 

una política económica que solo ve un posible futuro: el de la modernidad capitalista 
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1.2 Otras maneras de estudiar las culturas 

'Culture Icnds slgnlficancc to human c.xpcnence b~ sclcctmg fram and 

organizing it. It refers broadly to the fomls through whlch people make 

sensc of lhclr i1vcs. it docs not mhlblt a sel aSldc domall1 aH human 

canduct IS culturall} mc(l!a.tcd,lñ. 

Después de la crítica es necesario hablar de las propuestas y las contracorrientes que 

intentan ver el mundo desde distintas perspectivas o producir "conocimientos situados,,17, lo 

que implica reconocer dónde estamos parados cuando hablamos de otras culturas. En esta 

parte hablaré de las perspectivas de los antropólogos, teóricos y sociólogos qUIenes 

reconocen los usos que se han hecho del conocimiento en Occidente y están contribuyendo a 

la formación de una manera distinta de ver, conocer y describir el mundo 

La cultura, según Clifford Geertz, es la diferencia entre el hombre y la bestia, es todo lo 

que aprendemos y 10 que nos hace seres humanos completos. En los tenninos de Geertz, el 

hombre nace incompleto y sólo a través de años de aprendizaje se hace completo Cultura es 

precisamente este proceso de aprendizaje, es lo que los aparta de otros seres vivos, es la 

capacidad de aprender y acumular conocimiento, pasándolo de una generación a otra 18 Este 

proceso de aprendizaje cultural empieza desde el momento de nacer y nunca acaba I ,ejos de 

ser objetos cientificos, las culturas son procesos de aprendizaje históricamente producidos a 

los que cada ser humano contribuye a través de su existencia, es este proceso de constante 

interpelación con otros seres humanos lo que ha posibilitado la sobrevivencia, porque el ser 

humano solo no puede existir Con esto quiero decir que necesitamos interacciones 

l~os.:1Ido, Renato p26 
17E1 concepto de conOC/IIllentus situados. es de DOllna Haraw<l) ('¡enria (\borgs.v mUjert:.~. La remvenclón 

de la naturaleza. Espada, Cátedra. 19'15 (I '191 Free A!> Books. UK) pl D. c;Jpilulo 1. "('onOClllllenlo<; 
situados: la cuestión cientifica en el rell1llllSmo)" el prinlí.:gio de la pcrspcctlv,1 p.1rcI,al" En este capitulo 
Hara\\ay argumenta que la objeti\'icL1d sólo e'üste si es parcial. por ejemplo, dIce "Ia obJetl\ Idad renllEllsta 
significa, sencillamenta, COnOClllllento.~ :'>Ituado.\" (p:'H) y las pcr~pccllv;IS parCIales llene que ser 
situados, es decir, uno sólo puede pretender ser objeti\'o SIlo hace desde una pcrSp'-'Ctl\;1 delernunada El 
objetivo de Hara\\'a) es Illostrm COIllO se ha u!>.1do 1,1 obJ~'\l\'ldad para dOlllltUr a otr:ls pcr~pccti\ ;IS. COlllO 

dice "las luchas sobre que será conslder;ldo COUlO \crsiOllcs raCionales del lllLJIldo ~ollluchas sobre (1,11//1 vcr" 
(pBJ). lo que ella propone es que no e.'\I<;I\: una ~!,lla oblell\Ld;ld. sino IllUCh;l~ cad;! un:l dc<;de un:1 
perspectiva (que puede ser cultur,ll) dlrerelllc 
'~Gccrtz. C1iITord 17le Interpreta/l/m u( (lIflJ/rn rOl1lana Prc~ 19'.1\. p""(' 



interculturales para el enriquecimiento de nuestras propias culturas Después de un viaje 

largo, de conocer otras culturas, uno tiende a regresar a su casa con una perspectiva 

enriquecida sobre su propia vida Quizá por primera vez nos damos cuenta de lo diverso que 

es el mundo y esto inevitablemente nOs ayuda a darnos cuenta de las particularidades de 

nuestra propia cultura El acercamiento entre culturas nos ensei'ta otras posibilidades de 

existencia. El hombre sólo aprende a través del contacto con otros seres humanos y és~e no 

tiene que estar limitado a nuestras propias culturas En las palabras de Sergio Bagu.· .Ias 

estructuras sociales en las que crece y se mueve sin pausa van siendo creadas por él mismo 

Esto significa que el hombre no es hombre sino dentro de la comunidad humana, pero él es 

quien genera ésta por medio de una incesante continuidad de actos inteligentes', 19 un 

intercambio de pensamientos, palabras, enseñanzas, etc. nos acercan a otras maneras de vivir 

y a otros posibles futuros. Al decir esto estoy afirmando una incredulidad en una supuesta 

naturaleza humana, porque en estos términos la naturaleza humana implicaría la existencia 

de rasgos humanos aculturales, cuando lo que estoy afirmando es que no existe nada que no 

ha sido resultado de un proceso de aprendizaje cullUraFo. El hombre es todo un proceso que 

él mismo ha creado individualmente y como grupo, lentamente aprendemos a pensar, a 

hablar y actuar de la manera que nos parece racional1l
, adoptamos normas de 

comportamiento y sobretodo aprendemos a ver y a vivir en el mundo de una cierta manera 

Llevamos con nosotros toda esta visión y estructura que hemos aprendido en nuestras 

cabezas y en nuestros cuerpos, donde tiene una función directiva que impone un cierto 

grado de orden a nuestras vidas, de manera que la cultura y la sociedad regulan nuestro 

comportamiento así como nuestra percepción del mundo que nos rodea. En fin, el ser 

humano nace capaz de vivir miles de diferentes vidas, pero nuestra cultura personal y 

societallimitan nuestras posibilidades de vida al mismo tiempo que las crean 

I ~agú, Sergio La u/ea de dio., en la SOCiedad de los llfl/llhn'.\. Me."'ilco, Siglo XXI. !IJKIJ, P 15 
:\~n relación a esto. Gccrtz afirma que hay sólo tres cosas quc el ser humano tiene en común en lodas las 
culturas y sociedades del planeta, estas son: que en tod;IS p...rtes dclmundo existe en alguna forma el 
matrimonio, en todas culturas se entierran a los muertos o tlencn algún tipo de ceremonia quc siguc a la 
muerte)" fl1lalmclllc quc en todas las culturaS dd I1HIIKlo C\lsle en alguna fOf11l;1 la creencia en una fuer/.a 
di\"iml (lo que en terminos OCCidentales Ilamarelllos religión) P;lr;J Ill:is sobre esla dlscuslon Ú:¡I<,C Geert/ 
11J93, capilulo dos. 'Tile unpacl ofthe concept of cullulc onllle COllccpl oflllan· )" Bagú. Sc/gio ·I.a Idea de 
dios cnla sociedad de los hombres· Mc\ico. SI¡!lo x...\:!. 1'):-\9 
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Pierre Bourdieu dio un nombre a este ámbito personal y público que nos rodea y que nos 

fonoa: el habilus, dice, es 'un producto de la historia que produce prácticas individuales y 

grupales, que hace posible la producción de todo pensamiento, como se construye y COlIIO se 

reproduce,21 El hahllllS de Bourdieu es la interiorización de lo externo, en efecto, la 

interiorización de la cultura. Esta interiorización de cultura, que es el hombre, constituye su 

manera de ver, su capacidad de percepción y su interpretación de la información que recibe 

Así que regresando al estudio de otras culturas, esto implica que lo que uno ve y percibe 

esta mediado culturalmente. Esto tiene implicaciones numerosas para nuestros percepciones 

del mundo, porque siempre en ellas hay una influencia histórico-cultural como dice 

Zunzunegui: 'presente y pasado, futuro como proyecto, deseos e intenciones inconscientes, 

todo viene a configurar el plan perceptivo,D Por lo tanto, nada, por lo menos en el ámbito 

socio-cultural puede ser objetivo. Ésto significaria que todos veíamos las cosas de la misma 

manera, pero no vemos desde las mismas perspectivas, tampoco somos capaces de ver desde 

todas las diferentes perspectivas posibles, aunque no nos demos cuenta de esto tan 

facilmente. Citaré brevemente a Heller y Ferenc citando a Chladenius, un clásico de la 

hermenéutica del siglo XVIII' 

no podl.:mos ver todos los puntos de un campo de batalla al mismo tiempo, por consigUIente 

es un autocngaño creer que somos capaces de integrar en una teoría homogcnea todas las 

postclones de todos poSibles espectadores de la contienda.~-' 

Existe más de una verdad en el mundo, siempre hay más de una teoría creíble sobre una 

cosa, aun entre los que están de acuerdo entre ellos, uno enfatiza una cosa más que otra 

cosa y pone mas importancia en una parte de su argumento que en otro A 10 que quiero 

llegar es a sostener que sólo existe una verdad o una objetividad desde el,mjelo, por la 

mediación cultura! que siempre se impone en la visión y la interpretación de cualquier visión 

que el sujeto que estudia puede tt:ner, corno dice Rosaldo 'all interpretations are provisional, 

21('on la palabra racIOnal me refiero a una racionalidad rc1al1\a a nuestra cullura 
22Sourdieu. Plcrrc rhe I.flgic nI PractlCl' California. Stanford Uni\'ersit~· Prcss .. 1990 pS-I (!raducc¡ón de! 
inglés mia) 
2JZunzullegm. Santos 1'l'II.\C1f" /t¡ l/IIogen Calédr;¡fUni\ cr~ld<ld dd p;¡is V;¡sco. 1989. p.1.1 
:4Hellcr )" FCTL'llC. 19'J.l. pl2X 
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they are made by positioned subjects who are prepared to know certain things and nol 

others,ll. Cuando empezamos a trabajar desde esa. posición abrimos una amplia esfera de 

perspectivas, que nos tienen que llevar a un profundo cuestionamiento sobre su alcance, es 

precisamente sobre esto que pretendo profundizar ahora. 

1.3 Propuesta de estudio 

Each viewpoint is arguably incomplete -a mix of insight and blindness, reach and limitations, 

imparciality and bias- and taken together they achieve neither omniscience nor a unified 

master narrative but complex understanding of ever-changing multifaceted social rclations. 26 

El propio concepto de 'verdad' lejos de crear conocimiento lo restringe, más bien es un 

obstáculo para el futuro desarrollo del conocimiento precisamente porque en la búsqueda de 

ella buscamos algo que no existe, la visión única, mientras cerramos la posibilidad de 

conocer mucho más porque para realmente conocer algo, primero tenemos que entenderlo y 

para realmente entender otras culturas tenemos que estar abiertos a sus diferentes 

perspectivas y visiones de la realidad. Tenemos que relativizar los supuestos universales que 

en realidad son perspectivas europeas de la realidad y que sólo silven para reforzar la 

superioridad 'occidental', porque provienen de las prcconcepciones 'universales' con que 

uno entra en un estudio sobre otras culturas, es la innuencia de relaciones de poder como 

dice James Clifford: 'There is no ¡onger any place of overview (mountaintops) from which 

to map human ways oflife,n Tenemos que aceptar que 'la verdad' en estos términos es sólo 

una parte de la verdad, o una verdad entre muchas, nunca vamos a poder ver todo, entonces 

sólo observamos las cosas que nos son -en cada caso diferentes- las más importantes, algo 

que por supuesto es particularmente subjetivo 

Por el simple hecho de que siempre nos acercamos a otras culturas parllellJo de la IIIIt.'slru, 

esta 'conquista del conocimiento' siempre va a estar sujeta a interpretaciones y 

:'Ro~aIJo. pi\) 
:f·Rosaldo. Renalo p 12K 
"ClifTord. James 'Panlal TrUlh~· p22 en CldTord ¡¡lid M;¡rcus II"rIllng ('ulfl/re, fhe pOe/ID· amI poll(Jes 01 
ethnogrof'/n Lolld(1l1. En¡.!bnd. t ·111\ ..::r"ll~ 01" (,¡¡[¡forilLa Press. 1')X6 
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reinterpretaciónes. Vaya recorrer una serie de sugerencias en forma de recollocJtl1ienlos que 

considero necesarios para un estudio más abierto de otras culturas, que al mismo tiempo me 

permiten hacer una crítica a mi propia cultura. Empezando con este punto tenemos que 

reconocer que cualquier estudio de otras culturas que hacemos es siempre desde nuestros 

propios referellles ,·u/lura/e.,·. 

Todos pensamos desde pautas de pensamientos que nos han proporcionado nuestras 

sociedades o, más específicamente, nuestro hllhllus No pensamos (como pensamos que 

pensamos por decirlo así) libremente, nuestras maneras de pensar son particulares a nuestras 

historias personales. Por ejemplo, las categorías que usamos son categorías hechas de 

acuerdo con nuestras culturas para describir y explicar nuestras culturas, pero, los usamos 

para interpretar a otros sin cuestionar la posibilidad que estas categorías ni siquiera existan 

en otros contextos. La categoría de religión es un buen ejemplo de una categoría 

'occidental'; aunque si lo definimos en términos más generales es algo que existe en todas 

las culturas y sociedades del mundo, la categoría de religión tiene específicas implicaciones 

en el occidente que no tiene en otros lados, cito brevemente a Angelo Brelich· 'ninguna 

lengua primitiva. ninguna civilización superior arcaica, ni siquiera la griega o la romana, más 

próximas a nosotros, posee un término que corresponda este concepto, que históricamente 

se ha definido en una época y en un medio particular,2H Es un ejemplo clásico de la 

imposición de una categoría occidental sobre estructuras de culturas no occidentales por el 

etnólogo, que tiene que hacer • encajar hechos extraños e irregulares en categorias 

familiares y ordenadas ... ' 29 Esta equivocación pone en comparación -por ejemplo- la 

religión católica con las antiguas creencias mayas o aztecas cuyas influencias tienen distintos 

efectos sobre el sentido de la vida. Es más, el significado de estas palabras va cambiando con 

el tiempo, lo que la palabra religión significaba para nuestros abuelos es diferente al 

significado que nosotros le damos y cada persona da un significado diferente que depende de 

su relación con -por ejemplo- la religión 

::s Brclieh. Angclo IlJ70. I·J·I-. en Ba~u SergIO IlJX'J pn 
:19Gccrtz. ClifTord FI Ollfrupú/flJ!{/ COI//O aufor EspaJ1a. P;lLdo~. 1'1')7. pll 



La tarea del etnólogo es hacer otras culturas inteligibles para sus lectores, quienes -es lo mas 

probable- comparten sus categorías de analisis y como nuestras observaciones son siempre 

subordinadas a nuestras creencias, son categorias que al mismo tiempo son hechas para 

hacernos entender el mundo. Estas divisiones de estudio han creado el mundo que nosotros 

vemos pero son tan fundamentales a nuestras formas de ver y de pensar que casi se nos hace 

imposible cuestionarlas. Pcter Winch lleva este cuestionamiento mas alla cuando pregunta 

'[si no] es posible que el ¡nteres en mOstrar y detectar ciertas cosas sea una particularidad de 

nuestra sociedad, que estamos haciendo algo que los miembros de la socic.:dad estudiada no 

muestran ningún interés porque carecen de las instituciones en las que tal interés pudiera 

desarrollarse>3O. El da el ejemplo de los Azande de África donde dice que la categoría de la 

ciencia no existe, o más bien sí existe pero no como una categoría suya sino importada, el 

uso en estas circunstancias sólo resulta en la creación de interpretaciones erróneas, como 

forzar algo en una caja en que no cabe. Lenkersdorf frecuentemente nos daba el ejemplo de 

los colores en el tojolabalJ1
, algo que sabemos identificar antes de poder hablar son los 

diferentes colores, él nos preguntaba '¿qué color es mi camisa?' y respondimos 

unanimemente 'azur, luego nos preguntaba '¿y que color es el morral de María?' otra vez 

respondíamos unanimemente 'verde', luego nos decía que en tojolabal los dos son ya 'ax, 

porque no se diferencia entre los dos colores en tojolaba!. No sólo son diferentes las 

capacidades perceptivas de muchas comunidades indígenas, sino superiores, purqu\! 

desarrollamos nuestras capacidades perceptivas de acuerdo con nuestras necesidades 

culturalesn . Las percepciones no son, como es comúnmente pensado, algo con que nacemos 

30Winch, Peler. Comprender una SOCiedad prumtll'U Espai\a, Paldos, 19<J-t , p(."", 
31 Pers.com. lomé clases de tojolabal 'lengua y cosmo\"isión maya' en el instituto de im·estlgaciones 
filológicas de la UNAM, IIN8-\) con Carlos Lcnkersdorf. 
n Es precisamente sobre la C<.1¡Xlddad pcrcepli\a de los tOJo\<lbalcs de Clu:lpas que Lenb;'rsdorf menCIonaba 
cómo los tojolabalcs tenian la capacidad de dlferencl:lr entre sonidos -por ejemplo de anlll\¡¡Jcs- que él nt 

siquier.! pudo ver ni mellos oir, lo mismo "lIe púr su maller.¡ de medir el tiempo del día ~ de la noche. por 
la posición del sol }' de las eSlrellas, lo cual obúamenle requiere una capacidad pcreepli,·a mucho más 
desarro\lada que la nuestra, es 1I1:'IS. son c;lpacidades dlslmtas Ctnncn Vlquu:ra habla de como se dC'S;¡rrolla 
una capacidad de acuerdo con 'actividades culturalUlenle Importantes en su medio habllual· como por 
ejemplo la percepción de la poSICión real de los peces dentro del agua en pueblos pescadores. la 
discriminación de sexo del cIeno en pueblos cJ¡ .. ldorcs: la pcm:pc¡ón de raslros donde el rastrear e!> 
culturalmenle importante. '(\"Crse VlqUlera, Carmell. Pacepc¡ún ~. culium. 11" !!lIfilfllll' {'CO/U!!/( (J M¡;:\lCo. 
ediciones de la Casa Chala. IN AH. 1')77) 



Es claro que aunque vemos cun nuestros ojos el mismo mundo y la misma realidad no 

compartimos la misma visión de ella, nuestra visión es selectiva Por un lado sólo vemos lo 

que queremos ver y por el otro sólo vemos lo que hemos aprendido a ver En las palabras de 

Thomas Khun 'what aman secs depends both upon what he looks at and also on what rus 

previous visual conceptual experience has taught him to see,33. Otra cosa que tenemos que 

aprender a hacer es percibir las cosas, la percepción es una cosa formada por nuestro 

hahillls por lo tanto no todos tenemos las mismas capacidades de percepción. Relacionado 

con esto es el hecho de que nunca podemos comprobar que algo no exisle, es cuestión de 

percepción, como dice Donna Haraway 'las luchas sobre qué sera considerado como 

versiones racionales del mundo son luchas sobre cómo ver,34, y la búsqueda por la verdad es 

mas bien un juego de poder, sobre quién puede imponer Sil versión de la verdad sobre las 

versiones de los dcmas 

Como último punto sobre los reconocimientos necesarios para presentar una teoría diferente 

del saber, quiero destacar el hecho de que aun los estudios mas científicos tienen que ser 

narrado.'! desde una perspectiva, que es imposible presentar información de manera neutral, 

y siempre hay un proceso de selección de palabras, de orden del lenguaje, aun tablas de 

cifras y datos 'empíricos' tienen que ser presentados en una forma u otra y esto implica 

decisiones sobre qué incluir y cómo incluirlo. Aún el saber científico necesita del saber 

narrativo para expresarse, ésta es la tesis de Jean Fran~ois Lyotard 

El saber científico no puede saber y hacer saber lo que es el verdadero sólbcr sin recurrir al 

otro saber, d relato, que para él es el no saber, a falta de cual est;:i. obligado a presuponer por 

SI mismo y cae asi en lo que condena, la petición de principio, el prejuicio l~ 

En resumen, más allá del lenguaje, no podemos llegar a entender otras culturas sin recurrir a 

referencias propias, porque tienen diferencias fundamentales que si no volviéramos a nacer 

3·\Khun, Thomas ·Scll:ntlst.~ and their l1"orldl"ll.'I,·s' en Truelt Andcrson. Wahcr (ed.) Tht' Truth ahaUllht' 

{rulh Nc\\ York. Puln:lIn's Sonso I 'J'J5 ppIX').\9S 
HHara\\a~·. Donna J . ··Con/!( IIIlIe//lo.,· .~/tU(1¡/,,\ '-o ClIl'\flOn c..·/t'l1fijinl t'lI el !('/1I1n1.\1I/0 y el prn·'¡eg/fl d., fa 
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junto a ellas o dedicitramos el resto de nuestras vidas (si todavia nos queda suficientes) a 

convivir con ellas -como iguales- nunca vamos a poder entenderlos complt!lamente. La 

verdad siempre ha intentado convertir al 'otro' en algo reconocible, lo ha intentado traducir 

a términos 'occidentales' Pero l:sto no hace que el trabajo del etnólogo se vuelva una 

sinrazón, más bien debe de imponer una exigencia sobre este mismo trabajo que hace que 

nos forcemos a acercarnos a sus visiones del mundo porque sólo así vamos a poder ver más 

de nosotros mismos y más allá de nosotros mismos 

1.4 Otras visiones del mundo 

Lo que !a verdad no acepta es precisamente la existencia de diferentes concepciones del 

mundo Será algo así como anticonstitucional para la razón posibilitar otras perspectivas de 

la realidad, otras 'cosmovisiones', -entre paréntesis, quisiera notar que el mismo término 

'cosmovisión' fue algo nuevo para mi, básicamente porque no existe en la lengua inglesa. El 

capítulo cinco del libro de Clifford Geertz, 'The interpretation of cultures' tiene el título de 

'Ethos, World View and the Analisis of Sacred Symbols' lo cual en la edición española 

(editorial Gedisa) esta titulado 'Ethos, cosmovisión y el análisis de símbolos sagrados'_ 

(,euá! es la diferencia') El cosmos y el mundo no son lo mismo 'El cosmos' incluye la 

existencia del más allá del mundo, mientras 'el mundo' no va más allá del mundo, me 

pregunto qué I(lnto esto tiene que ver con las respectivas visiones- la anglosajona y la latina 

en sus respectivos mundos Es un hecho que primero vemos las cosas y luego las 

nombramos, por lo tanto nuestro lenguaje esta limitado a lo que vemos y percibimos 

comúnmente, así como nuestra visión esta limitada por nuestro lenguaje, solo vemos lo que 

saht:mos ver 

A diferencia de Gecrtz, Winch establece la difi:rencia entre el hombre y la bestia en el hecho 

de que 'el hombre no sólo vive pero tiene una concepción de la vida' u,, podemos decir que 

la cosmovi~ión es la visión de nuestro huhllfl_\ y nuestra lengua nombra esta visión Si es 

cierto lo que die.: Lenkcl sdorf que' la cosmovisión abarca a nosotros en su totalidad, toca 

\<L,otard. k~ln Fr;¡lLI;:ol" '"11 {"nda 1"1/ I'0_\fllwil,'nm r'l.h:\llO_ R.:L. I '),)U, p:i'J 
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la vista, el estómago, las costumbres rutinarias y tantas cosas más' 17 de relaciones con los 

demás y con el cosmos, entonces estas diferencias de vida nos hacen ver relaciones con la 

realidad profundamente distintas por pane de las gentes de diferentes culturas Un buen 

ejemplo de estas diferentes concepciones son las concepciones que tenemos del tiempo 

Rosaldo hace una reflexión sobre el tiempo cuando habla del trabajo en el campo, él 

menciona la dificultad que con frecuencia encuentran antropólogos en tener que abandonar 

'el tiempo de reloj' para pasar a un tiempo de vida muy distinto, los 'nativos', dice, tienen 

una concepción muy distinta del tiempo o de plano no tienen un sentido del tiempo18 La 

disciplina del tiempo nos es tan familiar que se nos hace natural, hasta sin reloj podemos 

medir las horas que pasan, mientras que las sociedades que no miden su tiempo con horas y 

minutos nos parece que no tienen sentido del tiempo, lo cual es un error Los tojolabales de 

Chiapas no miden su tiempo con horas y minutos, mas bien dejan que la tierra mida el 

tiempo para ellos, por la altura del sol o la ubicación de las estrellas ellos saben que 'hora' 

del día es, o los Hopi de América del none quienes según Whorf 'have no general notion of 

intuition oftime as a smooth flowing continium in which everything in the universe procecds 

al an equal rate, out of a future, through a present, into a past in which one is being carricd 

away from past into future,~9 ni siquiera nuestras concepciones de pasado presente y futuro 

son universales 

Ver las cosas de manera diferente 'implica la posesión de conocimientos y teorias diferentes 

acerca de X,40. Pensar, como pensamos en el occidente, siempre en términos económicos, 

para un futuro seguro la cosa más importante es asegurarse economicamente, o que el 

dinero es 10 que ordena la vida etc, es solo un modo de pensar En mi opinión, es necesario 

que nos sensibilizamos y abramos a la existencia de otras realidades. donde el principal 

factor organizador de la vida humana no es el dinero y donde la tierra, los arboles y el 

trabajo humano no son valorados en términos económicos porque son valorados en términos 

diferentes. Para poder pensar asi tenemos qUI! deshacernos de la idea de que los recursos del 

l7Lcnkcrsdorf, Carlos. plO.l 
lttRos.aldo. Rcnato plO'J 
l"Whorf. Bcnjamin. LaJ/j¿ulIgf!. 711"/I~/1I (lml UCfl/lf\. p:\7 
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planeta están a la disposición del hombre para que pueda acumular mas y más rique/.a, y 

más bien entender que esto recursos pertenecen a un ciclo de vida que también incluye al 

hombre y que por lo tanto abusar de ellos es poner en peligro nuestras vidas también 

(elaboraré esta tema más adelante en el capítulo sobre cosmovisiones indígenas actuales); 

existe una manera diferente de organizar la vida humana y planetaria donde el mundo no 

giraría alrededor del hombre sino donde el hombre vive en armonía con el mundo Poco a 

poco el occidente también se está dando cuenta de nuestra relación intrínseca con la 

naturaleza, pero sigue considerándose independiente de ella, como una pulga sobre la 

espalda de una gato, vive de él, pero al mismo tiempo es independiente y en todo caso la 

perspectiva ecológica sigue siendo aplastado por las necesidades del capital global. 

En la incorporación del lenguaje como herramienta para estudios etnográficos hay que 

afirmar dos cosas elementales, en cuanto a procesos de entendimiento de las cosas, primero 

vemos y lutIgo l1ómbral1os las cusas, quiere decir que nuestra lengua esta subordinada a 

nuestra vista, siguiendo esto y como consecuencia, los limiles de mi lenguaje .'1011 los limill!.\' 

de mi mundo. sólo nombramos 10 que podemos ver y entender, en palabras de Lenkerdorf; 

'las lenguas de las distintas culturas moldean también sus estructuras en consonancia con la 

manera de ver el mundo, ... 1 

Las diferentes concepciones del mundo son muy evidentes si uno estudia otras lenguas Dos 

estudios que muestran muy bien este aspecto son /.0.'1 Hombres J '","doderos de Carlos 

Lenkersdorf y Language, T1umghl and Realily de Benjamin Whorf Segun Whorf, los Hopi 

lejos de ser irracionales, muestran un nivel más alto que nosotros con respecto al 

funcionamiento de la mente humana Los Hopi, segun Whorf, poseian categorías 

descriptivas para describir espacios y tiempos que ni siquiera existen en los idiomas 

indoeuropeas_ Algo que aparece más y más en estudios de lenguas no europeas es la 

evidente existencia de una visión que nuestras lenguas no son capaces de describir, 01 

nuestros mentes capaces de percibir. En lugar de dividir el espacio en fisico y temporal -

como 10 hacemos nosotros- los Hopi dividen el universo de espacios, en los términos de 

·11 LCllkcrsdürf pp2<J- jO 
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Whorf, 'manifestcd' y 'unmanifest' o objetivo y subjetiv042
; la primera se refiere a todo lo 

que es accesible a nuestros sentidos y el ~t:gundo al opuesto, que incluye el futuro, procesos 

mentales, sentimientos del corazón, emociones. Es necesario leer a Whorf para captar bien 

lo que dice, pero brevemente, el señala que la lengua Hopi manifiesta la presencia de una 

dimensión metafisica que presupone la existencia de fuerzas, posibilidades y sentimientos 

que a la mente occidental parecen irracionales o ilusionarais, dejaré que Winch explique lo 

que pasa aquí, 

L.:nguajes diferentes no pueden entenderse como diferentes intentos de describir la misma 

rcalldad. "La realidad" se hace rdatlva allcnguaje, si diferentes lenguas retratan al "mundo" 

un modo diferente, entonces debe haber muchos diferentes Imundosl~l 

Diferentes mundos implican diferentes mundos de posibilidades, diferencias en sentimiento, 

creencia, percepción y mucho más, la misma gramática es una expresión de un conjunto de 

creencias y teorías acerca de la realidad percihida porque esta misma realidad construye la 

lengua de acuerdo con sus necesidades (elaboraré este tema en el capitulo 3) ¿Con qué 

arrogancia podemos creemos capaces de ser objetivos sobre mundos que expresan 

realidades tan diferentes a las que hemos aprendido a entender, tan incomprensibles en 

nuestros terminos? 

