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Felipe Miguel no se ha presentado en la escuela rural hace tres dias. Otro alumno 

vecino de la misma rancheria informa que esta enfermo, sinsaber el ma1 que lo aqueja. 

Maestro y alumnos se disponen a visitarlo, llevandole algunas medicinas, y a1 dia 

siguiente, alborozados, se dirigen al rancho, que dista alrededor de siete kilometros, alla 

abajo, en la tierra caliente, cerca del rio Tanitoni. 

Al darse cuenta la familia de la proximidad de la comitiva, sale el padre a recibirlos 

hasta la puerta de la cerca de piedras para evitar que 10s perros muerdan a algunos de 10s 

visitantes. 

Saludandose mutuarnente, un niiio advierte la presencia de una culebrilla cerca y 

hace intento de matarla con piedras; 10s demb niiios se disponen a secundarlo; pero al 

advertirlo el padre, inmediatamente se diige al maestro en tono suplicante, diciendole: 

"Maestro, por favor; digale a 10s niiios que no maten la culebrita, para que mi Felipe 

Miguel sane y salve". 

Al maestro le h e  facil contener a sus alumnos; visitaron al enfermo y le dejaron 

algunas medicinas apropiadas a sus males. 
, 

Dias despues se presenta la familia y el niiio en la escuela llevando algunos 

obsequios al maestro, como muestra de agradecimiento por haber salvado al hijo. 

Preguntando sobre la eficacia de las medicinas, contestaron que mas que a ellas su 

salvation se debio a la oportuna intewencion del maestro para que no mataran a la 

culebrilla, porque esta era la "tona" del niiio. 

Narration recopilada en el pueblo de Logueche, Miahuatlan, 

Estado de Oaxaca. por el maestro Rosendo Pkez (1890-1958). 
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"Ellos creen que s61o lar emociones tienen 
una verdadera importancia; se quedan 
grabadas en cada cdlula del cuerpo en 
'el nucleo de personalidad, en la mente 

yen el ser eterno. " 
Morgan. 1999. 

El bienestar y un desenvolvimiento pleno han sido propbsitos bkicos para la 

sobrevivencia del hombre a lo largo de su historia. Con la intencion de alcanzar tales fines, 

el hombre ha desarrollado diversas estrategias que han sido determinadas por su entorno. El 

individuo contemporineo -especificamente el ciudadano promedio- quk i  no se vea 

obligado a generar de propia mano 10s recursos para obtener salud fisica, ernocional o 

mental, per0 a h  asi continua a disposition de lo que su medio puede ofrecer. Como el 

titulo lo menciona, en esta tesis se expone un caso considerado como estrategia de atencion 

a la salud mental y emocional en la ciudad de Mexico. 

El presente trabajo se origin6 a partir del proyecto de investigacion "Estudio sobre 

recursos alternativos o informales a 10s que acude la poblacibn con problemas de salud 

mental" que se realiza en la Division de Investigaciones Epidemiologicas y Sociales del 

Instituto Nacional de Psiquiatria. El objetivo general de este estudio fue analizar el papel 

que juegan 10s servicios curativos alternativos en el proceso de salud-enfermedad mental. 

Para alcanzar el objetivo de esta investigation, se utilizo una tQnica basada en la 

realization de entrevistas a profundidad a servidores informales. La poblacion se conform6 

de acuerdo con la estrategia de muestreo tebrico propuesta por Glasser y Strauss, 1967 

(citado por Taylor, 1986) y la informacion obtenida se analizo a travb de la tecnica de 

analisis de contenido. Entre 10s datos que arrojo esta investigacion, se encontro que la 



mayoria de 10s curanderos urbanos no hacen una distincion entre salud mental y el resto de 

la salud, mas bien conciben la existencia de un equilibrio o desequilibrio entre 10s 

wmponentes mentales, fisicos y espirituales del hombre. La mayoria de 10s servidores 

informales oftecen este servicio en su vivienda, 10s tratamientos que emplean para curar 10s 

padecimientos mentales son diversos, desde limpias hasta la rnanipulacion corporal del 

paciente. Los recursos que utilizan durante sus curaciones varian de acuerdo con su 

especialidad, pero la mayoria de 10s entrevistados emple? la herbolaria wmo apoyo a1 

tratamiento o como uniw recurso (Berenzon, 1999). 

En el transcurso del proyecto se obtuvieron numerosas entrevistas y entre 10s 

informantes wntactados se entrevisto a un medico tradicional quien se auto nombro 

"mediw y vocero de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka", si bien no es el unico m6dico 

dentro de esta tradicion, es la persona responsable de brindar information a las personas 

externas que se interesen en conocer las practicas de este sistema. En las narraciones del 

entrevistado se observaron caracteristicas que no se encontraron en otros y que resultaron 

de gran interes, como son: la rigurosa conceptualizacibn del proceso salud-enfermedad, 

salud y enfermedad mental, el alto grado de sistematizacion tanto de sus metodos de 

curacion como en la transmision y ensefianza de dichos metodos, un numero importante de 

personas que acuden a este servicio y la antigiiedad de este sistema ya que se remiten al 

Mexiw antiguo. 

Considerando las anteriores caracteristicas, a partir de 10s primeros contactos, se 

decidio realizar un estudio de caso para conocer 10s metodos de curacion que se emplean en 

la medicina de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka para 10s problemas mentales y 

emocionales, asi wmo algunas de las implicaciones que existen alrededor de su ejercicio 

como servidores de salud en la zona urbana. A travb del estudio de caso se pretendio 

esclarecer el complejo universo de este tipo de medicina tradicional, ya que por medio de 

esta tecnica es posible prohndizar en una trayectoria concreta, permitiendo comprender el 

comportamiento de un individuo dentro de un proceso especifico (Taylor y Bogdan,] 986). 



El estudio basado en entrevistas a profundidad cuenta con varios trabajos en el kea 

de psicologia. Entre estas investigaciones se puede mencionar el trabajo de Romero (1997) 

quien realizo un analisis de las historias de vida, basadas en esta clase de entrevista, de 

mujeres adictas a sustancias psicoactivas en diversas zonas de la ciudad de Mexico. 

Tambien podemos citar el estudio de Ramos (1997) acerca de las "Necesidades de atencion 

a la salud mental en mujeres violadas", investigacion basada en la entrevistas a 

profundidad, donde se analiza la experiencia de un mujeret sobrevivientes a una violacion. 

Se conoce que el metodo de observation participante y entrevista no estructurada ha sido 

utilizado en el area de antropologia tanto en Mexico como en Estados Unidos, ejemplo de 

ello son: el trabajo de Campos (1997) y Mails (1991). En "Nosotros 10s curanderos", 

Campos, a travb de la historia de vida de una curandera, estudia el fenomeno del 

curanderismo urbano. El investigador Mails, Thomas, estudioso de la cultura Sioux, se 

ocupa de la medicina traditional en "Fools Crow. Wisdom and Power". Mails empleo la 

etnografia y el relato de un mdico Sioux para estudiar las tknicas curativas de un medico 

Sioux. 

Observando 10s anteriores ejemplos, entre otros trabajos, puede considerarse que 

el metodo de entrevista a profundidad (el cual ha sido organizado por 10s autores wmo una 

Historia de vida), ha resultado un medio eficaz para quienes, al aproximarse a una 

particular realidad, requieren la colaboracion de un experto. El procedimiento utilizado en 

esta tesis para abordar el caso de la medicina Tetzkatlipoka, se acerca a la forma en que 

Campos y Mails trataron su tema. En 10s titulos antes mencionados, se aprecia el andisis de 

la medicina (curanderismo urbano y Sioux, respectivamente) basado en la narraci6n del 

curandero, en las observaciones recopiladas durante la convivencia con el informante 

experto y en la consulta bibliografica. 

Una vez expuestas, en forma general, 10s antecedentes de este enfoque; se mencionaran las 

razones por las cuales se considera importante acercarse desde el punto de vista de la 

psicologia a las tecnicas curativas que, se&n parece fberon acufiadas tiempo atras en el 

Valle de Mexico. 

Las razones por las que se consider0 importante realizar esta investigacion heron las 

siguientes: 



En diversos estudios se ha evidenciado que 10s servicios alternativos de salud se 

ubican como una posibilidad para el tratamiento de problemas emocionales. Por ejemplo, 

Bannerman (citado por Mas Conde y Caraveo, 1991) afirma que una proportion importante 

de las personas que habitan en 10s paises en vias de desarrollo de AmQica Latina acuden a 

la medicina traditional sobre todo cuando se nata de 10s trastornos comunes y 

enfermedades mentales. Otro ejemplo es el estudio de Medipa (1997) realizado en la ciudad 

de Mexico, en este se concluyo que dentro de la poblacion que presenta al@n problema de 

salud mental o emocional, es fiecuente que recurran a 10s servicios ofiecidos por yerberos, 

curanderos, medicos tradicionales entre otros. Lo anterior apoya la necesidad de conocer el 

tipo de ayuda que estos servicios ofrecen a las personas que requieren atencion para 

mejorar su salud mental y emocional. 

Se consider0 que la aproximacibn a 10s diversos servicios alternativos de salud 

mental y emocional que wexisten en la ciudad de Mexico, podria resultar enmquecedor 

para el campo de estudio de la psicologia; porque muestran 10s medios que han surgido en 

este especifico ambito cultural para resolver 10s problemas de salud mental y emocional. De 

esta foma, la practica psicologica podria sumarse a la preocupacion por utilizar 10s 

recursos que contemplen las limitaciones y necesidades de la poblacion urbana, en este 

sentido, Lagarriga (citada por Mas Conde y Caraveo, 1991) refiere que en Latinoamerica se 

presenta la necesidad de asistir al curandero debido a la conceptualizacion que las personas 

tienen de la enfermedad, la cud no forzosamente encaja en 10s sistemas de la medicina 

formal. Inclusive en el DSM N aparecen algunas consideraciones etnicas porque en el 

curso de la practica clinica se ha encontrado que aplicar 10s criterios para el trastorno de la 

personalidad en diversas culturas, puede ser extremadamente dificil debido a la amplia 

variation cultural del concept0 del yo, de 10s estilos de comunicacion y de 10s mecanismos 

de afrontamiento. Como preambulo a estas consideraciones, en el DSM IV encontramos 

inforrnacion sobre la discusion de las variantes culturales de 10s trastornos incluidos, una 

description de 10s sindromes relacionados con la esta y las directrices diseitadas para 

ayudar al clinico a evaluar el impact0 del context0 cultural en el individuo. El caso de la 

Continua Tradicion Tetzkatlipoka, expone una concepcion de salud, enfermedad y 



tratamiento alterna a la practica formal y actualmente representa una opcion entre 10s 

servicios alternos de salud mental y emotional. 

Como se ha mencionado, la medicina ofrecida por 10s miembros de la Tradicion 

Tetzkatlipoka se encuentra entre 10s servicios de salud a 10s cuales puede recumr la 

poblacion de la ciudad de Mexico. Por lo tanto, desde la vision de la psicologia social, me 

parece que podria resultar interesante wnocer las caracteristJlcas de la relacion entre medico 

y paciente generada en el "acto curativo" de esta medicina. Se considera que este encuentro 

medico-paciente es el espacio d6nde a travb de una sene de componentes (lenguaje 

utilizado por el medico, tiempo dedicado al diagnostico, interb del medico hacia el 

discurso del paciente, etc.), se manifiesta la esencia social del modelo medico observado. 

En el particular caso de la Tradicion Tetzkatlipoka, se sabe que la mayoria de 10s pacientes 

son personas externas a esta tradici6n, siendo asi, se supondria que 10s usuarios se 

encuentran poco familiarizados con las practicas medicas y sociales de la Tradicion, asi 

como con el sentido de estas. Ante tal circunstancia, conocer la forma en la cual 10s 

medicos se enfrentan al malestar de la persona posiblemente facilitaria el acercamiento para 

comprender un estilo mas de "conocer al otro". 

Creo que, enfocar la medicina como una pdctica de caracter eminentemente social, podria 

contribuir a esbozar la forma en la cud, 10s miembros de la Tradicion Tetzkatlipoka, 

construyen un sentido de pertenencia a este grupo. Tambien colaboraria para wnocer la 

manera en que han mantenido sus costumbre (o las han perdido) dentro de la actual vida 

urbana, porque si bien, podria decirse que participan de la matriz cultural urbana, se han 

ohservado practicas que 10s distinguen wmo grupo, articulando una red social a traves de la 

cual han sostenido su servicio medico. El impact0 de un estudio como el presente para la 

psicologia social, podria reflejarse en la aprehension de un hilo mb ,  de 10s muchos que 

conforman el complejo tejido social 

Se penso que exponer el origen y curso de la vision del vocero de la Continua 

Tradicion Tetzkatlipoka permitiria comprender 10s conceptos sobre salud y enfermedad 

mental que tiene esta tradicion, conocer 10s metodos y recursos terapeuticos, asi como 

algunos elementos valiosos para entender las razones por las cuales se ha mantenido 



arraigada y dihndida esta tradicion m6dica en las zonas urbanas de Mexico. Una 

alternativa viable para tener acceso a las practicas curativas de esta tradicion es a traves de 

fuentes vivas. En este caso el vocero Ehekateotl Kuauhtlinxan, h e  quien gracias a sus 

narraciones y vivencias permitib asomarnos a este h b i t o  simbolico-cultural. 

Por lo anterior y siguiendo a Anzures (1983) es evidente que el arraigo y 

difusion de la medicina traditional en la actualidad, se debe a que esta responde a formas 

culturales de grupos mayoritarios y porque efectivamente cura, aunque su accion sea 

limitada y perfectible. Un claro ejemplo de la vigencia de este tip0 de terapeutica es la que 

propone la Continua Tradicion Tetzkatlipoka, por lo tanto, el objetivo de esta investigacion 

es conocer y comprender la conception en torno al proceso de salud-enfermedad mental y 

emocional que existe en la vision de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka, asi como conocer 

y describir 10s metodos (tratarnientos y materiales) que utiliza para curar 10s problemas de 

salud mental y emocional a travb de la percepcion del vocero Ehekateotl Kuauhtlinxan, 

con el fin de analizarlos y reconocer el papel que juegan en el proceso de salud mental 

urbano. 

Para lograr caracterizar y describir las practicas medicas utilizadas por la 

Continua Tradicion Tetzkatlipoka en personas con problemas de salud mental, se empleh la 

obsewacioo participante y la entrevista a profundidad. Se realizaron una sene de entrevistas 

al vocero de esta tradicion, basadas en una guia previamente disefiada que tuvo la suficiente 

flexibilidad para permitir el esclarecimiento de las dudas y preguntas que surgieron en el 

curso de la entrevista. Las entrevistas se grabaron, posteriormente se transcribieron para 

finalmente estudiar el material con la tecnica de categorization de significados (Kvale, 

1994). El desarrollo de las entrevistas se realizaron en el marco de la observacion 

participativa, en donde el investigador convivio en el medio cotidiano del informante. Se 

elaboro un diario de campo con el fin de registrar las observaciones y comentarios del 

investigador, lo cual ayudo a formarse una vision mas integra y amplia del context0 en el 

que se desarrollaron las actividades del informante. Tambien se desarrollo una 

investigacion bibliografica que sustento el marco tebrico. 



ANTECEDENTES Y MARC0 TEORICO 

1. LA MEDICINA TRADIClONAL EN EL &fJ%XICO ANTIGUO 

1.1Cosmovision de la antigua Mesoamerica . 
Se iniciara esta seccion reflexionando en torno a la medicina como un sistema 

ideologico y no como una forma absoluta de determinar la realidad, debido a que no se 

wnsidera factible entender el significado verdadero de las practicas y creencias medicas de 

nin&n grupo si no se tiene la referencia de su cosmovision (Viesca, 1976). La wsmovision 

es un sistema de vinculos y relaciones que dan base comun a 10s sistemas ideologicos como 

la religion, la filosofia, la medicina, la ciencia, entre otras y su funcion principal es ubicar al 

hombre en el universo (idem). El enfoque historico que analiza la ciencia como un cuerpo 

de conocimientos exactos ligados a un context0 social, nos permite observar la relacion que 

existia en la sociedad prehispanica entre su wsmovision y la salud, la enfermedad, las 

personas que curaban, las formas de curar y la medicina. En este caso hablaremos sobre la 

wsmovision mesoamericana y de manera especifica de la cultura nahua por ser esta cultura 

la base de la medicina de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka. 

En esta cultura la observacion de la naturaleza proporcionaba uno de 10s elementos 

basicos para construir su wsmovision. Esta observacion la podemos comprender como la 

vigilancia sistematica y repetida de 10s fenomenos naturales del medio ambiente que les 

permitio hacer predicciones y orientar el comportarniento social de acuerdo con esos 

conocimientos (Cobean, 1995). Los nahuas derivaban una serie de conclusiones precisas 

sobre las relaciones de causa y efecto que regian la geografia, el clima y la astronomia. El 

ser humano, 10s animales y 10s fenomenos naturales se concebian como partes de un mismo 

continuo que abarcaba todo el universo y era gobernado por leyes dialkticas, por lo cud, la 

naturaleza y la sociedad se consideraban como unidad, una como imagen de la otra (idem). 



En el curso de la vida cotidiana, el hombre nahua se concebia como un participante 

activo de este universe, mantenia un permanente contact0 con las entidades sagradas 

(dioses y entes impersonales) y tenia la capacidad de afectarlos a traves de actos rituales. 

De acuerdo con estas concepciones, el hombre participaba de 10s componentes generales 

armonicos del cosmos y cuando sobrevenia al&n desequilibrio debido a influencias 

externas o intemas, en el hombre se expresaba wmo padecimiento o enfermedad. Lbpez 

Austin (1980) sefiala algunos principios bhicos en la cosm~vision mesoamericana: 

- La oposicion dual de contraries en dos planos, horizontal y vertical. Ambos 

dividen al cosmos en dos grandes sectores para explicar su diversidad, su orden y su 

movimiento y tambien para constituir, a partir de esa matriz binaria, una wmpleja red de 

relaciones: hembra-macho, 6io-caliente, etc. 

- La didmica del cosmos en cuanto a1 transcumr del tiempo. Los nahuas concebian 

tres tipos de tiempo, el anterior a la creacibn, el del mito o de la creacion y el que se daba 

sobre la superficie de la tierra como product0 de las fierzas del cielo y del inframundo. El 

mito se conjugaba con el tiempo de 10s hombres para dar lugar a 10s ciclos calendirricos. 

Los elementos anteriormente mencionados juegan un papel primordial para la 

comprension de las concepciones del sistema medico que desarrollaron 10s antiguos 

mexicanos por ser su eje y sustento. Aunque son escasos 10s documentos en 10s que se 

puede apreciar tanto su cosmovision como el sistema medico a1 que dio lugar, se cuenta con 

information procedente de fbentes coloniales. 

1.2 La medicina en el pueblo azteca 

Antes de hablar del estado actual de la medicina tradicional, y sobre todo en su 

expresion urbana, resulta conveniente trazar un breve recomdo historico que nos 

familiarice con 10s antecedentes de esta practica en Mexico. 

El patrimonio medico de un pueblo esta necesariamente vinculado con la 

sabiduria y habilidades que desarrolla a lo largo de su ciclo vital. Evoluciona, cambia o se 

renueva a la par que 10s demas aspectos culturales como son la organization politics, la 

religiosa, la produccion musical, pictorica, gastronomia, entre otros (Anzures, 1983). La 



movilidad cultural de un pueblo se debe a varias razones que van desde el avance 

tecnologico hasta la influencia de otros pueblos, la velocidad con la que se da este proceso 

o la forma en que cada cultura integra a su propio bagaje elementos ajenos, depende de una 

extensa sene de condiciones. Bien, al hablar de un sistema medico propio de 10s habitantes 

del antiguo valle de Mexico se considera el repertorio mdico conocido principalmente por 

el pueblo azteca, ya que es la medicina que alcanzo una mayor difusion como logica 

consecuencia de su dominio economico. Dentro de bta, que$aron fundidas las experiencias 

de pueblos que habian concluido su ciclo vital, dejando a sus sucesores las herencias del 

conocimiento (Aguirre, 1963). 

Los testimonios que hoy nos permiten conocer 10s detalles de esta medicina son 

realmente escasos y son, principalmente, las cronicas escntas por 10s primeros misioneros 

espaiioles o por nativos educados por ellos. Existe un testimonio, quid el unico, que data 

de una epoca anterior a la llegada de 10s espaiioles. Probablemente sea anterior a 10s 

mismos aztecas, se trata del "mural de Tepantitla". Esta ubicado dentro de la hoy zona 

arqueologica de Teotihuacan y es conocido como la representacion del "Tlalocan" o 

"paraiso", lugar donde iban todos aquellos que habian muerto por causas de Tlaloc, dios de 

la lluvia. Esto es, quienes habian encontrado la muerte en el agua, el rayo, enfemedades de 

agua o todo lo relacionado con la deidad. En este mural hay una "seccion medica" donde se 

aprecia la pictogratia de plantas medicinales, actualmente se han logrado distinguir algunas 

pero no hay mucha informacion certera al respecto (Taube, 1998). En relacion con la 

existencia de algunos &dices, como 10s del grupo Borgia, se han vertido interpretaciones 

que anuncian rastros de la antigua medicina. Entre 10s documentos realizados despues de la 

llegada de 10s espaiioles tenemos 10s siguientes: 

La Historia General de las Cosas de Nueva Espaiia escrita por Fray Bernardino de 

Saha@n, quien obtuvo la informacion a trav6 de relatores indigenas con la finalidad de 

conocer sus costumbres y llevar a cab0 la evangelizacion de manera mAs eficaz, las fechas 

entre las que debemos colocar la redaccion del libro en castellano son: 1569, 1577 y 1582. 

(Sahaan, 1998). En algunos pasajes, como en el libro II, Sahagtin relata 10s diversos 

padecimientos que presentaban 10s indigenas, 10s remedios que eran utilizados, asi como 

quienes eran 10s encargados de curar a la poblacion. En el libro X habla sobre 10s cuidados 

de la salud, el libro XI lo dedica a la description de toda clase de hierbas entre las que 



destacan las medicinales y el libro V donde habla de "agiieros y abusiones", en el cual 

Somolinos (1976) encuentra rastros de padecimientos mentales. 

El llamado cbdice de la Cruz-Badiano que contiene 10s metodos terapkuticos del 

medico indigena Martin de la Cruz, h e  traducido al latin por el alumno Juan Badiano, 

estudiante del Colegio de Santiago de Tlatelolco en 1552. En este documento se aprecian 

10s dibujos de plantas medicinales, sus nombres nahuas y las formas de administracibn de 

cada planta. En el capitulo IX se lee el remedio contra I? "bilis negra" o "melancolia", 

Calderon Guillermo (1992) seiiala que el reconocimiento de ksta indica un adelanto en la 

medicina en su faceta psquiatrica. En el capitulo X se encuentran la description de la 

enfermedad cornicial o epilepsia, la cura para el miedo o micropsiquia, tambien se 

encuentran 10s remedios contra la mente de abdera u oligofienia (Viesca, 1976). 

La Historia Natural de la Nueva E s p a ~  escrita por Francisco Hernandez, 

protom6dico de las Indias, comisionado por Felipe II para estudiar la medicina indigena. 

Hemhndez viajo durante siete aiios por Nueva Espaiia anotando la distribucion y 10s efectos 

de las plantas medicinales, logro recabar 3076 plantas entre las que se encontraban algunas 

para uso psiquiatrico (Somolinos, 1976). 

En la segunda Carta de Relacion a Carlos V, Hernan Cortes (Tepeaca 30 de octubre 

de 1520) escribe refiriendose a la plaza de Tlatelolco: "...hay calle de herbolarios donde hay 

todas las raices y yerbas medicinales que en la Tierra se hayan". 

A traves de las fuentes mencionadas se ha logrado conocer algunos aspectos de la medicina 

practicada en el momento en que llegaron 10s espaiioles a mesoamerica; pero, considerando 

a la medicina como un sistema ideologico, se considera que no es la manera mas adecuada 

de entender el significado verdadero de las practicas y creencias medicas de alguna 

sociedad pues se ignoran las referencias de su cosmovision (Viesca, 1976). 

1.3 Conception de la enfermedad y salud entre 10s antiguos 

Para 10s antiguos, la "enfmedad" era la respuesta biologica a impulsos extenores 

que actuaban sobre el individuo, es decir, el hombre no se enfermaba solo sino en 

interaccion con 10s demas hombres y la naturaleza. Respetando el concept0 de totalidad que 

implicaba la enfermedad, parece ser mas adecuado hablar de padecimientos, debido a que 



el padecer abarca, en grado variable, la totalidad biopsiquica y sociocultural del ser 

humano, en el padecer puede existir o no, la enfermedad se&n la entiende el modelo 

biomedico, ya sea como entidad nosologica o como sindrome (Sanchez, 1997). La 

enfermedad era considerada por 10s nahuas como pkdida de equilibrio en el organismo, en 

cuanto a la relacion entre sus propios wmponentes o a la que mantiene con el cosmos. Se 

creia que 10s principios animicos jugaban un papel fundamental en el mantenimiento de 

dicho equilibrio (Martinez, 1994). Las entidades anipicas del ser humano eran 

fundamentalmente tres: 

-Teyolia. Se encontraba en el corazon, podia ser la receptors de dafios, por ejemplo 

cuando alguien con poder devoraba la vitalidad el corazon. Cuando esta zona era afectada 

se decia que se tenia una torcedura del corazbn y podia devenir en el deterioro de las 

facultades mentales. Esta entidad esta muy ligada a la conducta social. 

-Tonalli. Se localizaba principalmente en la cabeza donde residian la conciencia y la 

razon, era la fuerza cosmica que le daba calor al organismo. El tonalli se veia afectado si se 

"ensuciaba" o si se salia del cuerpo por efecto de la embriaguez, del suefio, del coito o por 

un susto. 

-1hjyotl. Se concentraba en el higado, daba la alegn'a y la fortaleza al hombre, si se 

daiiaba producia la pereza, angustia, pena y locura (idem). 

Como se podra notar, estas entidades o principios animicos e s th  estrechamente 

vinculados con aspectos de caracter psicologico que 10s antiguos ubicaban en la cabeza, el 

c o r d n  y el higado. Otro singular tkrmino, digno de mencion es el de "rostro y corazon", 

significa en su concept0 nahuatl, seghn Leon Portilla, "fisonomia moral y principio 

dinamico del ser humano" por lo tanto para el hombre nahuatl era el corazbn y no el 

cerebro el origen o motor de todos 10s sentimientos, actividades y pasiones; corazbn que 

podia desviarse, por tanto el que habia perdido el corazon era sinonimo de haber perdido el 

juicio, tanto en el aspect0 moral como en el de la conducta (Somolinos, 1976). La 

comprobacion de ello se encuentra en el codice Badiano, donde para tratar la oligofrenia se 

recomienda el yolloxochitl, flor de corazon teniendo por objeto "expulsar el humor que se 

tenga en el pecho". Aunque como menciona Viesca (1992) en estos escritos encontrarnos 



una etapa de transition de pensamiento, analizado a traves del concept0 de enfermedad 

mental, el cual es movilizado del centro del organismo (coraz6n) hacia la cabeza. 

Las concepciones de salud y enfermedad giraban en torno a las ideas de equilibrio y 

desequilibrio. f i n  las agresiones de 10s dioses y entes impersonales tenian lugar cuando el 

organismo se encontraba desequilibrado. Un organismo fuerte tenia una barrera que 

impedia la introduccion de estas fuerzas. Para wnseryar la salud se debia actuar 

constantemente dentro de la normalidad, la moderacion y la templanza (Viesca 1976). La 

curacion buscaba restablecer la armonia perdida ya sea interna o externa (relaciones con la 

naturaleza o la sociedad) a travb de diversos recursos, 10s cuales dependian de la 

naturaleza del padecimiento. Las causas m8s seiialadas por las que la gente perdia el 

equilibrio o adquiria al@n padecimiento eran las siguientes: 

a)La fecha de nacimiento. Este determinism0 se fundamentaba en el uso de un 

sistema calendhrico que abarco desde el Nordeste de Costa Rica hasta Nayarit y 

Tamaulipas. El calendario regia la periodicidad de 10s movimientos aparentes de 10s 

cuerpos celestes, el comportamiento de las deidades, la asignacion de nombres de personas, 

dictaba suerte, vida, enfermedad y muerte de 10s individuos (Cobean, 1995). b) El "castigo" 

que imponian 10s dioses como Tlaloc o Tezcatlipoca por contravenjr las disposiciones o 

reglas que este impone en momentos especificos. c) Al@n daiio orghnico. d) La accion de 

10s hombres capaces de causar daiio. e) La interaccion de fuerzas alojadas en 10s elementos 

naturales, por ejemplo, viento o agua. (Anzures, 1999). Los padecimientos mentales se 

consideraban ineludibles ante la perdida del equilibrio porque se veia involucrada la 

totalidad del ser, el eje para conservar un estado de armonia en la salud mental partia de la 

forma en que el individuo se equilibraba a su destino. (Lozoya, 1999). 

1.4 Quienes curaban 10s padecimientos 

Dentro del arte medico habia varias especialidades, aunque el nombre generico que 

recibia la persona dedicada a curar en la comunidad era Ticitl (Viesca, 1992). En las 

investigaciones inquisitoriales de Hernando Ruiz de Alarcon a principios del siglo XVII se 

lee: "Pues dando principio a este tratado con la explication del nombre ticitl comunmente 

I2 



en castellano suena a medico per0 entre 10s naturales significa sabio, mkdico, adivino y 

hechicero, o tal vez tiene pacto con el demonio, basta llamar a un ticitl para remediar 

cualquier necesidad y trabajo, porque si se trata de una enfermedad, le atribuyen a1 

conocimiento de la medicina" (Anders, 1983). Tambien habia especialistas para tratar 10s 

distintos padecimientos, entre 10s que se encontraban, Tepatiani, hombre de la medicina, 

que conocia las propiedades misteriosas de las yerbas. Tlamatqui, sabio, en sus actividades 

usaba la palpation, acaso el masaje. Tetonalmacani, se dsdicaba a volver la ventura, el 

tonalli (se interprets como "alma"; pero su acepcion parece acercarse mas a "luz" o "calor". 

Se creia que 10s niiios recibian la "tom" antes de que cerrara la mollera y se enfermaban 

por la perdida de este. Adultos y niiios la podian perder al escapiirseles por 10s orificios del 

cuerpo (Lomya,1999). Tecotzquani, que a semejanza del dios Tezcatlipoca tenia comida la 

pantomlla, era el hipnotizador, inspiraba miedo y reverencia. Techiniztli, empleaba la 

succion aplicando la boca directamente sobre la region que se presumia enfenna o bien 

interponiendo entre ella y la boca un W o  hueco. Hay una variation tQnica donde se usa 

el pellizcamiento. Ademas de otras especialidades (Beltran, 1963). 

Es realmente escasa la information en cuanto a 10s medicos responsables de atender 

10s padecimientos que hoy conocemos como mentales o emocionales durante el Mexico 

antiguo. Diversos autores coinciden que quienes se encargaban de remediar 10s 

padecimientos mentales, aquellos que afectaran principalmente la conducta, las facultades 

mentales o el estado animico del individuo, eran aquellos medicos habilitados para regresar 

la "tona" (Martinez, 1994) tratar con 10s dioses o entes que residian en la naturaleza, por 

ejemplo, 10s rios, interpretar 10s destinos, el tonalpouhqui, quien ofrecia su ayuda para 

ofrendar al dios que habia enviado la seiia de su enojo a traves de un augurio, (Somolinos, 

1976) la interpretacion de instrumentos adivinatorios, (Quezada, 1999) o quien tuviera la 

suficiente autoridad moral para que a travQ de su palabra causara un efecto benefico a 

quien lo consultara (Somolinos, 1976). S e g h  Meza (1997) entre 10s antiguos del Anahuac 

existia una ciencia fbndamentada en la observation constante, el registro metodico y en la 

comprobacion de las actitudes de todos 10s seres susceptibles al analisis, que tendrian su 

equivalente en las actuales ramas de psicologia y psiquiatria, esta ciencia era llamada 

Tezcatlipoca. Aquellos que la practicaron trataban de sanar a la poblacion buscando una 



causa en el interior del hombre, tratando de armonizar todo lo que a1 paciente habia 

desequilibrado afectando a su ser intemo, nivelando sus emociones con 10s m b  reconditos 

pensamientos (Meza, 1997). 

1 .S Como curaban 10s antiguos 

Los diversos tratamientos empleados en el mundo Wuatl  cubrian toda una serie de 

realidades, tanto conceptuales como operativos que solo entendidas en su conjunto pueden 

proporcionamos una imagen aproximada del acto curativo. Parte hndamental de toda la 

terapeutica era la recapitulation del individuo acerca de sus actos anteriores a la 

enfermedad para establecer la naturaleza de su mal. Se investigaban: 10s pecados que pudo 

cometer, las relaciones interpersonales, 10s lugares que fiecuento y 10s espiritus que alli 

moraban, 10s cambios climaticos, las variaciones en sus habitos y costumbres, y 10s 

sintomas que presentaba. En respuesta a este amplio panorama, en el act0 terapbtico 

confluian, dioses, entes impersonales y la accion farmacologica sin mayor problema 

(Martinez, 1994). 

Algunos componentes del act0 curativo eran: La oracion y penitencia -en el caso de 

que el ma1 hubiera sido provocado por alghn dios- el enfermo se sometia a una serie de 

ayunos o acciones que aplacaran a la deidad ofendida. Conjuro o discurso, el terapeuta se 

dirigia por medio de conjuros a la "enfermedad" o a las herzas impersonales para saber 

donde estaba y de donde procedia la enfermedad, para pedir o exigir que se retirara del 

enfermo. Tambien se empleaba el discurso para "recrear" el momento en que h e  

"inventada" la enfermedad, lo cud debia saber el terapeuta para poder curarla. Herbolaria 

medicinal; tenia variadas formas de aplicacion como inhsiones, emplastos, aceites, de 

manera cutinea, entre otras. La utilizacion de las plantas no solo la consideraban por sus 

efectos fannacologicos, sino por el ritual que conllevaba (idem). Enemas, se utilizaban para 

introducir liquidos en el tracto digestivo inferior, curaban enfermedades como la orina 

sanguinolenta, las hemorroides, la diarrea, la retencion de orina y la tos persistente (Taube, 

1998). Temazcal, tenia diversas hnciones dentro de la medicina; se acostumbraba utilizarlo 

para las mujeres despues del parto, para fiebres ocasionales, mordeduras o picaduras de 

animales ponzofiosos. Cirujia, se practicaban trepanaciones, debridacion de absesos, 



punciones con colmillos de serpientes, obsidiana y sajaduras. Las sangrias tambien eran 

practicas comunes, se realizaban con lancetillas de itzli y w n  puas de maguey (Martinez, 

1994). Respecto a 10s metodos para curar 10s padecimientos mentales, Somolinos (1976) 

menciona el "Nahuatolli", lenguaje magico metaforico que servia para designar elementos 

anatomicos, enfermedades y productos medicamentosos empleados habitualmente en 

exorcismos y conjuros, lo cual sugiere la importancia que se otorgaba a la h e n .  

psicologica del encargado de curar. Otros elementos auxi!iares eran 10s sonidos, ritmos, 

reflejos, silencio, oscuridad, intuicion, sensibilizacion, reflexion, elementos que se 

consideraban adecuados para explorar las profundidades de la mente hurnana (Meza, 1997). 

En cuanto a la herbolaria, en el codice Badiano se indica que el viajero expuesto a 10s 

peligros y augurios (como el aullido nocturno de una fiera o canto del tewlote) debe llevar 

en su ayuda una flor de Yolloxochitl, la m b  efectiva medicina para el corazon. Tambien se 

habla del Iaauhyatl (Sahagtin, 1998) "cuando se padece gravemente del corazon", m b  

adelante, al s e ~ l a r  las propiedades de una piedra llamada quiauhteuciutlatl, aconseja 

mezclarla con otros elementos y su agua darla a beber al "que parece que comienza a 

enloquecer, que le aumenta la flema en su cor&n" (idem). 

Hoy en dia podemos encontrar las huellas de este antiguo pensamiento en las practicas 

medicas de algunas comunidades indigenas y en el mismo medio urbano, si no en sus 

formas puras, si en la utilizacion de ciertos elementos, en las arraigadas wncepciones 

acerca de la salud y enfermedad y en el acto mdico. 

1.6 La medicina tradicional en la actualidad 

Aguirre Beltran (1963) seiiala que, en nuestro pais, la medicina tradicional actual es 

heredera de un patrimonio teorico-pritctico de varios siglos pues es el resultado de un 

mestizaje entre tres culturas, la espaiiola, la indigena y la negra, aunque Sinchez (1997) nos 

dice que a ~iltimas fechas se han retomdo elementos de otras culturas, por ejemplo de la 

tradicion china o indu. De acuerdo a Cabieses (1993), las practicas curativas que se 

engloban dentro de la medicina tradicional actual poseen, como todo sistema medico, 

conceptos propios de lo que es salud y enfermedad, vida, muerte, cuales son las causas de 

las enfermedades y como pueden contrarrestarse, y se distinguen por desenvolverse hera 



del modelo mdico hegemonico. Lozoya (1999) resume una serie de caracteristicas propias 

de la medicina tradicional actual: a) se muestra como un conjunto de conocimientos y 

practicas generados en el seno de la poblacion y transmitidos generacionalmente, b) las 

practicas e s th  basadas en un saber empirico, c) intenta offecer soluciones a las diversas 

enfermedades y por ultimo, d) 10s conocimientos y practicas terapeuticas forman parte de la 

cultura y por lo tanto esta sujeto a 10s cambios y desarrollo de la misma. Este tipo de 

terapeutica es llevada a la practica por personas que por Jo general se les conoce como 

medicos tradicionales o curanderos pero que pueden tener diversas especialidades como 10s 

yerberos, especialistas en la utilizacion de la herbolaria; las parteras, especialistas en 

colaborar en 10s partos, sobadores, shamanes, etc.. Es importante seiialar que conforme a la 

region 10s nombres con 10s cuales se conocen a 10s curanderos pueden variar asi como 

algunas de las caracteristicas de su trabajo. 

Existen importantes diferencias entre 10s medicos tradicionales que laboran en 

medios urbanos y en rurales, entre las cuales destacan: 1) el curandero urbano no ocupa una 

posicion dirigente en la comunidad, 2) tiene rivalidades frecuentes con otros curanderos, 4) 

utiliza multiples elementos magicos, 5) muestra una clara comercializaci6n de sus 

actividades, 6) se diversifica y se especializa para hacer frente a la heterogeneidad de la 

gente que atiende y 7) tiene una mayor apertura ideologica a otras practicas y 

conocimientos (Campos, 1997). 

1.7 Panorama de la salud mental y su atencion 

Siguiendo el objetivo del presente trabajo, resulta conveniente hacer una breve 

revision de 10s servicios de salud mental con 10s cuales cuenta la poblacion de la ciudad de 

Mexico actualmente. En esta seccion se abordaran algunas definiciones de salud mental y 

se mencionaran 10s datos encontrados sobre la atencion hacia la salud mental que incluyen 

10s servicios formales y 10s servicios alternatives. De esta forma se pretende exponer el 

vinculo existente entre la medicina tradicional y la practica de la salud mental. 



Los wnceptos de salud, salud mental, enfermedad y enfermedad mental varian de 

acuerdo a 10s patrones culturales dominantes de cada grupo social, estos wnceptos 

expresarh lo que es deseado o despreciado, 10s requisitos y funcionamientos de cada 

sistema social. En consecuencia, la salud no es una identidad absoluta, sino un concept0 

que cambia wntinuamente por efectos de la adquisicion de wnocirnientos y de 10s 

objetivos culturales de 10s distintos pueblos (Fraser Brockington, 1958). Ante semejante 

diversidad y la necesidad de crear programas sanitaria? que satisfagan las diferentes 

expectativas, la Organizacion Mundial de la Salud planteo en su wnstitucion lo que puede 

entenderse por salud o un estado ideal de esta: "Salud es un estado de completo bienestar 

fisico, mental, y social y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez" (idem). La 

definicion menciona tres aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta al hablar de 

salud, per0 deja abierta la nocion de bienestar pues se espera que esta sea definida por cada 

grupo cultural. 

Algunos autores han propuesto distintas definiciones de salud mental, realmente 

ninguna se contrapone, d s  bien agregan factores que se creen necesarios para caracterizar 

el fenomeno de la salud mental. Entre 10s autores que han aventurado una definicion se 

encuentra Desjarlais (1997), quien dice: "la salud mental en el mundo es, ante todo, una 

cuestion de bienestar economico y politico. Se relaciona mucho con la capacidad de 

solvencia que tenga un individuo, esto es, la capacidad para satisfacer sus necesidades 

primarias (wmida, vivienda, etc.). El hacinamiento urbano y las wndiciones laborales 

inapropiados pueden ser causa de ansiedad, depresion y estres cronico y al mismo tiempo 

pueden tener un efecto nocivo en la calidad de la vida de familias y comunidades. Por lo 

tanto, al recapacitar en la salud mental se debe wnsiderar un grupo de fuerzas que a 

primera vista parecen no wnstituir problemas psiquiatricos." Tambien sugiere que la salud 

mental no es simplemente la ausencia de enfermedad mental reconocible, sino un estado de 

bienestar en el que el individuo manifiesta sus propias habilidades, trabaja productivamente 

y es capaz de contribuir a1 bienestar de la cornunidad. 

Por su parte, Hermen San Martin (1992). subraya en su definicion que la salud mental no es 

una condicion estatica, dice que tanto la salud mental como las enfermedades mentales son 

variaciones de grado de las mismas tendencias presentes de la personalidad del individuo, y 



que "este proceso de adaptacion mental es influido favorablemente o desfavorablemente 

por 10s refuerzos emocionales y las tensiones a que de manera permanente estamos 

sometidos." 

De La Fuente asegura (1997), "Es claro que el concepto de "mala salud mental" se 

refiere no solo a quienes sufien de alguna entidad psiquiatrica definida, incluyendo el 

alcoholismo y el abuso de drogas. El concepto incluye otras-condiciones psicopatologicas y 

conductuales menos claramente definidas como: ansiedad persistente, propension a la 

violencia, abatimiento del iinimo, desesperanza, propension a sufrir sintomas corporales." 

(De la Fuente, Medina, Caraveo,l997) En relacion con las especificaciones sobre salud y 

enfermedad mental que se han tornado en cuenta para 10s servicios de atencion formales, se 

ha aceptado la que propone la APA (Asociacion Americana de Psicologia) y aparece en al 

DSM III (continua vigente para el DSM IV). Podemos leer "No existe una definicion 

satisfactoria que especifique limites precisos del concepto "trastorno mental" (lo mismo 

ocurre con conceptos wmo trastorno somatico y salud fisica y mental). Cada uno de 10s 

trastornos mentales es conceptualizado wmo un sindrome o un patron psicologico o 

conductual clinicamente significative, que aparece en un individuo y que se encuentra 

asociado de forma tipica con un sintoma perturbador (distress) que deteriora una o mas 

keas principales de actividad o con riesgo significativamente mayor de padecer dolor, 

incapacidad, perdida de libertad o muerte. Cualquiera que sea la etiologia, el trastorno es 

considerado como una disfuncion psicologica, conductual o biologics. 

Las definiciones de salud, salud mental, enfermedad mental han planteado, implicitamente, 

las formas de abordar 10s problemas de salud que sufie la poblacibn, lo cual se refleja 

directamente en la practica media. Los servicios formales a 10s cuales se hace referencia 

son 10s depositarios directos de dichos planteamientos. 

A continuacion se sefialan algunas de las caracteristicas actuales de 10s sewicios de 

salud mental en Mexico como el porcentaje cubierto de atencion, el tipo de padecimientos 

atendidos y 10s principales problemas de hncionamiento. Es importante sefialar que la 

atencion mental se desarrolla bajo 10s parametros de la medicina cientifica. Los sewicios de 

salud en Mexico, estan contenidos en dos grandes sisternas, el public0 y el privado. La 



Secretaria de Salud es el organ0 rector del sistema publico, que comprende las instituciones 

que prestan servicios de salud y asistencia social a poblacion abierta o no asegurada y que 

beneficia al 33% de la poblacion, y las de la seguridad social, como el M S S  (Instituto 

Mexicano del Seguro Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

10s Trabajadores del Estado), que atienden al 55% de la poblacion. El sector privado esta 

integrado por profesionales e instituciones que brindan atencion ambulatoria y hospitalaria. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, citado por Berenzqn y Medina-Mora en prensa). 

Durante 1986 en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), 10s trastornos 

mentales ocupaban el decimotercer lugar de demanda en el primer nivel de atencion y 

representaban el 1.1% del total de consultas de primera vez. Los trastomos m&s fiecuentes 

heron las neurosis y las reacciones de adaptacion. (Berenzon, en prensa). De la Fuente 

(1997), seiiala que en la ciudad de Mexico, entre una tercera parte y la mitad de las 

consultas en el primer nivel de atencibn son atribuibles a problemas psicosociales y 

psiquiatricos, principalmente depresion y angustia, ya sea como padecimientos principales 

o relacionados con otras enfermedades. 

Respecto a las problematicas en torno a la utilizacion de servicios publicos pueden 

dividirse en tres grupos; a) 10s relacionados con la organizacion del servicio, Bronfan, 

Castro, Zuiiiga, Miranda y Oviedo (citado por Berenzon y Medina-Mora en prensa), 

seiialan que 10s usuarios de 10s servicios de salud perciben que la organizacion es 

fuertemente burocratica y que por lo tanto se presentan diversas trabas, como son las largas 

horas de espera, la insuficiencia de fichas y el diferir de forma prolongada las citas, entre 

otras. b) Los asociados con el personal que labora en las instituciones publicas. Las 

mayores quejas de 10s usuarios son que 10s medicos carecen de una capacitacion adecuada, 

que las consultas tienen una duracion muy breve, lo cual impide que el paciente pueda 

aclarar dudas sobre lo que siente y reciba la informacion adecuada. Tambien hacen notar 

que en muchas ocasiones se da una relacion de enfrentamiento o desencuentro entre el 

medico y el paciente debido a la falta de comunicacion o inclusive por un trato autoritario. 

c) Los vinculados con la busqueda de atencion. No existe una cultura de utilizacion de 

servicios de salud mental por parte de la poblacion, en gran medida por que existe un gran 



desconocimiento tanto de 10s trastomos mentales como de 10s sewicios que existen para dar 

asistencia. Los servicios se perciben como poco utiles o existe una gran desconfianza en 10s 

mismos (Berenzon, Mora, en prensa). Muestra de ello son 10s resultados de Medina-Mora y 

cols. (1997) que aparecen en la introduction de la tesis en cuanto a la utilization de 

servicios. Si bien es cierto que la medicina cientifica cubre la mayoria de 10s sewicios de 

atencion a la salud mental en las grandes urbes, 10s sistemas de medicina tradicional 

coexisten y complementan la cientifica. Mas Condes y e a v e o  (1991) seiialan que en 

Mexico, no menos de 2.3 millones de personas confian en ellos por encima de la medicina 

cientifica. 

La Organization Panamericana de la Salud (1993) plantea que en 10s paises 

latinoamericanos, la atencion psiquiatrica especializada y la provista por 10s servicios 

generales de salud, cubren solo una parte de las necesidades y demandas de la poblacion, 

esto debido, por un lado, a la falta de personal y de clinicas, y por el otro, porque la 

poblacion siente este t i p  de servicios muy alejados de su realidad y poco congruentes con 

sus valores hist6ricos, culturales y sociales. Por estas razones, una importante proporcion 

de la poblacion que presenta trastomos emocionales, es atendida por medios provistos por 

las propias comunidades, como la medicina tradicional, las redes de apoyo social y la 

formacion de grupos de autoayuda. El reconocimiento del particular discurso sobre las 

enfermedades que tienen 10s distintos grupos culturales amplia el espectro de enfermedad 

que tiene el ser humano. A la par, amplia el concept0 de salud y por tanto 10s mecanismos 

empleados para obtener un estado libre de padecimientos. En palabras de Desjarlais (1997), 

"Las sociedades cuentan con diversas tradiciones en el arte de sanar a las que recurren no 

solo para atender las enfermedades mentales y 10s problemas psicosociales, sino para 

entenderlas, explicar sus causaq ordenarlas en categorias y organizar las respuestas 

personales y wmunitarias. Por lo tanto, las acciones focalizadas a proveer salud mental 

deben basarse en el entendimiento de Cbmo se presenta localmente el malestar psicologico 

y la enfermedad mental. Tambien deben fundamentarse en el conocimiento del sistema de 

signos y conceptos usados en la interpretation de la enfermedad." 