1,5 "Conocimientos situadosn 

Los primeros no pueden explicarse a partir de los segundos. 

poseen una autonomía relati .... a frente a t!stos y requieren para su 

comprensión mediOS conceptuales diferentes 44 

··rm nol sun: I can tdl the truth. 1 can onl)" leH \\hat 1 J.ulO\\,,-I~ 

I:Ycrsc Whorf. 1956 ··.·ln umerlClIn mdlfln 1I/1J1i/'l of/h,' 1I1II1·er.\/'· p57.f1-t 
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Si no podemos entrar en la 'realidad percibida' de otros esto qUiere decir que sólo los 

podemos estudiar a partir de nuestras culturas, desde una ,Üluactól1 dada, por esto es 

necesario situarnos cuando hacemos cualquier estudio, y desde una posición ya establecida 

empezar a estudiar, porque sólo la visión parcwl permite un grado de objetividad, 

objetividad dl..'sde el sujeto Esta es la tesis de algunas sociólogas y antropólogos de la 

contracorriente que promuc\cn otras maneras de crear el conocimiento, Donna Haraway 

propone el término de "conocimientos situados" que ella describe como la 'objetividad 

fcminista'~¡' lo que corresponde. a una visión critica del llamado mundo del 'patriarcado 

capitalista blanco' Así Hara\\ay se situa ante lo que pretende estudiar enunciando su modo 

de ver el mundo y, así dice, la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete 

transcendencia de todos los limites y responsabilidades, para dedicarse a una encarnación 

particular y especifica Cito a la autora para describir lo que se pretende hacer con 

COl1oClnuenlos silllados 

No queremos una teoria de poderes inocentes para representar el mundo, en la que el lenguaje 

y los cuerpos \I\ubn ..:n é .... tasis de la simbiosis orgimca_ Tampoco queremos teorizar el 

mundo y, mucho menos. actuar sobn: él en ténninos dc Sistcma Global, pero necesitamos un 

Circuito um\ers.J1 do.: con"::\lones, mcluyendo b ho.blhdad po.rcial d~ tro.ducir los 

COIlOClnllentos entre comullIdad¡;s muy diferentes y difcrcncl.Jdo.s a travcs del poder 41 

Su teoria está respaldada por varios más, Zemelman afirma que 'no podemos hablar de una 

objetividad que sea ajena al sujeto social, a sus prácticas y proyectos'411; Roy Wagner dice 

que 'the c1assic rationalists pretcnce of absolute objetivity must be given up in favour of a 

relative objctivity basl!d on Ihe caractcristics of ones own culture,49, el habla de 'Relative 

Objectivity' y dice 

Rdatilie objectnity can bl.' achlc\'ed through d¡scO\ering "hat (thcsl.!) tendencies are, the 

\\a~s In \\hlch ones 0\\11 cultun: allo\\s olle to comprehcnd another. and tl-ll.! limitatiC'ns It 

~1'Har:l\\;¡y. Donna. pU" La cita c~ 'Yo qUlsll:ra un:l doclrina de la obJcllndad encarn;¡do¡ que acomodc 
pl'O~CCloS do.: ClcnCla klllllllSI<l p;¡r,IJoJh.:OS ~ cTÍllcos la obJcll,-idad fcminlsta significa, sencillamcnte. 
CtJlIlIC//1/Il'fllrl_' ,\IIIIII(/(J" 
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places on thls compn:henslOn, "absolutc" obJcctivlt) \\ould n .. :qlllrc that the anthropologlst 

havc no biases, and h..:nce no culture al aJl") 

y Rosaldo lo afirma diciendo que en su opinión, 'jt is a mistake to urge social analists to 

strive ror a point of innocence designated by such adjectives as detached, neutral or 

imparcial'~l. Cuando uno ha investigado todas las posibilidades concebibles, estudiando a 

fondo el caso y escuchando todas las opiniones, quizá en este momento pudiera presentar 

sus resultados objetivos de . .Je lU posh:¡ón n 

Si es el caso que así llegamos a un grado de objetividad ¿de qué nos sirve? En primer lugar, 

sirve porque ya no estamos buscando universales ni pretendemos tener una autoridad sobre 

la cultura que estamos estudiando, no vemos a nuestro 'objeto de estudio' con pretensiones 

colonialistas ni de dominación, no vamos a impoller nuestras perspectivas sobre el otro, sino 

que una empieza en el estudio con una apertura a dwlogar con "el otro" con la intención de 

acercarnos a su perceptiva también, En este sentido me remito al uso de la literatura en el 

capítulo tres para hablar de otras visiones del mundo Haraway incluso sugiere que la visión 

que viene desde abajo es más objetiva que la que viene desde arriba, porque el sujeto de la 

dominación del otro esta siempre consciente de que su visión no es la lInica y sabe cómo 

piensan los dominadores como 110 sah':IJIO.\ nusotros cómo piensan los demás_ Sólo en este 

contexto es posible obtener una visión crítica de nuestra realidad Si logramos platicar desde 

una plataforma de -casi- iguales quizás estaremos dispuestos a aceptar que la visión que 

tenemos del mundo, que concuerda con nuestras maneras de vivir, no es la lInica manera de 

vivir. Incluso quizás podemos llegar a reconocer que la vida occidental en su forma actual 

no nos ofrece un futuro sostenible y por sostenible quiero decir que nuestra forma de 

relacionarnos entre nosotros en la sociedad, y nuestro desprecio por la tierra, eventualmente 

~I)Wagncr Roy, The inl"l.'nllOn o¡Culture. Uni\' of Clllcago prcss. I 'JX 1. p1 
-~IRosaldo p69 
~:Me remito a la literatura con cste objell\'o. presentar una objell\'ldad rc!all\i\ al sUJeto. en este caSO de! 
autor Juan Rulfo .. Se puede situar a Rulfo en una ct;Jpa específica en la hislor¡;l de México. sabemos algo de 
sus intereses, sus preocupaciones y su pcrspcctl\'iI soclQ·polil1ca para poder slluar ) eonte.'luall/.ar a I,j/I·"¡¡¡ 
Considero que sus cucntos nos ofrecen un;1 narración dcsde su subJc{l\ Idad. ;¡dCI1l~i<i crco que Rulfo tiene un;\ 
pcrspcctiya que apoya la lesis cenlral d¡,; eSlc Irab:IJo 
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nos puede llevar a una degeneración social y ambiental incapaz de sostener la vida humana 

en su forma actual Es mas, sostengo ·afirmación que concretizo en el capítulo dos· que la 

forma actual de vida humana de las sociedades cultural mente occidentales e industrializados 

ni siquiera puede sostener los seis billones de habitantes ahora. Pero decir esto es afirmar 

que la filosofia de vida del occidente, o por lo menos la de los poderes políticos y 

económicos, esta mal, algo que se niegan a aceptar ellos. 
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Capítulo dos: crítica a la modernidad 

Un barco en el que 110 cahemos todos 

Yo no sé como nos atrevimos a decir que la raza humana es magnífica. Creo que 

es tiempo de aceptar que somos unas bestias. 

JosC.: Saramagon 

La modernidad es algo totalizante, un modo de totalización civilizatoria, quizás el modo de 

organizar la vida más duradera que ha existido en cualquier época de la historia de la 

humanidad. Al mismo tiempo, histórica, económica, social y culturalmente, es algo que 

alguna vez fue una visión occidental del futuro de la humanidad que propuso liherté, 

fraten1ité et ega/ité para todos. 

Para evitar confusiones aquí quiero aclarar mi concepción de ·modernidad' como lo que 

defino como un proyecto cultural de alcance global. La confusión viene en el hecho de que 

para que se instale, la modernidad requiere el capitalismo -que produce la riqueza necesaria 

para la fonnación de un estado moderno-. Por proyecto de alcance global quiero decir que, 

detrás de la modernidad, hay una filosofia expansionista, basado en la creencia de su 

superioridad como forma de organización social. Esta filosofía ha justificado la imposición 

del capitalismo salvaje sobre muchas otras culturas en casi todo el mundo, de manera a 

veces violenta (como en los casos de las dictaduras de Sur América), en algunos casos 

imperialista (por ejemplo cuando el FMI ha impuesto medidas que obligan a naciones a 

adoptar una política económica neolibcral) y en otros casos, como en los países ex

comunistas en Nicaragua y lo que puede llegar a pasar en Cuba, a consecuencia de una grave 

deterioración social, producto de un largo periodo de ataque en contra de su política 

económica. Hasta ahora, Occidente no ha tenido que escuchar a las otras opciones y ha sido 

casi incapaz de autocriticarse simplemente porque, como expliqué en el capítulo anterior, 

cree haber encontrado la razón en su forma de organización social, política y económica 

'·
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El capitalismo, de alguna manera u otra, ya está en todas partes del mundo, sin embargo esto 

no quiere decir que todas las sociedades del mundo sean necesariamente capitalistas. 

Muchos pueblos existen dentro del sistema capitalista sin participar activamente en éste, su 

pertenencia al sistema económica global es involuntaria. Por ejemplo~ las comunidades 

indígenas de las Amazonas son autosuficientes y no necesitan nada que ellos no pueden 

encontrar o producir en sus comunidades. Pero la tierra sobre la que viven tiene un valor 

económico, los árboles y cloro que se encuentra cercano a ellos igual, y el hecho de que 

para ellos estos mismos recursos no tengan un valor de cambio no quiere decir que estén 

exentos de una valorización externa, como si no existieran. Ellos mismos existen como 

factores en el mercado nacional porque impiden el acceso a esos recursos. Lo mismo pasa en 

Chiapas; se dice que hay yacimientos sustanciales de petróleo precisamente en la parte 

habitada por comunidades indígenas, ellos están involuntariamente involucrados en el 

mercado porque el gobierno está pensando en cómo sacar los recursos de esos lugares, y 

puede ser que esto signifique una intensificación del conflicto en la región hasta que ya no 

existan indígenas o hasta que se les despoje a la fuerza; mientras, se gastan cantidades de 

dinero en tanques, helicópteros y carreteras que atraviesan sus tierras. El capitalismo 

moderno considera que todo el mundo es potencialmente suyo: su mercado y sus recursos. 

Aun si una parte no quiere participar, el sistema la obliga a definir un papel cn éste. Aquí el 

asunto se vuelve político porque la toma de decisiones sobre estos recursos y mercados 

potenciales implica definirse frente al capitalismo global. La negación de una parte a 

participar está considerada como una 'pérdida' para la otra, y esto ha sido la causa de una 

gran parte de las guerras y conflictos internacionales desde la segunda guerra mundial 

La modernidad ya ha echado raíces en CtlSI todas las culturas del mundo~ y las que todavía 

no ha conquistado es por una suerte de distancia geográfica o por una larga historia de 

resistencia cultural, ·dcbo hacer claro aquí que aunque de una manera u otra estas 

comunidades forman parte de la economía mundial, esto no quiere decir que han adoptado 

una cultura moderna, mas bien siguen resistiendo y defendiendo sus culturas milenarias 
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desde adentro de sus comunidades aunque las culturas foráneas siguen intentando 

deshacerlas desde afuera de ellas mismasH
. 

Desgraciadamente esta visión de un mundo ideal no se realizó tal y como fue pensado, la 

cultura moderna creó polarización social. Los que viven en • el mundo ideal' o el american 

dream, sólo lo pueden hacer a costo de la creación de una subcultura moderna, comunidades 

de personas que, a pesar de su cultura moderna, van a seguir existiendo al margen, son los 

enajenados de los frutos de la modernidad quienes viven en las zonas conurbadas en casitas 

de lámina o de madera. Lo que exploraré ahora es el estado actual de este proyecto, pero 

quiero subrayar que aquí estoy haciendo una critica a la modernidad y una crítica que en 

parte puede parecer violenta y/o exagerada. Sin embargo, creo que se ha dicho lo suficiente 

sobre el lado positivo y no es mi intención investigar las maravillas del mundo moderno. 

Creo también que existe un área gris entre las distintas sociedades que estoy contraponiendo 

y también puntos de convergencia. Existen movimientos sociales, como los movimientos 

ecológicos, que retoman los aspectos que se mencionan en este trabajo sin necesariamente 

formar un lazo con las diferentes culturas como hago aquí. Existen además dentro de la 

sociedad dominante grupos de personas en resistencia y grupos de personas que deciden 

vivir de otra manera; por ejemplo, los llamados "travellers" de Inglaterra y las "comunas" o 

grupos de personas que deciden vivir juntos. en la ciudad o en el campo, generalmente están 

formados por personas que han optado no seguir el camino dominante y buscan un sentido 

de vida que su trabajo y su familia nuclear solo no les pueden dar. Sin embargo, de lo que 

quiero hablar aquí es de los aspectos de la modernidad que, en mi opinión, requieren 

autoreflexión y autocritica 

Al hablar de la modernidad tengo necesariamente que hablar del capitalismo y de las 

diferentes intensidades del capitalismo y. por esto, es que me apoyo básicamente en las 

críticas marxistas de las formas particulares en que el capitalismo utiliza los recursos a su 

disposición. como si fuera una máquina independiente que construye la sociedad de acuerdo 

a sus necesidades Hablare de la modernidad como idea, rescatando sus raíces en el 



pensamiento humanista, luego abarcaré la modernidad principalmente desde dos enfoques 

criticas; primero, la necesidad del hombre de dominar la naturaleza y el empleo de la 

tecnología para estos fines y, segundo, la perdida de profundidad y de sentido en las 

relaciones humanas como resultado de su conversión en relaciones económicas y el 

consecuente desprecio y dominación de la naturaleza como mero objeto en el proceso de 

acumulación de valor 

2.1 Capitalismo y modernidad; la dinámica y el orden social. 

El capitalismo tiende a destruir lo sagrado y lo religioso y ha transformado las relaciones de 

las personas entre si y consigo mismas. En las palabras del mismo Marx 'el capital no es una 

cosa sino es una relación social entre personas, establecida mediante la instrumentalidad de 

cosas'ss El capital se ha vuelto el mediador entre la gente, a través de él nos comunicamos, 

nos identificamos y es el que establece el orden principal de la sociedad. El excesivo uso del 

dinero alinea y hace que se pierda la comunicación humana necesaria para sostener nuestra 

futura conviviencia. 

Retorno a las teorias de Ágnes Heller y Ferenc Fehér, para una descripción estructural de la 

modernidad. Dicha teoría se divide en dos partes, la dinamica de la modernidad y el orden 

social moderno. Fue -en los países de Europa- específicamente el noroeste de Europa 

empezando con [nglaterra. seguida de Holanda en el siglo XV!lI- donde la dinámica del 

capitalismo se desarrolló por primera vez con la tecnología de las máquinas para hacer tela, 

estas nuevas industrias necesitaban mano de obra y por esto se trajo a campesinos y crearon 

ciudades alrededor de las industrias, así surgió el orden social moderno, que en las palabras 

de Heller y Ferenc quiere indicar; 

la estructura constante de y el mecanismo para la distribución (ordenación) y redistribución 

(rt!ordeDaclón) de la libertad ~ de las oportunidades de la Vida Junto con el mantenimiento 

(reproducción) de la unidad SOCial completa ~6 

Además. el orden moderno reestructura las formas sociales como 'la familia', 'el individuo' 

y el estado nación Lo que pasa en paises no europeos es que el ellln.'prcIIL'fwial .'Inrll (la 

"Sagú Sergio pSI Tiempo. rl'r1Jlflwl.vJ(/IlJ v conOCIJl/len/fl, Mc-xlco SXXI 1')76 



dinámica) no se desarrolló 'naturalmente', más bien se impuso, primero durante las épocas 

del colonialismo, los poderes imperiales instalaron industrias para sacar recursos naturales y. 

luego, con la independencia las mismas industrias se quedaron en manos de los ex-poderes 

coloniales quienes, por tener el capital ya robado durante la colonia, pudieron abrir nuevas 

fábricas e industriasS1
, entonces se estableció una dinámica propiamente nacional. Poco a 

poco se fue instalando un orden moderno siempre inestable y de carácter distorsionado, ss 

muy diferente a su contraparte europea, algo como una modernidad superficial Se puede 

aplicar esta estructura a todos los países no-europeos sin excepción. Lo que realmente 

implica la imposición de una estructura europea -una forma de organización social europea

sobre otras culturas. Desde el principio se descartó la posibilidad de una modernidad 

diferente o un desarrollo distinto al europeo, plantear la posibilidad de una modernidad 

alternativa basada en otros supuestos básicos, por ejemplo, un supuesto básico de la 

modernidad es que necesitamos crecimiento económico continuo, una modernidad 

alternativa podría tener otras bases. 

Lo que pasó en los países no europeos y lo que sigue pasando en el proceso de 

modernización merece toda una investigación por sí misma, pero brevemente se puede decir 

que no trajo los frutos que se suponía que debía haber traído y que, para crear sociedades 

modernas, se tuvo que destruir antiguos ordenes sociales y culturales e instalar el orden 

social moderno. Lo que no se ha admitido es que la riqueza necesaria para modernizar 

Europa provino del saqueo de las riquezas naturales de los países colonizados, -que se 

supone estaban, al mismo tiempo, intentando modernizarse- principalmente en ese entonces 

de América Latina Fue una situación histórica que no volvió a presentarse para los países 

del llamado tercer mundo (no creo que la luna tenga tantas posibilidades y si las tuviera es 

totalmente improbable que los paises del llamado 'tercer mundo' llegaran primero) Aún si 

fuera posible, volvemos al hecho de que la acumulación de más valor: el capitalismo, es una 

forma de organización europea. No sabemos ni podemos saber si otros paises hubieran 

---- ------ -----

~Heller. Aglles Y Feher. FercHc. U I\~IJ(I!I'() de la lIIoderm¡[(/(1 Mc:\ico. cd Pcnín,>ula 199..1 pl..lO 
·~·Un Intcn..'o:..1nte dcbate surge aql1l ;¡lretkdor de 1;1 deuda exlcma de los paises pobres. quienes afirman que lo 
que robaron dur;lII\e 1;\<; coloIlla,> IguaJa SinO ~upcr;1 rllllllllto que ahor;1 cst;"¡¡l pIdiendo los b;lllCOS par.! 
p;¡gar esta'> deudas 
~~Hcllcr Y Fchcr pI 1..1 



seguido o no ese modelo Incluso, en lo que llamamos 'proyecto de la modernidad' -y por 

proyecto hablo de aquél que se instaló en América Latina para modernizar social y 

económicamente la sociedad humana, con sus ideas de progreso, de humanismo y 

capitalismo que analizaré más adclante;- es en realidad un proyecto que nunca puede llevarse 

a cabo, (a pesar de la supuesta poslmodernidad), es un proyecto que sigue en pista en los 

países del llamado primer mundo sobre las espaldas de los 'otros' países haciendo así 

imposible que ellos efectúen el mismo proyecto. Digo que la modernidad en los países no

europeos es superficial porque la única cosas que ha llegado es la infraestructura. Se 

instalaron las máquinas y se creó la riqueza, pero ésta no es para el beneficio de toda la 

población sino que se expatria a otros países o se queda en las manos de unas pocas 

personas 

Esta estructura moderna del mundo que beneficia a unos pocos al costo de los demás se 

llama capitalismo, casi sinónimo de lo moderno porque no puede existir aparte. La 

estratificación que causa el capitalismo por su redistribución desigual de recursos no es sólo 

un fenómeno internacional sino también ocurre dentro de cada país, esto es, una mano de 

obra barata sostiene a una burguesía terrateniente, especialmente donde no hay mecanismos 

estatales (como el 'welfare stale) de distribución de riqueza, como dice Mies' 

In short, the prevailing \\'orld market system orientatcd toward unending gro\\th and profit, 

canool be maintaincd unless it can exploit external and intemal colonics: nature, women and 

other pcoplc 59 

Para producir la riqueza del capitalismo, tiene que haber explotación. Las enormes fortunas 

de unos cuantos sólo son una muestra de las enormes cantidades de personas que viven en 

extrema pobreza, porque para que exista lo uno, tiene que existir lo otro. Murray Mac Adam 

escribiendo en The New IWefl1a1iOl1uliSI sobre la empresa multimillonaria de Dislley 

contrasta entre los salarios pagados a trabajadores haitianos (US$2.40 diarios en 1998) con 

lo que ni siquiera pueden dar de comer a sus familias y la inmensa fortuna del director de la 

,,'Il\l¡cs. l\bria 'Tllc U\~ Ih of t.:atclulIg up dc\elopmclll' pC,2. en l\ll1.!s Y Shl\ a 1 'J'J."' 

17 



compañía cuyo ingreso anual supera US$15 millones60 Sea o no la intención, en algún 

momento del proceso, tiene que haber explotación para crear riqueza. Con riqueza viene el 

poder y el poder de imponer sobre otros. 

El desarrollo prometido por la modernización de los países no-europeos nunca se ha 

realizado y nunca se realizará por el simple hecho de que ellos son el otro lado de la moneda 

de la modernidad. como las lanchas salvavidas del Tilanic. la modernidad sólo puede salvar 

a algunos del hundimiento de la humanidad, y lo más probable es que van a ser los más ricos 

y los más poderosos. Aceptar a la modernidad como modelo de la buena vida es un hecho 

inevitablemente acompañado por una devaluación de la vida de los olros, los no-modernos. 

Los "otros" sólo son pobres cuando se comparan económicamente o materialmente con los 

"ricos" y en una sociedad donde la calidad de vida se mide de esta manera europea. Lo que 

pasa es que se destruye la vida sostenible y en su lugar se crea pobreza material, miseria y 

una devaluación de los antiguos medios de sobrevivencia, cosa que no es facil recuperar. 

menos aún con las estructuras existentes. Detrás de todo esto se encuentra la inderrocable 

creencia de que el crecimiento económico unido con la modernización de la vida (la 

dinámica y el orden moderno) puede traer libertad, fraternidad e igualdad para todos. Lo 

mas triste de todo esto es que seguramente ahora ni siquiera los protagonistas del proyecto 

creen que esto es la Verdad 

2.1.1 La modernidad en pedazos 

hoy por hoy, el mayor peligro para los seres humanos lo 

constitu}cn ellos mismos .61 

60yersc The ,\'('"l\" InternallOna"sl Nol0K. DIciembre 199X. "The Mousctrap. mside Disne)"'s drcam 
maehine" 'Workmg for the r<le ppI5·16,)" Facls. Thc house orlhe mousc. ppJ8·19; , Whistle while you 
work'. 'Thc Soss' DisnC} Cll:.Iirman Michacl Eisncrs's current 10 ~c;J( controlet gi,'cs him a )"carly salar)" of 
USS7S0.000, plll~' bonus up lo a llla.'\lIllUIll of USS 15 milllOn a )"C¡lf accordlllg lo financial performance. plus 
shares worth appro:'\illlalcl~ USSSOO-úOO mil1ion (Fucn!c Buisncss Week. 2--'/2/11)97) 
61 Elias. Norbcrl fflllmllJo ('!!mll//II. (!!II.I¡i/"r<lC/fJ/lt'.\ 1'11 fjlf"no ti /11 I'I'o/l/cllil/ dI' 1ft IWII/nn¡¡/ml EspaJ1a. 
Península. 19XX. p22 



Ahora bien, vamos a analizar algunos aspectos de la modernidad Considero que podemos 

decir que existe un desencuentro del proyecto moderno del capitalismo con las culturas 

mesoamericanas a las que me estoy refiriendo a 10 largo de este trabajo. Me apoyo 

principalmente en 'Capitalismo y Modernidad -1 S tesis' de Bolívar Echeverria, del libro de 

ensayos 'Las ilusiones de la modernidad', donde el autor hace una crítica concisa e 

ilustrativa de las circunstancias actuales en que vivimos. Antes de empezar rescataré lo que 

considero como las raíces del pensamiento modernista: el iluminismo. Echeverría, como 

muchos criticas de la modernidad se refiere constantemente al texto de Theodor W. Adorno 

y Max Horkheimer Dialéctica del illlmillismoó1
, al que voy a referirme ahora. Quisiera 

describir las raÍCes de la modernidad como mas adelante haré con la cosmovisión 

mesoamericana para poder explicar el comportamiento actual de ambas. 

Básicamente el iluminismo, que surgió como una búsqueda de una nueva vía para la 

humanidad, dio luz al humanismo y a la mayor parte del pensamiento moderno. Anterior al 

iluminismo el mundo todavía estaba muy influenciado por la magia y por el pensamiento 

mítico. Adorno y Horkheimer basan las raíces del iluminismo en el miedo al desconocido: el 

miedo a la naturaleza, el miedo a las fuerzas sobrenaturales y el miedo al no saber. El 

iluminismo pretende iluminar al ser humano en términos de una nueva manera de ver el 

mundo y de salvarle de sus antiguas creencias y supersticiones, dar luz a la OSCUl idad del 'no 

saber'. La ciencia fue la respuesta a este miedo, mediante la ciencia se disolvían los mitos. Se 

establecía en el pasado. en lugar de mitos, la historia en hechos comprobables, para el ñlturo 

cálculos y para el presente explicaciones de la naturaleza y las cosas basadas en la ciencia. Se 

creó una gran teoría, que mataba a anteriores concepciones del mundo y establecía limites y 

marcos, -de objetividad- para todo futuro conocimiento. Lo que no se podia explicar a 

través de la ciencia simplemente no existía; y esto incluía a las fuerzas sobrenaturales y las 

existencias subjetivas que antes habían controlado la vida del hombre 

6;: Adorno Thcodor W y Horkhcimcr Mil.\. I )/(I/á-tu /1 del ¡{UIJliIIl.'O (Título del onglOllal en a1cmún Dialcktlk 
dcr Aufklarung PllIlosoplhchc Fragmcnte) Buenos Aires. Trad H.A. Murena. Edllonal Sud;lIllcrican<l. S.A 
1%9. 
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Lo que Adorno y Horkheimer hacen es analizar críticamente el iluminismo y empiezan 

sosteniendo que la supuesta universalidad del pensamiento iluminista de hecho crea, a partir 

de sí, otro mito. Al cree en la universalidad, dicen, ésta forma de pensar deja de reconocer 

otros pensamientos y, al hacer esto, deja de comprenderse a sí mismo~ crea alrededor del 

hombre un mito, que es el mito del iluminismo: cerrado, autoritario e inmanente, afuera de él 

nada existe. No sólo no existe nada más sino que a su interior, en lugar de liberar al ser 

humano, crea un ser inconsciente; porque su fonna de pensar ha sido manipulado para que 

todos piensen de la misma manera, todos son racionales, y su racionalidad esta basado en 

sus propios mitos. Se encontró como crear conocimiento objetivo y, ahora, todos deberán 

arribar a las mismas conclusiones, lo que llaman e/triunfo de /a igualdad represiva, porque 

los "liberados mismos terminan por convirtieses en "tropa",63, en lugar de crear individuos 

conscientes, crea colectivos de individuos inconscientes. Para cerrar el "mito del 

iluminismo', Adorno y Horkheimer señalan que como el saber científico es total, éste no deja 

nada desconocido y está obligada a repetirse. Como los ritos de las sociedades antiguas, el 

mundo iluminado ya no encuentra nada nuevo y por esto, crea de si mismo un mito, que es 

precisamente lo que quería conquistar. Cito a Adorno y Horkheimer: 

Cuanto más se enseñorea el aparato teórico de todo lo que existe, tanto más ciegamcnte se 

limita a reprodUCirlo. Dc tal manera que el iluminismo recae en la mitología de la que nunca 

ha sabido Iiberarsc64
. 

La dialéctica del illlminismo hace una crítica muy fuerte al movimiento de la ilustración 

hasta llegar a demostrar que el iluminismo es un mito. Pero como punto de partida es muy 

util, a final de cuentas lo que está diciendo es que el pensamiento moderno no es diferente a 

las formas antiguas de pensar y en realidad no es más que "otra" conceptualización del 

mundo, sólo que esta vez sí es totalitario. Supongamos que el iluminismo es como el mito de 

la creación mesoamericana, quizás parece una comparación forzada pero veámosla en 

términos de los orígenes de un pensamiento. Como el origen del pensamiento modernista, el 

iluminismo nos ha cegado a otras formas de ver. Pero ahora me concentraré en lo que siguió 

al pensamiento iluminista, la modernidad, en su forma actual 
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Desde mi punto de vista, lo rnas importante en términos de contradicción con la cosmovisión 

indígena es el humanismo, el cual sitúa al hombre en una posición de dominación sobre 

todo lo no humano, convirtiendo todo lo no humano en materia para explotar, estableciendo 

así una especie de "imperialismo humanista", (incluso las primeras conceptualizaciones 

humanistas le daban a las mujeres un papel más cercano a la naturaleza que al hombre). 

El humanismo está justificado en el 'ojo occidental'; o mas bien es el 'ojo occidental' a 

través del cual vernos al mundo de manera humanista. Dice Echeverria "[el humanismo] 

afirma un orden e impone una civilización que tiene su origen en el triunfo aparentemente 

definitivo de la técnica racionalizada sobre la técnica mágica ",6S o en otras palabras, el 

humanismo tiene sus raíces en el iluminismo, -como la cosmovisión mesoamericana tiene sus 

raices en los antiguos mitos mesoamericanos- donde todo lo que no es humano se encuentra 

a su disposición y está situado en un lugar inferior a él. En la práctica el humanismo 

justificaba el orden colonial, es decir, las conquistas de los continentes de Asia, África y 

América Latina fueron justificadas por el humanismo como conquistas civi/Jzatorias, donde 

los habitantes de estos lugares eran considerados salmjes y poco diferentes a animales y el 

hombre volvía al punto de convergencia con todo lo que pasaba en el mundo 

El humanismo se establece como el orden aceptado y por lo tanto nos condiciona. Nos 

condiciona a pensar que el hombre blanco es superior, que los recursos naturales existen 

para nuestra explotación y que todo lo que pasa en el mundo pasa en torno al hombre. Por 

lo tanto, la lógica de las comunidades indígenas de vivir en annonía y equilibrio con la 

naturaleza (en lugar de conquistarla y convivir con ella) o la intersubjetividad entre hombre y 

naturaleza6ñ parece irracional para el hombre moderno. En fin, el triunfo del hombre es la 

conquista de la naturaleza, el hombre ha logrado conquistar, dominar y finalmente logrará 

bLibid p~2 
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destruir -si lo dejamos- la vida planetaria, en los ultimas años esta conquista ha llegado a 

influir en la naturaleza a tal extremo que sus ciclos están siendo interrumpidos. 

Todo esto tiene su origen en lo que Nietzsche llama 'la muerte de Dios', no necesariamente 

el Dios cristiano pero Dios como origen del mundo de la vida, Dios como creador y ser 

supremo; en su lugar está el hombre que navega desde la razón instrumental a través de una 

manipulación de la naturaleza para sus fines. Elllihllismo, o el vacío que deja la muerte de 

Dios y pone fin a lo que habia sido el núcleo de la vida en la forma de una fuerza divina, es el 

principio de la desmoralización del mundo Cito un pasaje de Nietzsche en su descripción de 

este 'ocaso' de una época -el cristianismo-

Es como si la tierra se hubiese soltado del sol 

'¡Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los 

soles? ¿ No estamos en una caída sin fin? (, Vamos hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, 

hacia todos los lados" ¿Hay toda\ia un arnba y un abajo? ¿No erramos como a traves de una 

nada infinitaT61 

Me detengo un momento para incluir unas palabras ya bien conocidas de Marx refiriéndose 

a la misma pérdida de sentido que trajo el humanismo· 

'(En la época moderna,} se disuelven todas las relaciones de convivencia solidificadas, que 

pan,'cian anlcularla para Siempre, y con cllas todo el cOI1]unto de imágenes e ideas que las 

acompañaba .. Toda clasificación y toda vigencia se esfuman en el aire, todo lo que fue santo 

se desacraliza ..• 68 

Como consecuencia, el hombre se queda sólo ante el mundo, ya no está el Dios mediador 

entre el hombre y la naturaleza, lo que explica su necesidad de controlar y eventualmente 

destruirla. Quiero destacar el sentido de inconsciencia del ser humano en este proceso 

6"En Echc,·crría. Bolinlr I.a /JI11t1ernu/od C"1I1f1 ··dt!cadt.'I/C"irl·· c-n ¡'(1/or de 1/.\0 y (·'O{'III Mcxico. SXXI. 
1998, ppll-36. p25 
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El mismo pasaje se enCUCnlrd traducido en Herman. f ... tar!>h:11 . en c1l1bro que lleva este como su titulo Todo 
lo sólido de dt'smnece 1<'11 el aire' SXXI, MC:\loo 1997 (primer ed. en cspal10l 11J88) pIJO, de la siguiente 
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Aprendemos a percibir este mundo a través de un filtro, es parte de nuestro hahllllS, por lo 

tanto se nos hacen racionales las acciones que resultan de esto 

Como el humanismo es nuestra forma de pensar, el imlil'itlutllislIJo es la forrna de organizar 

la sociedad. Las sociedades más modernas son, sin duda alguna, las más individualistas y las 

menos comunitarias y solidarias, el conflicto entre las comunidades indígenas y las 

sociedades modernas aquí es directo; en las primeras, el sujeto económico es la comunidad 

y, en las segundas, el individuo En palabras de Echeverría:' se trata de una constitución de 

la persona que se impone a través e incluso en contra de todas aquellas fuerzas de 

socialización concreta del individuo ·unas tradicionales, otras nuevas- que son capaces de 

generar para él identidades comunitarias cualitativamente diferenciadas y en interioridad,.69 

El individuo muestra una oposición natural al cuerpo colectivo de la comunidad en la vida 

cotidiana y el lugar fisico del individuo moderno es la ciudad, la ciudad fue creada para 

facilitar la modernización de la sociedad y destruir la inejiciellcia
10 de la comunidad, por lo 

tanto el urbanismo es una característica que acompaña a la vida moderna. La sociedad 

moderna es inherentemente individualista, tanto que -como dice Agnes Heller- 'tuvo que 

inventar el 'espíritu comunitario' para poder sobrevivir' ,11 pero en su mayoría, la gente ya no 

esta dispuesta a vivir en comunidad, se les hace un sacrificio, restrictivo de su movimiento y 

de su libertad. Esta forma de organización social empieza con la familia nuclear, qUI! ahora 

va mano en mano con el individualismo. Así que nuestras unidades sociales se hacen cada 

vez más pequeñas. 