Como mencionamos en pirrafos anteriores, entre 10s medios provistos por las 

propias comunidades para mantener la salud se encuentra la medicina tradicional, empleada 

para el tratarniento de padecimientos que en conceptos cientificos serian, de orden fisico, 

mental y emotional. Este tipo de asistencia es una real opcion con la cual cuenta la 

poblacion de varios paises y ciudades, entre estas tiltimas, la ciudad de Mexico. Hoy en dia, 

la medicina tradicional es entendida en el sector cientifico, como un legado de recursos y 

practicas curativas y no como un cuerpo tdrico practico de.conocimientos estructurados en 

torno a una escuela de pensamiento y asi ha sido tratada (Lowya, 1984). Esta forma de 

acercamiento a la medicina tradicional no ha permitido observar que, asi como la practica 

medica institutional, esta basada en una serie de nociones acerca de salud y enfermedad, la 

medicina tradicional tambien sostiene una vision singular de tales conceptos y una 

particular manera de ofrecer su sewicio. 

Para concluir diremos que, el conocimiento, definicion y regisho acerca del 

bienestar mental, fisico y social del individuo en ningin momento ha sido agotado y es en 

este punto donde la medicina tradicional actual puede ser un eje wnveniente para advertir 

las necesidades de la poblacion para lograr su correspondiente estado de salud mental. 

Los s e ~ c i o s  del sector "informal" desempeiian un papel en la atencion del paciente con 

padecimientos mentales y emocionales, por lo cual, deben ser descritos y valuados con el 

fin de determinar sus puntos fuertes, limitaciones y aportaciones al campo de la salud 

(Desjarlais, 1997). Como ya se ha seiialado, esta investigation se enfocara a una de las 

practicas curativas "informales": la medicina tradicional de la Tetzkatlipoka. 



2. LA MEDICMA DE LA CONTINUA TRADIcI~N TETZKATLIPOKA 

2.1 Tezcatlipoca entre 10s antiguos 

" Y fuera de esfe ciclo sagrado &I fiempo y del desfino 

esfa la fuena misteriosa de Tezcaflipoca 

el amo que es16 cerca y alrededor de nosofros. 

Else ha sacrijcado y desmembrado, 

Para dar vida. 

Las cuafro pr fes  de su cuerpo 

Se han colocado ritualmente en las cuafro direcciones: 

Su cnbeza en el Sur, sus cosfillas en el Poniente 

Su brmo en el Orienfe, su pie en el Norte. 

Y de esfe cuerpo despedazado del dios supremo 

jluye la sangre hacia el centro. 

don& alimenla a1 guerrero, a1 numen &l hogar, 

que le va a corresponder en sacrijicios. Es un ciclo mlsfico de vida y muerfe. " 

Tezcaflipoca Seiior del tiempo. F.C.E. 

La continua tradicion Tetzkatlipoka le otorga una mencion especial a esta figura, 

portal motivo se realizo una investigation bibliografica alrededor de este personaje. 

Tezcatlipoca pertenece a la compleja cosmogonia propia de la cultura predominante en la 

region del valle central del territorio que hoy conocemos como Mkxico. Con la llegada de 

10s espaiioles se obstaculizo la continuidad de algunas culturas, en este caso la azteca y, 

debido a la destruction de testimonios, se perdio irremediablemente la informacion que 

pudiera servirnos para construir un certero entendimiento de su organizacion religiosa, 

educativa, medica y artistica entre otras. Hasta hoy, la reconshuccion de este antiguo 

pensamiento se basa en hentes coloniales como las cronicas, cartas y relatos escritos 

principalmente por espaiioles que vivieron en Mexico poco ailos despues de la conquista o 

durante la misma. Tambien se cuenta con testimonios pictograficos, arquitectonicos y 



escultoricos que han podido resistir mejor 10s embates del tiempo y la destruction. 

Respecto a 10s pictograficos existen diversos &dices realizados en la etapa colonial y en la 

epoca anterior a la wnquista (Spranz, 1973). Aunque todo este material se ha prestado a 

posteriores revisiones e interpretaciones, las wnclusiones de estos nuevos estudios estarhn 

siempre sujetas a dos influencias; una, la vision judeo-cristiana de 10s espafioles que 

llegaron a Mexico en el siglo XV y dos, el paradigma cientifico propio del investigador que 

analice dichas fuentes. . 
La cosmovision incluye una vasta serie de mitos sobre la creaci6n del mundo, 

sobre quienes lo formaron y de que manera lo lograron. En este sentido, dentro de la 

cosmogonia nahua, la figura de Tezcatlipoca ocupa un lugar relevante ya que pertenece al 

grupo de 10s dioses creadores (Mateos, 1993). 

Tezcatlipoca Yayauhqui es hijo de la pareja creadora Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl, 

habitantes del decimotercer cielo. Tiene tres hermanos: Tlatlauhqui Tezcatlipoca, 

Quetzaldatl y Huitzilopochtli. Junto con su hermano Quetzalcbatl, tom0 parte en la 

creacibn del mundo, sobre todo en el levantamiento del cielo que se habia dermmbado a1 

finalizar una de las cuatro eras. Es el seiior de la primera edad cosmica, ocelotonatiuh (sol 

jaguar) que se designa con la fecha nahui ocelot -cuatro jaguar- (idem). Durante la epoca en 

que la tierra estaba poblada por gigantes, tambien conocida wmo epoca de la primera 

humanidad, Tezcatlipoca ofiecio dar luz a todo el orbe y se hizo sol. Esto caud su 

enemistad w n  Quetzalcoatl que, celoso por su brillo, asesto tal golpe a Tezcatlipoca que 

este ultimo perdio su forma habitual y cay6 al agua. En su caida troci, su calor en nubes y 

nacio la oscuridad, se transmuto en jaguar y a nado alcanzo la wsta para dedicarse a 

exterminar a la humanidad. Desde entonces se le identitid como dios de la oscuridad, del 

mgido de las cuevas y del e w  en su identidad de Tepeyolohtli (idem). 

La representation pictorica de Tezcatlipoca resulta abundante en 10s codices del 

grupo Borgia, conocidos como "los cinw libros de sabiduria" (Portilla, 1980). A traves de 

las imageries que muestra cada codice podemos conocer algunas caracteristicas de 

Tezcatlipoca. La caracteristica que lo identifica y le da su nombre es la falta de un pie 

substituido por un espejo y humo. 



Existe otro relato que explica la perdida de este miembro, cuando Tezcatlipoca cae 

al mar por el golpe de Quetzalcoatl, un jaguar lo ataca y le arranca la pierna. Seler (1980) 

aventura una hipotesis que explica la formation del espejo y el humo, dice que las nubes de 

humo serian la sangre humeante derramada por la deidad, la cual mas tarde formaria un 

espejo (Spranz, 1973). Tambien se dice que, como es una de las pocas figuras del panteon 

nahua que carece de pareja, su naturaleza dual teologica la concentra en el ser y su imagen, 

es decir, el humo y el espejo. . 
Sobre el nombre de Tezcatlipoca, la "Historye du Mechique" explica, "este nombre 

esta compuesto de Tezcatl "espejo" y tlepuca, wmpuesto a su vez de tletl "chispa y puctli 

"humo". Se dice que el siempre llevaba un espejo muy luciente consigo y que humeaba a 

causa del incienso y cosas odorificas que el Ilevaba". El cronista Muiioz Camargo entiende 

el nombre de Tezcatlipoca como "Dios-espejo", "Dios de la luz, Dios negro". Por su parte, 

Pomar, cronista de Texcoco comenta ..." espejuelo que es un genero de metal reluciente al 

que 10s indios llamaban Tezcapoctli". (Anders, 1983). Se distinguen dos representaciones 

de Tezcatlipoca que coinciden con la narration de. su genesis, Tezcatlipoca "Negro" 

Yayauhqui y Tezcatlipoca "Rojo" Tlatlauhqui (Spranz, 1973). 

Se piensa que Tezcatlipoca es una sola entidad presentada con diversas identidades 

que sefialan sus distintos atributos. Entre sus "vestiduras" se encuentran: la de guajolote, 

huactlicaue, ltzli, Ixtliltzin, omacatl, tlamatzincatl, yaotl y jaguar. Tezcatlipoca recibe 

alrededor de setenta denominaciones secundarias y epitetos que exaltan sus rasgos y 

caracterizan la perception que de el tenian 10s antiguos. Saha@n recoge las primeras 

referencias a estos apelativos: 

"Y el dicho Titlacahua tambien llamaba Texcatlipuca y Moyocoyotzin y 

Yaotzin y Necoc Yautl y Nezahualpilli. Llamabanle Moyocoyotzin por razbn que hacia 

todo cuanto queria y pensaba, y que ninguno le podia impedir y contradecir lo que hacia, ni 

en el cielo, ni en este mundo, y enrriquecia quien queria, y tambien daba pobreza y miseria 

a quien queria." 



Con relacion a 10s distintos nombres Luis Bajau (1991) menciona siete maneras de 

nombrarlo, estas son: Monenequi, el antojadizo, tirano, inexorable; Teyocoyani, el que 

inventa a la gente; Teimatini, de imatl el que se burla; Tzonczqui, el pelo amarillo; 

Telpochtli, el joven por antonomasia, de 12 a 20 afios si no es casado; Tlamazincatl, el que 

habita en Tlamatzinco, sitio del templo mayor dedicado a Tezcatlipoca. De Titlacahuan se 

indica que es "nuestro seiior de quien somos esclavos", "su gente". MAS adelante Sahagin 

continua: . 

"Decian que el mesmo incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras, y por 

esto le llamaban Nkoc Yautl; quiere deck "sembrador de discordias de ambas partes". Y 

decian el solo ser el que entendia en el regimiento del mundo, y que el solo daba 

prosperidades y riquezas, y que el solo las quitaba cuando se la antojaba. Daba riquezas, 

prosperidades y fama, y seiiorios y dig~dades y honras y las quitaba cuando se le antojaba. 

Por esto le temian y reverenciaban, porque tenia que en su mano levantar y abatir". 

Tezcatlipoca tenia una influencia determinante en varios aspectos de la vida 

cotidiana del antiguo pueblo nahua; y como tambien tenian la profbnda conviccion de que 

entre las leyes naturales y sociales habia una igualdad sustancial, conjuntaban ambas 

creencias en la religiosidad de sus fiestas. En el caso de Tezcatlipoca celebraban el Toxcatl 

(cosa seca), propiamente una fiesta de afio nuevo, que se llevaba a cabo en la Vera del 

camino a Chalco (Barjau, 1991). 

Barjau (1991) concluye que 10s atributos de Tezcatlipoca son morales, pu~t ivos y 

singularmente metafisicos: estin referidos a la identidad subjetiva del ser, ya que entre el 

numen y el ser hay un espejo mediante el cual se cae en la cuenta de la verdad. La 

importancia y funcion del espejo esta expresada en algunos pasajes miticos, por ejemplo el 

de Tula, en el que se narra la manera como Titlacahuan engaiia a Quetzalcoatl, muestra la 

funcion del espejo como anunciador de una realidad ya ineludible. En otros relatos sagrados 

el espejo aparece como instrumento de arte adivinatorio, el nahualtezcatl o espejo dgico ,  

donde se lee el futuro. 



2.2 El papel de Tezcatlipoca en la medicina antigua 

Resulta interesante conocer, en palabras de Sahadn, la wncepcion que se tenia de 

Tezcatlipoca, porque seiiala la capacidad de afectacion que ejercia sobre el individuo. Lo 

presenta como el portador de enfermedades y desequilibrios, si recordamos el concept0 de 

enfermedad que privaba entre 10s nahuas: 

. 
"Y el dicho Titlacahuan era invisible y como oscuridad y aire, y cuando parecia o 

hablaba a a l d n  hombre, era como sombra. Y sabia 10s secretos de 10s hombres, que tenian 

en 10s corazones. Decian que el dicho dios que se llamaba Titlacahuan daba a 10s vivos 

pobreza y miseria y enfermedades incurables y contagiosas de lepra, bubas y gota y sarna y 

hidropesia, las cuales enfermedades daba cuando estaba enojado con 10s que no cumplian y 

quebrantaban el voto y penitencia que se obligaban de ayunar o si dormian con sus mujeres, 

o a las mujeres con sus maridos o amigos en el tiempo de ayuno." (Sahagun, 1998) 

Los desequilibrios que trae Tezcatlipoca son afectaciones de orden extemo como lo 

son la pobreza y miseria y afectaciones fisicas, sarna, bubas, hidropesia. Estas ultimas son 

claramente una wnsecuencia del comportamiento individual. Este relato de Saha@n (1998) 

indica la relacion de la deidad con el proceso de salud-enfermedad entre 10s mexicas. 

Sahadn (1998) confirma esta capacidad de la deidad en el capitulo dos de su sexto libro 

donde menciona y transcribe cuatro oraciones dedicadas a Tezcatlipoca; la primer oracion 

es la pronunciada por 10s sacerdotes, en la siguiente se le pide riquezas, descanso y 

placeres, en la tercera se demanda el favor en tiempo de guerra y en la ultima se pide que 

atienda a el sefior recien electo para que realice bien su oficio. La razon que menciona 

acerca de la practica de estas oraciones es que Tezcatlipoca es el proveedor de las wsas 

necesarias. 

Anders refuerza la idea del vinculo entre Tezcatlipoca y el proceso de salud- 

enfermedad cuando menciona que se le considera la energia creadora de la salud, la herza 

mistica que inspira justicia, fe y resistencia (Anders, 1983). Todas estas atributos se pueden 

observar facilmente en la representation de sus distintas facetas. Uno de 10s elementos mas 



importantes en la relacion de Tezcatlipoca y el estado de equilibrio del hombre es el espejo 

que porta. Una de las interpretaciones que se han elaborado acerca de este objeto es que, 

como espejo, es luz que destaca la polaridad de 10s individuos, por eso la parabola de 10s 

pasajes miticos insiste que ante el estamos en gran peligro: la imposibilidad del 

ocultamiento o de la inconsciencia. Ante la posibilidad de "todo" el conocimiento de 

nosotros mismos, deviene el riesgo de llegar a la autodestruccion (Barjau, 1991) En 

palabras de Meza (1997) Tezcatlipoca es nuestra capacidad de poder revivir 10s sucesos que 

han quedado registrados en la memoria. En este sentido, es el espejo en el cual nos 

reflejamos a traves de 10s velos del recuerdo, donde han quedado inscritas nuestras 

vivencias, nuestras experiencias y emociones en forma consciente y subconsciente 

(Meza,1997). Esta misma wncepcion de Tezcatlipoca parece continuar vigente en la 

prbtica de la medicina de 10s miembros de la Continua Tradicion Tezkatlipoka, solo que 

de forma totalmente practica y apegada a criterios formales y rigurosos como lo expresan 

10s mismos miembros de esta tradition. 

2.3 La medicina de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka en la actualidad. 

"En este momento nosohos, la medicina 

no es lo mismo que en mil quinientos veintiuno, 

en estos cuahocientos setenta y siele aAos que 

han hmscurrido hemos tenido que ~ s f o n n a r l ~  

hemos tenido que reducir 10s elementos imprdcficos 

y hacerla mcisprdctica. iPor quk? 

Bueno denho de la kpoca del ocultamienro 

habia muchas cosas que no podiamos hocer 

porque inmedialamenre se nos consideraba como brujos 

se nos considerabo como ohas cosaspor IoJalta 

de comprensi6n, por intoleroncio. " 

EIfEK4 TEOTL KUA UHTLINX4N, 1999. 



Como ya se menciono, entre 10s servicios que forman parte de la medicina 

traditional se encuentra la atencion que otorgan 10s miembros de la Continua Tradicion 

Tetzkatlipoka. Hasta el momento no se cuenta wn algbn documento que trate sobre este 

tipo de medicina; la informacion que se presenta en esta seccion l ie  obtenida a partir de 

diversas visitas y platicas con 10s miembros de esta tradicion. 

Este tipo de medicina se caracteriza por utilizar una.tbnica con la cual se atienden 

10s aspectos fisico, emotional y mental de forma integra, promoviendo asi, el equilibria 

entre estos aspectos para obtener un estado de salud. El informante refiere que esta practica 

tiene origen en el Mexico antiguo, particularmente en el grupo mexica. La transmision ha 

perdurado en algunas familias, ya que la e n s e ~ n z a  es por transmision directa, de padres a 

hijos. 

Los mkdiws tradicionales pertenecientes a este sistema emplean un metodo que al mismo 

tiempo sirve para el diagnostic0 y correction llamado "Apapaxtli Tlawayotl Maihpahtli". 

Este termino significa "ablandar lo que genera el corazon de la gente con las manos que 

curan", es la primer tecnica que ocupan con las personas que acuden en busca de una cura 

para cualquier tipo de padecimiento. Este es un metodo de manipulation corporal, en el 

cual tocan todo el cuerpo, desde la punta de 10s pies hasta la punta de la cabeza, frente y 

espalda y tocan todos 10s musculos, tendones articulaciones, huesos y 10s ponen en su 

lugar. Algunos organos, al mismo tiempo motivan el sistema linfatico, el sistema nervioso, 

el sistema sanguine0 o hemoforico. Los matenales que ocupan son medicamentos de origen 

vegetal, animal, mineral o gas, 10s cuales son elaborados por ellos de formas muy 

especificas. Tambien emplean instrumentos de sanacion de origen vegetal, origen animal, 

mineral e instrumentos generados por el hombre. Otros recursos que emplean son: 10s 

sonidos producidos por flautas, tambores, el canto y 10s colores. 

Respecto al tratamiento de 10s padecimientos mentales, emplean metodos con la 

idea fundamental de equilibrar a la persona, tratan de ayudarlas a encontrar una base de 

salud y su compromiso es mostrarles un metodo que, si las personas lo aceptan, podran 

mantenerse con buen estado de vida. Los metodos wnsisten en la modification de algunos 

habitos y costumbres, como metodos de respiration, metodos de descanso, de hidratacion, 



de alimentacibn, dependiendo del area en que este desorganizado la persona. LOS 

practicantes de esta medicina sirven como un espejo, ese espejo negro ahumado que es 10 

que significa Tetzkatlipoka, su objetivo es mostrar el rostro de las personas para permitir 

que se conozcan, para permitir que vean el otro lado que no conocen de si. Al conocer miis 

este lado, las personas sabran que hacer con 8. 

Actualmente existen ciento cuatro casas de servicio la salud en el Distrito Federal, 

comprendidas dentro de 10s limites formados por Toluca, Xochicalco, Chalco y Pachuca, 

trece de estas ciento cuatro casas estan abiertas al pliblico. Aunque se requiera de previa 

cita, 10s horarios de atencion son bastante flexibles. Respecto a la remuneration, dentro de 

la tradicion se les prohibe utilizar la medicina como un medio de ganancia de dinero, 

generalmente el paciente puede llegar a un acuerdo con el mkdico que lo atendio. 

Podemos decir que 10s servicios de salud que otorgan 10s miembros de la Continua 

Tradicion Tetzkatlipoka se engloban en la medicina tradicional porque conservan 10s 

metodos de curacion tradicionales que han sido transmitidos de forma oral de generacion en 

generacion por padres y abuelos. Algunas formas de curacion y la atencion al publico han 

sufiido adaptaciones que les permiten continuar siendo eficaces a su entorno que, en este 

caso, es el urbano. Entre estas adaptaciones podemos mencionar la utilization de un 

sistema de citas para obtener wnsulta y el lenguaje con el cud le es explicado al paciente 

su padecimiento. Como sucede en otros servicios de salud no formales, el acceso a este 

servicio es relativamente facil ya que 10s miembros de esta tradicion e s t h  en la 

disponibilidad de atender a cualquier persona que asi lo solicite, wnvirtiendo a este sistema 

medico en una opcion ante 10s problemas de salud mental. 

3 L A  ETNOGRAFfA Y L A  ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Como anterionnente se menciona, para este estudio se realizo una etnografia basada 

en observaciones participantes en la casa (kalpulli) donde usualmente se realizan las 

curaciones y en diversos lugares en 10s que, 10s miembros de esta tradicion, suelen 

participar en ceremonias ademas de otras actividades. Durante el trabajo de investigacion se 



elaboraron notas de campo con el fin de registrar las observaciones y wmentarios del 

investigador. 

3.1 La investigacion etnogrAfica 

La etnografia se identifica con la metodologia de corte cualitativo, esta 6ltima es 

utilizada con el objetivo de obtener datos descriptivos, gorque se basa en ias propias 

palabras de las personas ya sean habladas, escritas y tambien en la wnducta observable 

(Taylor, 1986). Una de las propuestas vertidas por la investigacion etnografica, en cuanto a 

la relacion entre sujeto-objeto de wnocimiento, sugiere que el objeto de wnocimiento (en 

el presente trabajo, la persona entrevistada) sea wnsiderado wmo sujeto de conocimiento 

en oposicion y complemento al wnocirniento del sujeto que inicia el proceso, el 

investigador. Esta interaction genera un tercer elernento: el objeto de investigacion que 

comparten y buscan 10s dos sujetos involucrados en el proceso (Galindo, 1987). 

El trabajo emografico se desenvuelve necesariamente en el iunbito natural de 10s 

actores sociales, ya que la experiencia no puede ser vivida a travks de otros. .Una vez 

situado en "campo" una de las tareas principales del investigador sera la observacion. La 

estrategia de observaci6n se encuentra asentada en la premisa de que existe un codigo o 

combinatoria cultural de caracter universal (la naturaleza humana), que puede 

deswdificarse mediante una experiencia directa de registro de la cultura extrafia y un 

analisis posterior de su infraestructura simbolica o su tram de significados latentes 

(Delgado y Gutikez, 1995) De acuerdo a Ruiu (1996) la observacibn es el proceso de 

contemplar sistemhtica y detenidamente como se desarrolla la vida social, sin manipularla 

ni modificarla, tal cual ella discurre por si misma. La observacion del wmportarniento de 

un individuo o gupo puede efectuarse de forma no participante (manteniendose ajeno al 

grupo), o bien de manera participante (como rniembro activo del mismo), esta ultima 

tarnbien denominada etnogrifica (idem). 

Para la realization de una etnografia, Delgado y Gutierrez (1995) advierten 

algunos elementos a manera de caracteristicas de la observacion participante: 

- El investigador en general debe ser un extraiio a su objeto de investigacion. 

- Debe convivir integradamente en el sistema a estudiar. 



- Ese sistema tiene una definition propia de sus fronteras. 

- La integracion del analisis sera maximizada y funcional, sin dejar de ser por ello un 

analisis extemo. 

- El investigador debe escribir una monografia etnografica. 

- Elaborar la construccion tebrica. 

Durante la recoleccion de informacion y de acuerdo-a las condiciones de la misma, 

el investigador cuenta con una serie de herramientas como la bitbora de campo, las video y 

audio grabaciones y las entrevistas. 

Por bitacora de campo se comprende una serie de notas generadas durante el trabajo 

de campo, siguiendo a Taylor (1986), a d e d s  de registrar en forma detallada lo observado, 

se anotan las sensaciones y vivencias de 10s investigadores en campo; se siguieron una serie 

de criterios con el objetivo de que en todas las notas se incluyera la informaci6n bhsica (ver 

anexo 2). 

3.2 La entrevista a profundidad 

En terminos generales, el trabajo etnografico considera a la entrevista como un 

recurso tknico para obtener informacion del grupo bajo observacion; esta tecnica 

comprende una conversacion profesional con una o varias personas para un estudio 

analitico (Ruiz, 1996). Se considera a la entrevista como el lugar y tiempo de encuentro 

entre el investigador y el sujeto social, ahi se teje la urdimbre del proceso de conocimiento 

etnogrsco, pues el objeto de la entrevista es el punto de vista, el lugar social, la historia 

del entrevistado (Galindo,1987). 

El termino de entrevista puede adoptar una serie bastante heterogenea de clases de 

entrevista, pero para este trabajo se contemplara la entrevista en profundidad, la cual 

tambien suele denominarsele como "No estructurada". Los hndamentos sustentados por 

esta tecnica consideran que, para entender por que las personas a c ~ a n  de la forma en que 

acttian, hay que comprender no solo el sentido compartido, sino el sentido unico que ellas 

dan a sus actos, es decir, la construccion de sentidos y significados de la realidad ambiental. 

Gracias a estas construcciones, el individuo "entiende, interprets y maneja la realidad a 



traves de un marco complejo de creencias y valores, desarrollado por el, para categokar, 

explicar y predecir 10s sucesos del mundo" (Ruiz 1996). 