Particularmente moderno porque anteriormente el hombre siempre vivía en comunidad como 

una necesidad de sobrevivencía 72, el individualismo ha creado una estructura artificial de 

comportamiento humano sólo posible en una sociedad monetaria donde la sobrevivencia 

Samuel Moorc. la dlrcrcnciación ·supongo- se Cllcuenlr.1 en !;.lS !1UIIII,::roS;IS tradUCCIOnes quc se ha hecho 
antes de la publicaCIón del ilbro dc Bcnnan en español. 
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depende de lo que uno tiene en sus bolsas o cuentas bancarias en lugar de la comunidad en 

que se vive; donde anteriormente se apoyaba en la comunidad o en la familia en momentos 

dificiles, ahora se cree que todos los problemas se pueden resolver con dinero. Es 

interesante la dicotomia sociedad-comunidad' mientras en sociedades individualistas 

generalmente se cree que la estructura de comunidad restringe y limita al individuo, en la 

comunidad no se piensa así Mas bien uno se siente apoyado por la comunidad y a través de 

ella puede realizar cosas que uno solo no puede hacer. Creo que la formación de 

comunidades de distintas formas es una de las respuestas mas evidentes contra el fracaso de 

la modernidad. Para grupos de personas que pueden o no ser grupos minoritarios, quienes se 

sienten enajenadas de la sociedad en general por una u otra razón, volver a la comunidad es 

una forma de protección y al mismo tiempo un escape de la modernidad, a ellos vivir en 

comunidad les ayuda a sobrevivir en la modernidad. 

Después de lo anterior y como organizador principal de la vida moderna estaría el 

economicismo, el cual consiste en el predominio determinante de la dimensión económica 

del individuo por encima del resto de las esferas de la vida social, siendo el que está 

calificando, por su posición económica en la sociedad, y reduciendo todo a un valor 

económico. El dinero está alienando y es alienable, lo mismo que el poder político y la 

fama73
. De hecho lo que sostengo es que el economicismo va más allá, que de hecho 

organiza nuestra vida en parejas y en familias como unidades económicas y como 

ciudadanos o miembros de un estado basado en el economicismo. Esta característica está 

interrelacionada con la llamada enajenación de la vida moderna, -la enajenación del s:Jjeto 

de si mismo- que considero esencial con relación a la vida en comunidad. Lo económico ha 

afectado tanto nuestras relaciones humanas que las ha reducido a relaciones económicas o 

de intercambio de mercancías Y para que sigamos intercambiando mercancías la 

modernidad se nutre del progre.'ii.'i1l1O -una búsqueda de perfeccionamiento de la civilización

a traves de un incremento de la riqueza individual que requiere siempre la apertura de 

nuevos mercados, nuevos productos y nuevas fuentes de explotación 

·}Hcllcr. \I)I)\, p!7! 



Los puntos anteriores apuntan hacia lo que es el eje central de este ensayo, el hecho de que 

estamos experimentando una época en la que vivimos cada vez más lejos de la naturaleza y 

cada vez más atomizados socialmente. Los espacios Que anteriormente eran sagrados ya no 

lo son, las relaciones entre personas se han profanado, vivimos cada vez más como 

individuos sin relacionarnos profundamente con nada o nadie. En todos lados nuestras 

relaciones con la naturaleza están siendo mediadas por máquinas que funcionan como una 

especie de dlslGncillg wcapulI a través del cual se manipula, se domina y se destruye la 

naturaleza14 Mies en su articulo 'Man's scarch for what he has destroyed' explica nuestra 

relación con la naturaleza hoy en dia como un especie de perversión, donde la idea del 

progreso en sí implica un distanciamiento de la naturaleza, como precondición de la 

emancipación de ella,from l1atllre lo clIllure, mientras que desde nuestros apartamentos1~ en 

ciudades contaminadas e infestadas por el tráfico y la industria buscamos cualquier 

posibilidad para salir de ella, a la playa, a las montañas o al campo, ésta es una contradicción 

interesante, parece que si nos distanciamos más de los espacios naturales, los necesitamos 

aún más, después de todo, aunque nos creemos distintos y apartados de la naturaleza, en 

realidad somos parte de ella. Esto no quiere decir que seamos menos modernos, más bien 

que la modernidad tiene que adaptarse y cambiar si es que vamos a sobrevivir, La sociedad 

ha perdido el balance que necesita para ser sostenible y creo que una parte de este equilibrio 

yace en su relación con la tierra 

2. t.2 El orden social moderno 

La estructura política de 'estado-nación' es una estructura muderna, centralizada alrededor 

de un gobierno nacional Formas de gobierno descentralizadas y locales, centradas en 

pequeñas comunidades, como el 'mandar obedeciendo' de los pueblos mayas de Chiapas, 

han practicamente desaparecido mediante la incorporación de estos pueblos en el estado 

nación. Esta estructura fue impuesta por los poderes coloniales encima de las divisiones ya 

establecidas entre etnias y pueblos antiguos -un hecho muy obvio en Chiapas donde las 

comunidades mayas tienen mas en común con los Mayas de Guatemala que con su país 

. 'Verse Mu.'s. Maria. 'M.m's scan::\¡ for nhal hc dcs!ro~cd' pl.l7 en MICs. Mana y Slm'<1 Valld.ma 
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politico-. El continente de África literalmente fue dividido con una regla y un lápiz en una 

famosa reunión que se hizo entre los gobiernos de Francia, Bélgica, Alemania y Gran 

Bretaña en el siglo XIX sin importar las consecuencias de subdividir y luego juntar de otra 

manera a pueblos y tribus -muchos de los cuales antes habían sido nómadas-, cuando lo que 

realmente estaban haciendo era establecer qué país era dueño de qué recursos naturales y 

cuáles esclavos El estado nación es básicamente una empresa de estado, que sirve a los 

dueños de los medios de producción para maximizar sus ingresos, como dice Echeverria 

Entidad de consistencia artificial, la nacIón moderna saca su derecho a eXistir de la empresa 

estatal que una soclcdad dI.! propietarios pmados pone en marcha en turno a un conjunto 

detcnninado de oportunidades monopó/¡cos para la acumulación de capital; su función 

consiste en entregar a esa empresa histónco~onómica la identidad concreta sin la cual ella 

no podia afinrorse frente a otras empresas similares en el cscenario del mercado mundial 

capitalista. 16 

En partes de Europa y de Asia y América Latina la nación moderna se hizo a partir de las 

naciones naturales originarias, y esto les ha ayudado en la construcción de una empresa 

estatal. Incluso en muchos países donde la 'identidad del pueblo' no era evidente o no 

existía se impuso un 'proyecto de nación' con la intención de unir al pueblo alrededor de la 

nación. Ejemplo de las consecuencias de esto en México eran los intentos de mestizar a la 

población indígena, quienes en la etapa de formación nacional eran forzados a aprender el 

español y a cambiar sus trajes tradicionales para vestir como mestizos. Las relativamente 

nuevas naciones de América Latina tenian que crearse una identidad moderna y no había 

lugar para una pluralidad de identidades como las que tenian las culturas indias. Lo 

importante aquí es señalar cómo la empresa estatal moderna tiende mas y mas a enfocarse en 

la capitalización del dinero y cada vez más a dejar de un lado a la población del pais 

descuidando sus necesidades culturales. económicas. sociales, de salud y educación y en el 

caso de millones su sobrevivt!ncia Donde la empresa estatal tiene un gobierno democrático 

electo se supone que esto cambia, pero en los paises de Amáica Latina la democracia es 

una recién llegada y sigue siendo muy limitada l.a dt.:l1IlKracia es un sistema europeo 
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diseñado para una estructura panicular, esta estructura no existe en América Latina. Por 

ejemplo la corrupción endémica en México, así como las estructuras de poder son 

obstáculos para la democracia, particularmente fuertes en los paises donde el orden ha sido 

impuesto artificialmente. 

La otra tarea de la empresa estatal es la de representar sus intereses en el mercado mundial, 

en la era moderna vemos una situación en la que las decisiones tomadas a nivel internacional 

en el 'beneficio' de un pueblo causan muerte y sufrimiento en otros. Un ejemplo de esto eran 

los planes que se hacían para el Multilateral Agreerncnt on Investment (MAl), un acuerdo 

que literalmente usurpaba la soberanía de otros países quienes no tenían voz en aquellas 

reuniones, que como siempre eran lo paises de Asia, África y América Latina. Poder 

económico es poder político, poder político es el poder de tomar decisiones sobre tu vida o 

las vidas de los ciudadanos de una entidad política. Lo mismo pasa a nivel nacional que 

internacional, los caciques y terratenientes ejercen poder político sobre los pueblos indios, 

los grupos económicamente poderosos apoyan a los partidos políticos que les ofrecen los 

términos más favorables para la reproducción de su riqueza Ningun partido político 

actualmente en el poder realmente puede implementar una política que favorezca a los más 

pobres porque los intereses económicos a escala internacional no lo pueden permitir, hacerlo 

requiere una reducción de su riqueza. La economía capitalista es violenta, su pulítica es sólo 

representativa de los intereses económicos ¿qué consecuencias tiene esto en el nivel personaJ 

y humano? si el espacio de convivencia de la economia capitalista es el mercado, ¿qué pasa 

con las relaciones enl re personas? 

2.1.3 El merelldo 

Esto nos lleva a otro lema impurtante para la modernidad el mercado El mercado tiene 

una larga historia social. es lo que Kurnitsky llama una 'II1SIIlIlCÚJII JU.\lúnco .\odal Je 

mediación .77 Tendemos a relacionarnos como si nuestras relaciones sociales eran 

intercambios en el mercüdo. 'tiempo es dinero', y uno rara vez hace algo sin esperar algo a 
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cambio. Las relaciones sociales han sido mercantilizadas y mientras más violentas que se 

vuelven las relaciones mercantiles, más violentas son nuestras relaciones sociales Mientras 

el mundo se transforma en un gran mercado, la globalización es realmente la mundialización 

del mercado y las consecuencias de ello, y el mercado no sólo refiere al mercado legal de 

recursos naturales y productos manufacturados sino tambien de drogas, de armas y enormes 

cantidades de dinero legal y clandestino. La globalización no es un acercamiento humano, ni 

una mutua solidaridad entre países, comunidades o personas, todos en el mercado son 

adversarios y todos quieren por encima de todo vender sus productos. Todo lo demás gira 

en torno al mercado, el dinero que se presta o 'regala' bajo la bandera de 'ayuda 

humanitaria' tiene poco que ver con humanidad y mucho que ver con la preparación de los 

países para competir en el mercado mundial. Pero al mismo tiempo, el mercado se niega a 

responsabilizarse de la sociedad, no se hace responsable de las condiciones sociales de la 

población porque se cree que estas cosas se arreglan solas, lo que es precisamente el gran 

error del pensamiento capitalista. El mercado en si no es moderno, es algo que siempre ha 

existido, sólo que el mercado de las sociedades precapitalistas de Mesoamerica tenía un 

sentido diferente, era para el intercambio de bienes y no para la producción de riqueza 

personal, tendía a ser un intercambio justo y entre iguales. 

Sociedad y mercado respiran juntos Cuando uno está mal el otro se pone mal, la 

recuperación de uno ayuda a la recuperación del otro, aunque en gran parte somos 

inconscientes de esto, como dice Echeverría, el mercado re~"OCÍaliza porque conecta entre sí 

a quienes reproducen en términos privados esa riqueza7S
. De esta manera el mercado global 

ha puesto en contacto a todo el mundo y de alguna manera ha acercado a todo el mundo, la 

globalización ha sido muy positiva en este aspecto, desgraciadamente no ha creado un 

mundo más justo ni más igualitario 

Por un lado el mercado crea lo que Kurnitsky llama una sociedad de individuos 

autoconcientes19
, pero, por el otro, es particularmente el mercado el que hace que el 

individuo pierda su soberanía El mercado crea necesidades y, finalmente, hace que la gente 

7~Echc\"crría. 1 t)t)-J. p81 



pierda el control de sí mismo Uno empieza a sentir necesidades que no tenía antes, por 

articulas de moda, muebles o un coche último modelo, los nucvos productos que 

constantemente se ofrecen en el mercado nos mantienen insatisfechos con lo que tenemos y 

así crean la necesidad, socialmente construida, de adquirir más y más productos. 

La sociedad ya ha dejado de ser una formación natural para ser estructurada por la 

economía, ha dejado de ser 'etnica-histórica' como fue en los tiempos precapitalistas para 

ser condicionado de manera . seudo-natural', o sea, mediada por el mercado Cito a 

Echeverría sobre este punto, 

Mientras en las situaciones prccapitalistas la fOffilación de la estructura era simple, en la 

época capitalista es doble y por tanto compleja: no obedece unicamentc al condicionamento 

"natural" a partir de 10 étnico y 10 histórico, SIIlO que se somete tambi~n a un 

condicionamento "scudo-natural"', que pro,,·¡cne de la organización económIca constituida cri 

··sujeto·· EU 
•. 

Ahora la sociedad se forma a traves del mercado, lo que predomina sobre lo cultural 'etnico

histórico', por esto las culturas modernas tienden a parecerse bastante entre ellas, se vende 

lo mismo en los supermercados de Indonesia, Inglaterra y México La 'moda' es muy 

parecida si no igual en todos lados, se escucha la misma música mecánica en las discotecas 

de Moscú, Bangkok y Nairobi La glohalización económica tiene una tendencia a uniformar 

las diferentes sociedades porque está dominada por una tendencia cultural, la cultura 

Hollywoodel1se del poder y el deseo La gente socializa alrededor de lo que tienen en común 

con respecto a la cultura dominante en términos generales, el mercado, la moda. la musica, 

gustos particulares y niveles de ingreso. En sociedades tradicionales esto tiende a ser 

diferente, la gente socializa alrededor de la tierra, de la religión o de su comunidad, cosas 

que no se miden en terminas económicos, y esto crea una sociabilidad muy distinta, basada 

en una lógica distinta y en satisfactores distintos Las culturas no-modernas tambien inflllyen 

en la cultura dominante pero no se imponen a dla. no hUSülll la conquista de nuevos 

espacios de influencia. es una dinámica muy distinta 
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2.1.4 Las fábricas de la modernidad 

Finalmente, el lugar de la modernidad no es otro que la ciudad, como si fuera la 

infraestructura de la modernidad, la ciudad es necesaria para el capitalismo o, como dice 

María Mies, la vida urbana es como <the pinacle of progress and modernity' y la ciudad 

como <the centre oflife and freedom"n. El crecimiento poblacional de la ciudad implica una 

correspondiente reducción de la población rural, como mencioné antes, ya que es más y más 

dificil vivir en el campo y no es necesariamente que los habitantes sean atraidos a la ciudad, 

más bien es porque la modernidad y el capitalismo prácticamente destruyen la vida rural 

Todavía hace unos treinta o cuarenta años existían muchas ciudades muy agradables en este 

planeta, la ciudad de México era una, no tenia la contaminación producida por las altas 

concentraciones de industrias y el tráfico, le faltaba todavía la negada de millones de pobres 

del campo, todavía no había tanta violencia -resultado de la combinación de los super-ricos y 

las enormes poblaciones marginales alrededor de las cuidades- , todavía había espacios 

verdes y las ciudades parecían tener fin. Especialmente en los países de Asia, África y 

América Latina las ciudades tienen la tendencia lo ~prawlll2, sobrepasando e incorporando 

pueblos en su camino, aplastando bosques y arrastrando a una población marginal que 

siempre quedará en las afueras. La modernidad trajo a las ciudad una serie de 

contradicciones, la más obvia la rique7.a y la pobreza y de esto la Ciudad de México es un 

ejemplo perfecto. 

Carlos Monsiváis en su ensayo <Apocalipsis y Utopías' caracteriza a la ciudad de México de 

la siguiente manera 

'Habitamos una descripción de las ciudad¡;s caracterizada por el miedo y las scnsaclon..:s de 

agobio, distinguido por el agotamiento d..: los r..:eursos baslcosS) y el dcterio constante de la 

81 Vcásc. Mies, Maira. 'Man's search for ",hal he has deslro)'ed' pD3 
8cEsla patabra en inglés es c:\celenle para la descripción de las Ciudades como la CHldad de Mé:\lco. 
'crecimiento urbano desconsolado' es una traducción. 'f'mll f/llg da la SCllS:lclón de una clt1dad GISI ~in fin. 
como si alguien lo hubiera dejado caer de un ¡¡, ion ell UIlllHSI110 lug:lr. dejando que Mll!lo lodo enconlrar.J ~u 
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M'Aclualmente cn la ciudad de Mb .. 1CO·el gobierno ';Jpll;1I1110 c;llcub que el dcficJ! d..:: agua en el l)1~lnlO 
Federal es de ] mil Illros por segundo' ta JI/mmlo S;lb"do :'i de JUllIO de 1"')') 

~II 



calidad d¡; \Ida .. Nos movemos entre las ruinas Instantáneas de la modernidad y SI hacemos 

caso al rumor ( .. ), tal parece que la obsolescencia planeada incluye a los seres humanos' f..4 

Las <reglas de urbanidad', como códigos de comportamiento en la ciudad de México, están 

más y más relacionadas con la violencia: cómo evitar asaltos, cómo moverse por la ciudad 

en la noche, cómo evitar violencia policiaca, cómo caminar, dónde mirar. Uno desarrolla sus 

propias formas de defensa de la violencia porque tarde o temprano todos hemos sido o 

vamos a ser -por lo menos una vez- víctimas de violencia, en una ciudad en que algo tan 

inocente como subir a un pesero cuesta la vida de por lo menos dos personas por día 8$. Los 

'ricos' viven en sus suburbios, lejos de la pobreza, en calles arboladas, protegidos de la 

ciudad por muros altos, guardias de seguridad y alta tecnología en sistemas de alarmas, 

muchos ni siquiera 'bajan' al centro de la ciudad, los centros comerciales cercanos contienen 

todo lo necesario para entretenerlos. Son éstas contradicciones típicas de la modernidad las 

que hacen de la Ciudad de México una ciudad que espera su Apocalipsis, ya casi sin 

esperanzas de recuperarse y donde se ve mas evidentemente la erosión de las relaciones 

humanas que son tan necesarias para el futuro. La ciudad -y la modernidad en general

reproduce ciertas formas de relaciones sociales y el campo -y la vida tradicional- reproduce 

otros La ciudad por un lado crea comunidades alienadas, donde los vecinos casi no se 

conocen entre ellos pero por el otro lado crea comunidades de refugio, donde los habitantes 

de un barrio O de un grupo social o étnico forman una comunidad muy cercana y 

frecuentemente cerrada, donde se apoyan mutuamente, como si fuera un especie de fortaleza 

de resistencia. Es una parte y también una consecuencia de la modernidad, pero también algo 

anti-moderno, una respuesta a ciertas condiciones sociales -la migración, la pobreza, el 

desempleo, la discriminación o simplemente el deseo de personas de vivir en más contacto 

con otras personas 

Resumen de la primera parte 

En resumen, el l'fhos de esta modernidad capitalista y cultural mente europea tiene ciertas 

caracteristicas F.n primer lugar es dominante, tiene la tendencia a dominar otras culturas y 

M4MonSI\;US. Carlos .. ApOG¡hpSIS ~ Utopia· ("11 tu Jornudo .\"nl/m/ell -l/-l/yt) 
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convertirlas, como una religión, a su forma de organización social. Cuando hablo de la 

sociedad moderna estoy hablando de la sociedad dominante Las implicaciones de estas 

tendencias son los siguientes: 

• Siendo dominante, tiende a imponerse a las culturas no-modernas, pero al hacer eso, crea 

una modernidad distorsionada, donde el poder y la riqueza se quedan en las manos de 

unos pocos empresarios y existe una estratificación social deslumbrante. 

• El orden económico requiere ciertas estructuras sociales, como son el individuo en lugar 

de la comunidad, el estado nación en lugar de las divisiones étnico-históricas 

tradicionales. Para crearlas, tiene que destruir antiguos ordenes sociales y debilitar 

culturas ajenas creando contradicciones' el individuo compite en lugar de trabajar con 

otros individuos, las divisiones políticas del territorio han dividido grupos semejantes y 

unido grupos ajenos. Esto ha creado conflictos, especialmente en los estados naciones 

que se crearon a partir de la colonización europea 

• Por construirse alrededor del mercado donde las personas compiten entre ellas, la 

sociedad moderna ha dejado de ser una sociedad de formación nalural. En lugar de 

trabajar juntos para el bien comun, trabajan en competencia para su bien individual 

• Ante todo el capitalismo descansa en el progreso y el crecimiento continuo, tiene que 

encontrar nuevos mercados y nuevos recursos En este sentido, dominar es parte de su 

ethos 

Algunos aspectos de este ethos moderno son 

• El ser humano es superior a cualquier otro forma de vida en el planeta, por lo tanto, tiene 

todo lo demás a su disposición, es decir, puede hacer lo que quiere con 10 recursos del 

planeta, lo que ha justificado la destrucción de la naturaleza 

• Cree que se esta creando la sociedad perfecta, por 10 tanto no cree que tiene la necesidad 

de escuchar a ot ras 

• Este humanismo hace que la sociedad se aleja cada vez más del mundo no-humano, 

empieza a concebir la realidad como una maquina que tiene con controlar y para poder 

controlarla tiene que ir en contra de su lagica natural 

~'Vc¡isc ro ./"rmu/tI. ~(, do.: Abril de 1')')') 



El iluminismo no sólo fue una forma de pensar sino que también es una nueva manela de 

actuar en el mundo. El ser humano tenia que poner en práctica su forma de pensar y 

convertirla en una manera de vivir El siguiente capítulo trata de la tecnología. la herramienta 

de la modernidad que ha permitido la forma de organización social particular de la época 

moderna. 



2.2 Segunda parte: la tecnología 

La lógica de la tecnología tiene un impulso específicamente moderno para el 

sustrato: el impulso por el dominio de la naturaleza. la determinación de no vivir 

dependiendo de las condiciones externas de la existencia humana y de "hacer" (en 

el sentido de "fabricar") el ámbito humano en lugar de conformarse con su 

crecimiento orgimico86 

2.2.1 Tecnología vs la naturaleza 

Sin duda una cosa ha dominado la época moderna, aspecto fundamental y fenómeno 

instrumental, la tecnología. A través de la técnica moderno el hombre pudo imponerse sobre 

la naturaleza para bíen y para mal. Avances técnicos han cambiado y siguen cambiando en la 

vida del ser humano, cito a Martín Heidegger para presentar esta sección· 

Tooo el mundo conoce las dos afirmaciones que contestan a nuestra pregunta (la pregunta 

por la técnica]. La una afinna. la técnica es un medio para finc:..'S. la otra afirma: la técnica es 

un hacer del hombren 

Con la tecnología el hombre se propuso una dominación tOlal del mundo, como dice Heller 

'En la versión original fantástica de las narrativas de la modernidad la tecnología servía 

perceptiblemente como la actividad maestra de una dominación total de mundo. ,88 Los 

avances tecnológicos han permitido al hombre seguir siendo el 'señor de la tierra' )' han 

permitido que el hombre creara alrededor de él el moderno mundo humano. El hombre 

nunca ha estado satisfecho con el conocimiento que tenia. siempre ha tenido una curiosidad 

y una necesidad de explorar y experimentar Cito a Eric Hobsbawn de 'Historia del siglo 

XX' 
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Poner limites a la investigación era intolerable porque el hombre, por naturaleza, pertenecía a 

una especie que necesitaba "S3tlsfacer su curiosidad, explorar y experimentar" ( .. ), C' qm!, 

siguiendo la consigna de los montaiicros debemos escalar las conSignas de conocimientos 

"porque están allí'.K9. 

Esta curiosidad nunca satisfecha es por un lado 10 que ha creado al hombre de hoy y por el 

otro puede ser su misma destrucción. Regreso brevemente al Capitulo uno, 10 que diferencia 

al hombre del animal es su capacidad de reflexionar y considerar su posición en el mundo, 

esto resulta de dos maneras, primero la filosofía y segundo la tecnología. La tecnología es 

resultado de la reflexión; ¿cómo se hace esto? y luego; ¿si se puede hacer esto también se 

puede hacer lo otro? .. y así se va desarrollando, creando y recreando el destino del hombre, 

ya casi nada es impensable para el ser humano, casi todo lo pensable es 'técnicamente' 

posible, pero lo que pasa es que no todo es ni humana ni ética ni moralmente posible. 

Particularmente los avances técnicos más recientes tienen que llevar al hombre nuevamente a 

reflexionar hasta dónde puede llevarse la tecnología. Pero por el lado positivo, la tecnología 

ha posibilitado un sin número de cosas que no hubiéramos imaginado hace un siglo. 

2.2.2 El conflicto 

In inycstigating the roots of our current environmental dilerruna and it's 

connections to SClcnce, tcchnology and the cconorny, we must rc-cxamine the 

fom13tion of a \\orld yicw and science that rcconccptuahzing rc;¡hty as a machine, 

rathcr than a living organism, sanctioncd the domination of both <,lO). 

Aunque la tecnología tiene infinitas posibilidades para el bien de la humanidad, lo que quiero 

hacer en este momento es una critica a fondo del espiritu que sobresale de la combinación 

entre la tecnologia y la economia capitalista. Empezaré con el conflicto entre tecnología y 

naturaleza Afirmamos que la tecnologia es un instrumento de la modernidad, instrumento 

de creación de riqueza para el crecimiento económico necesario para la continua 

~"Hobsb;l\\ n. Enc. //,sfor/íl !Id SIglo .'L\", E<ipai\a. Serie M¡l~or. Crili~a. Gnplbo. 1'1')5 
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modernización. El excedente económico se hace a través de la explotación de dos cosas. el 

trabajo humano y los recursos naturales, son aptas aquí unas palabras de Hobsbawn, desde 

un plinto de visla ambiental si la humanidad ha de tener UI1 futuro, el capitalismo de las 

décadas de crisis no debería tellerlo91
• Es claro que no podemos seguir consumiendo a la 

misma velocidad y evitar una crisis ambiental, para las compañías multinacionales y 

gobiernos -pobres o ricos- las reservas de recursos naturales son como un dulce frente a un 

niño, irresistibles, quizás es como <dinero gratis' o encontrar reservas intocadas de recursos 

para minar o explotar una fuente generadora de valor económico. En el sentido 'europeo' ,la 

naturaleza es como una materia 'pasiva e inerte, dócil y vacía' a la que la actividad y la 

inventividad humana 'dotan de realidad y llenan de significación'92 y la significación que se 

da es únicamente en el sentido económico porque otros valores ya no tienen lugar en la 

dinámica de la modernidad, Los campesinos frecuentemente reciben críticas por sus usos 

tradicionales de los recursos que ya no son sostenibles -por ejemplo las destrucción de 

bosques para combustible y cultivo-, pero es sólo la técnica que nos posibilita la destrucción 

ambiental a gran escala y velocidad 

Ya son bien conocidos los daños que se estan haciendo al medio ambiente por el saqueo de 

recursos y contaminación de la tierra y las selvas y aquí no es el lugar para entrar en una 

explicación detallada de esto, más bien quiero concentrarme en el significado de lo que se 

está haciendo, El hombre se ha hecho un enemigo de la naturaleza y a través de la tecnología 

moderna esta manipulando a ella para sus fines. Por un lado los avances técnicos son de 

enorme beneficio para la población, como correctamente dice Eric Hobsbawn, sin la 

biotecnología países como la India e Indonesia no hubieran podido producir suficientes 

alimentos para sus crecientes poblaciones9
.• Los avances técnicos en la agricultura han 

permitido la intensificación de la producción en todas partes del mundo desde hace siglos. 

Personalmente creo que en tiempos anteriores la dominación de la naturaleza realmente era 

para fines humanos, la manipulación fue desarrollada de manera incunsciente con la 
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dinámica moderna y el desarrollo técnico fue originariamente por dos motivos principales: la 

acumulación de dinero para empresarios pequeños y la búsqueda de soluciones para 

problemas cotidianos (la curiosidad), como problemas para alimentar una pobJ.:ción 

creciente, creación de sistemas de comunicación a distancia, deseo de tener luz por la noche, 

y tampoco creo que hace doscientos años los científicos contemplaban de manera filosófica 

las consecuencias de sus descubrimientos. Pero los niveles de manipulación a que hemos 

llegado hoy, como la experimentación genética -de materia humana y no humana- de la era 

posmodema ya es una manipulación en otro nivel, y con un motivo obvio hacer mucho 

dinero para empresas transnacionales En los años recientes una oposición ha empezado a 

surgir a la experimentación genética de productos alimenticios, gradualmente, los 

consumidores se están dando cuenta de las posibles consecuencias en el futuro de la 

manipulación de la naturaleza para fines puramente económicos, de nuevo los científicos se 

encuentran ante un futuro en el que no saben que va a pasar ni como puede ser controlado. 

Curiosamente, es la ciencia la que nos lleva de nuevo ante a una confrontación con lo 

desconocido 

Voy a usar los ejemplos de la experimentación genética y las tecnologías de la reproducción 

para ilustrar este punto Darle una fecha de inicio no es facil, se sabe que durante la segunda 

guerra mundial Hitler empezaba proyectos de esterilización masiva y selectiva para intentar 

predeterminar la futura población, asi como en los Estados Unidos en los años tremta e 

incluso en países de Europa en los años cincuenta, sesenta y todavía hoy en día en México se 

encuentran casos de esterilización selectiva Antes era en contra de negros, jóvenes de 

familias marginadas, personas de bajos niveles intelectuales, hoy en México las víctimas son 

las mujeres indígenas pero ha habido de todo, como el caso de las mujeres del estado de 

Guerrero q.¡ En los años sesenta la pildora anticonceptiva supuestamente fue una revolución 

en técnicas de reproducción y tuvo el consecuente efecto de liberar a la mujer sexualmente, 

pero fue hasta la década de Jos ochenta que por primera vez la mujer pudo tener hijos sin 
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tener contacto físico con un hombre (descartamos lo de la Virgen María). De aquí yo creo 

que entramos en otra lógica. Los limites naturales del cuerpo de la mujer ya no son 

aceptables para el nuevo orden moderno y más bien son vistos como una barrera que hay 

que cruzar, como los límites de la producción de la tierra, el cuerpo femenino ha cruzado al 

otro lado -quizás siempre estuvo allá- donde domina la presunción de que hay que 

sobrepasar los límites de la naturaleza para crear 'abundancia y libertad,95. Indudablemente 

para muchas parejas, quizás una mayoría, estos experimentos con materia genética son 

bienvenidos. ¿Entonces de que nos tenemos que quejar? Mis objeciones van en tomo a una 

cita anterior de esta sección que vuelvo a repetir: 

In investigating the roots of our current cnvlfonmcntal dilcnuna and it's connections to 

science, technology and the economy, wt:' mus/ re-examine (he forma/ion of a world YlCW and 

science that reconceptllolizing reallty m a machme, r.1ther than a living organlsm, 

sanctioncd the domination ofboth96 

Como el 'cuerpo' de la naturaleza -el planeta tierra- el cuerpo de la mujer está visto más y 

más como 'materia prima' para la producción de seres humanos que la ciencia busca 

'perfeccionar', tratados como objetos de investigación o de experimentación sin pensar 

mucho en las consecuencias de intervenir en los procesos naturales de vida. Ahora se puede 

ir a una clínica de alternativas reproductivas y diseñar un hijo, como dice Pietro Barcellona 

'la técnica esta proponic:ndose llegar a la reconstrucción de la estructura elemental del 

individuo y conferirles aquellas calidades psicológicas necesarias .. ,97 El mundo se ha vuelto 

una fábrica y el cuerpo femenino una máquina. Se dice que ahora se han localizado genes no 

sólo para enfermedades como el cáncer sino también para la homosexualidad, el alcoholismo 

y la delincuencia98 y de repente con estos enunciados se cree que la manipulación gem!tica 

puede resolver los problemas 'sociales', o más bien que nunca fueron problemas sociales 

porque siempre eran genéticos, como el 'racismo científico' Ahora estamos ante la 

95ib1d, Shiva, 'Reductionism and regeneratioll ... ' p28 
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posibilidad futura de la discriminación genética y, al mismo tiempo, se desresponsabiliza a 

los gobiernos de la obligación de implementar las medidas necesarias para la creación de una 

sociedad segura, justa y libre de violencia; mientras, por el otro lado, los experimentos 

científico hacen cantidades millonarias con sus descubrimientos "científicos'. Quizás es cierto 

que la modernidad, la educación y el desarrollo humano han cambiado el papel de la mujer, y 

aquí entramos en una discusión dificil porque uno puede argumentar que tenemos que 

encontrar soluciones científicas para este "problema', pero todo tiene que tener un limite. El 

intervenir en procesos naturales siempre tendrá repercusiones en algún momento. Hasta qué 

punto es justificable es una cuestión ética, social o personal. Yo creo que tenemos que 

empezar a ver el mundo como un organismo vivo, donde cada acción tiene consecuencias en 

otras partes o en otros momentos. Si esto es cierto, los científicos están jugando con fuego 

pero pensando que tienen todo bajo su control. No sabemos cuáles van a ser las 

consecuencias sociales o biológicas de esto como tampoco sabemos cómo las genes pueden 

desarrollarse por si solos después de la intervención de los científicos. En tin, en algún 

momento veremos las consecuencias de estas manipulaciones y esperemos que no sean 

graves. Ante todo carecemos de infonnación sobre mucha de esta experimentación, hemos 

regresado a lo desconocido y por primera vez en síglos no sabemos las consecuencias de 

ciertas acciones. Esto nos da miedo. Al mismo tiempo ha surgido una respuesta de la 

sociedad civil, ahora más personas rechazan la comida gcnéticamentt; modificada, los 

supermercados ofrecen una selección de comida orgánica y algunos restaurantes han 

prohibido el uso de verduras modificadas. Hay un rechazo creciente hacia la comida 

procesada así como una tendencia a consumir productos orgánicos e integrales. Esperamos 

que esta tendencia se vuelva la tendencia dominante y que eventualmente reprima la 

producción de comidas procesadas e ingredientes modificados Si hay un área más avanzada 

que todas en el regreso al consumo de productos naturales es la de la salud. Los consejos 

para el nuevo milenio para una vida mas saludable tienen una tendencia clara a regresar a lo 

natural Es cada vez mas evidente que el cuerpo humano no estaba hecho para el estilo de 

vida moderna 
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Finalmente sobre este punto quiero mencionar que la tecnología siempre ha sido .selectiva. 