La entrevista se organiza en funcion a un objetivo de informacion del cual se 

derivan 10s demas, dando como resultado una bateria de preguntas. Es importante 

mencionar que la flexibilidad del instrumento en cuanto a contenido, ritmo, orden y 

formulacion, resulta imprescindible para el adecuado desenvolvimiento de la entrevista 

(idem). Finalmente, la informacion recabada podra preseptarse en un texto de caracter 

testimonial o en de forma pertinente a la investigacion; un tip0 de testimonio basado en 

entrevistas a profundidad lo constituyen las historias de vida. 

3.3 Un acercamiento a la Continua Tradicion Tetzkatlipoka a travQ de la 

historia de vida. 

Se decidi6 abordar el tema de investigacion con esta estrategia metodologica 

debido a las caracteristicas que presentan sus fuentes y el nucleo donde se desarrolla el 

proceso medico de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka. El acceso a las practicas de esta 

Tradicion se logra solamente a travb de hentes vivas, en este caso el vocero Ehekateotl 

Kuauhtlinxan, asi que a traves de la narration de sus vivencias y la percepcion de las 

mismas fue posible asomarse a este imbito. Siguiendo a Taylor (1986), la entrevista a 

profundidad permite conocer intimamente a las personas que aponan la informacion, para 

poder ver el mundo a traves de sus ojos e introducirnos en sus experiencias, este tipo de 

entrevista es adecuada para las siguientes situaciones: 

1) Los intereses del investigador son relativamente claros y estan relativamente bien 

definidos. 2) Las personas o 10s escenarios no son accesibles de otro modo. 3) En la 

investigacion cualitativa una sola persona puede resultar tan esclarecedora wmo una 

muestra grande (Taylor, 1986). 

Otra caracteristica importante subrayada por el informante fue que, hasta antes 

de la presente investigacion, no se habia realizado algin estudio documentado sobre 10s 

tratamientos que ofrece la Continua Tradicion Tetzkatlipoka para el tratamiento de 10s 

padecimientos mentales o emocionales. Esta particularidad doto a la investigacion de un 



caracter exploratorio, por lo cual, la realizacion de una observation se consideraba 

necesaria para documentar diversos aspectos involucrados en la practica de esta medicina. 

Las tecnicas que utiliza la Continua Tradicion Tetzkatlipoka para tratar y curar 

10s padecimientos mentales y emocionales responden a una vision altemativa del proceso 

de salud-enfermedad, por tanto se requiere que el investigador aborde 10s datos con la 

mejor disposition para comprender una perspectiva diferenje de la medicina. La estrategia 

etnografica wntribuye a que el investigador suspenda las creencias, perspectivas y 

predisposiciones acerca del tema. Tambien permite al investigador situarse en un punto 

donde convergen el testimonio subjetivo de un individuo y la descripcion de una vida que 

es reflejo de una epoca y de una comunidad. 

3.4 Metodo 

Objetivo general 

El objetivo de esta investigation h e  conocer y comprender la conception en torno 

al proceso de salud-enfermedad, mental y emocional que existe en la vision de la Continua 

Tradicion Tetzkatlipoka, asi como conocer y describir 10s metodos (tratamientos y tecnicas) 

que utiliza para curar 10s problemas de salud mental y emocional a traves de la percepcion 

del vocero Ehekateotl Kuauhtlinxan, con el fin de analizarlos y reconocer el papel que 

juegan en el proceso de salud mental urbano. 

Objetivos especificos 

- Describir y caracterizar al mkdico tradicional y vocero de la Continua Tradicion 

Tetzkatlipoka, Ehekateotl Kuauhtlinxhan. 

- Conocer 10s antecedentes y el context0 familiar del vocero. 

- Describir la percepcion que tiene acerca de su desarrollo personal dentro de esta tradicion, 

asi como 10s antecedentes que contribuyeron a su actual desenvolvimiento como mdico 

tradicional. 

- Describir y conocer su percepcion del desenvolvimiento como medico, instructor y vocero 

de esta tradicion. 



- Caracterizacion de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka de acuerdo a la perception del 

vocero. 

- Conocer la concepcion en torno al proceso de salud-enfermedad, mental y emocional que 

existe en la vision de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka, y describir 10s tratamientos y 

material que utiliza para curar 10s problemas de salud mental y emocional. 

- Conocer la relacion que mantienen 10s miembros de esta tradicion con otros servicios de 

salud mental. . 
- Observar el medio en el cual se desarrollan las pdcticas medicas, asi como las actividades 

que implica esta medicina. 

Tipo de estudio 

Se considera como un estudio de caso basado en entrevistas no estructuradas al 

vocero de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka, Ehekateotl Kuauhtlinxan, con base a 10s 

siguientes criterios: 

- Los miembros de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka asignan una persona 

encargada de ser la vocera de sus practicas y costumbres. Ningtin otro miembro puede 

conceder entrevistas o dar informacion a una persona ajena al grupo. 

- La persona designada por esta tradicion esta plenamente integrada a este medio 

simbolico-cultural, lo cual la dota del conocimiento y total dominio del tema. (Taylor, 

1986) 

-El informante dispone de tiempo y reune las condiciones optimas para suministrar 

informacion, (habla espafiol, maneja la lecto-escritura). (Taylor, 1986) 

- La jerarquia que ocupa dentro de la tradicion (ademis de ser vocero, parece que ha 

alcanzado uno de 10s grados mis altos en la medicina Tetzkatlipoka) lo ubican como un 

experto en la materia. De acuerdo w n  Trotter (en prensa) resulta de gran utilidad 

entrevistar a personas que son identificados wmo "expertos" dentro de una cultura porque 

pueden aportar informacion muy significativa sobre e I fenomeno a estudiar. 

Instrumento 

La informacion se obtuvo a traves de la entrevista en prohndidad y las 

observaciones en campo. Las entrevistas se audio grabaron para posteriormente 



transcribirlas en papel. Para recopilar la informacion se elaboro una guia de entrevista con 

10s siguientes temas clave: 

1)Antecedentes Familiares. 2)Histona de su formacion dentro de esta tradicion. 

3)Participacion dentro de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka. 4)Caracterizacion de la 

Tradicion. 5)La Salud mental y la Continua Tradicion Tetzkatlipoka. 6)Relacibn con otros 

servicios. 7)Datos del entrevistado. (Ver anexo 1). 

. 
Las observaciones recopiladas siguieron el formato propuesto por Taylor (1986), 

se pude observar en el anexo 2 de este trabajo. 

Procedimiento 

Como ya se menciono, el contact0 con el entrevistado se inicio con anterioridad a1 

participar en el proyecto de investigacion base de esta tesis. Posteriormente se dieron otra 

sene de encuentros en el lugar donde se realizan las curaciones debido a que el investigador 

acudio a 10s tratamientos que oftece este sisterna medico. La relacion que se establecio con 

el entrevistado fue cordial y honesta, lo cual se logro a traves de plantearle 10s fines y el 

procedimiento tanto de la investigacion base como del actual trabajo de tesis. A partir de 

estos primeros contactos, el investigador mostro interes en las diversas actividades 

(ceremonias, eventos culturales, platicas en foros) que realizaron 10s miembros de la 

Continua Tradicion Tetzkatlipoka, adicionalmente participo en las actividades que 

consider6 necesario para conocer a fondo el ambito del entrevistado y en las que fue 

invitado por el entrevistado. 

Durante un period0 de cuarenta y cuatro dias, el investigador vivi6 en la casa donde 

se otorga el servicio de salud y que tambien es la vivienda temporal del entrevistado, 

involucrindose de esta forma en las actividades cotidianas que se desarrollan en este lugar; 

la observation realizada se registro en notas de carnpo que se elaboraban diariamente. 

Para realizar la entrevista, se conto con varias sesiones de una duracion aproximada de dos 

o tres horas. Algunas sesiones se realizaron en el lapso de 10s cuarenta y cuatro dias, pero 

se necesitaron otras sesiones para concluirla. En el curso de 10s encuentros, la guia de 

entrevista h e  modificandose para profundizar en algunos temas, aclarar dudas que surgian 



durante la conversacion o en la cotidiana convivencia, tambien para incluir temas 

propuestos de forma espontinea por el entrevistado. A excepcion de un encuentro, todas las 

sesiones de entrevista fueron grabadas y posteriormente transcritas a papel. 

Una vez concluido el trabajo de transcripcion y recopilado todo el material que se consider6 

adecuado (audio cassettes, libros, folletos) se inicio el a d i s i s  de la informacion a traves de 

la tknica de categorizacion de significados. 

Anilisis de la informacion obtenida 

Este proceso es entendido como el trance del campo al texto de investigacion, en 

este caso, el material obtenido se estudio con la tknica de categorizacion de significados 

que permite efectuar inferencias validas a partir de un texto (Ruiz, 1996). De acuwdo con 

Kvale (1994), el proposito de las entrevistas de investigacion de corte cualitativo es un 

continuo entre la description e interpretacibn, lo cud se logra utilizando una sene de 

procedimientos selialados por la categorizacion. Resulta conveniente mencionar que las 

categorias son constructos mentales que pueden estar definidos por el instrumento de la 

investigacion, en este trabajo por la entrevista a profundidad. 

Durante la etapa inicial de maisis, la guia de entrevista proporciono una 

primera organization del contenido en grandes temas, por ejemplo, el primer apartado de la 

guia se dedicb a 10s Antecedentes Familiares del entrevistado, otro segment0 fue la Historia 

de su Formation dentro de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka. A partir de estos grandes 

temas (se incluyeron un total de siete en la guia), se identificaron algunas categorias tanto 

comunes -sexo, lugar de origen, etc.- como especiales -tlawayotl, la grandisima sanacion, 

entre otros- y tdricas -concept0 de salud y enfennedad.- (Ruiz, 1996). La actividad 

siguiente giro en torno a la decision sobre la asociacion de cada unidad registrada a una 

determinada categoria (Rodriguez, 1996), lo cual significa que la informacion queda 

clasificada en un determinado numero de categorias excluyentes. Esta tarea de 

interpretation conto con la ventaja de poder reconstruir la entrevista las veces que se 

considerara necesario, con el objetivo de rescatar tanto el context0 de lo que h e  dicho asi 



como su sentido. Con esta serie de categorias se trabajo para obtener cuadros que apoyaran 

el texto y para la elaboration de las reflexiones finales. (Ver anexo 4) 



RECISTRO Y ANALISIS DE LA NARRACION DEL MEDICO 
TRADICIONAL EHEKATEOTL KUAUETLINXAN 

Nada que no provenga de la 

experiencia direcra puede ser 

considerado como r2erdadero 

conocirniento. 

Jacobo Grinberg-Zilberbaum (1991) 

4. BITACORA Y ENTREVISTA REALIZADA EN EL MARCO DE LA OBSERVACI~N 
PARTICIPANTE 

En este capitulo se presenta el analisis de la narration rescatada durante las 

sesiones de entrevista con el vocero de la tradicion Tetzkatlipoka. El relato se expone 

ordenado en una sene de categorias y subcategorias como wrresponde a1 mQodo propuesto 

por Kvale (1994). Las diferentes categorias propuestas se desprenden de la guia de 

entrevista (Anexol). El analisis esta basado en tres hentes: la historia de vida, entrevistas 

semiestructuradas y observaciones recopiladas durante la observacion participante. A lo 

largo del texto, la informacion proporcionada por estas tres hentes se encuentra 

combinada, es decir, dentro de una categoria se asociaron datos provenientes de cualquiera 

de las hentes. Lo anterior obedecio a las caractensticas propias de la tecnica de analisis. El 

capitulo se abrira con una recopilacion de las notas de campo pues me parece adecuado que 

el lector participe del context0 en el cual se realizo la investigacion. 

4.1. Experiencias diarias en la casa de la tradicion 

Como anteriormente se menciono, durante cuarenta y cuatro dias se realizo una 

observacion participante en la vivienda donde 10s miembros de la Continua Tradicion 

Tetzkatlipoka atienden a las personas que solicitan su ayuda medica y en la cual llevan a 

cab0 otras actividades. Esta vivienda es propiamente el Centro Cultural Kalpulli 

Tetzkatlipoka. La informacion que se recopilo en este lapso h e  a traves de notas de campo, 

el objetivo de este registro diario h e  obtener una referencia del lugar en el que se 



desenvuelve el entrevistado, las personas con quienes suele tener contact0 y las tareas que 

cotidianamente realiza. En el siguiente apartado se describe el context0 que enmarca la 

practica de la medicina tradicional por el entrevistado y se relata la participation del 

investigador en algunas de las actividades de la tradicion. 

~Como es el interior de la casa de curacion? 

El centro cultural de la Continua Tradition ~etzkatlboka se encuentra en la zona sur 

de la ciudad de Mexico. Esta casa comparte un amplio terreno con otras viviendas 

particulares y a simple vista bien puede pasar desapercibida por que no tiene al@n letrero, 

anuncio o seiial que haga referencia a las actividades que alli se desarrollan. 

En la planta baja de esta casa e s t h  la sala-comedor, la cocina, un cuarto, un baiio y 

un pasillo distribuidor que cumple la funcion de sala de espera para 10s pacientes. En una 

de las paredes de esta "sala de espera" se aprecian unos angostos repisas que sostienen 

libros, revistas que estiin a la venta y en ocasiones anuncios de eventos artisticos y 

culturales; en otra pared permanecen colgados collares, pulseras, dijes y aretes que tambien 

se venden. 

Las personas que esperan su turno de consulta o esperan por al@n otro asunto pueden 

sentarse en unas pequefias bancas plegables de madera desde donde pueden obsewar dos 

cuestiones que por lo general son llamativas, una de ellas es la variedad de productos que 

estan colocados sobre un exhibidor de plhtico y que se venden: miel de maguey, miel de 

abeja, jabones de arcilla, discos compactos de m~isica prehispanica, chocolate mexicano, 

hidromiel, poemarios y una revista de temas varios, el exhibidor esta acomodado sobre un 

mueble grande de tres cajones donde se guardan 10s paquetes que contienen medicina 

(yerbas maceladas). 

La otra cuestion llamativa es el Tlalmanalli ubicado en el piso y al centro de la sala- 

comedor, el Tlalmanalli es una ofrenda permanente donde se colocan objetos que guardan 

un significado especial tanto para 10s miembros de la tradicion Tetzkatlipoka como para las 

personas simpatizantes con la tradicion. El Tlalmanalli se divide en 10s cuatro rumbos del 

universo: oriente, poniente, norte y sur y de acuerdo a cada una de estas regiones se 

disponen 10s objetos correspondientes. Extendidos sobre una manta blanca rectangular (y 

hers de ella tambib) se pueden apreciar vasijas de barro, algunas contienen flores secas, 



otras medicina (yerbas machacadas) y siempre hay una con agua, tambien hay algunas 

reproducciones de figuras precolombinas como un Xochipilli (es una pequefia reproduction 

en piedra de la escultura precolombina conocida como principe de las flores), mascaritas y 

calaveras, hay instrumentos musicales como flautas de bmo, tarnbores de agua, un palo de 

Iluvia, una sonaja y caracoles de mar que se usan en las ceremonias, en cada esquina hay un 

sahumerio de barro y en el centro hay uno mas pero w n  la representacion de Weweteotl 

(seaor del hego). Tambien hay elementos que represent? la alimentacion como semillas 

distribuidas en un cesto extendido, un metate, mazorcas de maiz blanco y azul, y hay 

objetos personales como collares y bolsas pequefias de piel. Todos estos objetos son 

tratados con el mayor respeto y se tiene un estricto canon acerca de quien puede 

manipularlos y bajo cuales circunstancias. Por esta razon result6 muy significative que casi 

al finalizar la estancia en esta casa a una chica y a mi se nos permitieran remover la ofrenda 

para colocarla nuevamente. 

En esta misma habitacion, alrededor de la ofrenda, tienen unos guacales 

cubiertos w n  tela de yute a manera de asientos asi que, sobra suficiente espacio en la 

habitacion para realizar las reuniones de la tradition, la ceremonia de cada cinw dias e 

inclusive para que, cuando sea necesario, s i ~ a  de dormitorio a las personas que pasen la 

noche en la casa. Aqui tambien hay un archivero donde se guardan 10s expedientes de 10s 

pacientes ademhs de varias cajas que contienen objetos diversos, incluyendo plantas 

maceradas. Debido a esto ultimo se desprende un peculiar olor, mezcla de 

aproximadamente un centenar de diferentes plantas, que aunque es muy penetrante no 

resulta desagradable e impregna la planta baja de la casa sino es que toda la casa. 

Otra habitacion a la que tienen acceso 10s pacientes en la planta baja es el 

consultorio. El cuarto aunque es d s  bien pequefio, esta acondicionado de tal manera que 

dos personas puedan interactuar con liberta de movimiento. Aqui se tiene lo necesario para 

realizar las terapias, una colchoneta cubierta con terlenca roja donde el paciente se acuesta, 

tres almohadas tubulares forradas contela roja, un estante de plastic0 colgado de la pared 

que contiene botellas de aceite y papel sanitaria; tambien hay tres guacales pintados de 

negro, uno de ellos esta cubierto con una tela roja y se observan varios elementos wmo: 

una tacita de barro con agua, una figura precolombina de barro que a veces tenia cerillos 

usados, una pluma de ave, papel para escribir y una pluma atomica. Dentro del guacal se 



encuentran las sabanas limpias que el paciente puede utilizar en caso de que no haya 

llevado una, 10s otros dos guacales tienen cojines rojos y sirven como asientos. 

Durante el dia, mientras no se encienda la luz, esta habitacion permanece en una 

clase de penumbra ya que la ventana esta cubierta por una tela roja que tiene impreso el 

"calendario azteca". Muchas veces esto dificulta una minuciosa observacion de 10s objetos 

que penden de las tres paredes, entre ellos: una foto de Emiliano Zapata, un dibujo a l$iz 

de una serpiente que simula la columna vertebral, otro gibujo de un rostro tocando un 

caracol, una replica de la "Consigna de Anawak" pronunciada por Kuauhtemok y lo mas 

aparatoso: un metate hecho quiza en carton donde aparece un dibujo de un aguila con las 

alas extendidas de tal forma que representa el tenitorio centro y norteamericano. 

Contiguo al consultorio se encuentra un baiio sencillo acondicionado con jabon, toalla, 

papel sanitaria y espejo, 10s cuales pueden usar 10s pacientes. 

Uno de 10s espacios al que no acostumbran entrar 10s pacientes o visitantes es la 

cocina, tiene un espacio reducido, el refrigerador de unos doce pies es lo m8s voluminoso 

que alli hay. La estufa es una pamlla de cuatro hornillas montada en un anaquel de dos 

niveles donde se guardan las cacerolas (en su mayoria de barro) y sartenes. Hay una mesita 

empotrada a la pared sobre la que hay un guacal que almacena, en frasquitos, la medicina 

de la casa, es decir, las preparaciones de yerbas destinadas al consumo de quienes alli 

habiten. Por motivos de decoracion o de ahorro de espacio, de las tres paredes cuelgan ollas 

grandes y jarros de barro al igual que canastas de diferentes tamafios. En el transcurso del 

dia, mientras se atienden pacientes, la puerta de la cocina permanece cerrada, se abre 

eventualmente para ofrecer un vaso de agua a quien llega. 

Las personas que suban a1 segundo piso pueden ver 10s ojos negros y lustrosos de la 

cabeza de una "venada" colocada en la pared de la escalera, este nivel cuenta con dos 

habitaciones amplias con duela, un baiio completo con tina, un pequeiio baldn, la 

zotehuela donde hay otro baiio y las escaleras para acceder a la azotea de la casa. 

Una de estas habitaciones se utiliza como consultorio y dormitorio, cuando se 

emplea para realizar curaciones en lugar de colchoneta aqui hay una mesa de madera 

cubierta por varias capas de tela y ocupa el centro del cuarto, tambitin esta la ofrenda 

personal de Ehekateotl, compuesta por variadisimos objetos; velas, collares, cajitas de 

diferentes materiales, minerales, plumas, silbatos de barro, todo lo que conforma parte 



importante de su historia como mediw tradicional. En una esquina se halla un guacal 

pintado de negro con su wjin rojo que sirve de apoyo para quien se suba a la mesa, otro 

guacal sin cojin para poner la ropa del paciente y en la pared restante se "para" el colchon 

que es disimulado con una piel pintada con un dibujo de Tetzkatlipoka 

La otra habitacion es un estudio acondicionado con un par de libreros hechos con 

guacales que practicamente cubren dos de las paredes, en uno de ellos estin todos 10s 

libros, en el otro 10s documentos. Algunas repisas del primer librero estin ocupadas por una 

computadora equipada con impresora y skanner, una contestadora, una maquina para enviar 

fax y tambikn una television en blanco y negro. Hay un par de mesas y varias sillas de 

plastico que se utilizan ya sea para comer, trabajar o las veces en que Ehekateotl sostiene 

reuniones. En esta misma habitacion hay un pequeiio closet en donde se guardan colchas, 

sarapes y la ropa de personas que se quedan a d o n i r  temporalmeme en la casa, pegado a la 

pared hay un &mod0 sillon que, de vez en cuando, es utilizado para dormir. 

El baa0 es amplio, la tina tiene cortinas corredizas y cerca hay una planta de grandes 

hojas verdes, siempre hay un par de cubetas ya que no se suele utilizar la regadera. Saliendo 

del baiio, a mano derecha esta la puerta del balcon, es muy reducido y alberga varias 

plantas, la mas voluminosa es un maguey, la m h  pequefia un pensamiento. La puerta 

restante pertenece a la zotehuela, entre el lavadero, el boiler y una pila de sillas de plastico 

queda un espacio realmente reducido para tender ropa; aqui hay otra puerta de un baiio, el 

cual no hnciona y eventualmente se utiliza como almacen. Otro lugar muy importante de la 

casa es la azotea, aqui estan las "chinamilpas", esto es, 10s cajones que almacenan la 

composta que servira para sembrar, son alrededor de treinta guacales. 

Esta breve description de la vivienda wrresponde al tiempo en el cual yo vivi alli; es 

importante mencionar que en el relato incluyo solamente 10s objetos y lugares a 10s cuales 

tuve acceso. 

'Quienes participan en la tradicion Tetzkatlipoka? 

En la tradicion Tetzkatlipoka se les nombra "Temaxtianitl" a 10s hombres que 

dan el servicio de curacion. Durante el tiempo que permaneci en la casa mantuve contact0 

cotidiano con seis Temaxtianitl, cuatro de ellos tienen, entre otras obligaciones, la 



responsabilidad de acudir a la casa al@n dia de la semana para atender pacientes. De 10s 

cuatro, Ehekateotl es el unico que duerrne en esta casa y, dependiendo de sus actividades, 

acude a su vivienda particular solamente unos cuantos dias al mes (recordemos que este 

domicilio hnciona como centro cultural Tetzkatlipoka no es, propiamente, casa-habitacion 

pero debido a las multiples actividades y sus caracteristicas es necesaria la presencia 

constante del Temaxtianitl a cargo, en este caso Ehekateotl). 

Las edades de estos hombres oscilan aproxiyadamente entre veinticuatro y 

cincuenta afios, todos son de nacionalidad mexicana y except0 dos, todos radian en la 

ciudad de Mexico. Es importante mencionar que tres Temaxtianitl proceden de familias en 

las cuales se ha transmitido el conocimiento medico generacion tras generacion mientras 

que 10s otros tres, son hombres que se acercaron a la tradicion para recibir el entrenamiento 

adecuado. Entre ellos existe una jerarquia donde Ehekatwtl ocupa el grado m b  alto, esto 

significa que tiene un dominio miis amplio de la medicina, ha cumplido con mas cargos y 

ha sido designado por el "consejo de ancianos" (en palabras de Ehekateotl, consejo 

integrado por las personas mas ancianas, de ochenta aiios en adelante) para el cumplimiento 

de ciertas responsabilidades. 

Con el transcurso de 10s dias conoci a dos Temaxtianitl d s ,  pero no estableci 

contact0 personal con ellos. Solamente un par de veces escuche a Ehekatetol referirse a 

ellos por "Temaxtianitl". Usualmente 10s Temaxtianitl visten completamente de color 

negro, camisa y pantalon y se atan una banda roja a la altura de la cintura. Realmente la 

vestimenta no indica si un hombre dentro de esta tradicion tiene el cargo de Temaxtianitl 

porque, en todos 10s eventos (son narrados mas adelante) a 10s cuales asisti, la mayoria de 

10s miembros de la Tetzkatlipoka regularmente visten ropas negras, hombres y mujeres. El 

reconocimiento de 10s rangos se logra atendiendo a las diferentes actividades y privilegios 

que a cada persona le corresponden, segtin las norrnas de la tradicion. Por ejemplo, en las 

reuniones, el lugar que ocupa para sentarse cada persona (10s Temaxtianitl agrupados, las 

personas mayores o invitados en las siilas y 10s aprendices en el piso si es que las sillas son 

insuficientes), tambien en el momento en que se reparte la comida o bebida se debe de 

empezar por las personas de mayor edad o por 10s Temaxtianitl. 