Las opciones de anticonceptivos de hoy son las mismos que hace treinta años, ¿porqué, 

cuando la ciencia y la medicina han avanzado tanto en los últimos treinta años? Pensando 

esto hay que reflexionar sobre quiénes son los científicos y quiénes financian el desarrollo 

científico: principalmente hombres. No hay el interés en desarrollar una píldora para el 

hombre, ni técnicas que desequilibren el cuerpo masculino, cuando se sabe que existen 

químicos y contaminantes que negativamente afectan la fertilidad del hombre también se 

sabe que hay maneras de controlar la fertilidad del hombre. uno no tiene que ser científico 

para llegar a esta conclusión. De igual manera existe la tecnología industrial para limpiar 

contaminantes antes de que se difundan en el aire y existen técnicas para la extracción de 

minerales que no destrozan la superficie de la tierra, pero como los que sufren las 

consecuencias de estas industrias son los países pobres y se incurriría en costos más altos 

(que implica menos ganallcia) no hay el illlerés en hacerlo. La tecnología se usa 

selectivamente y generalmente el criterio de selección no es otro que los intereses 

económicos, rara vez el desarrollo técnico es para el beneficio de algo que no esté ligado a 

algún interés dominante, aun en el desarrollo de drogas para el cancer o el SIDA. es 

probable que las investigaciones estén siendo financiadas por alguna empresa fannacéutica 

que luego de 'patentar' sus descubrimientos estará en la posición de beneficiarse 

económicamente y desde luego estos mismos descubrimientos sólo benefician a los que 

tienen los recursos económico para acceder a ellos. 

Así como surgen movimientos en contra de algún avance tecnológico o experimento, 

también se usa la técnica para otros fines El 1II11!f1lel, por ejemplo, es una manera segura y 

rápida de difundir información que no tiene que pasar por los filtros de otros medios como la 

televisión o los periódicos, Podemos recibir información sobre campañas políticas, a favor 

de la libertad de presos o se pueden movilizar activistas e incluso difundir información 

subversiva 
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En resumen 

El mundo moderno perclhe la Tl!altdad como /fila nmqulIUl. La tecnología ha permitido la 

dominación de la tierra por el hombre y esto tiene ventajas y desventajas· hemos alcanzado 

un nivel de desarrollo muy alto y ya no dependemos de la buena voluntad de los dioses para 

asegurar la cosecha de cada año Con los avances tecnológicos de hoy no tenemos porque 

tener hambre, el hambre es resultado de la mala distribución del desarrollo y de la riqueza 

Como ventajas la tecnología ha permitido: 

• Un nivel de desarrollo muy alto. 

• Un conocimiento científicamente profundo de nuestro entorno 

• Vías de comunicación que desafian el orden y las capacidades del mundo natural. 

Recordemos que esta crítica va dirigida al espíritu de la combinación entre tecnología y 

economía capitalista. En este sentido la tecnología empleada en la economía capitalista 

también ha sido una fuente de destrucción. Mi punto de critica es filosófico. el hombre, en su 

afan por dominarla, se ha hecho enemigo de la naturaleza 

• La lógica moderna conceptualiza los procesos naturales como limites que hay que 

trascender para seguir progresando. Por ejemplo, no está satisfecho con los límites del 

cuerpo humano, quiere extender los confim:s naturales de la vida humana. tanto los 

principios como el final No sabemos las consecuencias a futuro de las interrupciones de 

los ciclos naturales de la vida, el cuerpo femenino, las plantas genéticamente manipuladas, 

el desequilibrio del clima planetaria 

• Considerandose el dueño del planeta. el hombre usa la tl"cnologia para saquear los 

recursos naturales del planeta LRecursos'" Los arboles, los ríos, los peces en el mar, la 

riqueza natural de las montañas y las selvas En términos económicos toda la riqueza 

natural del planeta es una fuente de riqueza potencial y un recurso económico, su valor se 

mide en relación a su utilidad para el hombre El decir recur.\(} implica una relación con el 

hombre y da un sentido de su lugar en el mCJ.:ado, un arbol no puede simplemente existir, 

tiene que tener su lugar en el Ilh:rcado 

(,\ 



• Finalmente. acordamos que la tecnología siempre ha sido selectiva El acceso a ella está 

subordinado a nuestro poder económico. la investigación tecnológica está ligado al 

mercado y en el mercado no existe la buena voluntad. 

Todo esto es importante porque es parte de la forma predominante de ver el mundo e influye 

en nuestra forma general de actuar en él y en nuestras relaciones interpersonales. que veré a 

continuación. 



2.3 Relaciones humanas 

La conmensurabilidad de los modos individuales de conducta, el proceso real de 

socialización, está basado en d hecho de que, como sujetos económicos, los 

individuos no se relacionan entre ellos iruncdiatamente en absoluto sino que 

actúan de acuerdo a los dictados del valor de cambio
99 

Todos estos cambios no pueden pasar sin tener efecto sobre las relaciones sociales y 

humanas, incluso mucho de lo que se ha dicho antes no podía haber pasado sin que antes 

cambien nuestras formas de pensar y de comportarnos. Jeanette Armstrong habla de la 

sociedad como una agrupación de 'people withoul hearls' -gente sin corazones- lo que 

describe de la siguiente manera 'those whose emotion is narrowly focused on their individual 

sense ofwell-being without regards to the well being ofother members ofthe collective,IOO 

El individualismo tiene un doble efecto~ uno hacia dentro y el otro hacia afuera. Hacia dentro 

uno piensa sobre el mundo desde sí mismo, todo empieza con el individuo~ y hacia fuera es 

una indiferencia hacia los demás, una falta de preocupación por los demás, uno no piensa las 

consecuencias de sus acciones en ténninos de otras personas. Esto va desde la compra de 

productos, cuando uno sabe que son los frutos del trabajo de alguien que ni siquiera gana lo 

suficiente para comer bien, y las pequeñas acciones cotidianas como sonreír o abrir la puerta 

para otra persona, hasta las decisiones en empresas de recortar empleos en el nombre de la 

eficiencia o la decisión de un país de bombardear otro en el nombre de la democracia 

Quizás se puede decir que en lugar de vivir en comunidades humanas ya sólo vivimos en 

comunidades económicas, En términos económicos la 'calidad de vida' esta aumentando, en 

los países ricos los salarios siguen en aumento, hay más coches por persona, la gente cUlnpra 

y compra y compra artículos de moda y objetos de consumo y en términos económicos esto 

significa un aumento en la calidad de vida, donde calidad de vida es algo que se puede 

Y'J.¡"eodoro Adorno en Sagú, Sergio. TIempo, reaftdad .~ocja/ y conowmenfV Me:'i:ico, Siglo XXI. 1lJ70. plH~ 
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comprar. Aquí está la gran contradicción con las comunidades indígenas, son comunidades 

humanas, citó a Jeanette Armstrong de nuevo 

In a healthy whole cornrnunity, the pcoplc interact wilh cach other in sharoo cmotional 

response, thl..'Y move together in sharcd emotional response to crisis or celebratíon, they 

'cornrnunc' in an eV\:l)"day aet ofliving. Bemg fully part ofsueh a cornrnunity is to be fully 

ahve, fully human. To be wuhout community is to be alivc only in the flesh, to be alone to be 

lost to being human Ir is then possib/e lo vio/ale and desrroy olhers and Iheir property 

wl/holll rcmorselOl(cursivas mías). 

Estamos en un movimiento continuo que nos aleja de la comunidad humana y una 

consecuente disminución de calidad de vida en términos humanos, sobretodo en las grandes 

ciudades lo que nos está haciendo falta es calidad humana 

Algo está en medio de nosotros que nos impide relacionarnos de otra manera regresaré a las 

palabras de Bolívar Echeverría· 

Si viven en socicdadL'S es únicamente debido a que intl:rcamblan entre SI los productos de su 

trabajol'('. 

Marx: introdujo el concepto de ellajeJlaciónl03, un concepto que según Echeverría le permite 

a Marx: describir el carácter peculiar de esa sociabilidad "puesta por el mundo de los 

'fetiches' mercantiles" y a desentrañar la forma moderna de esa reproducción política de la 

sociedadlO~. Echeverría describe la euaji!l1aciól1, como "la usurpación de la soberanía social 

por parte de la república de las mercancías103 
.. y finalmente dice que· 

Se muestra como el proceso histórico mediante el cual el azar, en calidad de instancia rectora 

de la socialización mercantil básica, viene a ser interferida (limitada y desviada) por un 

dispoSitivo -una relación de explotación desbarrada de Intercambio de equivalentes (salario 

por fuerza de trabaJo)- que hace de la desigualdad en la propiedad de los medios de 

1"1 Armslrong. 1 ')97 
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produccIón en funclOn;;mliento d~ un desuno asegurado d~ domInIo de una clase social sobre 

otra 106 

En pocas palabras la enajenación es la mediación del dinero en las relaciones sociales, Es 

cuando en lugar de relacionarnos directamente nos relacionamos a través del dinero En este 

proceso, el ser humano pierde su subjetividad y se vuelve un objeto que es parte del 

intercambio, su valor se mide económicamente por su fuerza de trabajo o por el valor de sus 

pertenencias. La enajenación del sujeto es el sujeto que enajena su subjetividad y la 

convierte en una cosa: una mercancía. Quisiera añadir que en gran parte lo que enajena 

nuestra subjetividad es la inconciencia del proceso del que formamos parte. Hay mucha 

resistencia al sistema dominante, mucha gente resiste ser parte de él y por esto escoge otras 

formas de vivir o simplemente vive consciente y critico hacia la sociedad en general. Por lo 

tanto, hablar de seres enajenados es hablar de una tendencia dominante, lo cual no implica 

que todos vivimos inconscientes ni que somos todos seres enajenados. Sin embargo, la 

enajenación que el mundo moderno nos impone a todos radica en las formas limitadas y 

fetichizadas de la política Algunos grupos o individuos podrán resistir, pero la sociedad 

seguirá enajenada de su capacidad política 

Por esto hay que entender cómo el sujeto se autorealiza como un fenómeno social, como el 

resultado de la compleja relación entre el individuo y la sociedad, la cual ha sido una 

preocupación de distintos sociólogos como Sergio Sagú y Norbert Elias teóricos de 

pensamiento critico en las ciencias sociales Elias describe al niño recién nacido como un 

papel blanco, el hombre dice, e,\ 1111 proo .. ·.\()/O". un proceso de sus relaciones sociales que en 

su turno crt:all la realidad social El hombre fue dotado, nos dice, con "órganos que 

posibilitan un aprendizaje constante, una acumulación permanente de nuevas experiencias y 

la consiguiente adaptación de su conducta. la n1oJific(/c/rin de .\IIS formas de cOIll'h'ellcia 

.\ociuf' (cursivas mías)_ lO~ En el proceso de aprendí/.aje el hombre aprende cómo vivir en su 

realidad socia! o, como expltca Pierre Sourdíeu con el h"hllll.\', el ser humano intcrnaliza la 

¡"·Echc\"crrí:l. 1'J')~. pl.l7 
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realidad social 109
. Y si la realidad social está hecha para el intercambio de mercancías en el 

mercado, el hombre se hace parte de esto 

Han pasado dos cosas, la cosificación y la etwjenaciólI del sujeto, él sujeto se ha vuelto 

objeto ~una cosa-, una mercancía. Al ser convertido en mercancía el sujeto ha sido 

enajenado de si mismo, de su subjetividad~ su sobrevivencía ha sido reducida a productor de 

objetos de supervivencia ante una relación consigo mismo como consumidor. Dirigido por el 

mercado, el sujeto ha perdido su soberanía personal y sólo le queda autorealizarse a través 

del consumo. 

A través de este consumo nos identificamos, uno muestra su riqueza y su identidad con 

objetos, su coche, su casa y su ropa creándose una imagen de lo que es él o ella para que así 

los demás puedan identificarlos, pero el verdadero significado de estas cosas es su precio 

Quizás es por esto que ir de compras se ha vuelto toda una actividad de diversión y los 

centros comerciales se parecen -en todas partes- más y más a los shoppillg malls 

estadounidenses o como dice Kurnitsky, el mundo se ha convertido en una tienda grande en 

la que todo se pierde en el todo, lo que es 'una cultura comu" de oriente y occidente' 110 En 

las tiendas y los nuevos centro comerciales, que como en Disneylandia 'invitan a la 

excursión familiar, se ofrecen no solamente mercancías para el consumu, sino que se 

escenifican mundos de atracción en las cuales la venta de la mercancía pasa casi 

inadvertida' 111. No es sólo la necesidad por diversión ni por acumulación de cosas que 

estamos tan atraídos al shopping sino también es el carácter desechable de la mayoría de los 

objetos de consumo que compramos Las modas llegan y se van cada año y para crear una 

buena imagen se nos hace necesario tener el último modelo de una auto o de una moda, 

nunca se pueden tener demasiadas cosas, se vue!ve como una adicción, shupaholidsm. Las 

modas anteriores pasan a la basura o a tiendas de segunda mano donde la gente menos 

privilegiada puede adquirirlas a un precio mucho más reducido 

I1A!Elias, ¡bid p158 
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Kumitsky no ha sido el único en señalar el carácter 'alucinógeno' de los centros comerciales 

que ya son parte de la industria del tiempo libre de la gente que compran y coleccionan 

experiencias (Ieisllre) -recreativas- como bienes de consumo Se argumenta que el theme 

park, una mezcla de consumismo, diversión y cultura popular, modelo inventado por Dislley 

ya es el modelo para cadenas como Mac Donalds y shopping malls en todas partes ll2
, donde 

se compra una especie de diversión artificial. Por esto se habla de la inconciencia del sujeto 

moderno, hemos perdido el control sobre nuestra forma de vivir y nos hemos vueltos 

inconscientes de la forma en que estamos acomodados en el sistema. 

Como productos hechos en la linea de producción de una fábrica, salimos a la medida para la 

fuerza de trabajo del mercado mundial, desamparados y analfabetos. De allá nos van 

educando de acuerdo a las necesidades del mercado. La industria de la moda es el ejemplo 

perfecto de la manipulación de las masas por parte de los medios de comunicación, incluso 

es una manipulación emocional, sentimos una necesidad de comprar y de ser iguales a los 

demás por miedo del desastre social que nos puede ocurrir si no lo hacemos. Nuestra imagen 

frente a la sociedad es central en la construcción de nuestra identidad. 

Walter Benjamin describe estos paseos por centros comerciales como pasajes por 'templos 

de la mercancía': el escenario fascinante sobre el cual las cosas de la vida moderna se 

ofrecen, deseosas de realizar en el acto del intercambio el valor económico que las justif.ca a 

costa del sacrificio de su "valor de uso'"m. En los pasajes de Benjamin el participante o 

observador es el jlillleur. quien en lugar de ser un hombre moderno instalado en el disfrute 

creativo y consumación de objetos de lujo, más bien es el " jlólleur callejeando como 

sonambulo en el mundo de las mercancías que se ofrecen en el pasaje,,11", Aqui la palabra 

clave es .wJllámblllv por su implicación de lo que hace el jl,illc.?ur inconsciente que está 

absorbido en el disfrute y en el consumo improductivo del objeto de lujo. Incluso, si el valor 

lI~Vcrsc Hannigan. Jolm en rhe Xt'II"/nlcrna/lonall\/ No ~OH Dee 1~)t)K 
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económico es excedente, éste supera el valor de uso, que lo hace imposible porque lo que 

predomina es el puro disfrute de la abundancia de riqueza que el tiene, sin impOltal el objeto 

en sÍ. 

Marc Augem refiere a los centros comerciales como 'no lugares', por ser lugares de 

tránsito, pasamos a ver, a alucinar y a comprar. mientras quizás consumir alguna comida 

mala y cara que habíamos visto anunciado en el televisor previamente y queríamos probar. Y 

ya, esto fue una manera de entretenernos para unas horas El mundo en los imaginarios de 

Kumitsky ha sido transformado en un mundo de juguete. Estos lugares no tienen historia, no 

están en el presente, y en su forma actual no existirían en el futuro, no son lugares con algún 

significado sentimental ni lugares espirituales. Augé habla de lugares, y de 110 IlIgares, 

caracterizando 'un lugar' como un lugar antropológico, donde un habitante vive la historia y 

no la hace ll6 El lugar antropológico es uno que carga el cuerpo del individuo y es el 

principio del sentido para aquellos que lo habitan; también es un lugar de identidad ¿Cómo 

es entonces el lugar antropológico de la sobremodemidadl11? Lo que caracteriza el lugar 

contemporáneo es que permite las transformaciones antes mencionadas. La Ciudad por 

ejemplo: la ciudad como la describe Heidegger o Echeverría es la facilitación de la vida 

moderna y contemporánea o, en palabras de Augé [es el lugar], < ••• donde los itinerarios 

individuales se cruzan y se mezclan donde se intercambian palabras y se olvida por un 

instante la soledad' lIS. y el no lugar es un lugar que no puede definirse ni como espacio de 

identidad, ni como relaciona! ni como histórico, como los aeropuertos que son lugares de 

tránsito, los supermercados o los autopistas, los no lugares 

Augé defiende la hipótesis de que la suhremodernidad es productora de no lugares. Los no 

lugares prometen a sus habitúes una illdividuahdad .m!itaria119
• son como espacios entre 

lugares, la autopista, grandes centros comerciales, grandes cadenas hoteleras, parques de 
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recreo, en donde las respuestas del personal son automatizadas y uniformes Si los lugares 

son espacios de identificación, los no lugares son la ausencia del lugar en S¡12ll Uno viaja por 

los no lugares y es espectador del paisaje sin identificarse con ello. Los no lugares son 

espacios constituidos en relación a ciertos fines como el transporte o el comercio Pues si 

los lugares antropológicos crean lo social orgánico de las relaciones sociales, los no lugares 

crean la contradictoriedad solitaria. 

La experiencia del no lugar es hoy un componente esencial de toda la existencia social y es 

precisamente en estos centros modernos -los centros comerciales y de diversión- donde 

ahora la gente va buscando sentir algo bueno, diferente, emocionante Cada vez se vuelven 

más y más raras las posibilidades de realmente sentir y vivir experiencias, incluso dejan poco 

lugar para la creatividad, crecemos con poca imaginación y poca capacidad creativa. La 

consecuencia correspondiente es la creación de un mundo de seres humanos indiferentes, 

insensibles, introvertidos, inestables e inseguros ¿será que es el escapismo moderno el que 

crea la falta de sentido y experiencia verdadera como resultado de la enajenación? 

Shoppillgl2l es un excelente remedio para la depresión, con algo nuevo uno -aun si es sólo 

momentáneo- se siente mejor 

Los individuos no crean ninguna relación social t:nlre ellos, como si fueran anónimos. El eje 

de este argumento es que el valor económico ha erradicado la presencia de un valor más 

profundo. se erradica lo sagrado. como dijo Marx hace más de un siglo, 'Todo lo sólido se 

desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado y los hombres al fin se ven forzados a 

considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas' Las 

relaciones humanas se han mercantilizado, cito de nuevo a EcheverTÍa para explicar este 

punto 

Para Marx, la m.:rcantificacli,)n de la \-Ida SOCIal es la característica fundamental de la 

modernIdad OCCIdental porque la \:'\istcncla efectiva de todos ~ cada uno de los contlictos 

I ~"Ibid pIJO 



inhen:ntcs a la \ Ida social humana del ser humano se encuentra mediada, cs decir 

posibilitada v modificada por su "traducción" al lenguaje abstracto t: impersonal de la 

circulación mercantil, en el quc la comprensión interindlvidual es lo mismo que la 

equivalcncia de los objetos 

Es cuestionable si estas cosas tienen un valor más allá de lo económico, sólo en los casos de 

cosas que no fueron adquiridas a través de un intercambio de dinero, algo puede mantener 

un valor sentimental si fue regalado o adquirido por herencia, un cuadro que alguien pintó 

pensando en una persona puede tener otro valor y todavía existe el valor de la memoria 

donde una cosa nos recuerda algún evento o etapa especial de la vida Creo que en los 

hechos todos tenemos cosas que nos importan más por un valor que le hemos dado por una 

razón u otra. 

Se puede argumentar que todo eso es sólo una manera diferente de hacer las cosas, una 

manera moderna, y es cierto. Pero también es cierto que no estamos satisfechos con la 

simplicidad de los tiempos anteriores, por ejemplo, somos menos autosuficientes como 

personas para divertirnos, ahora dependemos de fuentes exteriores y artificiales como la 

televisión, la discoteca o los centros de diversión 

Lo que sí es cierto es que ni siquiera nuestros valores sentimentales son comparables con el 

atributo de lo sagrado que se tiene en las sociedades no-modernas, incluso creo que el valor 

sentimental es un valor que substituye a lo sagrado, por ser atribuido a objetos materiales. 

Lo que ha sido destruido a través de las relaciones mercantiles es el valor relacionado con 

una realidad metafi·\"Ic('l y la creencia en la existencia de algo más allá de las cosas materiales 

en el reinado de lo sagrado, cuando las cosas dejan de tener este valor es fácil destruirlas 

No se puede tocar este punto sin hablar de las contradicciones entre el uso de la tierra de 

los indigenas y la de la economia capitalista, donde la tierra y todo lo que proviene 

I el La palahra s/¡(Jpplng no llene un equi\aknle ~n cspailol. ·Ir de cOlllpras· no da p:lra tanto. es la incl,Eión 
de la palabra .\I/Op -¡ielllb- ~ hacerlo UH \"CdXl que hace que la palabra de la ILllprcsión de una :lC!i'·ldad de 
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directamente de ella es sagrada, obviamente existe una relación diferente con ella 

Lenkersdorfhabla de la cO!J1lfuid"d cnsmica de los Tojolabalcs que incluye a la tierra, a las 

estrellas, a la luna y a los árboles junto con la comunidad humana (elaboraré más adelante 

los origenes de esta forma de sociedad), esto hace que tengan una relación respetuosa con 

su medio ambiente, incluso esta relación proviene de una sabiduría milenaria que las 

comunidades mayas han traido con ellos y que los obliga a conservarlo Vandana Shiva hace 

lazos entre el estado actual de la sociedad y los diferentes modos de pensar nuestra relación 

con la tierra, cito una parte de su ensayo MaSCIlIi"izulioll of Ihe /vlolherlandm 

In effect the proccss of dcvclopmcnt lcads to a tuming away form the soil as a sourcc of 

mcaning and survival, and tuming to the stalc and ItS resources for both_ Thc dCSlruction of 

organic Iinks with the soil also lcads to the dcstruction of organic links within socidy 

Di"'crse communities coopcrating "ith cach othcr and lhe Iand bccornc diffcrcnt communities 

compcting \VIlh each othcr for the canquest of the land 

En la comunidad indígena el sentido sagrado es una parte de conservación de la tierra y una 

preservación de la diversidad de la comunidad cósmica que reconoce y preserva su 

integridad, sin lo cual todo se disuelve para ser incorporado como mercancia en el mercado 

de los recursos naturales, lo que produce una consecuente desintegración cultural y 

reintegración en una sociedad Je códigos culturales muy diferentes Se pierde probablemente 

por siempre un sentido de lo sagrado y la voluntad de creer en algo más que lo meramente 

material 

No sólo se puede responsabilizar al mercado mundial por la destrucción de lo sagrado, la 

ciencia como filosofia JIIIIIIL1I11Sla ha sido una influencia igualmente importante La educación 

moderna nos enseña a pl.::l1sar desde una perspectiva nCllliJu.:lI, o sea, basada en pruebas 

materiales, que nos hace concebir al mundo de una cierta manera Esta manera científica de 

ver el mundo no nos pl:rmite dar un signiticado sagrado a las cosas que nos parecen 

irracionales y por lo tanto inconcehibles, 10 sagrado ha sido profanado a traves de la 

¡:CEchc\'crria 1\)'):'\. plUl 
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busqueda constante de explicaciones concretas y materiales de las cosas, lo que finalmente 

termina por revalorarlas económicamente y se destruye la relación respetuosa del hombre 

con la tierra Ya son muy pocos los lugares donde la gente siente una conexión con la tierra, 

donde están enterrados sus antepasados. Asi ha ido cambiando nuestra concepción de 

nosotros en el mundo, fue un proceso de cambio relativamente rápido a lo largo de 

doscientos años, lo que nos dice que la filosofia detrás es muy poderosa, nunca fue una 

forma subalterna de concebir las cosas. El individuo parece estar orientando en el mundo de 

regresión o por lo menos degeneración 

Por último me remito a Agnes Heller en su discusión sobre el empobrecimiento emocional 

Primeramente rescato lo que Heller dice sobre la persona 'emocionalmente rica' quien, dice 

Heller, 'desprecia el individualismo posesivo, y no siente otra cosa que desden hacia el 

hombre de negocios, el burgues insignificante y el poético. El impulso oposicional [a la 

insensibilidad] es tal vez la principal fuerza motora que existe detrás del cultivo de la 

sensibilidad porque requiere introspección, la introspección a su vez requiere tiempo libre, 

sentirse liberado de las tareas ordinarias de la vida ' 12~ 1.8 clave aquí es la introspección, el 

sujeto moderno es poco introspectivo, si 10 fuera, pudiera ver lo qua es, dónde vive, qué 

hace. Si todos los sujetos fueran introspectivos quizás pudieran volver a creer en cambiar el 

mundo. 

Heller sigue diciendo que una persona es el conjunto de sus emociones, ella y sus 

sensibilidades son idénticas, pero una persona y su dinero son diferentes, y esta riqueza se 

puede perder. La riqueza de la sensibilidad no se pierde ln Pero vivimos en una cultura 

especial para el cultivo del dinero y no de la sensibilidad, la subjetividad es la condición de la 

diferenciación de emoción y del cultivo de la sensibilidad emocional; y estamos confrontados 

con la enajenación del sujeto y su subjetividad Ya no sabemos cómo desarrollar nuestras 

sensibilidades y hasta la cultura popular ha contribuido al impulso antisentimentalista 126 

Heller concluye su discusión diciendo que los cuerpos ya no están suticicntcmcnte 
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diferenciados, no son siquiera lo suficientemente eróticos porque carecen del atractivo que 

solo puede conferirles la diferenciación emocional l21
, en otros términos, las fábricas del 

mercado capitalista han creado el hombre perfecto para el buen funcionamiento del sistema 

capitaJista, ya ni siquiera tiene las emociones para preocuparse de los demás, El ser humano 

ya existe principalmente para el puro disfrute de dinero y estamos cegados de las posibles 

consecuencias de seguir de esta manera. Eficiencia es la palabra clave para la maximización 

de ganancias, pero eficiencia generalmente implica reducir la fuerza de trabajo a un mínimo, 

economizar en medidas de seguridad y no preocuparse por emisiones contaminantes. Como 

siempre, los marginados sufren para que los dueños pueden hacerse más ricos 

En resumen 

Muchos, si no todos los problemas propios de la época moderna se relacionan con las 

formas de organización social predominante en el capitalismo avanzado de ahora. El hombre 

moderno está hecho a la medida de la sociedad en la que vive, hecho para participar en el 

mercado y para reproducir el sistema. ¿Pero qué significa esto? 

• La enajenación, la mediación del dinero en nuestras relaciones sociales resulta en una 

pérdida de subjetividad cuando el sujeto internaliza la realidad en la que vive Por falta de 

necesidad ya no sabemos cómo desarrollar nuestra sensibilidad. 

• El disfrute viene de la abundancia de riqueza, la satisfacción laboral se muestra en el 

tamaño de la casa y la calidad y cantidad de pertenencias, shoppillg es el escapismo 

moderno y la calidad de vida se mide en ténninos económicos La distribución de riqueza 

está basada en las fuerzas del mercado. 

• Igual como la persona se enajena de su subjetividad, los lugares y los objetos carecen de 

un significado más allá del económico y lo sagrado se vuelve ilógico, Una colonia de 

personas no comparte un inten!s en el suelo debajo de sus casas, se destruyen los lasos 

con la tierra y con ello la comunidad 

• El pensamiento único -occidental y moderno- es la Horma, todo 10 demás es inferior 

1~7HcUcr p 180 

71 



Conclusión del capítulo dos 

Época de gcnocidio ~ eblocldios mauditos -que en lugar dc satisfacer las 

necesidades humanas, las elimina, y, en lugar de potenciar la productividad 

nJtural, la aniquilaT~~ 

En conclusión, todo parece dirigirse hacia un sentido, como una bola de nieve la modernidad 

va rodando y agarrando fuerza en su camino, llevando cada vez más lugares y personas 

consigo. Se nutre de sí misma -a traves de la dinámica capitalista-

A veces tengo la impresión de que la humanidad todavía piensa que algún milagro va a 

salvar el planeta del desastre ecológico pendiente o que las cosas no son realmente tan 

graves como se dice. La modernidad ha creado su propio mito, se cree indestructible a pesar 

de la evidencia cientifica que muestra el estado actual y predica el posible futuro del planeta, 

en realidad nadie cree que el mundo realmeJl/t! pueda acabar consigo mismo. Es el gran mito 

de la modernidad, ademas es el mito de un mundo que no cree en mitos, y para el cual todo 

mito anterior fue mentira. 

Puede ser el caso, -que el mundo no pueda acabar consigo mismo- pero creo que lo más 

probable es que los unicos que pueden cambiar la situación seamos nosotros mismos, y creo 

que si no es posible imaginar una modernidad alternativa entonces tenernos que contemplar 

el verdadero fin de la modernidad para recuperar las relaciones perdidas, es en este momento 

que va a ser necesario voltear hacia las culturas indigenas Porque en hacer esto, espero que 

veremos la necesidad de ser autocríticas 

No quiero decir que la modernidad no es capaz de crear autocritica a su interior, creo que 

esto ya existe en distintas formas Desde las erupciones de violencia indiscriminadas -que 

recientemente han sido muy evidentes en los Estados Unidos- hasta las expresiones 

pacificas de los movimientos ~ocia!es, la critica desde la academia y las de organizaciones no 



gubernamentales y de grupos ecologistas. Creo que la utilidad de una reflexión desde otra 

perspectiva es el resaltar -como he hecho en este capítulo- los puntos que en mi opinión son 

los más criticables Por ejemplo, la comunidad indígena nos muestra la anonimidad y el 

individualismo de la sociedad moderna Al mismo tiempo no permite conocer otras 

posibilidades de vivir y propone alternativas. Creo que para evitar reventar, la modernidad 

necesita cambiar desde adentro y por esto es necesario la autocrítica y la autoreflexión. Creo 

que de una cierta manera la modernidad es como una adicción, es una trampa en la que una 

vez dentro no se puede salir. Por esto tiene que haber cambio desde adentro. 

1 ~~Ec1lc\crria. Botl\;U . El '::lli.l~ b,lrfll.:O· Cl1 \ !ndcrmdllt!. 1'''·'11::01'· (¡III/lI"ol ("I/IIJ' nllrro("(J McxlCo. 
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Capítulo tres: 

La cosmovisión mesoamericana, 

Un acercamiento a otra manera de ver el mundo. 

En este capitulo haré un acercamiento al mundo indígena de hoy Mostraré la presencia de 

las cosmovisiones prehispánicas en las comunidades de hoy y cómo sus prácticas y 

tradiciones de hoy son influenciados por sus antepasados e incluso han sido recuperadas en 

algunas comunidades. En mi opinión las comunidades originarias reproducen otras maneras 

de estar en el mundo a través de su cultura de r,;s1stt:11cw
129 a la imposición de normas 

culturales occidentales: la tesis de este capítulo es que el contrapunto que ofrece la cultura 

indígena no sólo nos da una perspectiva critica sobre la occidental, sino que incluso creo que 

tiene mucho que ofrecer en términos de una manera distinta de vivir en el mundo, de lo cual 

la cultura occidental puede aprender mucho 

Primero unas aclaraciones Escojo la región mesoamencana1
·~
0 principalmente por las 

fuentes a que me estoy refiriendo. aun cuando parta de la concepción de que las poblaciones 

amerindias de todo el continente americano comparten una visión similar del mundo, por 

esto creo que las aportaciones que ane-.;o de otras partes del continente aportan y apoyan la 

propuesta general, sin desviarse del argumento principal Estoy consciente de que estoy 

juntando diferentes grupos étnicos en una categoría. Justifico esto -como dije en la 

introducción- porque para este trabajo extraigo lo que estos grupos tienen en común, que 

son los fundamentos de la cultura mesoamericana: una historia compartida, creencias, dioses 

y una forma de vivir basado en su pasado Dicho esto, no quisiera generalizar en decir que 

toda Mesoamérica comparte una misma visión del mundo, una co.\n101·1.üú11; lo que es claro, 

es que hay más similitudes que diferencias y que por lo Ke11era/, t\1esoamérica parte de una 

visión similar, aunque haya diferencias regionales Me refiero bastante a! análisis de las 

11~or ('u/tura de res1.~tmcia eu1iendo ··una lucha a f;1\or del conjunto de rd1.·rcnti.:!> culturales que una 
sociedad asume como funda111cnt;1lcs para su configuración 1dcn1i1ana i.:11 un mo111c11to dado de un proceso 
histórico .. Bartolomé. Miguel Alb..:rto e i,·11h" di' t·u.,111111iire 1 _!!('llll" e/,· r,0111. r-.t..::,Ko. SXXI 11)97. p79 
1

-"' Por MesoamCrica me refiero a r-.lnu:o p;irt,:<, de J\.11-.ho~ic;in hacia ab;ijo. h;1<,\;¡ Hm1dur:i!>, parte, de El 
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culturas actuales y antiguas de Mesoamérica de Alfredo López Austin y me remito a su 

justificación del uso del termino mesoamericanos para referirse a diferentes culturas 

Las fucrtes coincidencias de los aspectos fundamentak:s dI.! las antiguas r¡;hgionl.!s en el 

tiempo y en el espacio están fuera de toda duda ( ) Una unidad provocada por la existencia 

dI.! un núcleo duro que protege los \alores, en.:cnClas, practicas y n,.:prcscntae1oncs 

fundamentales pcnmte hablar de uno región mcsoamcrieana con variantes en el tiempo y en 

el espacio. ( .. ) Una Idimenslon) seria estrictamente la de este hecho histónco: la religión 

mesoamericana como un complejo religioso en el que qucdan Incluidas las cn.:encias y 

prácticas de las distintas sociedades de agricultorl.!s, a partir de la sedentanzación agricola y 

hasta la conquista. 1J1 

En usar el término mesoamericano, no estoy afirmando una homogeneidad de culturas, sino 

una categoría de análisis de una región que tiene mucha historia compartida, una región 

diversa. pero al mismo tiempo con mucho en común. 

Uno no puede ignorar la dificultad de hacer estudios sobre las culturas antiguas, mucha 

información ha sido transmitida por medio de la palabra. pasando de generación en 

generación, en cambios constantes y en forma de mito Por lo mismo no descalifico las 

fuentes literarias. Al contrario, considero que las representaciones de los pueblos indios en 

novelas y cuentos tienen mucho en cumún cun la historia oral, sean o no escntas por 

indígenas, al final hago un analisis de LlIvilla de Juan Rulfo El desciframiento de códices así 

como dibujos y famas de escritura antigua aseguran que la información presentada es 

solamente una ;1Ilerpl'elaciól1, no descalifico estas fuentes pero estoy consciente de que 

siempre estarán abiertas a nuevas interpretaciones. 

Introducción 

Antes de empezar deseo tratar el tema del "método de estudiu' Como dije en el primer 

capitulo, desde la perspectiva dominante, sólo hay una verdad y sólo hay una manera de ver 

las cosas Por lo tanto si sólo hay una manera de ver las cosas, los antropólogos no se 

podrían equivocar en sus descripciones sobre las comunidades indigenas. describirían las 
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cosas como las vieran y ya. Lo que pasa aquí es que para hacer esto se tiene que hacer 

referencia a cosas familUlres. porque este es el trabajo del antropólogo. hacer otras culturas 

entendibles en términos occidentalesDl No intentaré traducir las culturas mesoamericana~ 

para encontrar su equivalencia en la cultura occidental, pero creo que la apreciación de otras 

cosmovisiones requiere una disposición a respetar y comprender otras formas de pensar y de 

vivir. Uno no puede entender a otras culturas si no está dispuesto a considerar la posibilidad 

de otras formas de existir, otras fuerzas y otros tipos de relaciones; más concretamente, para 

comprender a otras culturas uno tiene que estar dispuesto a creer en la existencia de entes 

que no existen en su propia cultura 

"La antropología [ ... 1suele describir la cosmovisión de pueblos no occidentales como 

concepciones mágicas. extrañas y alejadas de la manera o del tipo de vida acostumbrada o 

representativa de la sociedad occidental y dominante". Son estas las concepciones que 

quiero evitarm La traducción de culturas en sí requiere un intento de entender otras formas 

de vida en sus propios terminosD.j Intentaré llegar al fondo de las prácticas diarias de las 

comunidades mesoamericanas. para hacer una interpretación mas cercana a la realidad y mas 

de acuerdo con su manera de ver el mundo: como ellos se ven a si mismos y no como 

nosotros los vemos a eUos. aunque estoy consciente de que mi perspectiva siempre esta 

tachada por mi propia vivencia. Todo esto lo he tratado más a fondo en el primer capítulo. 

No sólo hay que intentar ver desde la otra perspectiva sino también hay que intentar 

abandonar el uso de categorías y conceptos occidentales. La palabra • cultura' es un buen 

ejemplo, empleada generalmente en Occidente para referir a las artes, musica. teatro. etc. La 

palabra tiene su origen (latin) en el culti\'o de la tierra. el cultivo que significaba trabajar la 

tierra a fin de servir mejor a los fines del hombrell~ La 'Cultura' (el concepto no el hecho) 

ni en esta forma ni en términos occidentales existe entre los T ojolabalcs. Más bien su 

relación con la tierra es muy diferente (cuestión sobre la gue trabajaré mas adelante) y sus 

------- ------ ---
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ESTA TfI'I(I N UUI ' .¡) O DElE 
formas de arte no pueden ser consideradas -desde sus perspectivas- expR'oneUultu8iBU'lE~ 
Los pueblos originarios tienen historia y también tienen cultura, lógica, postura política etc_. 

pero no conforme a presuposiciones y perspectivas occidentales Para terminar cito a 

s. Tyler, en su crítica a esta forma de análisis cultural 

El problema del Tl.!ahsmo científico natural no está, como con frecuencia se dice, en la 

complejidad del llamado objeto de observación, ni en la imposibilidad de aplicar métodos 

suficientemente rigurosos y repetibles, ni siquiera en la aparente inadecuación del lenguaje 

descriptivo. Está más bll.:n en la impotencia de toda la ideología que rodea al discurso 

referencial con su retónca de "descnblr", "comparar", "generalizar", y por supuesto de la 

significación reprcscntacional. 116 

Entonces mi objetivo aquí es explicar por medio de la cosmovisión. la lógica propia de las 

culturas mesoamericanas de hoy, con la intención de destacar lo que ellos pueden mostrar 

que la razón occidental no es la única razón y la sociedad occidental no es ni universal ni la 

mejor, más bien ni siquiera se trata de hacer comparaciones_ Mostraré que de hecho las 

comunidades mesoamericanas saben muchas cosas que no sabemos nosotros sobre el 

mundo, es más, ellas conocen el mundo de otra manera que puede aportar mucho a nuestra 

forma de ver y actuar en él; a la vez que como sociedades marginadas por la dominante, ellas 

carecen ante todo del reconocimiento de su identidad cultural y los espacios para ejercerla 

políticamente. También esto implica el derecho a decidir sobre el uso de sus recursos de 

acuerdo con sus necesidades, pero no quiere decir que tienen que vivir independientes de la 

nación o sin apoyo de ella 

No estoy sugiriendo que tenemos que abandonar la ciudad y regresar al campo, aunque la 

dicotomía entre lo moderno y lo tradicional puede parecer muy polémica, más bien mi 

intención es resaltar los distintos puntos bajo discusión: las distintas maneras de relacionarse 

con el medio ambiente, sus relaciones sociales y sus distintas formas de organización social 

7') 



3.1.1 Cosmovisión, el concepto y la idea. 

Empezaré con el concepto mismo de 'cosmovisión', que es una visión del cosmos o, más 

explícitamente, es una visión del hombre en el cosmos. ¿Cómo el hombre se percibe a sí 

mismo y cuál es su manera de ordenar su mundo? Hay gel11e que liellen la capacidad de ver 

cosas que olras no perciheui37
, la cosmovisión no es sólo lo que uno ve sino es también lo 

que uno no puede va, es lo que uno siente y lo que uno percibe, de acuerdo con su 

aprendizaje cultural, su hahlllls Para empezar, es una manera de ver el mundo y si partimos 

del hecho de que uno primero ve las cosas, luego las habla y las describe, la cosmovisión 

queda siempre reflejada o expresada en la forma de hablar pero subordinada al habilus. Las 

cosmovisiones, entonces, son maneras de ver el mundo desde diferentes perspectivas, de 

percibir la realidad y de relacionarse con ella. Según Lenkersdorf, los distintos modos de ver 

el mundo representan modelos para los miembros de culturas determinadas, modelos para 

nombrar el mundo y modelos de comportamiento, de relaciones con los demás y con todo el 

cosmos138
, lo que puede incluir seres no humanos e incluso seres, como el cielo, la luna, el 

cerro, los árboles, que en la concepción occidental, no comparten la comunidad de los seres 

humanos. Lo que también está incluido en una cosmovisión es una perspectiva de la 

ubicación del ser no sólo en su entorno natural, sino también en su entorno socio-político. 

Con esto quiero decir que una parte de la cosmovisión de un indígena también tiene que ver 

con su relación con el mundo de afuera de su comunidad y cómo se ubica adentro ue la 

sociedad dominante Este es un aspecto muy importante porque influye en la concepción de 

si mismo, lo que puede significar que una parte de la cosmovisión indígena actual es que el 

indígena se cree inferior al mestizo o puede ser al contrario, que con la reivindicación de su 

identidad ahora él se ubica a sí mismo en igualdad con los no-indígenas o hasta vea 

críticamente a esas sociedades López Austin, quien se centra principalmente en los orígenes 

de las cosmovisiones, da una explicación más útil para este estudio. Su definición es 

Un hl.:cho hlstónco d.: producción de p..::ns.J.miento SOC1;11 Inmerso en decursos de larga 

dur.J.c¡ón· h..::cho cúmpl.:jo que se integr.J. como un conjunto estructurado ~ rcl.J.tl\/amentc 

cohcn..:ntc d..:: los dl\·..::rsos sIstemas IdeológICOS con lus qw.:: una l:ntldad social, en un tiempo 

""Véase LcnJ..crsdorf. 1 ')')(,. P 11I 
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histórico dado. pn:tende aprehender racIonalmente el universo La rehgión, en su carácter de 

sistema ideológIco. fOnl13 parte de este compleJo IN 

La cosmovisión para López Austin es una óptica a través de la cual vemos el mundo Más 

allá de lo que es, la base de la cosmovisión no es producto de la especulación, sino de las 

relaciones prácticas y colidwum -un aspecto muy importante, sobre el que profundizaremos 

más adelante-o La cosmovisión es cambiante y se va conslruyendo a partir de determinadas 

percepciones del mundo, como en el ejemplo de Lenkersdorf La illlersllbjelividad, -que 

Lenkersdorf analiza a través de la lengua- de las comunidades tojolabales influye en sus 

relaciones practicas y cotidianas con otras personas, así como con respecto a plantas y 

animales. Finalmente, es condicionada por una tradición -percibida como algo cambiante

que guía la forma del actuar humano en la sociedad y en la naturalezauo. Otro aspecto que 

López Austin enfatiza es la relación cosmovisión-individuo-sociedad. La cosmovisión 

pertenece tanto al individuo como al grupo social en el que vive, el individuo es producto de 

su sociedad, pero el pensamiento se da en el individuo, ningiln individuo posee una 

cosmovisión idéntica a otra, aunque la cosmovisión sólo surja de las relaciones socialesl41 y 

sea inseparable de eUas Este aspecto es muy interesante en función de las relaciones de 

poder dentro de las sociedades, donde una visión se vuelve slIhordmada a otras y se vuelve 

marginal. La cosmovisión mesoamericana es una cosmovisión marginal, subordinada a la 

dominante que constantemente la debilita. Es más, la cosmovisión dominante, la de la 

sociedad moderna, culturalmente europea, se cree universal Como dice Todorov, cuando 

los primeros conquistadores llegaron a America. no entendian a las personas que 

encontraron. les pareceria hasta increíble que los indios no tuvieron una concepcior. del 

dinero, que el oro no tuviera más valor que el barro y mucho menos podían comprender los 

ritos que consagraban a sus dioses y divinidades 1~1. su respuesta no era creer que habían 

-------
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encontrado a gente sagrada o a dioses, sino que los indios eran salvajes y naturalmente 

inferiores. 

Por la región mesoamericana estoy entendiendo básicamente a México y Centroamérica, 

N· d N· I·H excluyendo a los Tarahumaras del norte aunque llegando hasta los Icaraos e lcaragua • 

aunque a lo largo del trabajo me remito a los pueblos indios de México. En la presentación 

de 'Cosmovisiolles', Carlos Lenkersdorf, el autor, menciona cómo, ' ... abandonó la 

enseñanza universitaria para aprender de los tojolabales en Chiapas y trabajar con ellos'!"'"'. 

o sea., que a diferencia de un antropólogo, él no quería estudiarlos a ellos, sino aprender de 

ellos. Una de las preguntas que le hice a Lenkersdorf durante una discusión era cuánto 

tiempo tardó realmente en aprender la cosmovisión tojolabal del mundo. Su respuesta me 

impacto. "trece años" me dijo, y luego añadió que no fue algo que llegó de repente, más bien 

fue un proceso de años de aprendizaje. Renato Rosaldo trabajó más de veinte años con los 

I1ongots de Luzon en las Filipinas, y dice algo similar,' it took sorne fourteen years for me 

to grasp what !longots had told me about grief, rage and headhunting. During all those years 

1 had nol yet been in a position to comprehend the force of anger possible in 

bereavement.,14s No creo que sea imposible llegar a entender la cosmovisión de otros, pero 

no es algo que se aprenda a través de una corta estancia de estudio de campo, ni creo que 

sea posible cuando hay traductores de por medio, demasiado se pierde en la traducción La 

mayoría de nosotros no disponemos de catorce años para ir a aprender de otras culturas, sin 

embargo todos podemos empezar a cuestionar nuestras propias formas de vivir y a abrimos 

a otras. 

Las cosmovisiones entonces son algo así como nuestra forma de ordenar el mundo, o en el 

caso de los mesoamericanos, del cosmos, porque ellos se conciben como parte del cosmos 

Nuestras culturas se construyen a partir de nuestrM cosmovisiones, se cultivan partiendo de 

nuestras maneras de ver el mundo. Boofil Batalla habla de un plan general de vida que "da 

trascendencia y sentido a los actos del hombre que ubicara éste de una cierta manera en 

H\Yé;:ISC Carmack, Gi:1SCO~' Gosscn p lX2 ~ Ló\X', Auslln, !lJ'.I(,. pp16.7 
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relación con la naturaleza y el universo, que le da coherencia a sus propósitos y sus valores, 

que le permite cambiar incesantemente según los avatares de la historia sin desvirtuar el 

sentido profundo de su civilización, pero si actualizándolo" 1-16 

Así, como nuestras cosmovisiones son resultado de nuestros pasados, la cosmovisión 

mesoamericana está basada en las concepciones prehispánicas del universo La cosmovisión 

antigua pesa sobre las formas de convivencia actuales así como sobre las creencias y la[) 

manera de actuar en el mundo que son necesarios para entender el presente. Empezaré con 

el México prehispánico para buscar la lógica de las comunidades indígenas mesoamericanas 

de hoy 

3.1.2. Las Antiguas realidades 

,._no es una tierra adquirida, aqui los pusieron los dioses, aquí les dijeron 

que vinieran a 'w'IVir y en la tierra a donde los dioses los trajeron se asienta 

la comunid;;¡d. 141 

López Austin basa sus estudios principalmente en fuentes arqueológicas y mitológicas. Las 

dos tienen sus ventajas y desventajas. En el estudio de Mesoamérica quedamos en la 

posición desventajosa de que existe realmente poca "evidencia" sobre las etapas anteriores y 

sobre muchos años después de la conquista española, además de las cosas que existían 

muchas fueron robadas o destruidas durante la conquista donde el mito tenía aun más valor 

En el estudio [,os mito.\' del Tlacuache López Austin se pregunta si realmente 'esta 

capacitado para comprender las realidades sociales de tradiciones que nos son ajenas?' UM 

Quizás nunca estaremos capacitados para esta tarea y es una pregunta que surge, dice, 

cuando el investigador se enfrenta a clasificaciones que no coinciden con las de su cultura 

No pienso entrar en esta discusión larga ahora, simplemente afirmare que la narración mítica 

llt>Bonlít Bat311a. GUillermo, .\/í'X/C/l profundo. l/na CII'/{¡:m Itin nt'.l!.l/do GriJ¡¡lbo. I'JX7. 199-1 
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es 'toda aquella que en forma explicita expresa una visión del mundo' U9 y creo que el 

problema principal con el uso del mito es el estigma ligado al uso de cualquier fuente que no 

sea científica. Aparte de esto, el mito es la historia de los pueblos 'sin historia', o sea, los 

pueblos cuya historia pasa de generación en generación oralmente, hasta el momento en que 

alguien decide escribirlo El mito mesoamericano sigue muy vivo en las comunidades 

indígenas de hoy y es quizás la fuente más completa para desenredar las antiguas creencias 

meosamericanas. 

Los Mitos han sido reproducidos con tanta exactitud que hasta Lópcz Austin se atreve a 

decir que casi no existen contradicciones de la cosmovisión (el refiere al nahuátl), a pesar de 

las diferentes poblaciones que vivieron aislados unos de otros. Dice, 'la sólida geometría del 

cosmos, resultado de la busqueda de un orden totalitario, se refleja en las fuentes históricas 

como producto de una versión oficial'l5O, era pues 'un macrosistema conceptual que engloba 

todos los demás sistemas, los ordena y los ubicalSl
. El cosmos, la tierra, los dioses, el ser 

humano, todos y mucho más, pertenecían a un orden que es la base de la cosmovisión 

indígena de hoy Por lo general, aunque con ciertas excepciones, este orden proviene de 

grupos cuya base geogratica tiene ciertas características, es montañosa, se divide en dos 

estacíones al año, seca y lluviosa, el régimen de lluvias es por lo general pobre y las mayores 

precipitaciones ocurren en verano, pero siguen siendo irregulares, un aspecto primordial 

para una sociedad de agricultores, el principal cultivo era el maíz, seguido por frijol, chile y 

la calabaza. La población de toda la región no sólo era de agricultores, sino también había 

pescadores, cazadores, artesanos, recolectores, comerciantesm , y por lo tanto existía un 

sistema básico de intercambio 

Así era el México de los mesoamericanos antes de la llegada de los españoles, y en este 

ambiente florecían las difc:rentes poblaciones. creando la civilización mesoamericana, (por 

civilización entiendo una manera de concebir el mundo, y de articular al ser humano con la 

H9Count. . Helllj¿ ami nnfllllll1g ¡/l/IIIOII· citado I.;n LÓpCL Ausli!l. ['NK. p·O 
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naturaleza ISJ). Visto así, la civilización es inseparable de la cosmovisión porque la una 

refuerza a la otro Es importante hablar de la geografia porque de esto depende su 

cosmovisión, porque en la época prehispánica tanto como en la actualidad sigue 

correspondiendo a las condiciones materiales de vida de la comunidades. Como dice 

Johanna Broda, "si bien existe a pesar de las profundas transformaciones sociales, una 

continuidad conspicua de ciertos elementos de la cosmovisión indígena desde la época 

prehispánica hasta la actualidad esto se debe al hecho de que esta cosmovisión sigue 

correspondiendo a las condiciones materiales de existencia de las comunidades indígenas 

campesinas .. m El campesino sigue teniendo un fuerte arraigo a su tierra, sigue viviendo de 

ella hoy como hace quinientos años y esto también explica la permanencia de la cosmovisión 

indígena en comunidades campesinas no indigenas, de la misma manera en que muchas 

comunidades campesinas no indígenas siguen viviendo las mismas condiciones de escasez y 

marginación en las que viven las comunidades indias 

Las cosmovisiones mesoamericanas muestran la relación que las comunidades de esa época 

tenían con su tierra, una relación de dependencia, una relación que sigue hoy en dia, sólo 

que en épocas anteriores tenían acceso a más tierra -mucha de la cual ahora queda en las 

manos de caciques, grandes terratenientes O compañias multinacionales, lo que hace que sus 

condiciones de vida sean en muchos casos más dificiles que en épocas anteriores. 

Dependían del clima, principalmente de la lluvia, para que creciera el maíz, y fue por el maíz 

que las comunidades nómadas se asentaron y empezó la gran civilización mesoamcricana 

Pero es más, su relación con la tierra así como con el maíz era dt! reciprocidad, sin el hombre 

el maíz no hubiera cubierto el territorio mesoamericano, y sin el maíz el hombre no hubiera 

construido su civilización Cito a Bonfil Batalla sobre esta tema, 

Una obscn-·ación nUllunamcntc ak:rta permlh: constat;¡r la adecuación reciproca dd maíz al 

hombn: ~. dd hombre 3.1 m3.iz cn cu~lqull.:r comul1ld..ld dI.: cs¡irpl.: meso~ml.:ncana 

No sólo había una dependencia, sino el mai" oldenaba la vida cotidiana. desde las prácticas 

diarias hasta las espirituall's 
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, . .Ia distribución d..: las casas por ejemplo, concentradas en muchos casos en pcqw.:i\os 

pueblos dondl! los pn.:dios contiguos se alm\!J.n en CJ.llcs Tl!ctas o v¡,;n.::das scrpcanh.:s. en tanto 

que en otros sitios se dispersan aislados entre los campos de labor, indica formas difcn.:ntes 

de asentamiento humano que se entienden prccls.J.ml.!nt..: en funCión de los rcqucnmll.:nros 

locales del cultivo de maíz. por la confonnación y n:licvc del terreno, el clima y la forma de 

aprovechar el agua. Las casas mismas en la dlstnbución interna de los espacIos revebn la 

importancia central del m:lÍl: siempre habrá un sitio p:ua almaccn:u las mazorcas Ih 

Suponemos que el maíz era el principio de una cadena de cosas que ordenaban la vida de los 

mesoamericanos. Cabe mencionar aquí que el mito de la creación de los Quiché de 

Guatemala, documentada en el Popal Vuh, el maíz era la comida escogida por los dioses 

para alimentar a los Seres humanos, lo que le da un carácter sagrado al maíz, quizás esto 

queda más claro entre los mayas que entre cualquier otro grupo rnesoarnericano U6 Para 

ilustrar el caso torno un extracto del Popal Vuh, el momento en que los Progenitores. los 

Creadores y Fonnadores escogen el maíz como constitución y futuro alimento del ser 

humano: 

Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida' Yac [el gato del 

monte], Ullú [el coyote], Quel [una cotorra vulgarmente llamada chocoyo] y Hoh [el 

cuervo]. Estos cuatro animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las 

mazorcas blancas, les dijeron que fueron a Paxil y les enseñaron el camino de Paxil 

y así encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre creado, 

del hombre formado; ésta fue su sangre. de ésta se hizo la sangre del hombre Así 

entró el maiz [en la fonnación del hombre] por obra de los progenitores 

y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa 

tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas, Abundancia de sabrosos 

alimentos había en aquel pueblo llamado de Paxil y CayaJa lH 

IS5Bonfll Bat¿llla. Guillermo .\/nico Profllndo Me'\ico. Grij:Llbo. ]<),)-'. (pnmer ediCión 1987). p1) 
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Florescano nos da una interpretación de Quetzalcóatl. que según el, era el dios (maya) del 

maíz, su representación como la "serpiente emplumada" dice, remite a la renovación 

vegela/~ y las plumas que cubren el cuerpo eran una representación simbólica del momento 

en que la estación seca era sustituida por el ropaje verde de la vegetación Tomamos a la 

descripción de Florescana: 'Los brotes verdes de la planta del maíz, que entonces como hoy 

nacían en los días siguientes a las primeras lluvias del año, formaban en los campos de 

cultivo una carpeta cubierta de plumas verdes, la imagen más plena para estos pueblos del 

florecimiento de la vida'¡~lI. El mismo color de las plumas de la serpiente se fundó y tomó su 

valor simbólico en la piedra preciosa jade, esta misma piedra fue escogida para adornar a los 

gobernantes importantes de los pueblos mayas, para significar el vinculo que unía a estos 

personajes con el maíz, y a la "energía vital' que animaba el orden cósmico y humanol~9 

Si para los mayas el maíz se personificaba en el Quetzalcóatl, para los Otomies el maíz es el 

sagrado Santo Maíz. Entre los Tzotziles aparece el mítico "señor del maíz" bajo el nombre 

de Kox, cuya fertilidad está regulada por los diosesl60 Es indudable que en los mitos así 

como en la vida real el maíz más que un simple alimento o mercancía, sintetiza el pasado el 

futuro y el presente del hombre mesoamericano 

El maíz dependía de la lluvia y los mesoamericanos tenían una obsesión para controlarla, se 

creía que así se garantizaba una buena cosecha de maíz. Se decía que la lluvia procedía de 

los cerros, lo que les daba un significado particularmente sagrado, se les concebía como 

deidades de la lluvia. En la mitología mexica los cerros con los Ilaloque, pequeños seres que 

producían la tormenta que traia la lluvia, los Iluluqul!s eran los pequeños servidores del gran 

Tlaloc el dios mexica de la lluvia 161, que se corresponde con el Chac para los Mayas, Cocijo 

de los Zapotecas y Tajin de los Totonacos. Aqui trazamos una secuencia desde el maíz hasta 

el Dios de la lluvia, lo que evidencia un lazo muy fuerte entre la vida cotidiana y lo 

sobrenatural; no quisiera negar identidades étnicas diversas debajo de una bandera, 

, \:Popol J 'uh Tr;¡ducción de Adnan Rccinos. Mcxico. FCE. edICión 11.)\)(,_ pplOl-1. 
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simplemente quiero ejemplificar sus raíces y costumbres comunes, los pueblos 

mesoamericanos tienen otra manera de ordenar la vida, otro mundo y otra cosmovisión que 

tiene su propia lógica 

Como vemos, la naturaleza en la mitología se personifica en forma de dioses, los montes por 

ejemplo fueron personalizados como dioses estrechamente vinculados con las lluvias, por 

razones obvias del lazo entre la lluvia y la montana. La estabilidad del cosmos dependía de la 

relación de los dioses con los seres humanos, había una especie de relación de intercambio 

entre ambas partes. Los hombres recibían agua y cosechas y se libraban de enfermedades y 

de plagas a cambio de la entrega de sangre, de corazones, de fuego. de copal, etc. En nahua 

el sacrifico de los dioses se llamaba nexllahhali:ld literalmente "acción de pagos,,162 y en las 

palabras de López Austin lo que los mitos nahuas dicen sobre el ser humano se resume de la 

siguiente manera: 

En el otro el territorio de la sociedad (que no sea su territorio}. se desenvuelve nonnalmcntc, 

esto lleva a conclUir que el valor dd hombre es el de componente del grupo social El 

individuo aislado es un ser d~bll, pobre. desprotegido 

La obligación fundamental del ser humano es adorar a los dioses. Su existencia deriva de la 

petición que numenes hijos hiCieron a la dI' midad suprema para tener sobre la tierra !>eres 

que les adoraran. También en este sentido debe entenderse al hombre como mIembro de lIna 

coh.:ctJvidad- d grupo humano nacido por la mtervención de un dios y para pertenecer a 

él...toda su vida debe guardarle fielcbd y es moralmente responsable ante él. 16J(cursivas 

mias) 

Se creía que los dioses tenían hambre, para ello habia que alimentarlos, incluso los sacrificios 

humanos respondian a esta necesidad, era una forma de contentar a los dioses Así se 

justificaban y razonaban los sacrificios, se mataba a unos para salvar a todos los demás y 

como se creta que los dioses habían hecho a los seres humanos con su sangre y sus huesos 

(de los dioses), le correspondía de la misma manera El ser humano de los tiempos pasados 

1~=Lópc/. Au!.ltn, \1.)%. ppX2 
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así como el de hoy depende de la tierra, su madre tierra, para su sobrc\-ivencia pero no la 

tierra como se concibe en la sociedad dominante, sino como un ser, una fuerza, 

personificada en un dios todopoderoso y capaz de quitarle el sustento -la vida- al ser 

humano en el momento que decida Además el mismo ser humano no es nada como 

individuo, él mismo necesita de la sociedad para su sobrevivencia En tierra ajena el hombre 

se encontraba des protegido, frente a los poderes de la naturaleza y de la sobrenaturaleza. La 

creencia en este relación de intercambio no ha dejado de existir. Luisa Paré, José Luis 

Blanco y Emilia Velázquez cuentan la historia de un sitio sagrado en el estado de Veracruz, 

donde tres trabajadores de una obra hidráulica murieron mientras excavaban un manantial. 