Un aspecto que llamo mi atencion h e  la clara distribution de las tareas asignadas a 

mujeres y hombres en la tradicion. Esta rnarcada diferenciacion se observa en las 



ceremonias, en las labores cotidianas y en la actividad de curacion. Durante las ceremonias 

las mujeres son las encargadas de cuidar el fuego de 10s sahumerios, rociar agua alrededor 

del circulo de 10s participantes, repartir las flores y las h t a s  entre otras actividades. Esta 

prohibido que las mujeres toquen el "wewetl" (tambor) y que toquen el caracol lo cual 

corresponde a 10s hombres. Respecto a 10s wtidianos quehaceres como cocinar y limpiar, 

sin ser exclusivamente faenas femeninas, usualmente son mujeres quienes las desempefian, 

sin embargo las tares que impliquen utilizar bastante fuerza muscular (mover o cargar 

objetos pesados) son preferentemente exclusivas de 10s hombres. 

En cuanto a la practica de la medicina, conoci solamente a una mujer que tiene la 

autorizacion de impartir el "Tlawayotl" (metodo de curacion de la tradicion) y desconozco 

si ostenta al@n grado dentro de la Tetzkatlipoka. 

A esta casa Ilega mucha gente m h .  Algunas de estas personas pertenecen a la 

tradicion por lazos consanguineos y otras porque decidieron obtener la formacion y 

practicar el estilo de vida que ofrece esta tradici6n. Existen dos metodos de aprendizaje 

para quienes deciden obtener la forrnacion, 10s conocen como metodo "corto" y "largo". El 

primer metodo comienza con un periodo llamado "cuarentena" o "merecimiento" en el que 

la persona debe vivir cuarenta y cuatro dias continuos en la casa de al@n Temaxtianitl 

quien le dara las instrucciones especificas sobre la forma de alimentacion, descanso, 

hidratacion, respiration, higiene entre otros que el interesado debera aplicar en este tiempo. 

Si la persona desea aprender mas, concluido este periodo mas otro de ochenta y ocho dias 

en el que no se le permite participar en las actividades, podra regresar las ocasiones que 

sean necesarias y podra integrarse a las actividades de la tradicion. En caso de que la 

persona interesada prefiera el metodo "largo" adquiere la responsabilidad de aprender a 

travb de la observation, puede participar en las actividades pero no recibe instrucciones 

concretas de al@n Temaxtianitl. Las personas que se encuentran en el periodo de 

merecimiento suelen vestir ropas negras y blancas. 

Como ejemplo de lo anterior, durante 10s dias que estuve en la casa, hub0 otras dos 

presencias constantes; un par de mujeres mas que deseaban aprender el sistema de la 

tradicion, una de ellas estaba en periodo de cuarentena y la otra habia optado por el metodo 

largo, la ultima llevaba mas tiempo acudiendo a la casa y tenia a su cargo las labores 

administrativas. 



Las personas que no pertenecen a la tradicion y que no acuden para recibir 

tratamiento, llegan por diversos motivos, ya sea que esten trabajando en algbn proyecto con 

10s miembros de la Tetzkatlipoka, que requieran inforrnacion sobre las actividades 

organizadas por la tradicion o que quieran tratar asuntos personales con alguien que se 

encuentre alli. 

A continuacion se describiran las actividades en las cuales me vi involucrada, para 

lograr una mejor comprension del relato, se organizo en tres apartados. 

Vivir en el sistema Tetzkatlipoka 

En pimafos anteriores mencione a otra mujer que, al igual que yo, participo en este 

period0 de merecimiento; ella se convirtio en la wmpaiiera con quien comparti las tareas 

cotidianas de la casa. Aunque teniamos diferentes motivos y expectativas por 10s cuales nos 

encontriibamos alli, ambas teniamos el grado de "aspirantes de aprendiz". Por lo tanto uno 

de 10s compromises que adquirimos a1 aceptar vivir durante cuarenta y cuatro dias en el 

kalpulli Tetzkaltipoka h e  respetar y apegarnos a las costumbres o sistema de la tradicion. 

Inclusive firmamos un documento por el cual nos comprometimos a no divulgar 10s 

conocimiento y experiencias adquiridas sin antes consultar con 10s rniembros de la 

Tetzkatlipoka. 

El primer dia, al momento de llegar a la casa, me dieron algunas indicaciones 

basicas como con quien podia consultar mis dudas, cdles  eran mis obligaciones cotidianas, 

especificaron 10s objetos que me era prohibido manipular a menos que se me indicara lo 

contrano, entre otras. La bienvenida "oficial" nos la dio Ehekateotl cinco dias despues de 

nuestra llegada porque el dia que nos presentamos en la casa, el estaba de viaje. Tambien 

nos mostro la forma en que debiamos comer, hidratamos, dormir y baiiarnos, ademb de 

otros ejercicios diarios que resultaron para mi sorprendentes y novedosos. 

Los pnmeros dias de mi estancia en la casa, p a d  la mayor parte del tiempo en la 

cocina, pues entre las indicaciones mencionadas por Ehekateotl se encontraba la ingestion 

de alimentos cinco veces al dia. Al mismo tiempo recibi instrucciones sobre la dieta que 

debia seguir (la forma en que ellos acostumbran alimentarse), de esta fonna mi compaiiera 

y yo nos convertimos en las responsables de organizar la alimentacion que se llevaria en la 



casa. Las especificaciones de la dieta consisten basicamente en las cantidades que se 

ingieren en cada plat0 y el orden para comer 10s alimentos. De manera general se puede 

decir que la medida de cada plato es la cantidad de comida que cada quien pueda reunir 

entre ambas manos. La secuencia de 10s alimentos es: para el desayuno, fruta, verduras 

cocidas, cereal y lacteo o huevo (una vez por semana), jugo de fmta, te o infusion; en el 

almuerzo, fmta y verdura cruda o jug0 de verdura; de comida, fruta verdura cruda, cereal y 

leguminosa, &ico (una vez por semana mamifero, dos vcces aves, tres veces, pescado) y 

agua de frutas; para merendar, fiuta, te o infusion y en la cena, fruta, cereal o leguminosa o 

tuberculo u oleaginosa y nuevamente te o infusion. Una importante obse~acion para elegir 

la comida era procurar que fberan alimentos frescos, nada de latas o envases. La hidratacion 

consistia en beber un jarro de agua a temperatura ambiente cada media hora. Diariamente 

seleccionabamos todos 10s residuos biodegradables (dscaras de frutas y vegetales, residuos 

de infusiones, flores marchitas) y se mezclaban con aserrin para asi, alimentar la composts. 

Cada dos o tres veces por sernana se trabajaba en las chinamilpas. 

Mi compaiiera y yo soliamos dormir en dos lugares, en la habitacion donde se 

encontraba el Tlalmanalli o en el cuarto que funcionaba como consultorio en la planta baja. 

Se nos indico la postura que debiamos tener para dormir y la orientacion de nuestros 

cuerpos de acuerdo con las cuatro direcciones. Cuando dormiamos en el Tlalmanalli, 

colodbamos un tapete de alfombra en el piso para acostarnos y utilizibamos unas 

almohadas rigidas y tubulares que acomodabamos entre 10s hombros y la cabeza. La 

orientacion de nuestros cuerpos cambiaba cada cinco dias. El tiempo que se nos recomendo 

dormir era de un lapso de cuatro horas diarias; para lograrlo, 10s dias en que habia 

oportunidad, Ehekateotl nos instaba a platicar con el en el estudio. Estas conversaciones 

solian comenzar alrededor de las diez u once de la noche y se extendian hasta las cuatro de 

la maiiana. A esta hora tomabamos un baiio para despues irnos a dormir. 

Para bafiarnos utilizibamos la tina del cuarto de baiio, mas no la regadera. 

Debiamos llenar una cubeta con agua fria y con una palangana nos vaciabamos el agua. El 

metodo de higiene consistia en frotarse el cuerpo con un zacate enjabonado respetando 

determinado orden, el cual comienza en el pie derecho y termina en la nuca; a1 liltimo nos 

lavabamos la cabeza. Una vez libre de jabonadura cuerpo y cabello, nos aceitabamos por 



completo siguiendo el mismo orden. Procurabamos que el agua sucia que escuma de 

nuestros cuerpos cayera en otra cubeta y asi poder ocuparla en el escusado. 

En un principio, realizar esta clase de baiios me tomaba mucho tiempo y no me satisfacian 

10s resultados obtenidos en cuanto a mi higiene, pero con la practica reduje el tiempo, 

mejoraron 10s resultados y encontre algunas ventajas wmo un sueiio m b  profundo, menor 

fatiga y cierta vitalidad durante el dia . 

Usualmente nos levantabamos a las ocho de !a maiiana y nuestras labores 

inmediatas eran barrer y trapear la casa, antes que llegara el primer paciente. Esta limpieza 

diaria y general se wmplementaba con detalles como el cambio de las sabanas sucias por 

limpias del consultorio, reemplazar la toalla de manos del baiio de la planta baja, sacudir 

puertas y muebles y el area de venta de productos. Preparabamos el desayuno y 

empezabamos a organizar la alimentacion del dia, cuales alimentos hacian falta, que ibamos 

a cocinar, etc.. 

Cuando llegaba el primer paciente se cerraba la puerta de la cocina y wmenzaba un 

continuo ir, venir, cerrar y abrir la puerta de la cocina pues habia que realizar diversas 

tareas entre ellas: contestar el telefono, muchas veces para apuntar citas; atender pequefios 

encargos como ir a sacar copias o mandar faxes; salir al centro wmercial por 10s alimentos 

o a la tortilleria; sub i  a la azotea para trabajar en la chinamilpa; salir a tirar la basura; 

recibir a 10s pacientes, atenderlos ofkeciendoles un vaso de agua y en algunas ocasiones 

satisfacer su curiosidad sobre nosotras y en medio de esto, preparar 10s alimentos para cada 

una de las cinco veces. 

Hubo dias en 10s que encontre un espacio libre en mi tiempo y me dedique, con 

previa autorizacion de Ehekateotl a hojear y leer algunos de 10s libros que habia en el 

estudio. Desde nuestra llegada nos permitio utilizar 10s libros, siempre y cuando 10s 

awmodararnos en el mismo sitio donde 10s habiamos encontrado. Tambien nos dijo que 

podiamos elegir, entre 10s diversos materiales que guardaba, un tipo de artesania para 

fabricarla, eso me entusiasmo pero nunca hub0 tiempo para dedicarlo a la artesania. Mis 

dias en esta casa no tenian siempre la misma rutina, mas adelante narro algunos eventos que 

modificaban horarios y quehaceres, ademas de ciertas actividades que se sucedian con 

determinada regularidad 



Una de estas actividades continuas es una ceremonia que se realiza cada cinco dias, 

comienza alrededor de las doce de la noche y concluye a las cuatro de la mafiana del 

siguiente dia. La ceremonia tiene el objetivo de limpiar la casa y a 10s asistentes y de 

acuerdo con lo que observe, la ceremonia consiste basicamente en la realization de 

ejercicios de respiracion acompafiados de diversas y especificas posturas y palabras con una 

peculiar entonacion. Cada uno de estos movimientos sigue un orden determinado y por 10 

general se le conoce como "Tlalmanalkolua" que para elneofito seria muy semejante a1 

tradicional "saludo a 10s rumbos" que realizan todos 10s grupos de danza prehispanica. Esta 

ceremonia se realiza en la planta baja de la casa, siempre la dirige un Temaxtianitl quien 

ocupa un lugar especial en la habitation, se para entre el "Tlalmanalli" que esta extendido 

en el piso y otra pequefia ofienda pegada a la pared. Los demhs participantes se sientan a 

10s lados del Tlalmanalli, en el lado derecho las mujeres y en el izquierdo 10s hombres. Casi 

a1 final de la cerernonia el Temaxtianitl "limpia" a cada uno de 10s asistentes, esto es, cada 

persona pasa al lugar donde se encuentra parado el Temaxtianitl y el realiza diversos 

movimientos con sus manos y le "truena" la espalda y el cuello a la persona. Una vez que 

todos pasaron a "limpiarse" y se mencionan las ultimas palabras se da por finalizada la 

ceremonia, entonces las personas pueden sentarse en 10s guacales y el Temaxtianitl 

pregunta a cada persona sobre lo que experiment0 durante la ceremonia. Las experiencias 

que tuve como participante en esta actividad heron muy variadas, en las primeras 

ocasiones (tres) estaba realmente a la expectativa y pendiente de todo cuanto acontecia, 10s 

movimientos, palabras, tiempos, objetos que se usan como un sahumerio con copal, ocote y 

carbon, en ocasiones un silbato de barro, el numero de asistentes que varia entre cinco y 

dies en fin todo lo que estuviera sujeto a la obsewacion; pero a1 escuchar 10s comentarios 

de 10s asistentes en torno a la temperatura del ambiente, las sensaciones corporales y la 

atmosfera creada, decidi prestar atencion a esta clase de elementos y las ceremonias 

subsecuentes se transformaron para mi en un ejercicio de sensibilizacion y concentracion en 

el que pude apreciar algunos cambioscorporales durante y despues de la ceremonia como 

disminucion de tension muscular, respiracion mas pausada y ritmica entre otros. 

Cada veinte dias se limpia completamente la casa, esto significa, nos explico 

Ehekateotl, que aparte de la limpieza diaria (barrer, sacudir y trapear) se deben mover y 

limpiar todos 10s objetos que hay en la casa. A 10s pocos dias de mi estancia en la casa llego 



la "veintena" y Ehekateotl nos encomendo a mi compaiiera y a mi la limpieza de la sala- 

comedor. En parrafos anteriores comente que en esta habitacion tienen guacales a manera 

de asientos, bien pues adentro de ellos se guardan diferentes objetos, tambien hay cajas 

grandes disimuladas con tela de yute y las indicaciones de Ehekateotl para esta ocasion 

heron: sacar todos 10s objetos, limpiarlos y acomodarlos de la misma forma en que 10s 

habiamos encontrado. Tambien habia que hacer un inventario de las yerbas empaquetadas 

que alli se guardan, la actividad nos tomb cuatro dias. . 
Los miembros de la tradicion tienen en alta estima la practica de la danza 

prehispanica, asi que cada martes y jueves, si no habia alguna tarea prioritaria y una vez 

finalizadas nuestras labores, las otras dos chicas y yo debiamos acudir a 10s "ensayos" para 

aprender 10s movimientos y secuencias que integran esta danza. Con el paso de 10s dias 

pude apreciar cum necesario es este adiestramiento pues result6 ser parte hndamental en 

10s eventos a 10s cuales asistimos. La instruction es recibida por niiios, jovenes y adultos, 

carece de graves restricciones, quien desee practicar esta danza lo puede hacer con solo 

acercarse a un grupo de ensayo. El aprendizaje de esta actividad es, como en otras, a base 

de la observation e imitacion. 

El trabajo de curacion 

Como es de esperarse, la actividad a la cual se le dedica mhs tiempo en el Centro 

Cultural Tetzkatlipoka es la atencion de pacientes. Por lo general, las consultas se dan de 

lunes a viernes de nueve de la maiiana a seis de la tarde y se les pide a 10s pacientes que 

antes de acudir hagan una cita. En la casa se lleva una agenda con la programacion de las 

citas, de esta manera se puede llevar un rbcord de asistencia a la vez que organiza las 

posibles cancelaciones o cambios de horario que realice el paciente o el medico. Por cada 

paciente se tiene contemplado una hora de atencion, lo que da un promedio de ocho 

pacientes al dia; pero suelen ocurrir tres cosas, una es que algun paciente requiera mas de 

una hora entonces 10s medicos le dedican el tiempo necesario lo que provoca que el resto de 

las consultas se vayan recorriendo y en consecuencia la ultima cita no finaliza a las siete 

sino mb tarde; dos, puede ser que aunque se le dedique mas de una hora al paciente no este 

cubierto todo el horario asi que no hay retraso de ninguna indole y finaliza a las siete; tres, 



puede ser que no haya paciente para las ultimas horas asi que tennina antes el servicio de 

curacion. 

Los pacientes que observe en este tiempo mostraban gran diversidad social; 

acudian hombres y mujeres de edad avanzada, por lo general estas personas se interesaban 

en conversar ya sea con alguna de las tres mujeres que estabamos ahi o con otro paciente; 

vi parejas jovenes y maduras, en un par de ocasiones ambos entraron a consulta a1 mismo 

tiempo. Usualmente visitaban el lugar mas mujeres que bombres y eran ellas, tambien, 

quienes adquirian 10s productos en venta, solamente en una oportunidad observe que 

llevaban a una niiia a consulta. El nivel economico de 10s pacientes era variado; algunas 

veces lo pude percibir por la retribucion (voluntaria) que dejaban por la atencion y otras 

veces la inferia a travb de su aspecto. Llegaban pacientes de aspecto muy sencillo en su 

vestimenta que pagaban diez o veinte pesos por una medicina (una preparacion de yerbas) y 

no pagaban m h  por la atencion; y tambien observe pacientes que vivian a unas cuantas 

cuadras de la casa y que pagaban por cada medicina cincuenta pesos, dejaban mas de cien 

pesos por el servicio medico y compraban al&n product0 mas. 

Note que 10s pacientes que tienen mas tiempo suelen tener preferencias por al&n 

Temaxtianitl en particular y en el momento de hacer cita insisten en que sea el quien 10s 

atienda. Las personas que registran las citas (10s mismos Ternaxtianitl o personas que vivan 

en la casa) se muestran flexibles ante esta clase de peticiones. De acuerdo a uno de 10s 

Temaxtianitl la diferencia que existe en la atencion que brinda un mdico y otro radica en 

las caracteristicas personales del medico y en el nivel de profundidad que tenga autorizado 

emplear durante la curacion. 

Los Ternaxtianitl que conoci, tienen una personalidad muy distinta entre ellos, 

pero todos se distinguen por brindar un trato cordial y respetuoso con 10s pacientes y 

visitantes, aunque no por eso dejan de ser firmes en sus indicaciones respecto a 10s 

tratamientos, una ocasion escuche decir a un Temaxtianitl, dirigiendose al paciente: "si 

usted esta dispuesto a seguir el tratamiento y cambiar sus habitos podra sentirse mejor, per0 

si no, es muy dificil que yo pueda ayudarle". Varias heron las veces que ya afbera del 

consultorio el medico continuaba respondiendo preguntas y dudas del paciente acerca de 

diversas cuestiones, alimentacion, formas de descanso, remedios caseros para aliviar el 

malestar de al@n familiar o conocido o simplemente continuaba la platica sobre cualquier 



tema. En caso de que el paciente necesitara un te o inhsion el Temaxtianitl le daba el sobre 

con la yerba indicada junto w n  la explication verbal de como usarlo. 

En algunas circunstancias 10s Temaxtianitl necesitaban la ayuda de alguna de las tres 

mujeres que cotidianamente estabamos en la casa, cuando por cualquier situation se 

retrasaban 10s horarios de consulta y habia dos o tres pacientes esperando su turno, nosotras 

nos encargabamos de buscar la medicina indicada por el medico y la entregabamos al 

paciente junto con las instmcciones por escrito. Tambien pando las personas necesitaban 

ayuda para subir las escaleras, cambiar su ropa o eventualidades de esta indole. 

Una tarde en la que Ehekateotl era el medico en turno llego de improviso una mujer 

embarazada. Yo la recibi a la entrada de la casa y en verdad lucia muy adolorida, mientras 

explicaba que no tenia una cita pero que necesitaba atencion se detenia del marco de la 

puerta, inmediatamente la hice pasar, se sento y le ofreci un vaso de agua, estaba sofocada 

y parecia algo apenada. En ese momento Ehekateotl estaba en "terapia" en el consultorio de 

aniba, desde un principio la instmccion h e  no intermmpirlo mientras estuviera en consulta, 

asi que nos mantuvimos alerta para avisarle de esta paciente en cuanto terminara la 

consulta. Mi wmpaiiera le dijo a la mujer si deseaba, en lugar de esperar sentada, rewstarse 

en el wnsultorio de abajo, ella accedio. A1 instante en que Ehekateotl salio de la habitacion 

mi compafiera le anuncio el estado en se encontraba la mujer embarazada, de inmediato 

bajo y se excuso con la persona que habia llegado antes, quien cedio su turno a la mujer 

embarazada. Ehekateotl me dijo que entrara al consultorio donde se enwntraba acostada 

para ayudarla a prepararse para recibir atencion, lo hice, cuando ella estuvo lista, recostada, 

sin ropa y envuelta en una shbana, el rnkdico entro al consultorio y pidio que me quedara 

para ayudarle. La chica estaba nerviosa y se quejaba repetidamente pronunciando "mi bebe, 

mi bebk", Ehekateotl comenzo la manipulacion corporal dirigiendole, todo el tiempo, 

palabras wmo "tu bebe va a estar muy bien", "tranquila p e q u e ~  yo estoy aqui para 

ayudarte. "NO les va a pasar nada malo" y la llamaba por su nombre, pidio que le platicara 

que habia sucedido, la mujer mas tranquila comenzo a explicar la causa del dolor. 

Ehekateotl presto especial atencion a1 abdomen de la mujer pero realizo la acostumbrada 

mtina de curacion. Conforme avanzaba el tratarniento, dejaba de quejarse y solo ernitia 

leves sollozos, el Temaxtianitl comenzo a hacer preguntas sobre 10s habitos de la mujer, 

pregunto cuestiones como 'Cuantas veces al dia bebe agua? 'Que desayuno hoy? 'Lava 



diariamente? 'Como se para cuando esta lavando? Casi al termino de la curacion 

Ehekateotl le dijo la razon por la cual sintio tanto dolor y empezo a darle instrucciones 

sobre la alimentacion e hidratacion que deberia de seguir. Entre 10s alimentos 

recornendados menciono avena, frijol y agua de Jamaica. Tambien pregunto si en su casa 

tenia estos alimentos, la mujer respondio negativamente, entonces se dirigio a mi 

preguntandome "'Tenemos Jamaica?" "Si", respondi. "Bueno", dijo, 'por favor prepara 

una bolsa con Jamaica, otra con fiijol y una de avena y se las das". Lo hice. Cuando la 

mujer se h e  nos dio las gracias y partio con mejor semblante. En el tiempo que estuve en 

esta casa, ella h e  la persona que a simple vista me parecio mas grave. 

Los primeros dias me sorprendieron un poco 10s gritos y quejidos de las 

personas en consulta ya que se escuchaban a toda hora (durante las consultas), pero no 

siempre era asi, habia pacientes quienes aunque no puedo asegurar que no se quejaban, a1 

menos no 10s escuchaba. Esta situation tambien impresionaba a 10s personas que llegaban 

por vez primera pero al observar a la persona afuera del consultorio recobraban la 

confianza. A ellos Qacientes de primera vez) se les abria un expediente en el cual se les 

pedian sus datos personales, se les preguntaba por el motivo de su visita, por sus molestias 

o dolores, sus Mbitos alimenticios, de hidratacion y de descanso. El trato que privaba entre 

mkdicos y pacientes era de familiaridad, es decir, el Temaxtianitl llamaba por su nombre al 

paciente, el paciente tambien conocia el nombre del Temaxtianitl y usualmente se hilaba 

una conversacibn acerca del trabajo del paciente, de su familia o sus actividades. Varios 

dias pude entablar platica con 10s pacientes que por lo general desembocaban en una serie 

de preguntas que ellos me hacian acerca de las razones de mi estancia alli o sobre el 

significado del Tlalmanalli, yo disfrutaba de estas conversaciones y percibia que este tipo 

de contact0 ayudaba a crear una atmosfera relajada. 

Obligaciones y festividades 

En el tiempo que estuve viviendo alli sucedieron eventos importantes para la 

Tetzkatlipoka como el Aniversario de Kuauhtemok, el cambio de a60 conocido como 

"atado de carrizo", la conmemoracion de la fundacion de Tenoxtitlan y el fen6meno 

astronomic0 del 23 de Marzo. 