AIIi habían encontrado a una serpiente tan grande que se decidió llevarla al zoológico de la 

ciudad de Mexico. Segun cuentan las comunidades cercanas la serpiente era la dueña del 

manantial sagrado que aseguraba que siempre habia agua para las comunidades. Se decía 

que, en intercambio para la serpiente dos o tres personas tenían que 'entregarse' _morir_1M
: 

Desde una perspectiva científica, no se puede aceptar una relación entre los dos hechos, la 

serpiente y la muerte de los trabajadores. Pero por otro lado, ¿quién tiene la autoridad de 

descalificar el hecho? ¿El profesional que investiga las muertes?, ¿las autoridades locales?, 

¿el encargado de la obra? Es probable que ninguno de ellos perciba la existencia de fuerzas 

sobrenaturales, ni viva una relación recíproca con la naturaleza y. por lo tanto, es probable 

que no creyeran lo que decían en la comunidad Es que generalmente los que descalifican los 

mitos son personas que no tienen ninguna conexión con ellos. En fin, su hahillls les ha 

enseñado que estas cosas no existen y por lo tanto no son capaces de entenderlas 

López Austin propone la busqueda de los principios de la cosmovisión mesoamericana en el 

ámbito de las prácticas agrícolas y de las creencias sobre la reproducción y el crecimiento 

vegetativo, que para ellos signiticaba la producción de maiz_ Incluso este proceso es algo 

inseparable de cualquier otra cosa en la vida, como parte de un enorme ciclo temporal, de 

lluvias, de secas y de vida!(';. de la cual el ser humano es parte, así que lastimar la tierra era 

lastimarse.! a ellos mísmos En el mismo sentido que la vida es un ciclo de la cual la muerte 

tambien es parte, el tiempo también (:s cíclico, no es lineal como el tiempo en Occidente. 
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Más bien la forma occidental de medIr el tiempo ha sido impuesta sobre las culturas 

indígenas, cuando su forma tradicional es una lectura de la naturale¿a que depende de la 

posición del sol durante el dia y de las estrellas en la noche. Benjamín Whorf habla de los 

Hopi. dice que entre ellos, no hay una noción del tiempo como un continuo en el que todo 

procede a una misma velocidad, del pasado al presente y hacia el futuro Más bien ellos, no 

tienen un referente de tiempo como el nuestro l66 Para los Hopí y los mayas, entre otros, el 

tiempo es otro, como la muerte es otra cosa porque además de ser el final de la presencia de 

un ser sobre la tierra, tambien es el princIpio de vida de otro ser Así que el ciclo de vida que 

incluye a los seres y a la tierra esta relacionado con el tiempo cielico y es parte de una misma 

concepción del mundo 

Para redondear la reflexión del mito en la realidad mesoamericana, la congruencia se hace 

evidente cuando se refiere al sustento agrícola de las sociedades La madre tierra, la lluvia y 

el maíz son los tres elementos esenciales en el mito, así como en la realidad mesoamericana 

Volviendo a lo que dijo López Austin sobre la geografia mesoamericana, queda claro que a 

pesar de la fertilidad natural de la tierra sobre la que vivían, la escasez de lluvias y la dureza 

de la vida frecuentemente producia hambrunas Son fenómenos naturales que ocurrían en 

todos partes del mundo antes de la dominación tecnológica de la naturaleza. Antes, como 

hoy, las poblaciones necesitaban un conocimiento profundo de sus tierras para hacerlas 

fructíferas Las poblaciones índígenas aprovechan su tierra por un profundo conocimiento de 

su habitat, sus tecnicas especificas de extracción y producción, el saber en que momento 

sembrar, lo que no sólo implicaba sembrar en una dderminada estación del año, sino 

también en un determinado ciclo de la luna, o como dice Todorov, todo tenia su cuenta y 

razón y día particular, algo que el hombre moderno probablemente nunca sabrá 

Seguramente el conocimiento que tiem:n se irá con ellos Ninguno de estos elementos 

naturales son simples objetos de la naturaleza, cada uno y lo que les rodea es parte de un 

ciclo de vida del cual el ser humano también es par1e. cada uno vive. cada uno tiene ya/tul 
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167 que tiene la capacidad de vivir sus vidas las cuales pasan sin la intervención del ser 

humano. Por esto hay que complacerlos Es dificil refutar que en la epoca moderna no 

tenemos una profunda conocimiento, gracias a investigaciones, estudios y tecnologías 

modernas de la tierra Sin embargo hemos dejado de creer que dependamos de ella para 

nuestra sobreviviencia, lo que implica un cambio nuestra filosofía y nuestra visión del 

mundo. Es precisamente esta otra filosofia que caracteriza la diferencia entre la epoca 

moderna y la premoderna. 

Nada más he hecho un recorrido rápido por este tema y no es mi intención hacer un estudio 

más a fondo sobre las civilizaciones mesoamericanos, de hecho no creo que sea necesario ir 

más a fondo para hacer un vínculo entre agricultura, dioses y cosmovisión, que es lo 

elemental para seguir con este capitulo. 

3.2.1 Segunda parte: La cosOlovisión mesoamericana. 

En su cosmovisión dd universo, estos no scparal1la tierra-naturaleza-hombre

cielo, ya quc 'lodas forman un conjunto mtcgrado( )", por lo que la tierra es 

parte de la propia vida y nosotros somos parte dI.: la tierra que no se vende ni 

negocia porque seria vender y negociar nuestra propia vida. 16S 

Unos de los más conocidos estudios sobre comunidades indígenas en Mexico es el de 

Gonzálo Aguirre Beltrán, Rl:g;ol1es de refllgioJ6~. El mismo titulo describe las geografias de 

las regiones indígenas del pais La mayoría de comunidades indígenas hoy se encuentran en 

zonas aisladas, en las montañas. en la sierra. en los valles y en los cerros, en las selvas .. estos 

son los lugares donde los indios se refugiaron durante la conquista. También suelen ser 

regiones donde se encuentran recursos naturales de manera concentrada, como es el caso de 

Chiapas. Es lógico. no sólo porque por naturaleza las comunidades indígenas tienden a 

conservar su medio ambiente en lugar de explotarlo sino también porque sus zonas de 

167Véasc Lcnkcrsdorr 19\)). ¡·u/!::¡/ c., el cOlwón cn 10J0lab;11 quc tlcncn bs c.,trcll;¡s. la tierra. ell\laíz. los 
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refugio tenían que ser regiones donde se podía vivir de la tierra -o sea regiones fértiles- . Las 

comunidades indígenas de México juegan un papel importantísimo en el manejo de los 

bosques. Por ejemplo. entre 70% y 80% de los bosques de México se encuentran bajo 

control de comunidades campesinos e indígenas y la mitad de las comunidades indígenas de 

México están distribuidas entre los diez estados biológicamente más ricos del país, entre 

ellos Chiapas, Oaxaca. Guerrero. Michoacán y Veracruz. Lo mismo sucede en el resto de 

América Latina: los países con mayor población indígena también son los países con mayor 

diversidad ecológica 170. 

Sin embargo. a pesar de vivir en tierras muy ricas, siguen siendo las comunidades más 

pobres del país. En parte se han mantenido eeológicamente sanas porque aún no han 

construido carreteras y empresas para poder extraer los recursos, la otra cara de la misma 

moneda es que tampoco les han llegado los servicios ni las comunicaciones básicas de que 

gozarnos en las ciudades y pueblos más grandes. Este es el caso de la región de La Montaña 

del estado de Guerrero, donde se encuentran 'varios de los municipios indígenas más 

miserables de México' 171. La carretera interoceánica Veracruz-Puebla-Tlapa-Marquelia que 

hasta recientemente no había sido importante construirla, finalmente se autorizó la 

construcción de una parte de la misma. Como dice Villas Arias 

'con la carretera será mis faeil la expulsión de mixtccos h:lcia los campos de concentración 

de jornaleros en Morelos, Veraeruz., Sinaloa o B:lj:l CalifornIa. i.O acaso podrim arraigarse 

a su pueblo cambiando su estilo agrícola por el Infierno de las maquiladoras? Además de 

vaciar La Montaña de su riqueza demogrifica, con la carretera será más faeil tambicn que 

los muchos árboles fuencs que quedan en el bosque salgan más pronto a los aserraderos Y 

debajo de los árboles, la riqueza mineral de La Mont:li'ia . 1 1~ 

Con frecuencia se argumenta las comunidades locales destruyen su propio entorno por sus 

propias necesidades de sobrevivencia Pero esta destrucción no se compara con la escalada 

169 Aguirre Beltran, Gonzálo. Reg/One.~ de refllgio, Me'dco. INI 1967 
1 l~oledo, Victor, ~EI otro J".apalislIlo. luchas indígenas de inspir.:lción ecológica" Fcnlogía PolI/lca 
(Barcelona) 18: 11·22 
l11Véasc Villa Arias, Verónica "La irresistible carretcra Tlalpa+Marqucll:1 en La Monlaüa de Guerrero·· 
Ojarasca cn lA Jornada Scpucmbre 1 <)<)<) 



destrucción y contaminación que dejan minas, carreteras, presas y otras construcciones y las 

destrucciones modernas, las carreteras las presas y las fábricas- que luegu pueden tardar 

siglos en recuperar -si es que pueden-o Como dice Villas Arias ' ... uno piensa tontamente 

que sólo Dios puede terminar esta carretera. O el capitalismo ... ' El gobierno sólo pagará la 

construcción de la carretera si el resultado trae beneficios económicos para el país, no les 

interesa conectar a unas pobres comunidades indias con el resto del país. 

3.2.2 Su relación con la naturaleza 

Lo que ahora describiré es la relación que las comunidades indias han mantenido por siglos 

con la tierra -y por tierra entiendo no sólo el suelo sobre el que viven sino todo su entorno 

natural- que tiene que ver con sus relaciones con el cosmos y con su concepción del lugar 

en él. No estoy sosteniendo que ésta relación sigue igual que antes en todos lados y tampoco 

digo que siempre hayan podido manter una relación annoniosa con la tierra. Más bien 

expongo una situación ideal que actualmente no existe en todas partes y, aparte, trataré el 

tema de los cambios Que esta relación ha experimentado. Qué tanto esto tiene que ver con 

sus antiguas relaciones con los dioses y qué tanto tiene Que ver con sus necesidades actuales 

de sobreviviencia no se sabe pero es cierto Que las comunidades indígenas tradicionalmente 

han vivido una relación armoniosa con la naturaleza~ una relación que ahora está siendo 

derrocada por sus mismas necesidades de supervivt:ncia . 

Esta relación es diferente y especial porque se basa en un respeto mulUD, o sea, que ellos 

respetan a la naturaleza y a cambio la tierra les da para vivir, para ellos la tierra es sagrada, 

mientras en Occidente la naturaleza ha sido desacralizado. Su forma de actuar en el mundo 

va de acuerdo con esta manera de ver el mundo que es su cosmovisión, que como planteé 

anteriormente está basada en su dependencia respt:cto a la agricultura -no separa, como en 

Occidente, al ser humano de la naturaleza, esto quiere decir que si maltratan o contaminan 

su entorno se están lastimando a ellos mismos y van a tener problemas para vivir, lo mismo 

eS cierto respecto al agotamiento de recursos naturales, los peces en el mar o en los lagos, 

los árboles, las plantas medicinales Por suerte, la civilización occidental no ha podido 
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imponer sus "valores' y prácticas "modernas' sobre todos los enclaves de civilización 

indígenas, mientras en el mundo moderno, como dice Toledo, "'Ia naturaleza no sólo quedó 

en silencio, sino que quedó suprimida dentro de la racionalidad del mundo modemo .. m . Al 

transformarla en recurso económico, el diálogo y la relación de igualdad y reciprocidad que 

las comunidades indígenas siempre han mantenido con los "seres naturales' (plantas, 

animales, rocas, montañas, manantiales) se ha perdido, uno tiene que estar alejado de algo 

para poder destruirlo. Entre estas comunidades indígenas hay una especie de alianza con la 

naturaleza, la cual ha servido para conservar el medio ambiente de una manera que la 

sociedad moderna nunca logrará porque no tiene la misma relación hacia éste La misma 

geografia de México muestra una clara relación entre diversidad natural y concentración de 

población indígena, lo cual no es una coincidencia17
"'. 

La propuesta de Lenkersdorf sobre la cosmovisión tojolabal está basada en la lengua, que el 

nombra illlersllbjetiva. m Lo que quiere decir que en la lengua tojolabal no hay objetos, 

entonces en lugar de la relación sujeto-objeto que existe en las lenguas indoeuropeas. el 

tojolabal es una lengua inlenubjelll'l1. Los objetos, la tierra, el cielo, el viento etc. de las 

lenguas indoeuropeas son sujetos, lo que da una relación sujeto-sujeto. Recordando lo que 

mencioné anteriormente, que uno primero ve las cosas y luego las nombra. La 

intersubjetividad de la lengua signitica una intersubjetividad de relaciones en la sociedad 

tojolabal 176
, una sociedad que incluye las plantas, los cerros, el cielo, la tierra, la milpa etc. 

Sin embargo, creo que la propuesta de Lenkersdorf no es suficiente, más bien el proceso de 

ver y nombrar va en dos sentidos, no sólo nombramos lo que vemos, sino que sólo podemos 

ver lo que hemos aprendido a reconocer y por lo tanto también a nombrar, véase el ejemplo 

anterior de la serpiente y el manantial, si no tenernos una conciencia de la existencia de 

ciertos poderes sobrenatural o si uno no ha aprendido a hablar y tener una comunicación con 

1H Toledo, ViClor, La Ufflp;fI rt'u/¡:ÚI/(/O,II!. Ojarase;! el LA JORNADA. Ago. ItJl)7 
1HVéasc Toledo, Viciar 1,(1 !/Iopill r('fllt:imdust' . . Una alJan¿¡1 con la nalur:llc/ll' 
1HLenkersdorf aprcndló ,1 ¡xrClblr I:J C05111O\ Isión tojalaba] en gran P¡l(tc porque aprendió a hablar lojo]:¡bal 
y encontró estructuras iJnguisllGls :I.,¡ COIIIO una c\tcnslón gramo·lljea parl1cu]:lr a la Itl<lncra de \'ivir de los 

tojolabalcs 
1"6 'Según pernhmlUs la.\ CO,\¡J\ I//.\ IIOIIIhn/lllfH, ,\<',[:lIn la, nO/JIhnlllltl,I·lmhlwl/os: \. n.lj In/1/hlh¡ 
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seres no humanos, no los podemos ver Bonfil Batalla habla del significado de los nombres 

de lugares del siguiente modo 

Los mexicanos que no dommamos alguna kngua mdig~na h¡;mos perdido mucho la 

posibilidad de cnt¡;nd¡;r mucho del sentido d¡; nuestro p:l1saje: m¡;morizamos nombfP.s de 

cerros, de ríos. de pu~blos y de arboles, dI.! cuevas )' accident¡;s gcogr.i.ficos, pero no 

captamos el mensaje de esos nombres .. 

En el fondo de esta cuestión está el hecho de que nombrar es conocer, es crear. Lo que tiene 

nombre tiene sigmfi~do o. si se prcfj¡;rc, lo que significa algo tienl! neccSJ.riamente un 

nombre. En el caso de los toponímicos, su riqm:za demuestra el conocimiento que se tiene de 

cste geografia: muchos son puntualmente descriptivos del sitio que nombran y otros se 

refieren a la abund:mcia de ciertos elementos naturales que caracterizan al lugar 

nombrado. m 

Dicho esto, no creo que si una comunidad indígena deja de hablar su lengua necesariamente 

deja de tener una cosmovisión distintiva. Parto de la idea de que el hecho de vivir en una 

comunidad mantiene viva una cosmovisión particular, primero vemos, luego nombramos y la 

lengua expresa una concepción del mundo y una manera de vivir en él, incluso la mayoría de 

comunidades campesinas mantienen lazos fuertes con su pasado indígena y su español 

mantiene lazos con la lengua nativa de la región Esto quedará claro más adelante en mi 

análisis sobre Luvilla de Juan Rulfo. 

La intersubjetividad forma parte de "ver el mundo" de manera tojolabal, que quiere decir 

que están viviendo cosas. personas y relaciones donde. a su vez, se incluyen a ellos mismos. 

Un ejemplo muy bueno en relación a esto es el del antropólogo en la comunidad 

interslIhjelh'a. El antropólogo tradicionalmente va a "estudiar a" una comunidad diferente a 

la suya, la comunidad es su objeto de estudio Pero que es lo que pasa en una comunidad 

donde no hay objetos, la comunidad no puede ser' neutra' y actua sobre el antropólogo de 

manera -quizás imperceptibJc- para transformarlo Pero él no puede estudiar la comunidad 

como .'li 110 eS/III'iera 1711 Es una esquema que él aplica a todas relaciones en la comunidad. 

en el sentido amplio de la palabra la comunidad cósmica va más allá del ser humano 

1'1 Bonfil B~I;¡lIa, pJ6 ~ 37 
17NVéasc la C,,"plic.1ción de l.l'llkcr~dorf. 19%. p.'i'J 
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En la lengua tojolabal hay ocho tipos de sujeto, entre ellos están el ugencm/ y el l'I\'t!lIcm/, 

porque todo vive, todo tiene yaf¡::i/, que se traduce como corazón o alma Todo, hasta las 

cosas fabricadas, existe en lo que Lenkersdorf llama la "comunidad cósmica" que va desde la 

tierra hasta el ciclo e incluye a todo lo que viene de por medio Lenkersdorf relata una 

conversación con un "hermano" tojolabaJ, el hermano Chepe, quien le explicó claramente 

quién y qué tiene corazón 

Mira hennano, todas (as cosas tlem:n corazón, todas las cosas viven, Aquí, el reloj que traes 

hene corazón, Lo ves porque camina, se mu¡;v\!. Las flon.:s, las plantas, la milpa tienen 

corazón. Por eso, tenemos que visitarlas, platicarles y ¡,:spcrar que nos platiquen Tal vez tu 

no lo loes ni entiend..::s sus palabras. Ya es olra cosa qu..:: tu reloJ, pero te digo, todas las cosas 

tienen corazón, todJ.s las cosas viven aunqu\! lu no le das cuenta Mira esta piedra qm; nos 

sirve de banco. También ella ticne corazón, los ojos no te los dicen, tampoco lo oyes, ni lo 

sabes, porque no ws cómo viv\!, cómo se mu\!ve. Tú no sabes cómo vive, Pero se mueve 

aunque muy muy d\!spacito Otra vuelta te lo digo VIV!.:. Tiene corazón. crécmen ... 

y todo lo que tiene corazón es sagrado, todo en la comunidad cósmica es sagrado y merece 

el mismo respeto que un ser humano Sin meterme en el asunto de las estructuras lingúísticas 

explicaré brevemente el significado de todo esto; el sujeto agencial no subordina al vivencial, 

que puede ser el equivalente al objeto en el español, esto quiere decir que el sujeto vivencial 

"tiene la vivencia de ... " no es pero VI\'t! la cosa Lo importante aquí es el grado de igualdad 

inherente a la intersubjetividad, todos son iguaJes en la comunidad tojolabal y por Jo tanto 

tienen que ser respetados, no sólo humanos sino plantas y animales también, nada ni nadie 

está a la disposición de nadie mas Cito a Lenkersdorf para explicar bien lo que quiero decir 

con esto 

Los hombres que SI.! dcflO\!n por la razón, picnsJ.1l qul.! d mundo)' todas bs cosas estim a su 

disposición. Las cambIan. bs USJ.1l ) abusan de dlas porqUl! la razón es rl!)" es sujeto qul.! 

l"''Lcnkcrsdorf. 199(" p70 



'manda mandand0'. como algunos dicen Por dio. alli donde la cabeza r.lzonabJc pre .... aI.:ce 

se ignora el compromiso dI.! vida con todos los dentis ..... 1\1~nt~s. I~" 

Aun así, esto tiene todo un mundo de implicaciones por la cosmovisión. Estas estructuras 

nos muestran relaciones de los hablantes que no sólo se refieren a la sociedad lingüística sino 

también a la realidad social, natural y cultural Rigoberta Menchú nos enseña lo mismo en un 

testimonio, cómo, cuando era niña, tenia que dialogar con la naturaleza Era necesario pedir 

permiso a los animales antes de matarlos, como un acto de respeto para la vida de la cual 

todos son partel8l (esto inicia otra tema, el de que toda la vida es parte de un mismo ente, al 

que regresaré más adelante) Si todo las cosas son sujetos no podemos tenerlas o ser duelio 

de ellas l82
, la tierra, su Madre Tierra, no puede ser propiedad de nadie, ¿Cómo puede uno 

vender a su madre'" 

La Madre Tierra, otro miembro de la comunidad cósmica de los tojolobales, así como de los 

Quiché, tierra materna de Rigoberta Menchú, es su madre, como el sol es su padre. Ella los 

sostiene, les da de comer, les da vida y por lo tanto es sagrada. De la tierra viene el maíz, el 

fundamento de las culturas mayas hoy como antes "La tierra pues, nos hace vivir, por medio 

del maíz. que a su vez , tamblen vive gracias a ella La tierra nos hace vivir a todas. 

Mediante los corazones mantiene viva a tantas cosas que hay en el mundo."IIlJ 

Creo que la perspectiva de Lenkersdorf contien\! el peligro de idealizar a la comunidad 

tojolabal de hoy, creo que las desigualdades que existen adentro de las mismas comunidades, 

la situación de la mujer y la pobreza deben ser señaladas Sin embargo, es claro que a través 

IIl'Lenkersdorf 1996. p72 Despu~s de decir todo esto. (reo 'lile d I.:studJO de Lcnkersdorf tiene sus 
limitaciones Nos d..'1 una \ ISlón bastante Idc;¡li/~lda de la COlllUludad tOJobbal. llIc!uso creo que su uso de la 
palabra mfer.~uhJe(¡\"Idllll pllCdc ser dellla~jado ampliO. lo c.\tll.:nde;1 cosa~ que en realidad son objetos 
fabricados.~· pulldu: 1:11 dlU..!a si u IIU CSIOS obJelUs fabricados pucdaulcllcr el ;Itnbulo de sagrado EslO no es 
el momento de hacer una erillea del eSllldlo de Lenkcrsdorf. pero ~l creo que es necesario tomarlo con 
precaución 
IXI Burgos. Elu'lbclh \le I/w//" /úg"ht:U¡¡ .\/el/dw., (/\/ 111,' I/{/í /" fl/ cm/( 11.'//(/1/ SXXI. Me\lco, D ediCIón. 
191)6. pp81-2 
'XeEI jcfe Scaulc (lt,ldo ell '"CarpCl;¡ infonnalJ' o del programa de las Na(.:lOnes Unidas par;) el MedIO 
Ambienlc" . 5 de Junio de ItJ7(, T!llll,ldo . Después de lodo qui/~"¡ scalllo~ hermanos' dice "i.CtÍmtJ.\l' plled!! 

comparo 11 ¡'cnder el finlloJlll<'III ... 1/1 mili d ({JI"r de !tI l/elnl" dl( lliI Id,'I/ I/I!.\ t'.\ ¡/e.\( o/m( /l/o .<.;,/ l/O .\mllo.\ 

dueños de la {r¡,\curo '/1'11111'" 111 (·1 (¡¡{gur d,' Ir/,' ogll</\ . (( "/1/11 1,¡¡¡/nill 1I\'erln (t/III{,rllrlo")" 



de la lengua Lenkersdorf logró ver otra realidad y otra cosmovisión que quiere proyectar a 

sus lectores, a sus alumnos en su entorno La primera lectura de !.os Hombrl!s Verdaderos 

es impactante porque nos obliga a cuestionar concepciones propias del mundo y nos 

presenta otra forma de ser en éste. Lo interesante es ver qué tantas cosas existen, SI éstas 

son similares en otras culturas indígenas y como podemos aprender de esa cosmovisión, 

aunque no exista sin problemas en la práctica. El autonombramiento de los tojolabales. 10jol 

'ah'al, que quiere decir hombre verdadero existe en otras lenguas indígenas, la palabra que 

los tzotziles usan para hablar de ellos mismos es bals ','inik que tiene el mismo significado e 

incluso los tarascoS se nombran póre pecha, lo que significa ser un miembro de los 

"auténticos hombres"ltW, 

Rigoberta habla de cómo en su comunidad todo era sagrado, la vida estaba llena de rituales, 

lo sagrado era cotidiano, desde la tierra, el maíz y el agua, las cosas más básicas_ La autora 

nos explica 'El rito y la vida doméstica son todo uno, porque cada gesto tiene un objetivo 

determinado de antemano, cada cosa posee un sentido,m. Y todo tiene tanto más sentido 

porque se hace en comunidad, estar solos les hace tristes, por esto quizás imaginan que la 

milpa se pone triste si no la visitan en un día. 

Otra autora que se refiere constantemente a las relación que las comunidRdes indígenas 

tienen con la naturaleza hoy en día es Antonella Fagetti En su 'Génesis e historia de San 

Miguel Acuexcomac', Fagetti también describe el maíz como "sustento de la cosmovisión" 

El pueblo que estudió está ubicado debajo de la montaña Tenzonheuehue, o 'Tentzo'W' 

Tentzo domina la vida de los habitantes de San Miguel Acuexcomac. Como la madre tierra 

de los Mayas, los residentes que se han sucedido han vivido al resguardo del Tentzo' de él 

han dependido para su sobrevivencia, con él han creado una relación particular que se ha 

tenido que adaptar a las necesidades de los tiempos cambiantes. Fagetti tambien menciona 

que 'todo tiene alma', aun los cerros Tentzo es el gran dador de riquezas, la bodega de aqui 

183Lenkersdorf, 1996, pi 0'.1 
'84Sartolomé, Miguel Alberto. 19'.17. p75 
\S~Burgos. plO 
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'la lluvia es, entre los dones de Tentzonhuehue. el mas preciado' m, en sus cumbres, se 

forman las nubes que esparcen el agua en los campos Cuando las nubes vienen del T entzo 

es seguro que la lluvia tocará el pueblo, el mito se mezcla con la realidad y la naturaleza 

vive. 

Mario Valotta hizo una selección de cuentos de indígenas americanos y el tema que surge 

con más frecuencia es precisamente el de la madre tierra, de donde él comprueba que todo el 

continente americano comparte una misma relación con la tierra; para los indios andinos la 

tierra Madre se llama Pachamamo y de ella dicen 

Esta tierra vive y en ciJa todos estamos viviendo Juntos Al igual qw.: nuestra madre nos 

amamanta y nos cría Pero nuestro padre dI! todas maneras mucre Cuando monfllOS 

desaparecemos en la tierra, ella nos absorbe t~~ 

En resumen, lo que más domina la cosmovisión actual de los pueblos indios de 

Mesoamérica, así como de otras partes del continente americano, es su relación con la tierra, 

donde el ser humano no se ubica por encima de la naturaleza, más bien es una de muchas 

especies que habitan este mundo No estamos rebasando los limites de la supuesta razón al 

decir esto. El hombre en la sociedad moderna se ubicó a sí mismo arriba de todo lo demas 

como justificación de su explotación de la tierra, o sea, que su posición de superioridad no 

es ni una posición natural ni dada. Las comunidades indigenas, concibieron la tierra de 

manera diferente, se relacionan con ella también de manera diferente, cito brevemente al Jefe 

Seattle, rechazando una oferta por la compra de sus tierras, una propuesta que por supuesto 

se le hace absurda, dice 

Si les vendemos la th.::rra deben recordar que es sagrada. y a la vez deb(';11 cllsd'tar a sus hiJOS 

que es sagrada y de que cada reflejo fantasmagónco en !J.s ctlras J.guas de los lagos cuenta 

los sucesos y memorias de la \. ida de nuestra gente somos pJ.rte de IJ. tierra y asimismo ella 

es parte de nosotros. las flores perrumJ.das son llll\:stras hermanas. el \I.'nado. el cJ.ballo, la 

\~)Fagctti. p207 
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gran águila~ estos son nuestros hermanos nuestros muertos nunca puooen olvIdar esta 

bondadosa tierra puesto que es la madn: de los ph:ks rojas 1~'1 

La tierra no sólo es importante para los pueblos originarios de que he hablado en términos 

simbólicos y de sobrevivencia sino que a partir de ella también afirman su propia identidad -

su entorno influye en sus relaciones sociales y comunitarias. También la tierra está 

intrínsecamente ligada a la comunidad, por ejemplo, 105 ,iulm (de la Huasteca veracruzana) 

tienen una sola palabra, hüí, para tierra y comunidad,l90 si la comunidad es el sustento de su 

cultura, la tierra es el sustento de su comunidad 

Así que los Mayas al igual que los nahuas y los indios norteamericanos, guardan una relación 

íntima con la naturaleza y sus vidas giran en torno a esta relación, Además, si es cierto que 

toda cosmovisión es resultado de las relaciones entre grupos sociales, donde el grupo 

illcluye a seres 110 humanos. La relación parte de una base completamente diferente No 

sólo son miembros del grupo, sino son miembros de un grupo de iguales, y desde ahí hacia 

arriba van sus relaciones sociales y su visión hacia el cosmos. Recordaré lo que dije 

anteriormente sobre cosmovisiones 

• • La cosmovisión se va COJ1struyendo a partir de determinadas concepciones del mundo " 

• En ella influyen 'relaciolll!s prácllcas' , de las cuales el individuo es producto pero al 

mismo tiempo productor. 

La cosmovisión se va construyendo a partir de una concepción del mundo en donde la tierra 

es sagrada, es la madre de todos, y todo lo que depende de ella, plantas, animales, rios, 

árboles etc, son sagrados Partiendo dt! e<;ta concepción, las relaciones practicas diarias que 

se van construyendo son de un respetu profundo para la tierra y todo lo que proviene de 

19~na selección de lo que dIce el Jcre Se¡lttlc (citado arriba). en respuesta a la orerta del Gran jefe Blanco 
de Waslungtoll. en 185-l de comprar amplias C:..tCIlSIOIlCS de ticrras indias. prometiendo crear una 
reservación para el pueblo indígena Otr;l rallloS;l nl;l !oobre la relación que los indios tienen con la tIerra es 
·cuando I/U/u.\ los pece,\ .\1:' hllll 11( uhml". (lIIlIId" /"do.l ¡,,, !l/1/1lli11!!.\' 11011 11H1<'rlO, ClIlllltI/I I"dol IIJ.\ IIrhole.\' 

han .\/do qllt'lIIlIdll.\ .,·'otlo.' It" di" IC( u'/,,, IIU/:<I ("1/ pi,· ('n/u//( n el ¡/IIII/nrt' .It' ¡/oni (Ul'1/1n (/m' flO puede 

cO/ller cllllero·. (ruente desconocido) 
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ella_ Así el individuo va construyendo su pensamiento a partir de esas relaciones Una 

sociedad se crea, desarrolla, crece, vive_ Generaciones pasan y ven al mundo de afuera desde 

un mismo ángulo Su cosmovisiun tanto particular como comunitaria cambia pero persiste 

3.2.3 Aspectos de la vida comunitaria 

La comunidad es de gran importancia para la vida humana porque influye en las relaciones 

prácticas, contribuye a una suciedad más equitativa y más respetuosa de los diferentes 

miembros Pero para que funcione una comunidad tiene que haber un compromiso comun. 