Cada afio, esta tradicion junto con otros grupos tambien llamados "de tradicion" 

(lo cud se refiere a personas interesadas en llevar a la practica algunos aspectos de la 

cultura precolombina) organizan circulos de danza, platicas, cameras de relevos, entre otros 

eventos para conmemorar el nacimiento de Kuauhtemok. En esta ocasion la Tetzkatlipoka 

tuvo, a d e d s  de otras responsabilidades, la de difundir el aniversario a traves de volantes y 

carteles, Ehekateotl dirigio una ceremonia en el zocalo de la ciudad y se participo en la 

danza. Hubo una exposicion-venta de productos elaborados por las personas de "tradicion" 

y en pequefios "stands" colocados a un costado de la Catedral se ofrecieron al p~iblico; en 

este espacio Ehekateotl atendio a las personas que solicitaban su ayuda medica. El lapso de 

esta conmemoracion h e  aproximadamente de una semana a comparacion del cambio de 

aiio que se festejo en cuatro diferentes fechas, lo cual me parece, altero durante algunos 

dias la rutina de las consultas. La razon de estos cuatro diferentes celebraciones radica en el 

desacuerdo respecto a la ubicacion de la fecha exacta en el antiguo calendario mexicano, en 

la ciudad existen varios grupos "de tradicion" que manejan distintas fechas y debido a 10s 

escasos registros que quedaron, cada cual interpreta el calendario de acuerdo con sus 

propios argumentos. A partir de un congreso que hub0 el pasado aiio, estos grupos 

acordaron estudiar las distintas propuestas y regirse por la misma fecha, pero mientras esto 

sucede, 10s miembros de la Tetzkatlipoka procuran acudir a todos 10s "afios nuevos", creo 

que una de las razones es por el cargo que ocupa actualmente Ehekateotl como 'portador de 

la palabra", "Tlahtoani" de todos estos grupos. 

El primer "atado de canizo" al que acudimos se realizo antes del aniversario de 

Kuauhtemok y se festejo a las afueras del velodromo. Fue en este dia que empece a 

familiarizarme con las costumbres "sociales" de la Tetzkatlipoka , que tambien comparte 

con otros grupos, pero que por cierto son mhs rigidas en esta. La celebracion fue por la 

tarde, asi que durante el dia las actividades dentro de la casa siguieron el ritmo "cotidiano", 

todos 10s rniembros de la tradicion estaban informados del evento menos la chica con quien 

comparti la cuarentena y yo. Ese dia, alrededor de las cuatro de la tarde, Ehekateotl dijo que 

nos alistaramos porque ibamos a salir a "una ceremonia" pero realmente ignorabamos el 

motivo, sin obtener una respuesta que aclarara nuestra inquietud sobre la ceremonia mi 

compafiera y yo nos preparamos. Al poco rat0 llego un joven en auto quien primer0 nos 

llevo a Ehekateotl y las dos jovenes al Zocalo de la ciudad. Alli Ehekateotl acordo alpnos 



detalles para el evento de Kuauhtemok con unas personas y una vez finalizado su encuentro 

nos dirigimos, en el mismo auto s6lo que ahora junto con una pareja de danzantes quienes 

llamaban "tio" a Ehekateotl, a la ceremonia. Llegamos a1 velodromo, cuando ya estabamos 

fuera del coche, la indicacion de Ehekateotl para nosotras fire quitamos 10s zapatos pues , 

danzariamos en el circulo, sorprendidas y con algo de incomodidad tras la cortante orden, 

obedecimos. A1 acercarnos al amplio cuculo de gente que ya empezaba a formarse, 

Ehekateotl se dirigio a las personas que se encontraban en medio del circulo y que parecian 

tener alguna jerarquia o responsabilidad en la ceremonia, por tanto a mi compaiiera y a mi 

no nos quedo mhs que observar, imitar y obedecer las indicaciones que personas mis 

enteradas nos hacian. Se danzo aproximadamente durante dos horas, se hizo la ceremonia 

del fuego (se enciende y se ofrece a 10s rumbos), la ceremonia del "atado" (las personas 

mayores amarran un carrizo a otros para simbolizar que se agrega el nuevo aiio), a1 terminar 

las personas con "cargo", es decir, que representen a un grupo en especifico, dirigieron 

unas palabras a la concurrencia y finalmente 10s organizadores del festejo, un pareja mayor 

que todos llaman "abuelitos" ofiecieron tamales y atole. Mientras tanto unas mujeres se 

paseaban entre 10s asistentes cargando unas canastas muy coloridas que resultaron ser 

montoncitos de pinole y amaranto envueltos en papel de china. Cuando termin6 la 

reparticion mi compaiiera y yo pensamos que podiamos sentarnos y descansar nuestros 

machacados pies. A punto de hacerlo, Ehekateotl nos llamo y con tono cordial per0 firme 

nos pidio que ayudhrarnos a recoger la ofrenda que se habia montado al centro del circulo, 

lo hicimos. Para este momento, la noche ya estaba bastante avanzada, casi toda la gente se 

habia marchado y nosotras esperabamos el momento en que Ehekateotl comunicara nuestra 

partida, antes de hacerlo nos insto a mi compafiera y a mi a despedirnos de cada una de las 

personas que aun pennanecian alli. Tras las ultimas felicitaciones por el nuevo aiio nos 

fuimos, regresamos en metro a la casa. 

En 10s dias sucesivos se realizaron varias ceremonias, Ehekateotl decidia a cuales 

podiamos asistir, siempre como parte de la tradicion Tetzkatlipoka y solia mencionar que 

estas "salidas" debiamos "ganirnoslas". El sistema de aprendizaje se basa en este 

"rnerecimiento" y consiste en que el aprendiz, (anteriormente le correspondia unicamente a 

niiios, adolescentes o jovenes de corta edad) a traves de las tareas realizadas 

satisfactoriamente ajuicio de sus mayores, obtenga cienos beneficios o recompensas ya sea 



como "consecuencia logica de su comportamiento" o como "premio" social. Ehekateotl 

explica este sistema en la siguiente forma, si una persona tiene adecuados habitos 

alimenticios o de hidratacion, descanso, respiracion e higiene como consecuencia logica de 

esta conducta obtendra o se habra hecho "merecedor" de un cierto nivel de salud y 

bienestar. Tambien si el proceder de una persona dentro de su comunidad es correct0 seghn 

las normas vigentes, obtendra alguna gratification de tipo social, en nuestro caso esta 

recompensa era el participar en las ceremonias. . 
La siguiente ceremonia a la cual nos presentamos f ie  una muy concurrida en pleno Zocalo, 

bajo una insistente lluvia, mi compaiiera y yo no danzamos, nos dedicamos a repartir 

volantes que anunciaban 10s distintos festejos venideros. 

Antes de participar en el tercer "atado de carrizo" que estuvo a cargo de la 

Tetzkatlipoka, celebrado de igual forma en el Zocalo. Pasamos por un period0 llamado 

"Nemontemi" que comprende cinco dias antes del aiio nuevo (14 de M m  para esta 

tradicion) durante estos dias se sigue una dieta especial, se guarda silencio el mayor tiempo 

posible y se reducen al minimo las ocupaciones que se tengan. El primer0 de estos dias se 

cambio el Tlalmanalli, se quitaron algunos de 10s objetos que en el habia, cobrando asi, un 

aire de austeridad que envolvio la vida en general de la casa. La tarde de este primer dia de 

Nemontemi se nublo el cielo, soplo un fierte viento, llovizno e incluso por un momento se 

f ie  la luz en el predio, todo esto aunado a que no se recibieron muchos pacientes genero un 

ambiente de extrema serenidad que hasta ese dia no habia experimentado. Tranquilidad que 

no duro mucho ya que en 10s dias siguientes continuo la rutina de visitas y pacientes, pero 

se intermmpio el dia de la celebracion del cambio de aiio. Los preparativos empezaron 

desde la maiiana en la casa, empacando todos 10s utensilios necesarios para colocar la 

ofrenda del circulo, 10s tambores "wewetl" para acompafiar la danza, 10s jarros en 10s 

cuales se repartiria el agua, escobas para barrer el espacio que se ocuparia en la plaza; 

alrededor de las tres de la tarde nos vimos rodeados de un cargamento voluminoso que 

necesito dos taxis para transportarlo. 'Bhicamente la ceremonia se desarrollo de manera 

parecida a las otras en las que habiamos participado hasta ese momento, se diferencio por la 

forma en que se danzo (en esta si dance) ademas de la tradicional danza se ejecuto un tip0 

de danza mas libre y lenta que solamente se realiza en 10s circulos Tetzkatlipoka. A mi 

parecer fue esta danza inicial la que, a diferencia de otras ceremonias, le dio una atmosfera 



mas formal y coordinada al circulo. Esta tarde tuve la oportunidad de conocer a miembros 

de la tradicion que nunca habia visto, algunos 10s volveria a ver a otros ya no. 

El ultimo "aiio nuevo" al cual fuimos se llevo a cab0 en Coyoach h e  

especialmente festivo y relajado pues el grupo a cargo se reunio desde el medio dia en el 

Zocalo para danzar en el marco de la conmemoracion de la hndacion de Tenoxtitlan, y a 

pesar de una persistente lluvia no decayo el himo. Esta ocasion, Ehekateotl, las otras dos 

chicas y yo nos dirigimos desde temprano a1 Zocalo. Llevapos algunos de 10s productos de 

venta para ofrecerlos en la plaza, la cual, al momento de nuestra llegada ya lucia repleta. 

Llamaban la atencion las dos largas filas de puestos tendidos en el piso y claro, un enorme 

escenario instalado por el gobierno del Distrito Federal donde hub0 musica, danza, magos y 

hasta un act0 de escapismo, ademis habia otros circulos de danza acomodados en distintos 

puntos de la plaza. Pasado el medio dia comenzo a llover y tambien empezo la agitation de 

las personas tratando de buscar un rehgio de la lluvia, al mismo tiempo el par de filas de 

puestos desaparecio; nosotras levantamos nuestro puesto y nos confundimos entre el 

publico que aun insistia en permanecer alli a pesar de la lluvia. Alrededor de las cuatro de 

la tarde Ehekateotl y nosotras nos desplazamos junto con el grupo de Coyoacan hacia ese 

lugar. La lluvia persistia y por un momento pense que el "atado de carrizo" se realizaria sin 

danza, pero cuando me di cuenta el circulo ya se estaba formando aniba de un templete 

colocado por la Delegation. Una vez instalados, Ehekateotl explico al publico el motivo de 

la danza y la ceremonia en general y el evento concluyo acompafiado de aplausos. 

Un acontecimiento que reunio a varios miembros de la tradicibn fue el evento 

astronomico del 23 de Marzo, se reunieron la noche anterior en la casa y alrededor de las 

cinco de la maiiana del dia siguiente himos al cerro del "Ehekatepetl", en Ekatepek, para 

observar la salida del sol. Para realizar el recomdo de ese dia se rento un autobus. Desde 

nuestra llegada al cerro se nos indid, a todos 10s asistentes, que para subir debiamos 

formarnos en "fila india" (la formacion en ningtin momento h e  arbitraria, sino seguia un 

determinado orden). Avanzamos y al 'alcanzar determinado punto hicimos el saludo a 10s 

rumbos, Ehekateotl dirigio esta actividad. Observe que no eramos 10s unicos, cerca de este 

especial punto habia otras personas que no pertenecian a la Tetzkatlipoka pero que parecian 

conocer a Ehekateotl. 



Mas tarde nos encaminamos a Teotiwakan, aqui desayunamos y nos preparamos 

para realizar una ceremonia. Ese dia Teotiwakan se desbordaba en gente, danzantes y 

espectadores, el bullicio se sentia a cada paso, pero en toda nuestra estancia dentro de la 

zona arqueologica el grupo se mantuvo en silencio y compacto respetando nuestra "fila 

india". Lo primer0 que hicimos cuando llegamos al espacio en el cual se formaria el 

circulo h e  montar la ofrenda. Todos colaboramos y me sorprendio la atmosfera de orden y 

tranquilidad que senti adentro del circulo, pues era evidense el contraste con el alboroto y 

excitacion que nos rodeaba. Se danzo en la especial forma de la tradicion Tetzkatlipoka, 

que en pkafos anteriores mencione, esto nos distinguio de 10s demas grupos, asi como la 

vestimenta casi exclusivamente negra. A pesar del prolongado tiempo que dance bajo el 

intenso sol y de la escasa hidratacion que me procure hasta ese momento, no me sentia 

cansada y experimentaba un animo alegre. Este bienestar termino cuando, despues de cerrar 

nuestro circulo, nos dirigimos en "fila" a otros dos grupos, en ambos nos integramos a 

danzar por un momento. Fue entonces que todo el cansancio y una sed que reseco mis 

labios me invadio y a partir de ese instante solo pude moverme con dificultad. Finalmente 

salimos del centro arqueologico en fila. 

Con esta ceremonia termino mi periodo de estancia en el centro cultural 

Tetzkatlipoka. Usualmente las personas que terminan este periodo se mantienen alejadas de 

las actividades de la tradicion durante ochenta y ocho dias. En este lapso podrim reflexionar 

y decidir si continuan con el aprendizaje o no. Quienes decidan continua pasan a otra etapa 

de instruccion. Por mi parte, despues de la ultima ceremonia regrese a la casa debido al 

trabajo de entrevista que realice con Ehekateotl. 



Narraciones de Ehekateotl Kuauhtlinxan, mkdico. 

4.2. ANTECEDEWES FAMILLARES Y FORMACIdN &DICA DE EHEKATEOTL 

A continuacibn se presenta un cuadro que s e ~ l a  la linea de ascendencia del medico 

tradicional Ehekateotl Kuauhtlinxan. 

El mnocimiento de la badici6n Tethtlipoka se bansmitia via patema, el 
abuak dr, EhekaleoE pertenad6 a ta onmava generaa6n en ocultarniento 

La memoria de sus abuelos v bisabuelos 

Ehekateotl guarda la memoria de sus bisabuelos maternos y sus abuelos paternos y 

maternos. Su bisabuelo materno h e  un esclavo mulato cubano que logro huir y llegar a 



Mexico, se rehgio con un pueblo Tlawica (detrk del volcan de Toluca) y ahi conocio a su 

bisabuela con quien contrajo nupcias. 

Los abuelos matemos y paternos nacieron en la ciudad de Mexico. Su abuelo matemo se 

dedico a la plomeria, su abuela h e  ama de casa. Su abuelo patemo h e  encuadernador, 

oficio heredado por su padre y tuvo un taller, pero al morir su abuelo, su abuela se hace 

cargo del taller y de la familia. 

. 
Los ~adres  de Ehekateotl 

Ambos nacen en la ciudad de Mexico. Su padre se dedico a la encuadernacion pero 

aprende y desarrolla otras actividades como arquitectura, aviation, medicina alopata 

aunque nunca acudio a la universidad. Tambien se dedico a la fabrication industrial de 

portafolios y libros, forma en que sostiene a su familia. La madre de Ehekateotl es ama de 

casa y aprendio una serie de mc5todos de salud en 10s cuales utiliza frutas, verduras y la 

herbolaria. Sus primeras enseiianzas acerca de 10s metodos de salud 10s aprende de sus 

padres; su madre le enseiio 10s efectos de la alimentacion, algunas recetas con plantas 

medicinales, el sistema de la terapia corporal, es decir, el sobar. Su padre es de quien recibe 

la parte tdrica de estos conocimientos, el nombre tecnico de la terapia corporal, la 

simbologia que hay detras de esta, y sus objetivos mas prohdos.  

Imoortancia paterna en su inicial forrnacion 

El padre de Ehekateotl result6 figura central en su forrnacion ya que de acuerdo con 

su costumbre, la transmision de la tradicion se realuaba exclusivamente entre 10s hombres 

de la familia, asi que su hermano y el heron quienes recibieron las ensefianzas 

directamente de su padre. Ademas, el informante seiiala el gran impact0 que la 

personalidad de su padre caud  en 8: 

" yo podria decirte que yo soy un reflejo de mi padre por que casi no hay cosa que 

yo haga en este &a o en mi vida en forma general que no tenga algo de la 

influencia de mi padre en todos 10s sentidos ..." 



Ehekateotl recibia las ense~nzas  en un espacio especifico de su casa, lugar donde 

entraban preferentemente 10s varones de la familia: el papi, tios y hermano, ademas sabia 

que las enseiianzas alli recibidas no tenian que ser divulgadas. El aprendizaje de la lengua 

mexicana (cema nawatl tlatakto) se encontraba entre las enseiianzas y h e  en este lenguaje 

que le transmitio todos 10s conceptos acerca de la tradicion. Aparte de estos conocimientos 

su padre tambien les leia la Biblia a 8 y a su hermano como concept0 extra. Ehekateotl 

recuerda la marcada diferencia entre 10s momentos en que ~u padre les daba la manutencion 

tradicional y 10s que empleaba para leerle la Biblia. Relata uno de estos momentos de la 

siguiente forma: 

"Cuando el se sentaba para damos la instruccion tradicional, a mi hermano y a mi 

nos sentaba en el suelo y el se sentaba en un silton y con esa separation nos daba la 

instruccion p r o  siempre su primera palabra era 'admirate de lo que vas a escuchar 

y de lo que vas a ver pero duda de mis palabras y de lo que ves', como eso nos 

decia todos 10s dias sabiamos que teniamos derecho de no creerle a mi papa". 

Vivencia de la tradicibn Dor alrmnos familiares 

Ehekateotl menciona de manerageneral el contact0 que su familia ha tenido con la 

practica de la tradicion. Su hermano y sus primos por parte de su padre practican la 

tradicion de forma consciente e individual, menos expuesta que Ehekateotl ya que 

pertenecen a la 6poca del ocultamiento. En cuanto a su madre y hermanas, llevaban las 

bases de la tradicion de manera inconsciente hasta mil novecientos ochenta y nueve, a50 de 

la apertura y epoca en la cual les manifestaron la linea de descendencia a la cual pertenecio 

el padre de Ehekateotl. Comenta que a su hermana mayor, el proceso de comprension 

acerca de esta declaration, le torno trece afios. 

Respecto al ejercicio de las costumbres propias de la tradicion, el entrevistado 

platico el caso de una de sus hermanas, quien esta estrechamente vinculada con la religion 

catolica per0 que esto no le impide llevar las bases de la tradicion como son la 

alimenta~i~n, 10s baiios, las hidrataciones, por ejemplo. Ehekateotl se refirio al excelente 
estado de salud que mantienen tias, tios, primas (0s) y sobrinas maternos, aunque no aclaro 
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si ellos practican' la tradicion Tetzkatlipoka (lo cual seria bastante improbable pues como ya 

dijimos, esta viene de la linea paterna) afirma que se debe a la forma de alimentacion que 

tienen. 

Ahora, la transmision de esta ensefianza no esta condicionada por el ocultamiento, 10 cual 

significa que las mujeres tambien pueden acceder a la instruccion tebrica, ejemplo de ello 

son las hijas de Ehekateotl, quienes reciben la instruccion libremente. 

. 
Modelo de ensefianza paterno 

Ehekateotl comenta el modelo de aprendizaje que se usaba en su casa con todos sus 

hermanos y tal parece que es el practicado por la tradicion Tetzkatlipoka: 

"nosotros somos nuestros propios wnejillos de indias desde niiios por 

ejemplo se nos enseria a tener animalitos en la casa y esos animalitos en la casa 

uno, su gato, el pato que uno prefiere o algo asi cuando ese animal se enferma  ti^ 

lo tienes que cum, y eso a todos, no es de que tti myas a ser medico, no sino que 

~ tienes la responsabilidad por ese animalito, pues cuidalo dale esto, dale aquello, 

haz esto otro etc6tera y pues tienes que irlo haciendo pues porque ~ quieres a ese 

anirnalito y quieres que mantenga su vida y si el animalito se muere bueno pues es 

una enseiianza tambien pam ti que es una forma de que tengan un determinado 

nivel de responsabilidad, clam que si ~ no lo atiendes nadie mis lo va a atendex en 

la casa, jpor que? Por que en ese caso si tti te estirs haciendo responsable del 

animalito vamos es un perrito, es mi pemto y es mi pemto mientras juego con el, 

el dia que se enferma se lo aviento a mi d o se lo aviento a mi papA o mi 

hermano para que lo cure entonces no es mi perrito, el chiste es de que entiendan 

10s niiios de que no es una relacion de propiedad sino es una relacion personal con 

un animal, asi cuando tengas a tu wmpaiiero o a tu compaiiera bueno va a ser tu 

compaiiero y no por que sea una propiedad sino por que hay una relacion personal 

con el, esa es la intention de ese modelo de enserianza." 

Adiestramiento en la ~ractica del Tlawayotl 

De acuerdo con el modelo de aprendizaje mencionado en el parrafo anterior, el 

entrevistado narra que las primeras practicas del Tlawayotl, entre 10s ocho y trece afios de 

edad, las realiza en el nucleo familiar, se lo aplica a sus hermanas y hermano. A 10s nueve 



aiios lo llevan con un tio materno para que Ehekateotl lo atienda y comienza a dar 

Tlawayotl dentro del primer circulo familiar. Posteriormente, a 10s trece aiios, ofrece esta 

terapia a gente externa, per0 bajo la vigilancia de sus instructores. 

Instruccion &era de casa 

Ehekateotl tuvo un total de veintidos instructores fundarnentales, por lo cual 

tambien realizo veintidos danzas, estas danzas son como un requisito para acceder a la 

instruccion. El lugar al cual se desplazo a la edad de ocho aiios para recibir su primera 

instruccion fue al rnunicipio de la Margaritas, en Chiapas, a este viaje le siguieron otros 

veintiuno. De cada instructor recibia diversas enseiianzas, el entrevistado narra brevernente 

la expenencia con el instructor que tuvo a 10s once aiios: 

"con el instructor que tuve a 10s once aiios y una de las instrucciones que yo tuve 

con 61, fue la herbolaria, pero no solamente fue la herbolaria, fue conocer las 

funciones de mi cuerpo mejor. Una de ellas que fue para todos 10s que estAbamos 

como aprendices en ese momento, regularmente somos cinco. Entonces o minim0 

cuatro, raro caso es el de dos, cuando yo estudie en este caso, 10s cinco que 

estAbamos ahi nos toco aprender que se puede vivir con muy poco alimento. 

Nuestra alimentacion diaria era una tortilla luego un te y sal, un poco y eso 

podiamos comerlo basta tres veces al dia. Nos tocaron 10s cuarenta y cuatro dias a 

tortilla, sal y ajo con alghn tecito que hicieron favor de darnos y eso es, nos dimos 

cuenta que si funcionaba que podias sobrevivu." 

Un acontecirniento significative en el desarrollo de Ehekateotl es el alejarniento que 

tuvo de su farnilia y sobre todo el intento de ruptura con las tradiciones inculcadas por su 

padre; a la edad de trece aiios el se muda de la casa paterna per0 no por esto deja de asistir a 

las danzas e instrucciones, solarnente que ahora las acepta por iniciativa propia no por 

obediencia a la autoridad paterna. Comenta recordando esa epoca: 

''...ah cuando yo vivia de forrna independiente y trabajaba y estudiaba 

pues no tenia yo la separacion asi total de lo que eran la fucnte mesica. En mi 
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cuarto que rente tenia yo mi ofrenda, o sea no me pude separar yo de esas cosas y 

pues como nadie entraba a mi cuarto la podia yo tener expuesta en alguna forma. Y 

la gente cuando llegaba a entrar me decia ~ E s o  que es? Pues unas piezas que hay 

tengo guardadas per0 no les explicaba que era." 

Durante 10s siguientes aiios Ehekateotl se acerca a otros sistema de creencias como 

10s evangelistas y 10s Krishnas, tratando de conocer otro tip0 de cuestiones religiosas aparte . 
del catolicismo que ya habia experimentado en el propio hogar. Tras esta btisqueda 

encuentra que no le satisfacen completamente 10s conceptos que manejan esas diversas 

creencias y decide "hacer compromiso" con su tradicion a 10s diecisiete 60s .  

Como consecuencia de este nuevo wmpromiso Ehekateotl debe transladarse a Ekatepek y 

vivir allti, s i ~ e n d o  al Temaxtianitl del lugar. Transcumdos dos af~os este instructor fallece 

y Ehekateotl, por instrucciones del Consejo, se hace cargo del lugar, adquiriendo una serie 

de obligaciones. 