Creo que ante todo lo que las comunidades indígenas nos pueden enseñar es su compromiso 

comun con la tierra y su comunidad, donde uno nutre al otro_ El intercambio social 

constante de las comunidades hace que esta forma de sociabilidad se reproduzca en las 

nuevas generaciones_ Respecto a esto las formas de organización socio-politico tradicional 

de las comunidades indias se distancia dramáticamente de las formas de organización de las 

sociedades modernas Muchas comunidades indias contemporáneas han dejado de funcionar 

de esta manera, pero otras están /"l!cujJewlldo sus formas de convivencia tradicionales, 

particularmente donde las estructuras socio-politicas locales no las representan ni atienden 

sus necesidades, la comunidad da fuerza a sus miembros La formación de municipios 

autónomos en Chiapas es un buen ejemplo de esto. No asumo que todas las comunidades 

indias sean homogéneas, pero creo que sus formas tradicionales de organización se::! un 

ejemplo para todos, tampoco quiero decir que la solución es que todos nos hagamos indios, 

-las comunidades indias no son perfectas- pero si son más representativas y más capaces de 

responder a las necesidades individuales y comunitarias de la población india que las 

estructuras dominantes 

Vivir en comunidad implica tener re1acionl:s con otros miembros de la comunidad que no 

existen en las sociedades de ind·lviduus. 10 que t:"s p::u1t: de un compromiso comun y para con 

la comunidad Uno de los elementos de integración es la relación de la comunidad con su 

tierra, 10 que implica una relación que supone normas aceptadas colectivamente para 

organizar el uso de este bien colectivo. en el que están enraindas tradiciones, donde están 

enterrados sus muenos y es ";ll :-.u ... tento para vi\ en Alrededor de su tierra están obligados a 



llegar a acuerdos y a apoyarse mutuamente. Por ejemplo, cuando se trata de confrontar 

autoridades locales sobre la tenencia de su til:rra, el problema es comunitario, toda la 

comunidad tiene que resolver el problema en conjunto Adelfa Regino, en un articulo 

titulado Reso/wr elllre IIOSO/ros,I'JI habla de una de las formas que los pueblos Mixe usan 

para resolver sus conflictos agrarios Dice que 'construir una alternativa propia y un camino 

que pueda resolver de manera eficaz los conflictos agrarios. ha requerido una gran 

valoración de las ideas, principios e instituciones hen:dadas de nuestros antepasados'. esta 

alternativa empieza con el 'reconocimiento mutuo de personalidad y sentido de pertenencia a 

un pueblo" y la "disposición al diálogo' y, termina. con una "nueva concepción de abogado" 

El Estado sólo tiene un papel "validador" de los convenios acordados entre las 

comunidades_ Como comunidad pueden cumplir mucho más que individualmente, son 

mucho más fuertes, especialmente cuando se trata de confrontar autoridades fuera de su 

comunidad El trabajo es colectivo, los problemas son colectivos También por esto, la 

comunidad es el blanco del etnocidio del gobierno La (,(Jl/JJwlIsIlQ~eIlCIQ que se está 

llevando a cabo en Chiapas tiene como meta principal la destrucción de la base comunitaria, 

al igual que en Veracruz_ Lo que Alfredo Zepeda llama cUlltrt.lIl1sUrKl!ncla pre\'l!lIliva I91 La 

contrainsurgencia intenta dividir comunidades mediante la violencia, el terror, la destrucción 

de la alianza colectiva y la capacidad de producir alimentos intentan destruir a la base 

comunitaria de la resistencia. Esta destrucci6n de la vida comunitaria es una responsabilidad 

del gobierno, lo que Jesus Ramircl llama 'un crimen de lesa humanidad ya qut! pone en 

riesgo la continuidad misma de los pueblos indlgenas· l
<Jl En Veracruf. y la Huasteca las 

becas de Progresa sólo se conceden entre los priístas, lo que crea puntos de conflicto intra e 

¡oter-comunitarias, Zepeda dice lo mismo, esto también pasa en otras regiones como la 

tarahumara_ Mientras en Chiapas no estar con el PRI puede costarles la vida o, en el mejor 

de los casos, les puede costar perder sus casas ) ~us comunidadc.::s, creando de esta manera 

comunidades de desplazados La mayoría de !os g.rupos paramilitares pertenecen al PRI y 

ahora se han fortalecido lo su!icil;'llte romo par a matar a pel ~tlna~ que son de su misma 

191 AgUllar, Hugo ~ RegulO. Adelfo R<.::,>uher ~'Hlrc nO$o!flh"· C!l ()jOfll\(" ul ! o ¡"rflor/u Febrero de ]'J')X 
19~Véase Zepcda Alfredo. ··La cOII!r;llllsl!rg~'ncia prc\'I.:lIli\ J-.. ()/lIr{¡\(a en ,,, .JI 'modo HO 29 S<.::pllcmbrc de 
1999 
1~-lRalHíre/ .. Jesús_ ··Cerco de h;IIHbr .... .-- ('¡.1m\! " ~'Il I U.lI"'I,U/O, ~o11 ~Lj\\' (k 1 'J'iX 



comunidad: otros tzotziles. tzeltales. tojolabales hermanos y hermanas indigenas Termina 

Zepeda: 'las comunidades se dIviden, las autoridadt· ... comunitarias se quedan al marge.:n. 

Bajo el velo del anonimato y la aparente imparcialidad se esconde la discriminación. el 

menosprecio y la agresión al sentido comunitario y al tejido cultural de los pueblos 

indios .194 En otras palabras el eUlOcldJO. 

Por lo menos en muchas comunidades indigcnas de Chiapas la forma de gobierno 

comunitaria es la de mandar oheJeci/!/Ido, lo que Lenkersdorf describe de la siguiente 

manera: 

al desempeñar una pluralidad de funeione.:s. a nadie le toca la sola funcIón de.: mandar Así a 

nadie le toca la sola función de someterse Todos descmpci"lamos una pluralllbd de funciones, 

porque a cada uno 110S toca una pluralidad de papeles Oc esta pluraltdad no se exceptúan ni 

siquiera los 'habitantes' del cIclo o dd universol'1~ 

La palabra gobierno no existe dentro de la comunidad tzeJtzal ni tojolabal Tienen sus 

propios sistemas de procuración de justicia que son más apropiados para su forma de vida 

que los de la sociedad dominante; por ejemplo, el sistema de justicia de la sociedad moderna 

de privación de libertad como castigo hace que la familia del encarcelado (cuando éste es la 

cabeza de la familia y cuando se trata de familias pobres y/o rurales), sufra las consecuencias 

severas del castigo, porque se queda sín el principal ingreso familiar La comunidad indigena 

aplica otras formas de castigo que no culpan a la familia, tanto adentro de comunidades 

como entre ellas. Hasta uno podria decir, si se quiere usar terminología occidental, que sus 

formas de organización comunitaria tienden a ser más justas y más democráticas de acuerdo 

con sus formas de vida, o como dice Bartolomé 'los sistemas socio-organizativos indígenas 

demuestran formas alternas de pcnsar y ejercer la vida política, en algunos casos con más 

eficiencia y justicia que la democracia representativa teóricamcnte puesta por la formación 

estatal que los incluye,¡'I{, Tienen una propuesta de sociedad diferente a la dominante, una 

1~~lbid 
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con una democracia desde abajo, una relación de igualdad y de justicia que no tiene que ver 

con el proyecto del iluminismo Cito un cuento del SlIh('()11I01ltIalllc? Atareo.'> sobrc como los 

dioses del mundo antiguo llegaron a acuerdos entre ellos, que es similar a la actualidad de 

muchas comunidades indigenas hoy 

así que un buen rato pasaron hablando y discutiendo d¡; como uno f.:ra diferente dc los 

otros, y no les Importó qut.! tardaron en csta diSCUSIón porqut.! de por si no había tiempo 

todavía. Después st.! callaron tOO05 y cada uno hablo de su dlfcrcncia y cada uno de los dioses 

que escuchaba se diO cw.:nta qut.!. escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y 

mejor se conocían a si mIsmo en lo que tenían dt.! dlf¡;rentc. Enlonces todos se pusieron muy 

contentos y se dieron a la bailader;¡ y tardaron mucho pero no les importó porque en este 

tiempo todavía no había tit.!mpo. D\.'Spués dc la bailadt.!ra que se ccharon los dioses sacaron el 

acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes y que hay que escucharlos para 

sabemos a nosotros mismosl 91 

En las comunidades zapatistas así como en otras comunidades indigenas, uno sólo puede 

mandar si lo hace obedeciendu a otros. En las [cuniones todos tienen la oportunidad de 

hablar, puede ser que todos tienden a hablar a la vez, pero cada voz se escucha y finalmente 

llegan a un acuerdo 

Mi intención aqui no es la de crear una imagen de una comunidad perfecta, si fuera el caso 

de que los indígenas del país vivían en un especie de paraíso terrenal no habría tanta 

necesidad de discutir la problemática indigena ni de plantear soluciones o propuestas para el 

futuro. El caso es que aún las comunidades que han logrado mantenerse o han recuperado 

sus estructuras tradicionales de gobierno y de convivencia siguen viviendo en condiciones de 

pobreza extrema, muchas carecen de los ser.'icios básicos y los niveles de analfabetización 

son más altos entre indígenas que entre cualquier otro grupo del país. Por si esto fuera poco, 

los indígenas son constantemente manipulados y explotados por todo tipo de persona que 

pueden ejercer un poder sobre dios i\o creo que sea necesario aquí profundizar sobre las 

1'1' Subcomand;IJlIC lnsurg..:mc :-. br":ll" Nd,¡/,,, ,1,,1 I 1, i" IlIr"l//U C~'llrJ\llk lllJorrllauon \ An;'III~IS dc 
Clnapas. Mb,ico IIJ')X, pl17 
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raíces de la explotación y dominación de las culturas indias de América Latina. basta decir 

que las relaciones indio-Jl1l.'stilo han cambiado poco a lo largo de quinientos años La 

población indígena ha sido considerada como un obstáculo para la modernidad, lo que ha 

justificado su etnocidio l
'
JlI Poco a poco gran parte de las comunidades indias han ido 

perdiendo sus costumbres y asimilando formas y estructuras modernas de convivir. en un 

proceso de desil1diol1i:acfúll. como si su identidad y la manifestación de ella compitiera con 

la modernidad Al hal.:cr t:sto, la comunidad se va deshaciendo, se pierde el compromiso 

común de la comunidad y el sentido de responsabilidad hacia otras personas, al mismo ritmo 

que se va perdiendo la identidad y, con frecuencia, las comunidades indias asimilan lo peor 

de la sociedad dominante Sin duda, hay mucho sexismo en comunidades indígenas y 

también la violencia es muy cotidiana, como dice Bartra, 'en las comunidades se muere 

demasiado por el rnezcal y por macheted'l'J y en las comunidades en donde se ha roto el 

antiguo equilibrio con la naturaleza y con el medio ambiente, "presionados por el modelo 

económico dominante y su tecnologia los indios han sido autores materiales -que no 

intelectuales- de una parte significativa del desmonte y la erosión,,2°O Los indios no están 

exentos de la modernidad, también son parte de ella, sólo que no gozan de sus beneficios 

mientras sufren sus consecuencias 

I ''''En\lcndo el t'I/I"( ¡¡f',l C01l1l1 1.1 ":Olhl.lali.: 1IIf..:¡ IOr¡¡;!ClUlI 1I1;¡h:f1a! \ ~11I¡bú[¡c;¡ do: bs sociedades 11;lIi, as" 
Véase B;¡rto!ome. 11)')7. pn 
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3.3 Tercera parte: Representaciones indígenas en la novela de Rulfo 

Rulfo es uno de los personajes de este país que logró ver más allá de la realidad 

accidenta/izada de México en el siglo XX, por esto sus cuentos son muy útiles en el análisis 

de la condición social de este país. Es evidente, tanto en sus cuentos como en Pedro Páramo 

que él tenía la capacidad de ver y comprender más de la realidad mexicana y mucho más de 

lo que la mayoría de nosotros logramos ver. Rulfo sentía gran fascinación por la vida rural, 

se dedicaba a estudiar a la gente, dice una entrevista realizada con su hennano: 

"sc dedicaba a tomar fotos, a platicar con los campesmos~ se quedaba con ellos hasta las 

once o doce de la noche~ cuando regresaba se ponía a leer,. ,. 

o como dice su hennana Eva; 

"'Tal vez sólo escuchaba, no creo que le haya dado por prcguntar Más bien él oía, observaba 

mucho a la gente ... ,,101. 

En fin. Rulfo se acercaba mucho y conocía bien a los pueblos indígenas y campesinos de su 

región. No pretendo ser experta en Rulfo, ni hacer un análisis de su vida, simplemente quiero 

mostrar cómo la literatura puede dar una perspectiva de otras realidades. Los cuentos de 

Rulfo, lejos del realismo mágico. son un ojo hacia adentro de las comunidades campesinas e 

indígenas, es otra forma de acercamiento al mismo problema. Creo que a muchos lectores 

del supuesto "realismo mágico" les falta hacer una conexión entre 10 mágico (del realismo 

mágico) y el realismo. El error es que al no conectar la novela o el cuento con una realídad 

actual y viviente no dejan de ver el realismo mágico como ficción. Es necesario revalorar a 

la literatura como un ojo sobre las vidas reales. Es este caso son ojos que nos muestran una 

cosmovisión diferente Algunos teóricos de la antropologia corno Clifford Geertz. 

mencionan la similitud entre la novela y los estudios antropológicos; uno escribe en su 

propia opinión sobre la vida, las actividades y la cultura de otros No es necesario ser 

~IFrancisco Jancr Ramo!>, "Por lo!> p:'lramo!> dc Juan Rulfo", cn 1.0 JOl"lluda ..... t'II/(lIIa/
L
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antropólogo para tener la capacidad de I'er y Sl!JllJr la realidad del mundo no-occidental, ni el 

hecho de ser antropólogo da a uno la autoridad sobre otras culturas Rulfo tenía una 

tremenda capacidad para captar la cosmovisión indigena de su época Aunque nunca 

explícitamente Rulfo dijo que escribía sobre los pueblos indigenas, creo que en muchos de 

sus cuentos la ·realidad' de sus relatos es el campesinado que sigue teniendo lazos muy 

fuertes con su tierra, asi como creencias y una cosmovisión muy cercana a la indigena 

Como dije anteriormente, la cosmovisión sigue viva en comunidades, aun dt!spués de que ha 

muerto la lengua, porque la convivencia comunitaria la mantiene viva en un proceso de 

transformación constante. Bonfil Batalla nombra este mundo" el mundo campirano", de 

ellos dice: 

Un examen atento dio! la cultura campesina tradicloml re, .. -la. Sin embargo. una marcada 

similitud con muchos aspectos propios de la cultura mdla ,al grado de que pueda afirmarse 

que se trata de comumdades con cultura india que han perdido la Identidad correspondiente 

persisten mito, cuentos y IcYl.:ndas en los que la naturaleza figura como un cnte vivo, y se 

mantiene prácticas propiciatorias y cn:cncias en tomo a serlo!s sobrenoturalcs de dora estirpe 

tndia. ~lJ' 

En este sentido, no creo que es necesario justificar la noción de similitud entre el 

campesinado y la comunidad india 

Rulfo, dice Walter Mignolo,jkdollali:u la oralidad mediante la escritura literaria Al hacer 

que sus personajes hablen por si mismos -evidente en /.1Il'lll1l y en Pedro }'úramo, entre 

otros- Rulfo les da la oportunidad de hablar, usando un castellano campesino, con 

vocabulario y metáforas que resultan extrañas al lector no acostumbrado a la influenCia de 

lenguas amerindias en su lenguaje2
(1; Sus obras producen un connieto entre la costumbre de 

contar cuentos oralmente y la literatura escrita de Oc(idcnte, pero más que representar la 

situación social del indígena en la literatura, Rulfo contribuyó a que se escucharan las voces 

='''='Bonlit B'llalla. GmllCTlno p77 
:'''JYcr Mlgllolo. \Va!lcr. L\(rJh¡r lo (j¡ ,¡Iu/d,{ /0 uhrn d,- .1/1/111 U/,/fu ,·11 d L ,,!IIt·llu d" 111' fll,-rilflll"l". (11 
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y se entendieran los modos de vida de la población indígena y campesina Lo que pasa 

finalmente en los escritos de Rulfo es que se entrecruza la literatura con la antropologia y el 

relato testimonial, en 10 que Mignolo llama el1lojicclÚIl. Puede que el hecho de ser ficción, 

haga mentira y mito el relato alojo occidental, sin embargo, es precisamente esta 

perspectiva, en mi opinión, la que 10 acerca a la realidad. No es un intento de comprobar una 

teoría ni de escribir una tesis, es una opinión sobre otra realidad de una persona cercana a 

ella. ¿Quién tiene la autoridad de descalificar a la literatura por no ser científica? ¿Y quién 

tiene la autoridad de calificar a la antropologia por ser resultado de pruebas? Y si la 

antropología es el estudio de otras culturas 'no occidentales', ¿dónde queda el relato 

testimoniaJ de estas mismas comunidades? l,Con los mitos? Pues no hay clasificación última 

porque se supone que los no occidentales son incapaces de hablar lenguas comprensibles, 

escribir sobre sus vidas o hacer la sociología de sus propias cultura. En esto radica la 

importancia de Rulfo para las comunidades indígenas mexicanas. Una oportunidad de hacer 

una sociología literaria de comunidades indígenas y una antropología de la sociedad 

occidental, desde la perspectiva de las comunidades indígenas 

A lo que quiero llegar aquí es a sostener que lo que algunos consideran como realismo 

mágico en la novela latinoamericana es realmente la manifestación de una cosmovisión 

diferente, -y cuando hablo de cosmovisión. también hablo de la manera en que ellos ven al 

mundo afuera de su comunidad, como entienden las relaciones de explotación que siempre 

han vivido así como la realidad que les espera abajo- lo que curiosamente atrae mucilo al 

lector occidental. Los cuentos de Rulfo comprenden una visión de un mundo entre mundos, 

cito la portada de 'L/al/o eH llamas' (edición Fondo de Cultura 19(4): 

. Juan Rulfo en el Ll;tno en llamas emprend.: la crómca de un pais -el sur d.: Jalisco. su tierra 

nativa- al qul.! \ lo: I.!Il proc..:so de una larga agonía.. ma.tlLauo por d vigor subsistent\! de sus 

antiguos pobbdufI':s. lus I1llh.:rtuS que siguell p!.."~ndo sobl!.." los \ IVOS dl.!ntro de la comarca 

polvoril.!nta ~ mdJ.llcóltca. 

'Los muertos siguen viviendo'. y los vivos sobreviven en una especie de lugar donde el 

tiempo ha dejado de wrn:r y la vida de los habitantes está dominada por los elementos y 



fuerzas sobrenaturales que 5010 ellos comprenden Además de enseñarnos una rea;idad 

diferente, los cuentos de Rulto nos dan una perspectiva socio-politica de su realidad y de la 

sociedad dominante, vemos la marginación de las comunidades, su dependencia de la tierra 

sobre la que viven, la opresión por parte del gobierno, la injusticia y el caciquismo que las 

comunidades han tenido que soportar desde siglos atrás Creo que los cuentos de Rulfo nos 

dejan ver al "otro", nos ayudan a valorar a los pueblos indios como una cultura diferente y 

no como una versión inferior a la nuestra Pero no es sólo un asunto cultural lo que quiero 

mostrar a traves de este cuento, sino que en el pueblo de Luvilla vemos sujetos politicos con 

una opinión propia y una concepción de su propia realidad. Creo que un estereotipo fuerte 

de los pueblos indios es que no son capaces de tener una visión política del país ni de 

explicar su realidad en terminas políticos Esto no es cierto y lo vemos en LII\'Il1o. Rulfo 

concentra diferentes aspectos de la vida del campesinado en cada cuento. en algunos son 

más evidentes las relaciones de explotación entre el mestizo y el indigena, en otros él 

enfatiza la relaciones que tienen con la tierra, con el gobierno, con sus muertos o entre ellos 

mismos. En el cuento de 1.1willll sobresalen dos aspectos su relación con el gobierno y la 

sociedad dominante y su relación con el lugar físico A modo de ilustración de la parte 

anterior sobre comunidades indígenas actuales, tenemos que adentrarnos en la realidad del 

pueblo de Luvina, un pueblo de refugio en las montañas de Jalisco donde no llega ninguna 

carretera, no hay trabajo, la tierra e<; poco fértil y el clima hostil Pero por alguna razón los 

habitantes no se van de este lugar, algo los mantiene viviendo allá 

Para contextualizar, el cuento, contado por un maestro rural, tiene lugar en un especie de 

punto medio entre el pueblo de Luvina -arriba en las montanas- y la cil'ilizaoúJ1 abajo 

Históricamente el cuento comenta la etapa de formación y reformación nacional, cuando el 

proyecto de nación estaba basado en un programa educativo nacionalista. El segundo 

maestro, quien escucha, es el que apenas va a subir a Luvina con la misma tarea que tu,,'O el 

primero hace como quinu: ar\lJS intl.?lltar 'Ci\llizar' a los habitantes de Luvina Entonces el 

primer maestro narra su l."pl.?ril.'ncia dI.? Lu\'ina I.?n este contextu, en una etapa en que estuvo 

cegadu -o corno él dicl', pLtsmadu- ~ ·cargado dt: i,.ka,,· (pI23) dt: toda su formación 

nacionalista de transforlll,lr las \'ida" de un pueblo t:, incorporarlas a la nación, y llevarles -

l!1') 



con mucha buena voluntad· algo de la civilllación occidental, o se puede decir 

"desindianizarlos", dice 

y uno .. -a con esa plmlo enClIna para plmmarla cn to(bs part¡;s Pl.!ro en LU\ ma no cuajÓ 

eso. H1CC el expcrun¡,;nto pero so,; dl.!shlZO . (p123 -cursl\as ¡mas·) 

El sabe que fue como un enviado dI:! gobierno y finalmente entiende que no se podía 

adoctrinar a Luvina. que no funcionó su p/mlll, ni nunca va a funcionar Aun. ni siquiera en 

retrospectiva logra ver qué mantiene al pueblo de Luvina 1//1 Luvina, ni por que los 

pobladores no bajan de a1!á En fin. no logra ver la .... ida de elJos desde su perspectiva. desde 

su cosmovisión 

Lo que en efecto el narrador nos da - en este caso me refiero al primer maestro-, es una 

distorsión de la realidad luviniana, filtrada por la formación socio-cultural cuyas 

posibilidades de entendimiento de una realidad tan distinta son limitadas a lo que el ha 

podido captar y a los preconcepciones cultural mente formadas- que ha tenido desde antes 

El narrador siempre describe Luvina de manera m:gati .... a, triste. fna. sin vida etc, no 

entiende cómo uno puede vivir en un lugar como Luvina Pero en otros momentos la 

narración pasa a primer persona y los habitantes de Luvina. las mujeres, hablan para si 

mismas, con otra visión, ofrecen otra interpretación Empezare con la primera descripción 

del lugar: 

.. y la tierra es empimda Sc d..::sg3Ja por todos IaJos .:n b.arrancas hondas, dI.! un fondo que 

se pi..::rd..:: de tan lCjJ.no DJCcn los d..:: LU\l!lJ qlll: dl' Ut/lld/o\ h.,rrwlü/I- whel1 1m \llcñw. 

pero yo, lo único qu..:: \1 subir fUl: d \iclIto . ..::n trenlll!!lu. (plll_ curs¡\as mías) 

Las descripciones negativas de Luvina que hace el narrador se contraponen frccucntemente 

con la perspectiva de los luvinianos, las condiciones dur;¡s de la vida luviniana son 

incomprensibles desde la perspectiva dl:1 narrador. quil:n nunca logra entender l/lit; es lo que 

mantiene a los luviniano~ en LU\ ina l.a tierra dl' 1.U\ Ina qUl' el narrador describe como una 
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· .barranca honda.. para los luvinianos es por donde suben los sueilos, otra cosa que 

domina, sus descripciones de Luvina es el viento que el narrador describe así 

' ... Se planta [el vlcnto} en Luvina prendiéndosc de las cosas como SI las mordlera ... luego 

rasca como si tuviera uñ:J.s uno lo oye a m:J.ñ:J.na y t:J.rdc hora tras hora, sin descanso, , 

(pll3) 

Es notable el 'sin descanso' de su descripción, en un momento, dice 'Poco antes del 

amanecer se calmó el viento', este momento de calma, describe no como si el viento hubiera 

parado sino' ... como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando sus ruidos con su 

peso .. .' (p 119). El viento mismo, se ha hecho un sujeto, en su descripción, nunca para, 

¿será que vive? 

Para él es una cosa que hace Luvina inhabitable, pero para los ¡uvinianos este viento es 

precisamente lo que hace posible su permanencia en Luvina, las perspectivas difieren así 

' ... Dicen los de allá que cuando llena la luna, ven el bulto la figura del viento recornenao las 

calles de Luvina, llevando a rastras una cobija negra; pero yo siempre lo que llegué a ver, 

cuando había luna en Lu\"ina fue la imagen del desconsuelo ... siempre. (p 115) 

Al final se explica esta metafora como protectora del pueblo. El viento los protege del sol 

Cuando el maestro les dice que el viento acabara con ellos, su respuesta es. 

' ... Es el mandato dt: dIOS -.. - .Malo cuando deja de hacer aire. Cuando t:so sucede el sol se 

arrima mucho a Luvina y nos ehupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellqo El 

aire hace que el sol se est~ allá arnba Así es ml.:jor . (p 123) 

Es más, el viento en Lu\"ina, igual que en comunidades indígenas actuales y en la mitologia 

Mesoarnericana, vive El vicnto. como la luna, es un sujeto consciente Repito algunas 

indicaciones de esto en lineas anteriores Se plaJlhl /el "/t'/l/oj eJl 1.11\'11/1/ pn'l1d/(;l1dow de 

las cosas como .,.¡ las //IordllTL( (p 113). ("uallJo /lelltl lu /Jllla. "l'lI el hilito, la fiKura del 
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viento recorriendo la.'- calles de L1I1';'IO, lIevalldo a rastras 1111" cobija l1egra(p 115). Desde 

la perspectiva luviniana los sujetos de la naturaleza (en este caso el sol y el viento) crean su 

propio equilibrio con los habitantes de la tierra 

Más que una perspectiva diferente lo que aparece aquí es la personificación del viento, el 

viento se vuelve sujeto, se convierte en un milo del pueblo, y un mito que pertenece a una 

cosmov;sión"204 distinta. Dios mandó el viento (visto como un sujeto en lugar de objeto, 

corno un ser vivo, otro habitante del pueblo) para protegerlos del sol. La simple existencia 

de mitos en Luvina abre otros significados: que los pobladores tienen probablemente cientos 

de años y generaciones viviendo en Luvina. Posiblemente el pueblo fue establecido antes o 

poco después de la conquista, puede incluso haber sido un lugar de refugio de los 

conquistadores o de otro grupo de agresores y si uno refiere a la mitología mesoamericana 

cuya cosmovisión del mundo está basada en ciclos temporales y la cosecha de maíz, verá que 

el viento era un dios y uno de los elementos cruciales en el proceso del ciclo reproductivo de 

la naturaleza205
• Por esto y más, el viento está concebido desde una perspectiva muy distinta 

para los pobladores de Luvina que para el maestro, quien no comparte su cosmovisión del 

mundo. Es claro que el narrador sólo ve el pueblo desde afuera y que él no concibe la 

posibilidad de que las cosas tengan otro significado: que es lo que tiene para los habitantes 

del pueblo, es más, en mi opinión la perspectiva del narrador sobre Luvina es representativa 

de la perspectiva dominante sobre las comunidades indias y campesinas. 

Otra indicación de esta cosmovisión es la referencia a los muertos y a la muerte, un ~ema 

central cuando se trata de la cosmovisión mesoamericana Cito el momento en que el 

maestro intenta convencerles de que se vayan del pueblo con él . 

2<)4Lópcl. Austin. Alfrcdo I lJlJ-l. pI J 
~()tipcz Austin. Alfrcdo 199-1. La COSlllo\"ISlón mcsoamcricana se ofrccc COUlO In concepción de un 
gigantesco proceso en el quc están Inscritos isonónllc;:Jmente los cursos naturales) los divinos .... La 
reproducción de la naluralc.l.a sal\"tJjc. la agrícola. la de los nmmalcs domésticos. la humana. el curso de los 
astros. Los Ciclos de ticmpo. I¡I alternanCia de los periodos de UU\ 1;1 y secas. todo form .. 1 pane para d créynte 
de un enorme proceso general que no solo IIIuc"e. sino QUc da regularid:ld y sentido ti las COS.1S de este 
mundo y las del mundo de los dIOses' tpp 1(,·17). o sea. qm: SI los h;lbl!;\Jucs de LU\ ina. COIIlO es lIlU~ 
probable. comparten este COSIIlO' ¡,>Ión del lIIundo. su elll-:ndlllliento de los clcllleutos. las fuer.l""S natur,llcs el; 
como pune -ncccs.1ria- dc todo un proceso de rcproduccltln. quc illclu~c no solo a plantas -sus alimcn!0<;
sino también a cllos IlIiSlllO". 
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'¡Vamonos de nquil -les dlJe- No faltara modo de ncomodarnos en alguna parte ' (p 122), 

la respuesta de ellos es, 

'-Tú nos qUieres decir que dejemos Luyina porque, segun tú, ya estuvo bueno de aguantar 

hambres Sin nccesidad (-me dJieron-) Pero SI nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a 

nuestros muertos? Ellos Viven aqui y no podemos dejarlos solos,' (p123) 

La idea de que los muertos \'/\'(!11 sigue existiendo en comunidades indígenas, no sólo en 

América sino también es una creencia fuerte de los aborigenes de Australia así como en 

África y Asia Pero me remito a López Austin para explicar este fenómeno En su estudio 

sobre la creación en el mito mesoamericano (Tamoanchan y TlaJocan), investigó entre treS 

grupos indígenas de diferentes partes de la República, entre ellos los Huicholes de Jalisco, 

La muerte para ellos no es deflnitiya, no es un punto fmal, más bien es parte de un ciclo de 

reproducción y posibilita la vida de otros. Partiendo de la concepción de que todo es parte 

de un mismo ciclo, el cuerpo humano, igual que su alma, pertenecen a este ciclo Cuando 

uno muere su alma sigue viviendo en el aire, esperando empezar otra vida, así que dejar a 

sus muertos será como dejar a las almas de sus futuros hijos.206 En la cosmovisión Huichol, 

la muerte es sólo otra etapa de la vida Enterrar muertos en un lugar es echar raices, desde 

ese momento la tierra se vuelve sagrada y allá se tiene que quedar. Hasta el maestro por 

momentos muestra su incorporación involuntaria a esta cosmovisión del mundo, cuando, 

contestando una pregunta del segundo maestro dice que estando allá pierde la noción del 

tiempo -en el sentido occidental del tiempo lineal-

'Pcrdi la noción dd tIempo desde que las fll.:bres me lo cnn::H;saron~ pero debió haber sido 

una eternidad Y es qw.: allá d tiempo es muy largo Nadil.: lleva cuenta de las horas 0\ a 

nadie k pn':OCllpa cómo van nmontonándosl.! los ail0s Los días comIenzan y se acaban 

L.ul.!gú vienl.! la nochl.! . (pp 120-1) 
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El tiempo es cíclico, continuo, y morir no significa un punto final de una linea recta, sino 

parte de un proceso de constante renovación de la vida 

Fuera de la existencia de otra cosmovisión, su perspectiva también está influenciada por su 

posición en el mundo como mexicano Los luvinianos tienen muy claro est posición, saben 

cómo son las cosas y se identifican fuera del proyecto nacionaL Hay una definición muy 

clara no sólo entre el aquÍ de la narración en tercera persona (abajo) y el allá de Luvina 

sino también entre 'nosotros' y 'ellos' por parte de los luvinianos igual que por parte del 

maestro. Para empezar el maestro narra sus conversaciones con ellos desde una perspectiva 

de slIperioridacf°7 evidente desde su primer contacto con ellos (p 120). El piensa que sabe lo 

que es mejor para ellos, lo que significa que abandonen su actual forma de vida Sin 

embargo, al ver como fracasa su intento de involucrarlos en la nación desde Luvina, piensa 

que la única opción es que se bajen de la montaña y confía en que el gobierno les ayudará a 

encontrar algo mejor abajo. Es en ese discurso que. sin que el mismo narrador se dé cuenta, 

queda muy claro quién ve más que el otro. Un intercambio de palabras muy breve revela más 

sobre la situación social de los luvinianos que lo que uno puede rescatar de las descripciones 

del maestro, quién más bien muestra cierta inocencia hacia la realidad vivida el Luvina 

Desde su llegada el maestro demuestra una inesperada incomprensión de Luvina, las 

primeras preguntas a su esposa son' '¿En que pais estamos Agripina')' (pl17) y luego '¿Qué 

país es éste, Agripina?', Luvina obviamente no queda dentro de sus referentes del país -

México-. Es ésta referencia -país- que el narrador retoma en discurso con los habitantes de 

Luvina, y en esta conversación que mas se evidencia su incomprension de la realidad de 

ellos. Cito la conversación en cuestión 

• j Vámonos de oqui' ·ks dlJIo:- No faltor:l modo do.: ocomodamos r.!1l olguna portio: El gobierno 

nos ayudar;i. 