Otros recomdos importantes fberon dos caminatas que lo llevaron a diferentes 

zonas de Arnkrica del Sur y Norte, la primera fue hacia el Sur hasta llegar a la region 

Mochica en la fkontera de P ~ N  y Colombia. Mientras que al Norte llego a Alaska donde 

convivio con 10s Inui. El objetivo de estos desplazamientos era, se@n Ehekateotl: caminar; 

las condiciones en la cuales realizo estos viajes lo confirman pues ambas ocasiones 

atraveso las fronteras sin papeles guiado por grupos ktnicos a travb de la selva y montaiias. 

Alrededor de 10s treinta aiios de edad el entrevistado completa la instruction basica de 

veintidos instructores y ya tiene a cargo el Kalpulli de Ekatepek. 

Las res~onsabilidades adauiridas ante la tradicion. 

Como persona a cargo en Ekatepek y has la muerte de su instructor, Ehekateotl 

recibe aprendices, muchachos generalmente de su misma edad pertenecientes a la tradicion. 

EI se convierte en transmisor de las enseiianzas reproduciendo la didhctica empleada por la 

tradicion; se basa principalmente en la observation y practica, es un proceso de ensayo 

error que es aplicado a 10s aprendices de cualquier area dentro de la Tetzkatlipoka. 

Respecto a este modelo de enseiianza, especificamente en medicina, Ehekateotl dice: 



" ... nosotros no enseiiamos sobre un libro sino e n s e ~ m o s  sobre un cuerpo y la 

gente que esti aprendiendo, nuestros hijos 10s aprendices van a tocar cuerpos y es a 

donde van a encontrar la documentation. Todos estos cuerpo 10s van a tocar bajo la 

direction y la supervision de un instructor." "El Conocimiento que nosotros 

manejamos es de una manera integral, si, hablamos de un cuerpo fisico, mental, 

emwional, y espiritual o tonal que es la forma corrects, eso es el cuerpo, las cuatro 

paxtes, pero nuestro aprendizaje va siendo en ese mismo orden. Primeramente 

aprendemos a trabajar en la funcionalidad fisica' y posteriormente en la 

funcionalidad mental y posteriormente en la emwional y finalmente en el tonal. En 

estas cuatro heas, dentro de lo que es nuestro aprendizaje, no podemos pasar a1 

siguiente nivel o comprender el siguiente nivel si no comprendes el primero. Si ~ 
terminas tu instruccion a Nvel fisiw y hi te dedicas a prilcticar a nivel fisico y tu 

instructor se murio o todos 10s den& se murieron y solamente tu sobrevives con el 

conximiento de esta t k c ~ c a  y w n  fa instmccion altema que tenemos que seria el 

de tu capacidad logigica, el despertar de tu capacidad logica, entonces en ese 

momento cuando hi eres consciente empiezas a traves de la pdctica a encontrar la 

relacion w n  el &a mental, estii diseiiado para que no se pier&." 

AI cabo de trece afios ha impartido la instruccion a cincuenta y dos personas. 

Tambien tiene a su cuidado el cerro Ehekatepetl, esto significa que debia realizar cada 

cinco dias urn ceremonia en el cerro. El aiio en que Ehekateotl concluye con su instmccion 

basica coincide con el aiio de  apertura d e  la tradicion y Ehekateotl lo recuerda de la 

siguiente manera: 

" ... a partir de ese momento yo tengo obligacion de recibir y dar instruction y dar 

difusion de manera I& o menos abierta. Entonces el primer kalpulli de 

Tetzkatlipoka que se abre pliblicamente es el kalpulli Tetzkatlipoka en Ekatepek el 

Ehekatepetl, el Ehekakalpulli, que es el kalpulli de la atmosfera, del viento. 

Ehekakalpulli, su funcibn es probar que nos puede pasar si decimos que somos 

Tetzkatlipokas. Nosotros de hecho empezamos de forma abierta desde mil 

novecientos ochenta y seis sin decir, solamente deciamos que eramos de la 

mexicanidad. No deciamos que eramos de la tradicion Tetzkatlipoka y en mil 



novecientos ochenta y nueve podemos decir ya abiertamente que somos de la 

Tradicion Tetzkatlipoka". 

Aunque desde mil novecientos ochenta y cuatro ( a h  en etapa de ocultamiento) 

Ehekateotl y su hermano reciben la instruccion de acercarse a otros grupos de tradicion, es 

en el momento narrado anteriormente que Ebekateotl recibe le responsabilidad de iniciar la 

apertura de la tradicion, lo cual significa otorgar el servicio de salud al publico en general, . 
contactar con 10s miembros de otros grupos de tradicibn y ser dihsor de las 

particularidades culturales de esta tradicibn. 

En la actualidad el informante se encuentra a cargo de un Kalpulli en la zona sur de la 

ciudad, continua otorgando el sewicio de salud y la instruccion, a si mismo tiene otras 

obligaciones impuestas por la tradicion. 

Un aspect0 de interes h e  conocer la percepcion que tiene el informante acerca de su 

formacion y trayectoria; al respecto Ehekateotl comenta sentirse orgulloso de ser portador 

de la tradicion y que este hecho, aun con todas sus implicaciones (recibir esta clase de 

instruccion desde pequefio, las particulares costumbres y habitos), no le caud  conflictos 

considerables, narra la unica situation que tiene presente en cuanto a 10s inconvenientes: 

"Fijate que la Gca vez que me causb conflicto h e  por hay de 10s quince, dieciseis 

aiios que yo ya no vivia wn mis padres pero que 10s visitaba wn cierta regularidad, 

y que un dia yo llegue de huaraches a la casa, y bueno park del ocultamiento es 

que no rnostrilbamos que eramos. Mi padre se molesto porque yo tenia huaraches y 

me indicaba no, que no debiera de usar 10s huaraches aqui en la ciudad 

abiertamente y yo no lo entendi y le decia "oye pues por que" "es que no debe de 

ser". Entonces yo en ese rnomento no tuve una respuesta clam para mi per0 fue esa 

la Gca ocasion que yo senti ese conflicto. Y pues yo ya me sentia muy orgulloso 

de quien era y mas de ese tipo aunque no lo mostraba extemarnente, pero cuando 

iba yo a la sierra a recibir e n s e b  con otras gentes bueno pues si usaba yo mis 

huaraches y usaba mi calzon de manta y lo que hem necesario. Pero dentro de la 

ciudad yo tenia que vestirme como gente de la ciudad, era uno de 10s secretos, de 

las formas que no mostrirarnos quienes cramos por un lado. Yo creo que esa vez 

mi padre, me habia explicado durante dieciseis ai~os el por que yo no debia de 
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hacerlo y le molestaba el que yo no le pusiera atencion, pero yo no lo relacionaba 

en ese momento, lo relacionaba tal vez con que el pensaba que, mi padre pensara 

que yo anduviera de hippie o alguna cosa asi, pero no el se referia a el hecho de 

que estaba yo rompiendo una regla del ocultamiento." 

Su peculiar labor dentro de la tradicion la percibe como consecuencia natural de 

su formacion y 61 considera que le ha traido satisfacciones como a cualquier persona que . 
realice un oficio de su agrado. Sin embargo esta consciente de otras cuestiones, plat id que 

hace un tiempo recibio una carta de su padre (carta lacrada con la fecha de mil novecientos 

treinta) en la cual le explica que es product0 de un proyecto, es decir, no es casual su 

especifica participation en la Continua Tradition Tetzkatlipoka, Ehekateotl no aclaro que 

tipo de proyecto se referia su padre, pero acepta que su entrenamiento estuvo dirigido a 

contribuir con la apertura de la tradicion. Inclusive por su fecha de nacimiento, el explica 

que, de acuerdo al calendario mexicano, nacio entre un dia Ocelotl y un dia kuauhtli: 

"es muy curioso el Ocelotl represents el conocimiento antiguo y el Kuauhtli la 

nueva luz, es justamente la division entre estos dos momentos de la oscuridad y de 

la nueva luz." 



4.3. EL SABER DE LA CONTINUA TRADICI~N TETZKATLIPOKA. 

A continuacion se presentara una breve introduccion en torno a la tradicion 

Tetzkatlipoka, 10s limites de la information expuesta heron seiialados tanto por el propio 

vocero wmo por 10s objetivos especificos del trabajo. 

'Oue es la tradicion Tetzkatliwka? 

Para comprender el significado de "tradicion Tetzkatlipoka", el entrevistado 

rnenciono 10s antecedentes mas remotos de esta tradicion, fechindolos mil doscientos aiios 

atrb. Al respecto dice: 

"Los antecedentes se remontan a estos cuatro clanes. Cada clan tenia una habilidad, 

el primer clan era observar, el segundo obsewar y comprender, el tercero obsewar, 

comprender y practicar y el cuarto era obsewar, comprender, practicar y dikndir, 

era el clan de la Tetzkatlipoka. Esto sucedio en la region de Anawak, de Alaska a 

Nicaragua, donde se encuentran estas culturas es en la cuenca de Anawak. La 

Continua Tradition Tetzkatlipoka hace la funcion de sintesis, sintetiza 10s 

conocimientos de 10s otros clan es..." 

Ehekateotl explico que la tradicion mexica se divide en cuatro escuelas u Qdenes, la 

escuela u orden de Ketzalkoatl, la de Kamaxtle o Xipetotek, la de Witzilopoxtli y claro, la 

Tetzkatlipoka. Cada escuela representa una forma o estilo de vida y contempla un 

determinado objetivo para las personas que pertenecen a cada una de estas. 

En el siguiente cuadro se muestran algunas de las principales caracteristicas de cada 

una de las cuatro ordenes o escuelas y las particularidades de sus participantes. Mas 

adelante se apreciara la estrecha relacion entre estos cuatro clanes y la antigua cosmovision. 



TLALOK o WTTZILOPOXTLI: 
personae que trabajan fnuctm en 
discliplinascomo la agricunura y la 
guena. 8e expresan a b a v h  de la 

KAMAXTLE o XIPE TOTEK: 
quienes estdn dispuestas 

atiwa, pw ejemplo la gwna. La a trabajar lodo el tiimpo. 
Son las pemonas mnoddas 

perwnas es mvy activa. corn macewlli (la plimera 

TETZKATLIPOK4: 

mmprender la naturalera y el 
fundonamiento de lodo aqwllo 
que les rodea. Podrla dedrse que 

Es importante aclarar que la Tetzkatlipoka se sustenta en una completa cosmogonia 

que es la base de su forma de vida. Lo cud  significa que para realizar las actividades 

ordinarias (siembra, salud, enseiianza, alimentacion etc.) se contemplan determinado 

canones marcados por un conjunto de conocimientos. Para esclarecer este punto, Ehekateotl 

menciono 10s hndamentos de la Tetzkatlipoka: 

"...la W c i o n  Tetzkatiipoka fundaments su forma de vida en que conozcamos nuestro 

cuerpo y logremos manejar a nuestro cue* para ello la instruction hndamental es para que tengas 

salud, entonces todos saben cbmo manejar la d u d ,  entonces todos dueiios de su propia d u d  y a1 

ser duefios de su propia salud hay algunas caracteristicas personales que te agrada I& dar tu 

servicio en forma a la tierra, otm tu servicio en la construction o lo que a ti te plazca, pero siempre 

que es& babajando en lo que  ti^ hagas siempre e s k  pensando en la salud de 10s d e k  en la tuya 



propia y en la de tu familia y en 10s efectos que vas a tener a tu alrededor en la cuesti6n que ahora 

se le llama ecologia .... esto es aplicable a todas las formas de vida del planeta ..." 

En cuanto a las caracteristicas que hacen de la Tetzkaltipoka un wnjunto de 

conocimientos sistematizado Ehekateotl menciono: 

"la hica diferencia con lo que es la t1adici6n Tetzkatlipoka pues es la metodologia . 
Ilamemosla ortodoxa de lo que seria el conocimiento de alynas energias o de 

algunas fuerzas que les damos un nombre en nuestra propia lengua y que ese 

nombre lo han tenido por ciclos, por muchisimas generaciones atlds." 

En varias ocasiones, el entrevistado indid que la cultura Mexica carecia de dioses 

(entendido Dios de acuerdo al wncepto manejado por la Iglesia Catolica Romana 

Apostolica) m h  bien wncebian la existencia de diversas fuerzas y energias que formaban 

parte del habitat y d s  ampliamente del Universo. Los antiguos mexicanos daban nombres 

a estas fuerzas, por supuesto, en su propia lengua. Hasta la fecha 10s miembros de la 

tradicion Tetzkatlipoka emplean estos nombres para referirse a tales energias, wmo 

ejemplo Ehekateotl ejemplifico: 

"Ahora ~ conoces la electricidad y la electricidad pues no es un dios es una fuerza 

es una energia nosotros conocemos la electricidad desde m u c h  generaciones at& 

y le llamamos en una fonna muy simple, fi~ has escuchado que le llaman, que a 

alguien le dicen "ya te cay6 el chahuistle", bueno el chahuistle no es otra cosa que 

una ban& electromagnitica, que se llama electricidad, le llamamos xiuwitztletl xiu 

significa brillo, witz es espina y tletl es fuego, entonces el fuego , es la espina del 

fuego que brilla. Si alguna vez te has dado un toque elktrico es wmo una espina, 

que se clam y es de fuego y que brilla eso es el xiuwitstletl ya castellanizado es el 

chahuistle." 

La misma Tetzkatlipoka tiene su nombre en "Mexicano" (el entrevistado llama de esa 

forma a la lenya que popularmente conocemos como "nahuatl"): Itolkamekatl 

Tetzkatlipoka. Se@n la vision de Ehekateotl, atin existe mucha confusion en la 



comprensibn de 10s conceptos que manejan las tradiciones mexicas, por parte del public0 

en general. Cree que rnuy probablernente se deba a la aceptacion de las iniciales 

interpretaciones hechas por 10s primeros invasores europeos que tuvieton contacto con la 

gente Miginaria de estas tierras. 

Continuidad de la tradicion Tetzkatliooka 

Al parecer, durante la kpoca precolombina la practica y transmision de cada una de 

las cuatro tradiciones se realizaba libremente. Es hasta la ocupacion europea cuando se 

adoptan las estrategias, de acuerdo a Ehekateotl vertidas en la "Consigna de Anawak, para 

mantener su continuidad. Dice a1 respecto: 

"Es a travis del ocultamiento, se reahen veinte familias y esas veinte familias son 

las que continuan manteniendo esta tradicion, en la 6poca colonial tambien se 

utiliz6 el ocultamiento." 

El entrevistado comenta que el contacto entre estas veinte familias no se ha perdido. Miis 

adelante narra otra de las estrategias que explica la transmision exclusivamente masculina 

de 10s conocimientos: 

" ... a raiz de que la invasion de 10s europeos a este continente cuando fue invadido 

MeximTenoxtitEin a nosotros se nos dio la consigna de que t r a b o s  de tener 

oculto nuestro conocimiento. En las generaciones que se han sucedido se mantuvo 

bisicamente en los hombres en fonna consciente y en las mujeres de rnanera 

inconsciente. LPO~ que? Porque si bien 10s hombres recordaban por ejemplo la 

lengua h manera de las simbologias, el significado de este conocimiento, las 

rnujeres no para que no tuvieran peligro por si se casaban con un hombre cristiano. 

Para que nosotros tampoco tuviemmos peligro si nuestra hija se casaba con un 

catolico o cristiano y le dijera que seguiamos nosotros haciendo ceremonias a 

Witzilopoxtli no nos fueran a quernar o a hacer alguna cosa asi y esa es la d n  

por la que no se les enselia a las mujeres por su segur~dad y por la nuestra. Fue una 

formula de protection, 10s hombres pues nunca se lo platicAbamos pues ni a 

nuestras esposas si no hasta el momento en que se hizo la apertura de este sistema 



digarnos en la pre-apertura que fue en el ochenta y dos a nivel intemo y se empezb 

a, en mil novecientos ochenta y dos y se empezo a cambiar hacia mil novecientos 

ochenta y nueve que fue la apertum total. Ahora por ejemplo, mis hijas reciben este 

conocimiento libremente y espero que ahora otra vez no haya esta clase de 

situaciones, per0 si durante las generaciones que nosotros tuvimos, que son trece 

generaciones de personas tuvimos que mantenemos ocultos." 

Se desconoce si las tradiciones de Witzilopoxtliry Ketzalkoatl han seguido un 

proceso de ocultamiento y apertura similar a1 de la Tetzkaltipoka. En cuanto a la tradicion 

Kamaxtle (grupo conocido como "Concheros"), Ehekateotl expresa que realmente nunca se 

ocultaron, permanecieron abiertos de una manera mas o rnanos consciente gracias a la 

fusion con el catolicismo, de esta forma pudieron continuar haciendo sus ceremonias. 

Uno de las consecuencias del ocultamiento h e  el distanciamiento entre estas cuatro 

escuelas: 

"En diferentes formas, la tradicion Tetzkatlipoka, la tradicion Ketzalkhtl, la 

tradicion de Kamaxtle y la de Witzilopoxtli se tuvieron que mantener separadas 

durante cuatrocientos sesenta y ocho &os y a partir de cuatrocientos sesenta y ocho 

6 0 s  despuk de la caida de Mexico Tenoxtitlh en mil novecientos ochenta y 

nueve es que estamos haciendo esfuerzos por reunimos es un poco dificil por que 

durante estos periodos tambih hemos cambiado un poco en todas nuestras formas 

y nos ha costado trabajo ponemos de acuerdo en conceptos sencillos como por 

ejemplo la forma del manejo de nuestro calendario, y otras cosas per0 estamos en 

eso, estamos trabajando y sabemos que no es un trabajo sencillo per0 sabemos que 

algin dia vamos a poder volver a reunir todas las txadiciones y de hecho nos 

reunimos en las danzas. En las danzas pues no platicamos estamos danzando y 

pues ahi estamos." 

A partir del p k a f o  anterior y a decir del informante se aprecia que, entre 10s 

conocimientos transmitidos, no solamente se cuenta la lengua o 10s usos y costumbres 

cotidianos, sino materias que conciernen a 10s logros mas significativos de 10s antiguos 

pueblos como: la matematica, la decodificacion de la simbologia de documentos petreos o 
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grabados, la astronomia, la botanica, por mencionar algunos. Tambien damos cuenta que no 

han permanecido esthticos, Ehekateotl afirma que se han realizado algunas adaptaciones de 

la tradicion para la vida contemporhea. Las manifestaciones de la tradicion Tetzkatlipoka 

que actualmente se practican, en voz de Ehekateotl, son: 

"Es en el Area de agricultura, ecologia, salud, artesania, arte guerrero, solamente el 

s e ~ c i o  de salud esth abierto a las personas que no esth en la tmdicion. Los demh . 
pennanecen cenados al pliblico y si tiene maodos que han compartido de forma 

oral." 

Al parecer, la transmisi6n oral es bastante valorada por 10s miembros de la 

Tetzkatlipoka, porque a traves de esta se han mantenido presentes algunos sucesos que 

podriamos llamar historicos. En esta memoria colectiva se encuentran, desde tiempo 

remotos, las huellas de 10s acontecimientos que originaron lo que actualmente es el hombre 

y su cultura. Ejemplo de ello son 10s rastros de la presente medicina Tetzkatlipoka, pues, la 

memoria oral narra que el pueblo etnico mexica recorrio una porcion del continente 

Americana con el objetivo de wnocerlo. Se desplazo por el Anawak es decir, desde 

Nikankanawak hasta Askankanawak, (Nicaragua hasta Alaska). Ehekateotl nombro a estos 

relatos "tradicion": 

" ... nosotros fuimos caminando por todo este temtorio, fUimos conociendo otros 

pueblos, otras naciones y nos unimos consanguineamente a todos ellos entonces 

somos el resumen de todos los grupos ktntcos con 10s que tuvimos relaci6n y 

muchos de ellos recuerdan el mornento en que tuvimos esa relacion." 

Con la finalidad de ilustrar este pasaje, Ehekateotl apunta como vestigio de dichas 

migraciones, 10s descubrimientos de asentamientos humanos en 10s Estados Unidos. Como 

la zona arqueologica que se encuentran a siete millas del centro de la ciudad de Chicago. EI 

la llama Chicomekalikok, "el lugar de las siete casas" Chikako. Ademas, relaciono una 

larga lista de nombres de ciudades de Estados Unidos con ciertos acontecimientos que 

recordaban el encuentro entre 10s pueblos; el resultado h e  que palabras como Seattle, 

Kentucky, Wisconsin, Michigan tuvieron raiz linguistics en la lengua mexicana (nahuatl) 



El acercamieato con estos grupos tambien genero un intercambio cultural que incluia 

conocimientos medicos, por lo cual Ehekateotl dice de la medicina Tetzkatlipoka: 

"El sistema medico de esta tradition es la sintesis de 10s denxis mktodm de 

curacion, existen otrm metodos como el pellizcamiento, la succion, el huesero, hay 

especialistas en tendones, pero la Tetzkdipoka r e k e  la sintesis de estos 

conocimientos desde Alaska a Nicaragua y es el conjunto de la medicina mexica." . 



La tradicion Tetzkatlipoka es portadora de una completa cosmovision abundante 

en conceptos que reflejan la estrecha correspondencia existente entre sus recursos medicos 

y 10s principios que la sostienen. Por lo tanto, resulta conveniente explicar las nociones de: 

el "Sistema del supremo equilibrio" "Maxiotl nawi ollin teotl" que describe la cosmogonia 

y el "Sistema de la grandisima sanacion" "Wewepahtli" elcual deriva del primer0 y es la 

base de la cultura Tetzkatlipoka pues esta mantiene lo "indispensable" , es decir, la salud. 

El Sistema del Supremo Equilibrio 

El sistema de salud de la Tetzkatlipoka esta sustentado en sus particulares 

concepciones acerca del universo y sus leyes, es decir en su cosmovision. En la cosmogonia 

de la tradicion se dice que existe una herza primigenia o energia primera llamada 

Ometeotl, esta energia tiene un caracter dual, que puede ser entendida por: luz- oscuridad, 

fiio- caliente, suave- aspero, entre otras cualidades. Al expandirse por el Universo, la h e m  

primera lo hace en cuatro direcciones o regiones que reciben un nombre en lengua 

mexicana. La primer region es conocida como Tlawiztlampa, es por donde aparece la 1% 

tambien es la direccion donde se encuentra la energia llarnada Ketzalkoatl; en el lado 

opuesto se encuentra la region que absorbe la luz, que la atrae o la oculta, su nombre es 

Ziwatlampa y es la region de Kamaxtle. La tercer region es conocida como Wilampa, 

regida por Wuitzilopochtli, esta es la zona por donde viaja la luz o transita la energia. Por 

ultimo esta la region de la oscuridad llamada Miktlampa, por donde transitan las sombras y 

es la direccion de la transformaci6n, pertenece a Tetzkatlipoka. 

Cuando la luz llega a cada una de estas cuatro regiones adquiere un color especifico: para el 

Tlawiztlarnpa se t o m  blanca, en el Ziwatlampa roja, azul le corresponde al Wiztlampa y 

negra para el Miktlampa. En el centro de estas cuatro regiones se unio una l u  amarilla y al 

volver a unir todas estas herzas en un solo punto se creo el hecho al que llaman: el 

Equilibrio Supremo de Armonia. En lengua mexicana se le conoce por Maxiotl Nawi Ollin 

Teotl (sistema del supremo equilibrio). Este metodo debe entenderse como el: 



" ... sistema de vida de 10s antiguos mexicanos que se fundamentaba en la 

obsenacion, experimentation, comprobacion y prrictica de 10s sucesos que 

percibian. Permitiendoles de esa manera, vivir en armonia con el universo del que 

sabian formaban parte." 

El equilibrio supremo represents al hecho llamado vida (es el cien por ciento de equilibrio) 

y es el resultado de la energia dual que se disperso, pero al dispersarse, cambio en la . 
intensidad de vibracion y tambien cumplio con cuatro procesos conocidos como: "lo 

indispensable con una atraccion en equilibrio del cincuenta y dos por ciento y equivale a la 

respiracibn, lo necesario con una atraccion en equilibrio del veintiseis por ciento y es el 

descanso, lo deseable con un trece por ciento otorgado a la hidratacion y lo excelente de 

nueve por ciento equivalente a la alimentacibn. Si no se respetan estos porcentajes no se da 

el hecho llamado vida. Tenemos entonces, que cada rumbo es afin a un determinado color, 

necesidad y su adecuado porcentaje, ademh de estar asociados a conceptos como la 

voluntad, el instinto, la consciencia y la naturaleza. 