2Of>yéasc capitulo 'C'OslIIoúslOnes de ho~ Los HUlcholcs' pp 1-'2·1(,0. Lópcl Austin. !IJIJ-t 
107 Un aspecto interesante. el maestro habl;¡ con cllos desde UIl;] po~1CiolL de supcnondad. pero los 
Luvinianos no lo tratan C01110 superior. ni p:ucccn S\.'nt¡r~ mfl:norcs, '::510 S\.' not:l en \anos o.,::¡SiOIlCS, en el 
hecho que le hablan de 'tú' ~ no de 'usted', por sus burla., de el. ~ por "11 e\ ¡d.::ntc C01\fí:UlI;J en su manera de 
vivir. Es notable que él no S\.' d:l Cw.:llla de 1\Iucho de ~'-;!0 ¡xro d..:-sd..: el pnlh,:\pIO los lu\ LllLanos lo nprc<,(1Il 
claramente 
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Ellos me oy¡;ron. sin parpadear, mlr.1ndome d¡;sdl.: d fondo dI.: sus OJOS de los que sólo se 

asomaba una lucecita. allá muy adentro 

'·¿Dlccs que el goblcrno nos a)udara profesor" (, Tu conoc¡;s al goblcrno·' 

'les dije que sí 

'También nosotros lo conocemos Da esa casualu:iad Dc lo qw: no sabl.:mos nada es de la 

madre del gobierno 

'Yo les dije que era la Patria. Ellos mO\'ll.:ron la cabeza diciendo que no Y se rieron Fue la 

única vez que he visto reír a la gente de LUlo"ma Pelaron sus dientes molcnqucs y me dIjeron 

que no, que el gobierno no tenía madre 

Para terminar el primer profesor se voltea al segundo ·a quien está narrando· 

"¿Y tienen razón. i.sabe usted? El señor I.:se sólo se aeucn:b de dios cuando alguno de sus 

muchachos ha hecho alguna fcchoria aea abajo Entonces manda por el hasta Luvina y se los 

matan. Dc ahí en más no saben si existe (p 122) 

Aquí los luvinianos muestran, aparte de mostrar un sentido de humor muy fino, una 

dimensión de su realidad que el narrador no alcanza a ver, y es, en mi opinión, donde su 

subjetividad política se hace rnuy evidente. Me refiero a la parte de su cosmovisión que 

explica como ellos se ubican en relación con la sociedad dominante, corno los siempre 

explotados y marginados. Además es claro que ellos son conscientes de que dejar su 

comunidad significa renunciar a su cultura, están conscientes de lo que la vida abajo 

significará para ellos; mientras el maestro ingenuamente sigue creyendo que ellos pueden 

encontrar su lugar en la sociedad moderna, ellos no creen en esta posibilidad Para ellos el 

maestro ha sido recibido como un enviado dt:l gobierno2lJH
, una institución que no entiende 

su realidad, que siempre los ha explotado, siempre ha querido destruir su cultura y sus 

:!(MGobierno es un concepto IIlteres.anlc cn Icnguas indlgenas. por cJcmplo cn c1loJotLbaJ como no C'I!>tc una 
palabra tojolab.ll para gobierno ellos han apropiado d.:: una p<llabr<l castellano) rdicr'::[l al gobierno COIllO 

Mandaranun (SI no es que usan la palabra ~lIhl('mll ) Cn;) tojobball/;lciólI de un concepto que no existe en 
tojolabal. 'Mandar' más sufijos en tojolabal -an+ 11m- que qUlcrcn dCi,;lr ·cl que lo haec' ¡lnrormaClon 

adquirida por comunicación personal con Carlos Lcn)...::rsdorl) \.OS slslelll;IS de gobierno all11~uoS d.:: ptl.::blos 
amiguos son tales que no e,¡stí;¡ la concepCIón de mal/dI/f. asi como ~"h('f,wr) por lo t;1I110. t~llI1pocO 1.1 
palabra. Por lo mismo cuando los I~)patlstas prcs.::nl:lll '>lIS dlscur,>os en sus idiomas. con rrCClIcnCL<) lo UllICO 

que un luspanohablantc puede entender del dlSCllf,>v l'\ 1 .. fr;ISC '¡'"I( lit' gohll'rno . 
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tradiciones, tomar sus tierras -tan sagradas- y emplear -como esclavos- a sus hijos, no tienen 

por qué pensar que la vida allá abajo les ofrecerá algo diferente y a costo de la perdida de 

sus bases culturales: la tierra y su comunidad Creo que es aquí que los ¡uvinianos hacen de 

su cultura un asunto politico, la defensa de su cultura les lleva a la politica El mismo tono 

de autoridad que el maestro usa con ellos es referente de esta relación de opresión y 

dominación que los luvinianos han tenido que vivir a 10 largo de su historia Y mientras que 

ellos lo ven a él como un representante del enemigo -el gobierno- él los ve a ellos como una 

manada triste y deshumanizada de sombras y de murciélagos209
, quienes se dejan llevar por 

el viento, como objetos plasmables_ El maestro cree en su gobierno y cree que cualquier 

cosa tiene que ser mejor que lo que viven allá en Luvina, hasta después reconoce que es su 

gobierno, en términos de que representa sus necesidades y no las de ellos así como tampoco 

la patria que intenta formar los incluye a eIJos. El gobierno es excluyente y no incluyente, allí 

no caben otras cosmovisiones del mundo ni otras maneras de vivir. Para ellos el gobierno 

sólo está allá para 'ilstigar a sus hijos, matarlos y maltratarlos, nunca -como dice el maestro

para ayudarles. Dejar Luvina más bien significaría ser acomodado en alguna finca para 

trabajar y tomar la posición más baja de la sociedad La patria no tiene ningún lugar en su 

vida. Lo demás es parte de un país al que ellos no pertenecen_ Hasta después el maestro se 

da cuenta de qué están diciendo cuando le dicen que "el gobierno no tiene madre" 

Finalmente el cuento cierra con la perspectiva de un narrador en tercera persona, con una 

descripción, como si acercara la cámara al final de una película, con una metáfora y una 

descripción luviniana desde abajo; 

... _se quedó mirando un punto tija sobre la mesa donde las comqenes ya sin alas rondaban 

como gusamtos desnudos 

Afuera seguía o~0ndosc como ovanzuha la noche El Chapotw del río contra los troncos de 

los camichines El griterío ya muy kJJ.no de los mños Por el pequeño cido de la puerta se 

asomaban las estrellas 

:OOyc.'lSC la descripción p:·lglna 119-120.· er.l COIUO Ull ;Ilcl~ar de llItlTciclagos en la o!itCundad. muy cerca 
de nosotros_ De murCIélagos de grandes alas que ro/ab,\Il el sudo_ Me dCl\1\-c en la puco;¡ \ las Ú VI a 



El Hombre: que miraba a los cOIlle:Je:ne:s se re:costó sobre: la me:sa y se qu..:dó domlldo.' (p 124, 

cursivas mías) 

Primero lo que pasa aquí es que el narrador en tercer persona, quien durante gran parte del 

cuento ha estado ausente, reaparece, como si hubiera estado escuchando De repente la 

noche, así como el rio y las estrellas, así como en otros momentos el viento en Luvina, se 

hacen sujetos, en lo que duerme el hombre, la acción pasa a la vida no humana y empieza a 

vivir otro mundo de acci6n Mientras el maestro se queda dormido -borracho- sobre la mesa, 

como las comejenes sin alas, él llega al final de su cuento desarmado y débil, como si Luvina 

finalmente hubiera chupado todas sus fuerzas con un especie de fuerza sobrenatural 

Con la segunda y tercera lectura del mismo texto casi se puede visualizar el pueblo de 

Luvina y sentir el viento y los muertos No cabe duda, en mi opinión, de la veracidad del 

cuento como perspectiva desde y sobre la realidad del pueblo, aun siendo un pueblo ficticio. 

Común al cuento de Luvina es Nos hall dado la tierra, el primer cuento del Llano en 

Llamas, donde sobresalen tres cosas. la importancia de la tierra para el campesinado y su 

conocimiento de ella; el maltrato y desprecio que reciben del gobierno y últimamente la 

subjetividad de los elementos, el sol, la lluvia y el viento. Gracias a Rulfo tenemos acceso a 

otras realidades, lo que falta ahora es dejar de pensarlo como realismo mágico y empezar a 

entender a otra cosmovisión 

todas las Ill11Jcn:s de Lu\'ln::J. con su ónl;lfo al hombro. coa el rcbol.O colgado de la C<lbC/~l ~ sus figuras 
negras sobrc clllq.:ro fondo de la noche' 
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Conclusiones finnles 

No estoy suponiendo que para seguir siendo tojolabalcs o purépechas o mixes se tengan que 

preservar sus culturas como si fuesen museos, más bien para seguir existiendo, tienen que 

dejar de ser lo que eran; tienen que dejar de sentirse inferiores. tienen que dejar de ser 

explotados, manipulados, analfabetos y marginados Pero repito, que en mi opinión, ser 

indígena no quiere decir que uno no puede ser "moderno". ni tampoco es cuestión de 

indianizar a la sociedad moderna Si uno considera que la expresión de lo que los indios 

piensan de sí mismos es una reflexión de lo que otros piensan de ellos, se entiende -en parte

e! por qué del proceso de desindianización Por siglos -y alln hoy entre muchos sectores de 

la sociedad dominante- los indios eran considerados poco más que animales y, en el mejor de 

los casos, como ciudadanos de segunda clase, hoy sigue la guerra de exterminio en contra de 

la población india y esto no es sólo una guerra -como !o es en algunos estados de la 

república mexicana- con armas, sino que se manifiesta en otra formas, como es el caso que 

reporta Zepeda21º de las esterilizaciones forzadas que se llevan a cabo a las mujeres en 

comunidades nahuas de la Sierra Norte de Veracruz, como parte del paquete de supuesta 

ayuda gubernamental. bajo el nombre de Progresa Lina situación similar existe entre 

poblaciones indígenas de Guerrero (citado arriba) 

Pareciera que las comunidades indigenas han resistido a un mundo que cambia para mal en 

su lucha por conservar sus identidades La palabra 1de1111JaJ segUn Barlra no es más que un 

modo específico de cambiar: los Yaquis lograron preservar su cultura a través del cambio de 

'rutas diversas en el abigarrado tránsito hasta el nuevo milenio. historias particulares que 

influyen en la gran historia ' 211
, para seguir siendo Yaquis -afirma- ellos se reinventaron una y 

otra vez, se resistieron a los males del mundo occidental y sólo asi se incorporaron en la 

llamada "sociedad de occidente" El mismo mecanismo sirve para la sociedad occidental. 

para seguir existiendo tiene que dejar de st.:r lo que es entre tantas cosas tiene que dejar de 

destruir y consumir a la velocidad actual y antes que nada tiene que rt.:plantear su relación 

con la tierra. Pero los más optimista:-. e~tan cunvcnL·ido~ de que nunca vamos a llegar a 

:10Véasc Zcpcda Alfredo ··La co11tra111surgo.:nc1:1 pr..:\ ..:1111\ ,,·· 



destruirnos porque somos seres inteligentes, conscientes de lo que hacemos y convencidos -

como critican Adorno y Horkheimcr- de que tenemos las respuestas para todo. ('5 otro 

ejemplo de la prepotencia del occidente en su convicción de haber encontrado la razon Otra 

teoría es la de la crisis; sus defensores sostienen que llegaremos a un momcnto de crisis en 

que forzosamente se de una revolución humanitaria: cambios drásticos en nuestra manera de 

vivir para que sigamos viviendo El problema con esta teoría es que vivimos en un mundo 

con muchas desigualdades y antes de que llegue este momento una gran parte de la 

población del mundo habdl muerto, empezando por las comunidades indígenas Es lo que 

llamo la masacre de las masas -la cual ya ha empezado-, las crecientes olas de desastres 

naturales que cada año tocan a los países del llamado tercer mundo han dejado miles de 

muertos, y hay que añadir a esto los muertos por guerra, bombardeos y hambruna y 

tenemos un total en millones. 

¿Cómo efectuar un cambio cuando la mayoria de la población no cree que es necesario o 

simplemente no lo quiere? Muchas organizaciones no gubernamentales promueven el cambio 

social y grupos de personas en la sociedad deciden vivir en comunidades, pero no existe un 

deseo general de cambiar nuestro estilo de vida para vivir de una manera más soslt:nihle 

Con esto quiero decir: una vida con relaciones sociales menos individualistas, una relación 

con la naturaleza más respetuosa y una visión hacia un futuro más igualitario para todos 

Creo que tenemos que empezar desde el fondo, tenemos que empezar a relacionarnos de 

otra manera, tiene que haber un compromiso común con la humanidad, y para que sobreviva 

la humanidad tiene que haber un compromiso con la tierra, un compromiso de respetarla y 

procurar las mejores posibilidades para su vida El estilo de vida de las comunidades ¡lidias 

es un ejemplo para todo el mundo moderno de una relación sostenible con el mundo y por 

esto hay que escucharlos a cJlos. 

Creo que hay dos supuestos equivocados de la sociedad occidental acerca de la población 

indígena El primero es que se nos hace inconcebible que las personas quieran vivir de otra 

manera, se nos hace primitivo, subdl:~arro!lado. casi salvaje, el segundo, es que no cxiste un 

:11 Véase Banr¡¡. Arnl;lndo "!I\l,i~":I\":<; ":11.:,1111 r,ld;IS" 
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punto medio, un acercamiento entre las culturas opuestas que posibilite una modernidad 

alternativa tanto para las comunidades indias, donde puedan adoptar ciertas cosas de la 

cultura moderna sin dejar se ser indios, como para la sociedad dominante, que hasta ahora 

ha estado inextricablemente ligada al capitalismo salvaje y dirigida hacia la atomización de la 

sociedad. 

Nos encontramos ante la siguieJIII! SlIuacion: 

Una sociedad moderna y dominante en un movimiento continuo hacia la atomización de la 

sociedad. Como lo describí en el capítulo dos, la tecnología lleva a la autodestrucción del 

cuerpo social moderno. Creo que en esta sociedad no hay una idea de comunidad más que la 

comunidad de capital, y si se encuentran comunidades en esta sociedad son como una forma 

de resistencia hacia los mecanismos de atomización social; o sea, que las manifestaciones 

ecologistas y comunitarias funcionan al mismo tiempo como parte de y en contra del ethos 

de la modernidad Las poblaciones indígenas resisten como comunidades y nos proponen 

otra manera de vivir que nos pueda traer una reconstrucción social como parte de una 

modernidad alternativa 

Las comunidades indias tienen el derecho de todo lo que tenemos nosotros, lo que incluye el 

derecho a definir su propia identidad, su futuro, su cultura y su manera de vivir. Si es que 

para ellos el buen vivir es otra cosa, -lo Huicholes por ejemplo, son campesinos pobres, sus 

casas no cuentan con drenaje ni letrinas. pero su ideal del mundo y sus modos de convivir 

hace que vivan muy bien, la intensidad de sus relaciones, de su camino y su manera de 

enfrentar lo que lIega- entonces tenemos también que darnos cuenta de que vivir bien no 

siempre se puede medir en términos económicos; lo cual, sin embargo, no quiere decir que 

ellos no deban de tener acceso al bienestar económico, un aspecto no contradice al otro. Me 

refiero a un articulo de Ramón Vera Herrera, que sigue así 

1:'11 



No puede medirse el buen"." ir en numero de litros de champ.::ula ingl.:ridos, o en veces que 

uno visuó la playa para rascarse la panL3; uno lo mide en intensidad de lo que uno Vive, en la 

bli.squeda de la utopia, aunque ésta no sea poslblc,12 

Todos tenemos una idea diferente del buen vivir y las intensidades de vida son diferentes 

para todos. Mucha gente "moderna" busca relaciones y un modo de vivir más intenso. que 

puede ser a través de la religión, puede ser a través del arte y la creación. puede ser que 

buscan una vida más comunitaria o incluso la intensidad a travcs de drogas o del alcohol 

Pero insisto que en muchos casos tiende a ser un especie de escape del modo de vivir 

dominante. Los indígenas resisten como comunidades y en la sociedad dominante se crean 

comunidades de resistencia. Pero la comunidad no es sólo el opuesto o una contradicción a 

la forma moderna de vivir, también puede ser la solución para la modernidad. En mi opinión, 

la reinvención de la comunidad dentro de la modernidad es su mejor opción para un futuro 

sostenible 

En este sentido, creo que hay mucho que podemos aprender de las comunidades indias, por 

ejemplo, cómo vivir de manera más comunitaria, más equitativa, más justa y más sostenible. 

Lo veremos a continuación 

• Hay olras sati~faclore.'i ellla \'Ida aparte de 1" acumulación de cosas materiales 

La sociedad moderna va encaminada hacia una sociedad enajenada e individualista. Cada 

vez hay más distancia entre las personas. Como mencioné en el capitulo dos, estamos 

demasiado preocupados por la acumulación de cosas como para preocupamos por nu~stra 

parte humana. Construimos nuestras identidades alrededor de cosas materiales en lugar de 

emocionales, espirituales o humanas El menosprecio hacia los pueblos indios tiene que ver 

con la incomprensión de sus formas de vida porque los colocamos en comparación con lo 

que tenemos y nos parecen pobres Pobres pueden ser en ciertos aspectos y carencias tienen 

muchas. pero tenemos que valorar 10 que tienen -una rica vida comunitaria y espiritual-

:1: Vcra Hcrrcr.l. Ramón. ·'VI.:IL\bs p.lI:1 ¡clomar nucslro ClIllIIlO·· 1.:11 ('JI/U/'i!' No (,. 1')')1'1. MC'\lco. EdiloTJ;lI 
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Sugerí Que debemos de respetar sus valores y aprender algo de ellos, no propongo que 

regresemos a un tiempo pasado ni que para apreciar estas virtudes tengamos que adoptar 

los niveles materiales de vida que tienen ellos No es lo uno o lo otro Tenemos que 

encontrar puntos medios -ellos para ellos y nosotros para nosotros-, no hay que imponer 

ningún sistema de valores por encima de otro 

Esto quiere decir que ellos tienen el derecho a tener todo lo que tenemos en las sociedades 

modernas: una buena educaci6n de acuerdo a su manera de vivir, sus necesidades de 

sobreviviencia y su cultura, acceso a selVicios de salud y doctores que consideren sus 

condiciones de vida y sus valores -esto Quiere decir que nadie los obligue a tomar 

anticonceptivos ni a operarse para que no puedan tener más hijos cuando ni siquiera tienen 

lo suficiente para comer-, tener acceso a medios de comunicación desde sus comunidades, 

como calles pavimentadas, teléfono, selVicios de transporte público y, ante todo, trabajo 

bien remunerado. Pero también quiere decir que deben de tener el derecho a tomar sus 

propias decisiones socio-políticas de acuerdo con sus culturas y sus necesidades La 

sociedad dominante no puede seguir suponiendo que el estilo de vida occidental eS el 

correcto y tiene que respetar la decisión de otras culturas de llevar su cultura a la politica. El 

capitalismo tiende a fingirse ciego de las consecuencias de sus acciones El bajísimo valor 

que se da a la mano de obra y los productos campe<;inos son responsables de los nivdes 

altísimos de pobreza. las tasas de mortalidad infantil, la destrucción de comunidades y 

culturas. Necesitamos una economía moral, 11. más justa e igualitaria que nos aleje del 

salvajismo del neoliberalismo y que tome en cuenta a los sujetos, por ejemplo, tantos de los 

problemas que existen en el llamado tercer mundo podrían estar resueltos si se pagara un 

precio justos por los productos y la mano de obra 

Otro aspecto importante de la coslllO\;isión indígena que puede aportar mucho a la nuestra 

es su relación con la tierra 

• Tenemos qf/l.-' aprenda f/lfe 1111('.\1'-0 e.\'I.\/('l/clO Jl'/1l'lIdc del n/ado de sulud de la IIerra. 

ERA. p91 
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Se supone que el ser humano 5C distingue del animal por su capacidad de pensar, de 

acumular información y de racionalizar sobre esto Suponemos que la propuesta de los 

antiguos mcsoamericanos es cierta, que el ser humano realmente es parte de un ser vivo, lo 

que generalmente se llama 'la Madre Tierra' l.a madre tierra es un ente vivo. todo lo que 

vive en ella está relacionado Esto es evidente en el caso de ciertas reservas ecológicas de la 

tierra. Sabemos las consecuencias mundiales de la depredación de la selva Amazónica y de 

la contaminación de ríos; los restos de accidentes nucleares llegan a tener efectos 

secundarios en ca5i todas partes del mundo o, por lo menos, en el mismo hemisferio. Lo 

mismo pasa a nivel económico La riqueza de ciertas partes del mundo sólo es posible a 

través de un intercambio de recursos, sea igualo desigual La modernización de Inglaterra 

se hizo sobre las espaldas de esclavos y campesinos e indígenas de America y África, y la 

depresión de principios de los setenta en Europa y los Estados Unidos fue por el incremento 

de los precios de petróleo, lo que hizo que los países Árabes casi alcanzaran los niveles de 

vida del 'primer mundo' Un acuerdo nacional de un país del mundo puede afectar las 

economías nacionales de muchas otras partes del mundo, una depresión económica en un 

país afecta a otros La lista es interminable Suponemos entonces que la tierra es un ente 

vivo, de la cual todos somos parte, que casi todo tiene efectos primarios o secundarios en 

otras partes de la tierra, James E Lovclock ha hecho un buen intento de convencernos de lo 

mismo, pero de manera cientifica, lo que se llama la hipótesis de Gaia 

This postulah:s that the ph~ ~Ical and Chl.'Ollcal conditions of the surfac...: of lhl.! carth, of the 

atmospherc, and of the occans has bl.!...:n and IS activdy made tit and comfortable by the 

prescnce ofllfe itsclf TllIs 111 contrast to the com...:ntlOllal wlsdom \\hich hcld that hfc itsclf 

adapt...:d to th...: planeta/") condltlons as 11 and they .,;voh...:d rhór separatc \\J.Ys· '1 .. 

y la misma (jaia como 

:1 ~Vé.'lSC Barlra. Ann.lIIdo ·¡-c de CIf¡¡\;l"·· (·'¡ll/fU' :\,l~. b.Jll .. HI:¡ll·.r:¡ I 'N') 
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... a complex entlt) imohing th.: i,,!J.rth~ blo'>ph.:n:, :ltmosphl.!n:, OC':.::lIlS ~lnd sod, the totailty 

constitutmg a f~'Cdback or cybcnll.!tic systcm whlch seeks an opumal ph) slcal and chcmical 

envlronrncnt for life on this pl.::mct 

Lovelock atribuya a Gaia una red de inteligencia con reglas cibernéticas, sistema~ de 

regulación y ajuste para crear las condiciones optimas de sobrevivencia no sólo en sí misma, 

sino también como un ser en el universo Sin embargo, lo más interesante de la discusión de 

Lovelock es el papel del ser humano y se pregunta a sí mismo si lechmcal 111(111 sigue siendo 

una parte de Gaia o si de alguna manera esta alejado de ella No tiene respuesta para esto, 

pero sí propone un papel para el ser humano como parte de Gaia, dice 

Ir we are a part of Gaja jt bccomcs Intcn:sting lo ask to what I.!xtcnt IS our collcctive 

intelligcnce also a gajn to Gaia'.' Do we as a spccics constitutc a galan ncrvous system and a 

brain which can constantly anticipate ¡;nvlronml.!nt:ll changcs? Sull more important is the 

impltcauon that the cvolution of honw snplcm, Wlth l1's tcchnologlcal mvc.::ntivcncss and his 

incrcasingly subtle communications nct\\ork, has vastly incrcascd Gam's rangc of 

perccption. Shc is now through us awakc and aW:lrc ofhcrsdf21~ 

El problema con esta respuesta es que el mismo ser humano sigue inconsciente de su 

relación con Gaia, pero suponemos que es cierto, que en realidad el ser humano es como los 

ojos o el cerebro de Gaia. Lo que nos toca ahora es en primer lugar darnos cuenta de esto y, 

en segundo, buscar una manera de no destruir a la totalidad de Gaia (¡Sera que los antiguos 

mesoamericanos sabían algo que no sabemos nosotros? Sabemos que Mesoamérica era una 

civilización grande y fuerte en su tiempo, eran grandes matemáticos y astrónomos, mucho 

antes que lo europeos los mesoamericanos sabian que el año tenia 365 1,-:. dias por ejemplo 

Los pueblos indios saben que su vida esta estrechamente relacionada con la tierra, es más, 

ellos se conciben como parte de esta tierra que es lo que los hace tan rcspetuo~os hacia ella, 

¿por qué no podemos dejar que ahora que sean ellos los maestros y nosotros los alumnos? 

Porque creemos que tenemos la razón 



• Sus/ormas de OIxom:acuíu sOL'wlnus puedclI ellsl!liar mucho l'l1 cualllo al re,\pelc a la 

diferencia, 

Aquí regreso a la propuesta de Adelfa Regino y Hugo AguiJar sobre formas de organización 

social, Reso/w.:r elllre liOSO/roS Como mencioné anteriormente algunas de las comunidades 

indias de Oaxaca y Chiapas han mantenido vivas formas tradicionales de resolver problemas 

que empiezan con un reconocimiento del otro A partir de ahi las comunidades han 

formulado una estrategia de düIlogo que les ha sido mucho más fructifera que depender del 

apoyo de alguna institución gubernamental, el papel que juega el gobierno se reduce a la 

validación de los acuerdos tomados entre ellos Si leemos entre las líneas esta propuesta 

vemos que implica una descentralización de la toma de decisiones. lo que conlleva una 

democracia mucho más incluyente. Creo que es necesario que se replantee la democracia en 

términos más complejos menos centralizada, mas participativa y mucho más allá del voto. 

La descentralización del poder puede significar autonomía para las comunidades indias, la 

libertad de lomar las decisiones que directamente les afectan y decidir el destino de los 

recursos que les son asignados. al mismo tiempo que da lugar a la posibilidad de un estado 

pluricultural en términos del reconocimiento de otras identidades. En el caso de México, el 

cumplimiento de Los acuerdos de San Andres es un paso inicial en la dirección c.,;e la 

autonomía indígena reconocida en la constitución. Con mas recursos en sus manos tienen 

mucho más posibilidades de sobrevivir como culturas Cito a Armando Bartra en un 

discusión sobre estos mismos acuerdos 

En el congn:so de . 74 - - había un eampcsLllo anCiano mdígena, que lloraba, le preguntaron 

por que lo hacia y diJo "porqm: a mi nunca ll:J.du; mI.: habi:J. preguntado nada"~l~ 

Es el tiempo de incluir a los pueblos indigc:nas en la nación, de tal manera que ellos tengan 

una posibilidad de aportar a la nación pero al mismo tiempo mantener las instituciones y 

formas de organización sociales que tradicionalmente han tenido En el caso de las 

:1<lhldpl.n~ H8 
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comunidades que hasta ahora han sido abatidas por la sociedad dominante casi hasta un 

punto de extinción, éstas deben tener la posibilidad de reforzar su hase comunitaria y 

sustento cultural Los municipios autónomos dt: Chiapas son ejemplares del efecto que la 

descentralización pueda tcncr sobre la auto imagen de las comunidades indias, ahora ellos 

dicen con orgullo y no con vergüenza que son indígenas. Una descentralización de poder no 

sólo debe aplicarse en las comunidades indígenas, sino en todas partes de la república una 

mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que les afectan directamente 

Es interesante la contradicción que su forma de vida tiene con la sociedad dominante, 

cuando las comunidades indias del mundo estaban haciendo sacrificios a sus dioses para 

asegurar la cosecha del año que venia, en Europa la revolución agrícola aún estaba muy 

lejos, las hambrunas eran frecuentes, igual que en América, y la población dependía de la 

tierra, del sol y las lluvias para su supervivencia Sin embargo, la cultura europea sigue con 

la idea de que las culturas no occidentales con prácticas y mitos como los de los 

mesoamericanos son culturas retrasadas. Esta civilización sólo pudo desarrollarse porque 

descubrieron la agricultura y aprendieron a cultivar la tierra de la que vivían La población 

creció mucho, construyeron ciudades y pirámides, colonizaron otros pueblos, 

intercambiaron sus productos y artesanias en mercados y algunos grupos hasta tuvieran su 

propia escritura. ¿Quiénes somos para juzgar su forma de vivir, quiénes somos para 

descalificar su relación con los dioses o su creencia en un ciclo de vida del que todo es 

parte. por falta de cientificidad? Lo que si es probable es que la civilización nunca hubiera 

existido si la población no tuviera una relación lan estrecha y un conocimiento tan profundo 

de su entorno Si en la sociedad dominante no logramos tener una relación más cslJecha 

entre nosotros y con nuestro entorno, (,no será que la civilización del mundo este destinada 

a la extinción también') 

La tarca para la sociedad dominante ahora es la de retomar algunas de las propuestas de las 

sociedades indígenas una descentralización dl'l poder, una nueva relación con la tierra, 

relaciones sociales más cOlllunitarias y Illá~ hUllwl1as y ver cómo se les puede incorporar en 

el proyecto de la modernidad 



This is the grcat new problcm of mankmd. Wc have mhcritcd a ¡urge hous!!, a grcat 

"world housc" in whlch \\t! have la livc togdher -blaek and white, east..:mer and 

westcmcr, gcnule andjc\\s. cathollc and prot..:stant, moslcm and hmdu- a famlly unduly 

separat¡;d in ideas, cultures inten.:sts. \\'ho becausc we can ncver again live appart, must 

so01cho\\ lcam lo hve \\ Ith ..:ach other IR p..:acl.! :11 

Martin Luther King Jr 

Quisiera terminar con una reflexión personal. Existe una necesidad de encontrar espacios de 

solidaridad y de comunidad dentro de la ciudad, de la sociedad y del mundo, en otras 

palabras, quería expresar lo que a mi me hace falta, en general, en la sociedad, lo que yo veo 

cuando camino en las calles y cuales son mis pensamientos en torno a esto. En las 

comunidades indias de México he visto un sentido de comunidad que para mi obviamente 

hace falta en la sociedad occidental y dominante, por esto creo que su principal aporte a la 

sociedad dominante tiene que ser ideológico. Regreso a unas palabras de Sergio Bagú, "La 

suya [hombre contemporáneo J es una de las muchas especies y subespecies vivas cuyos 

individuos sólo subsisten en comunidad Esto significa que el hombre no es hombre sino 

dentro de la comunidad humana, . .. 11M Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido 

tan alejados unos de otros, pero al mismo tiempo tan conectados. La globalización ha 

cortado distancias y abierto fronteras, pero no ha creado un consecuente acercamiento 

humano. Incluso la globalización nos ha traído un acercamiento cultural, pero ha sido 

dominado por la cultura occidental. El discurso sobre la comunidad es consciente de que, 

en gran parte, proviene precisamente de los problemas actuales con que vivimos: la 

formación social del capitalismo avanzado y de la crisis de la modernidad Marshal Berman 

dice, "to be modern is te find ourselvcs in an cllvironmcnt Ihat promises advenlure, powcr. 

joy, growth, transformation of ourselvcs and the world- and at Ihe same time that Ihreatens 

to destroy everyt:hing we know, evcrything we are,,21'J Lo que quiero decir es que la 

sociedad moderna ha alcanzado niveles de vida muy altos, millones de personas 

=1 "Luthcr King. Martín en Bounds. ElLi'..abcl ('flIIIJng logt'IJ¡('r CfJII/lflg apl'orl. Re/¡1!IrIll. (1J/lII/lliJlIII (lnd 
moderm~y New York. Routledgc.I9'J7. pI 
mycásc Bagú. 19K9. pl5 



principalmente en Europa y America del norte gozan de un IIlgreso alto, pero no están 

felices Creo que en el fondo necesitamos comunidad. ('n'o que el individuali~mo es 

destructivo y destruye el tejido social necesario para crear un filturo mejor para todos Mis 

propuestas anteriores nos son posibles sin un mínimo de conciencia del otro, sin un sentido 

de que vivimos en una comunidad mas allá de la familia nuclear El individualismo o lo que 

Bounds llama seljhood no da lugar a discursos morales comunes, más bien los reprime, la 

economía moral de Bartra, la propuesta de Gaia, la autonomía indigena no son posibles sin 

una conciencia de unos para otros ni lo son mientras el capitalismo sigue creando y 

requiriendo una sociedad de individuos inconscientes. 

:'1'1knnan. Marshal en BOllad., p<J 
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