De acuerdo a la tradition, 10s antiguos mexicanos plantearon en esta forma su comprension 

del universo que correspondia con su objetivo primordial, vivir en armonia con el Universe. 

Para lograrlo se debia seguir determinado comportamiento, el cual quedo plasmado en las 

costumbres transmitidas generacion tras generacion. Esta conducta es, en voz de 

Ehekateotl: 

"...saber que lo indispensable se encuentra dentro de nosotros, saber que debemos 

generar lo necesario, obtener lo deseable para alcanzar la excelencia y lograr crear 

el equilibrio supremo de armonia." 

En la siguiente figura se muestra la correspondencia que se plantea entre el color, las 

necesidades vitales y sus porcentajes, tambien existe una relacion con algunos otros 

conceptos relevantes. Resulta evidente la reciprocidad de cada uno de estos con 10s 

"rumbos" o "direcciones", siendo: norte de color negro, el rojo para el poniente, el sur con 

azul, la direccion oriente con el blanco y al centro el color amarillo. 
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4.5. LA MEDICINA DESDE LA TRADICI~N TETZKATLIWKA 

Durante el lapso en el cual se mantuvo contact0 con algunos miembros de la 

tradicion, se observo que una de sus actividades primordiales es el mantenimiento de la 

salud. Esta practica la hacen extensiva a la comunidad a traves de la atencion individual de 

pacientes, actualmente existen trece casas Tetzkatlipoka que ofrecen este servicio de forma 

abierta. La curacion no se restringe exclusivamente a las c?sas de salud sino se practica en 

diversos foros que cumplen, ademBs, con el objetivo de dihndir la cultura mexica. Aunque 

10s integrantes de la tradicion confieran relevancia a1 cuidado de la salud, no todos ejercen 

la medicina, quienes lo hacen, significa que han recibido una preparation especifica. 

'Donde se ~ractica la curacion? 

El servicio de salud se observo, principalmente, en el Centro de Desarrollo Cultural 

y Terapeutico Tetzkatlipoka Kalpulli que esta a cargo de Ehekateotl. Durante el trabajo de 

campo, tambien se constato el desarrollo de curaciones en diversos escenarios como: 

eventos publicos de medicina traditional, ferias con fines culturales y ceremonias. A1 

parecer, existe un intenso trabajo terapelitico por parte de 10s meklicos de la tradicion en 

comunidades del interior de la Republics Mexicana e incluso en algunas ciudades de 10s 

Estados Unidos de Norteamkrica. El entrevistado refirio que en varias ocasiones atendio 

casos en 10s cuales requirib transladarse al domicilio de 10s pacientes. Las caracteristicas 

de esta medicina no exigen un lugar determinado para practicarla puesto que las 

condiciones se pueden generar ficilmente, ahn asi 10s medicos usualmente procuran tratar a 

10s paciente en un espacio destinado especificamente para la curacion. Ehekateotl habla un 

poco acerca del servicio actual: 

" ... tenemos un horario pero al mismo tiempo no lo tenemos. ~Por  que? Porque 

bueno, si tu vienes a recibir un servicio regular de consulta y atencion terap6utica 

hay un horario y te pedimos inclusive que hagas cita. Si no, si es algo urgente 

puede scr cualquier dia, a cualquier hora y en cualquier momento, estamos aqui las 

veinticuatro horas de servicio y no precisrrmente 10s trescientos sesenta y cinco dias 

dcl 50 porque, bueno tenemos periodos de obligaciones para nosotros y esos 
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periodos de obligacion en nuestra tradicion, bueno, todos esth enterados y si 

alguien se siente enfenno en esos dias, pues en lugar de venir aqui va a donde es la 

obligacion." 

'Ouienes son 10s medicos tradicionales? 

En el lugar donde se efectuo la investigacion, se tuvo contact0 con otros integrantes 

de la tradicion quienes, como el informante, practican la medicina de manera abierta, . 
cotidiana y al alcance del public0 en general. Las caracteristicas que guardan en comun son 

posiblemente su preparacion medica traditional y determinadas costumbres, como se 

comento en la primera seccion, 10s medicos muestran particularidades individuales entre las 

que se encuentran 10s diferentes "grados". Entre 10s medicos con quienes se contact0 

estaban dos Temaxtianitl, literalmente es "quien aplica el sistema" y tres Pahtemaxtianitl 

"procurador de la gente", se desconoce las diferencias que existen entre 10s dos cargos. 

Metodos v tecnicas de curacion 

El sistema Wewepahtli tiene como objetivo primordial: "alcanzar la mejor calidad 

de vida posible a traves de la responsabilidad consciente de la salud, enfocados en esta 

finalidad han desarrollado sus metodos de curacion.. La tecnica principal consiste en la 

manipulation corporal del paciente, la utilizan como metodo de diagnostico y tratamiento 

corrective. En algunos casos, simultheamente, emplean instrumentos de sanacion de 

variada indole (mineral, animal, vegetal), tambien es comun el uso de la herbolaria para la 

preparacion de infusiones. La tknica de curacion que consideran mas importante, e implica 

urn labor de educacion, es la recomendacion de una sene de Mbitos y costumbres para 

respirar, descansar, hidratarse, alimentarse, entre otros. La Wewepahtli puede equilibrar al 

paciente en diferentes niveles (fisico, mental, emocional, espiritual) pero la profundidad del 

tratamiento dependera de la disposicion del usuario. El respeto a esta decision es habitual 

en 10s medicos porque saben que entre 10s efectos de la curacion se encuentra el 

autoconocimiento del paciente, es decir, se inicia la labor de Tetzkatlipoka: "...permite que 

te conozcas, que veas el otro lado que no conoces de ti...". 



1. El Apapaxtli Tlawayotl Maihpahtli 

En lengua mexicana significa "ablandar lo que genera el corazon de la gente con las 

manos que curan". De este metodo se dice: "es el sistema de manipulation y digitopresion 

corporal terapetitica de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka. (Se realiza) tocando, 

presionando y acomodando musculos, huesos, tendones y articulaciones. Motivando 10s 

sistemas linfatico y nervioso se despierta el flujo natura! del ser humano, logrando el 

equilibrio en el cuerpo fisico, mental, emocional y en el tonalli (espiritu) para que el newatl 

(alma) pueda ejercer el razonamiento claro en la conduccion del ser y la conexion con la 

energia creadora del Universe." 

Casi sin excepcion, todos las personas que acuden al sewicio medico reciben este 

tratamiento por ser, como ya se dijo, el metodo diagnostic0 y una de las terapias correctivas 

mas rapidas. Ehekateotl seiiala: 

'Toda la gente que llegue por primera owion, llegue diciendo que le duele un 

dedo, que tiene un problem digestivo o que time un problem de tipo mental o de 

tipo emocional o de tipo espiritual o de cualquier nivel que llegue, lo primer0 que 

hacemos es aplicar la h i c a  que se llama Apapaxtli Tlawayotl Maihpahtli." 

"Con este metodo nosotros podemos saber bajo una serie de referencias quk clase 

de padecimiento tiene la persona. A lo mejor nada miis nos dice: me duele la panza. 

Un te y bueno, pues con eso es suficiente o a lo mejor N siquiera puede hablar 

como es el caso de un bebe y por este mQodo podemos saber si es a nivel fisico, si 

es a Nvel mental, si es a Nvel emocional o si es a Nvel tonal. Prefiero la palabra 

tonal para evitar confusiones con 10s espiritus Taros. Todo esto es un m b d o  en el 

cual vamos obsenando cada punto de cada musculo, cada tendon, cada glhdula 

linfatica, etc6tera y dependiendo de su estado, es lo que nosotros vamos a poder 

diagnosticar." 

El informante explici, que, por medio de este contacto, ellos pueden "decodificar" una serie 

de signos corporales que les proporcionan information de lo que esta ocuniendo o sucedio 

con la persona 



"...tocamos todo el cuerpo, desde la punta de 10s pies hasta la punta de la cabeza, 

frente, espalda y tocamos todos 10s musculos, tendones, articulaciones, huesos y 

10s ponemos en su lugar." 

Para recibir el Tlawayotl el paciente se recuesta, completamente desnudo, enwelto en una 

sabana. Los medicos utilizan aceite para facilitar la rnanipulacion del cuerpo e 

invariablemente siguen un orden especifico con cada seccion del organismo; conforme 
* 

avanzan retiran la sabana del paciente. Aigunas veces, durante la terapia, el mkdico hace 

obsewaciones o preguntas a1 paciente, quien puede limitarse a responder, entablar 

conversacion con el medico o guardar silencio, es decision del paciente. Las reacciones por 

parte de 10s usuarios que se pudieron observar heron variadas: risa, llanto, gritos, quejidos, 

agitation, movimientos involuntarios de piernas, brazos y relajacion. 

"Nosotros le decimos a 10s pacientes que pueden reir, llorar, gritar, b ~ c a r ,  

patalear. Golpear porque va a ser algo impersonal, o sea si me va a pegar no es a 

mi sino es a la situacion que tuvo en ese momento. Si dice groserias, sabes bien 

que no son para mi, pero cuando ya son dirigidas a mi persona, es una situacion 

completamente diferente, ya se volvio algo personal jsi? Y en este caso, bueno, 

nosotros no podemos permitir en ese momento que se convierta en algo personal. 

Casos como esos son muy pocos pero si 10s hemos tenido." 

De acuerdo al nivel de entrenamiento del medico puede utilizar otros recursos durante la 

terapia, por ejemplo: uno de 10s Temaxtianitl utilizo su aliento en forma de exhalaciones y 

soplidos que dirigia sobre algunas partes del cuerpo del paciente y Ehekateotl solia entonar 

una melodia en lengua mexicana. 

La duracion de la terapia oscila aproximadamente entre sesenta y noventa minutos, a1 

finalizar, se deja al paciente reposando unos diez o quince minutos. 

2. El adecuado sustento de la vida como metodo de salud 

Ehekateotl piensa que todo ser humano es responsable de sostener su propia vida, 

pero para hacerlo en una forma adecuada se necesita proveer al cuerpo con 10s 



requerimientos naturales en proporciones equilibradas (10s elementos y sus porcentajes 

recomendados e s t h  indicados en la seccion de la Grandisima sanacion). Sin esta bbica 

armonia individual, es mas dificil para las personas lograr el equilibrio con su medio 

ambiente. 

" ... a todos los casos, lo primer0 que hacemos con nuestros pacientes es llevarlos a 

un standard de alimentacion, hidratacion, descanso y respiracion para que obtengan . 
un standard de vida. Con ese standard de vida, ellos van a poder tener capacidad de 

decision, de toma de decision. Entonces van a poder tomar rnejores decisiones a 

nivel fisico, mental, emocional y espiritual." 

'Y pues bueno, dentro de eso pueden ir hibitos de como caminar, cbmo hacer un 

ejercicio, hacer alguna ma, dependiendo que sea lo que haga falta a cada paciente, 

el simple hecho de como sentarse, son elementos que ocupamos para la correction 

y la salud de las personas." 

La mayoria de 10s pacientes acude a consulta padeciendo las consecuencias de varias fallas 

en sus costumbres elementales, por lo que Ehekateotl considera a este metodo medico como 

una verdadera labor de educacibn que, por supuesto, queda a consideracibn en manos de 

cada paciente. 

"..si una seiiora de cincuenta aiios de edad con toda, con cincuenta aiios de 

expenencia en su forma de vida, bata de cambiar de la noche a la m a h a  pues le 

va a costar d s  trabajo que si a un niiio de dos aiios se le enseiia a tener otro tipo 

de vida. El caso de un diabktico, de la gente que tiene colesterol, son dos casos 

muy similares y del alcoholico. Llegan y nos dicen a nosotros "dame alguna 

medicina para dejar de ser diaWco, alcoholico o tener alto el colesterol, es que ya 

no puedo comer lo que comia antes o ya no puedo beber lo que bebia yo antes". 

Bueno pues nosotros le decimos que para que sane, debe dejar de corner como 

antes si no se va a enfermar como ahora. Esto es importante porque si el sigue 

comiendo como hasta ahora, pues va a volver a tener diabetes como hasta ahora. 

Entonces que caso tiene que le demos alguna medicina que le quite, que le reduzca 

10s niveles de glucosa, si va a seguir consumiendo grandes cantidades de glucosa y 

no la va a estar gastando esa energia y eso va a volver a causar exactamente lo 



mismo, se va a hacer muy dependiente del medimento y hablemos solamente del 

medicamento. Entonces ique es lo que tiene que hacer? Es cambiar sus Mbitos, si 

el quiere estar con un estado de salud "x". Si no pues bueno, pues no y ya, es su 

responsabilidad." 

"Volvemos al diabetico. Si el diabhco lleva una alimentacion adecuada, por si 

mismo va regresar a sus niveles adecuados, para que sea mis rhpido, le damos un 

medicamento o un td o un "x" que lo va a utilizar wmo algo que le va a facilitar 

alcanzar su objetivo, per0 que alcanzaria su objetivo detodas maneras llevando la 

metodologia alimentaria siempre, pero con mh, a mis tiempo. Estos nada & van 

a s e ~ r  para que 10s use un tiempo y ya El chiste es que no dependa ni del 

medicamentos, ni de alimentos. Claro hay casos muy especificos en 10s que ya su 

padecimiento como una persona que tenga diabetes y que sea insulodependiente y 

ya esth afectado su princreas a1 nivel de que no funciona y que su princreas ya, o 

sea, definitivamente no hnciona, pues bueno va a seguir dependiendo de la 

insulina. Por muy buena alimentacion que tenga, tal vez va a reducir la cantidad de 

insulina que tenga que consurnir pero va a ser mejor." 

El caracter preventivo de esta medicina radica en la observation de 10s habitos indicados 

por 10s medicos, ademas es la base para que cada persona pueda asumir una conducta 

conveniente (armoniosa) en otros h b i t o s  de su vida. 

3. Instrumentos de sanacion 

Ehekateotl explicb que el instrumento m b  importante en la medicina son sus 

manos. El pueblo mexica h e  una cultura guerrera y peregrina que necesitaba de un medio 

eficaz para curar sin requerir de muchos elementos irnpracticos y aun cuando contaban con 

10s conocimientos suficientes para utilizar otros materiales, se apegaron a la idea de 

"obtener mas con menos". Los elementos que se utilizan en la curacion son: 

" ... tenemos instrumentos de origen vegetal, instrumentos de origen animal, 

instmentos de origen mineral e instrumentos generados por el hombre, esos 

instmcntos pueden ser por ejemplo: un ramos de florcs, de rosas, de pirul, de 

albahacar, de cualquier planta para producir un efecto determinado en tu bio 



atmosfera magnetics wmbinados w n  una serie de elementos rituales tal vez que 

producen una serie de efectos. Puede ser un objeto de origen animal como podria 

ser por ejemplo, j Q ~ e  te podemos dar de ejemplo de origen animal? Por ejemplo, 

el tendon de la pata de un ave puesto en un punto determinado de tu pecho reduce 

un nivel especifico de tension, porque 4 absorbiendo via piel algunos elementos 

quimicos que van a generar una serie de reacciones en tu cuerpo. Entonces te va a 

reducir la tension o por ejemplo, al@ elemento de origen mineral como podria ser 

simple hierro o bueno mis sencillo y conocido, el wbrepuesto en tu mano derecha 

va a absorber una sene de cantidades de acidos bicos que van a producir, bueno la 

reduction automitica de tus molestias de reumatismo, arbitis o wsas similares y 

estos mismos por sus valores de tipo magnetic0 van a producir, tanto minerales, 

animales como vegetales, van a producir efectos sobre la persona. A su vez hay 

una park mis, que son 10s mitodos de los elementos, 10s instrumentos construidos 

por el hombre y que tambien los ocupamos y que puede ser un simple cuchillo para 

hacer un wrte o una aguja para hacer una sutura. Nosotros hacemos operaciones 

quinirgicas comprobadito, desde hace ocho mil aiios aproximadamente, por las 

ciencias wntempoheas, mis tiempo por nosotros." 

'Nosotros no le tenemos miedo a la cirugia, las hemos tenido que practicar d u r n  

generaciones y para ello pues tenemos que ocupar instrumentm, per0 tambien 

utilizamos 10s sonidos de instrumentos que te dije que producimos como hutas, 

wmo tambores, wmo bueno, instrumentos de viento y de percusion. Casi no 

tenemos de cuerda nosotros per0 lo llegamos a ocupar jsi) Para poder generar 

sanacion tambien colores, todo eso es muy curioso porque antes tenias hipo como 

bek, te ponian un listoncito rojo y pues bueno, ese listoncito rojo te quitaba el hipo 

y la gente decia, pues son faotasias o cosas de ese tipo. jno? No pues ahora e s th  

descubnendo que son colores que producen efectos y ahora ya le empiezan a decir 

cromoterapia. jno? Por que ahora saben que el rojo tiene un sentido, que el azul 

tiene otro sentido o que todavia no encuentran todos 10s sentidm per0 tenemos 

algunos cientos de aiios de adelanto. Por la p M c a  misma, por la investigacion 

misma sabemos que si envolvemos a una persona en una sabana blanca, verde, 

a u l :  roja despues de una terapia determinada vamos a tener un efecto especifico; 

son wsas que ya sabemos que suceden. jno? Por que han sido practicas y bueno en 

algim momento tambien tienen sus variaciones. Ahora le llamamos fitoterapia, 

cromoterapia, cantoterapia, porque cantamos a veces cuando estamos dando las 



terapias. Ahora empiezan terapias de tacto, entonces nosotros tocamos en scrio, 

porque tocamos todo el cuerpo pues esos son nuestros metodos, es nuestra forma 

en general." 

Los medicamentos que se ofrecen a1 pliblico son elaborados por personas de la tradicion de 

acuerdo con sus particulares metodos. En el caso de la herbolaria, la tradicion se encarga 

del proceso complete: recolectar Ias yerbas, secarlas, macerarlas, en algunos casos . 
mezclarlas y empaquetarlas. El informante comenta: 

" ... estamos soportando el esfuerzo del paciente para que sea I& rripido (el proceso 

de curacion) y d s  &il con medicamentos. Medicamentos que pueden ser de 

origen vegetal, mineral o gas. Nosotros no hacemos sintkicos, tcdos son naturales 

y todos son trabajados en formas muy especificas, ceremoniales, metodos que 

bueno, algunas gentes dicen por ejemplo con la molienda de cualquier elemento ya 

sea vegetal, animal o mineral que porquk no lo metemos en un molino electrico y 

logramos mayor producci6n en lugar de molerlo en un metate a mano, en una 

piedra a mano y bueno ...( la &n es que) no quiero que el tonal de la maquina sea 

el que se lleve la esencia de la9 plantas que nosotros ocupamos, de 10s anirnales 

que nosobos sacrificamos o de 10s minerales y de la tierra que tomamos, por que a 

todos ellos les hemos pedido permiso jsi? Bueno algunas gentes (dicen) ay a poco 

un animal te da permiso para que lo mates. Bueno no lo creas, va a ser muy extriulo 

que nos veas matar un animal pero 10s animalitos comprenden tambien y tambien 

hay un metodo para p d e r  comunicamos con ellos y tomar su vida. Jmaginate que 

tomamos doscientas hormigas, la vida de doscientos seres para darle un poco de 

salud a una persona. 'Serias capaz de entregar tu vida junto con la de otros 

doscientos sera humanos para que otro set, un solo ser simplemente, no le doliera 

un poco el reumatismo, la artritis producida por el exceso de sus formas de vida? 

Sin embargo ellas si y nosotros a veces no consideramos esos elementos de entrega 

de esos seres que a veces vemos con inferioridad y que en realidad podriamos 

pensar que hasta son superiores que nosotros por su capacidad o a veces tomamos 

imprudentemente jno? Como hacen muchos laboratorios para tener acido formico, 

ah pues que les importa matar chorrocientas hormigas para vender y ganar dinero. 

Hay esas difcrencias i,si? Por ejemplo, el acido formico es uno de los cjemplos mis 

clbicos, como la aspirina de las, lo quc ha sido pirateado por 10s sistemas 
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institucionales de las medicinas tradicionales. Pues bueno, igualmente si una 

aspirina me es suficiente para prcducir el mismo efecto de un ahuehuete, de la 

&cam de un ahuehuete y me es mis eficiente darte una pastilla de aspirina, bueno 

no te la voy a dar a ti la pastilla de aspirina, porque te la tiene que dar un mkdiw 

alopata aunque sea una aspirina yo no la receto, pero si en un momento dado la 

llegase yo a mupar podria yo ocupar tanto el encin, tanto el sabin, tanto el 

ahuehuete, el ahuejote u otros hboles wmo urn aspirina para 1150s y prcduciria 

exactamente el mismo efecto, con una pequeiia diferenCia no tendria la esencia, la 

aspirina, que tiene el ahuehuete. Este, esos son nuestros medicamentos, por eso es 

que 10s manejarnos con m&odos ceremoniales ... son metodos que hemos aprendido 

por generaciones, que para nosotros estbn experimentados, que pam nosotros estin 

comprobados y que nosotros tenemos otro metodo diferente de investigation y 

comprobaci6n al de ustedes." 

4. La medicina de la risa, un metodo de prevencion. 

La tradicion posee otras tknicas, ademas de las expuestas, para obtener una mejor 

calidad de vida en todos 10s niveles que conforman a1 ser humano. No es usual que las 

apliquen en el servicio que ofrecen al publico porque involucran una completa formacion. 

Entre estas se encuentra la Weskapahtli o medicina de la risa. En este metodo se aprecian: 

el caracter preventivo de esta medicina y la idiosincracia de 10s miembros de la tradicion. 

" ... tenemos una de nuestras parks de la medicina que es el Weskapahtli. Si nosotros 

estamos riendonos frecuentemente, nuestro inimo est6 alto, por eso nos reimos 

hasta de la muerte ipor que? Pues por que de alguna manera estamos generando que 

nuestros estados emmionales esten arriba. Nos reimos, si Oj un dia, cuando alguien 

de mi M i a  llegase a fallecer incluyendome a mi, vas y estas en un velorio pues es 

un velorio de puras carcajadas. Nos estamos awrdando de todas las tonterias que 

hizo el muerto y de todas las wsas que nos hicieron reir, entonces es muy mro que 

nos acordemos de que "hay era muy bueno". No, nos acordamos de lo malo que era, 

nos acordamos de las wsas que era, nos awrdamos de las wsas que cometi4 

equivocaciones, de 10s errores quc tuvo. Tiene varios sentidos, uno de ellos es de 

que, pues ya se murio aunque le lloren no se levanta jsi? Y aunque le d i p  "no me 



dejes" pues ya te dejo. Entonces para que entras tir a pelearte wntigo en no aceptar 

que el cuate ya se murio. Entonces pues ya mejor acepta que ya se murio y bueno 

pues ahora vamos a recordar las cosas divertidas que pasamos juntos y eso nos 

permite pues awnentar nuestro nivel de himo. Y ese h im0  pues bueno va a 

generamos un estado miis fuerte. lmaginate si hubiera muerto de una enfemedad 

viral y todos nos bajamos, pues nos pega su estado viral a todos nosotros, hasta 

preventiva. Si nosotros tenemos nuestro estado de h imo alto, bueno va a ser miis 

dificil que te contagie. Tu has estado aqui y ves que nosotros constantemente nos 

estamos riendo y nos estamos haciendo bromas de todas las wsas que nos &in 

sucediendo. Entonces eso es estarte riendo, nuestra medicina, es a traves de la risa 

enke nosotros mismos, es muy dificil que tir veas a alguno de 10s compaiieros tomar 

un medicamento. La mayoria del tiempo estamos riendonos, riendonos, 

independientemente de nuestros hibitos alimenticios, estamos rihdonos basta de 

las peores cosas que nos suceden, y decimos "jcomo me va a suceder si se&n yo 

soy tan bueno y mira lo que me viene a pasar?" Y nos botamos de la risa, y tir que 

te creias el rey de todo el mundo y mira d6nde esth jno?" 



M~ToDOS Y T~CNICAS DE CURACI~N UTIUZADAS POR LA TRADICI~N 
TETZKATLIPOKA 

En el slgulente cuadro se muestran alpunos de los recurs06 y sus ob,ehvos. sc menclonan solamente 
aquellos con lo8 cuales 8s two contacto. esta mformaclOn de nlnguna mantra agota la d~emldad de 
tecnicas y m6lodPs de la tndici6n. 

Metodo Objetlvo Tecnlca Materlales 

Las manos del 
Conocer el estado de 10s mediw y aceate 
Nna, wmponentes del Se emplea la manipulanon (walqumra que 
paciente y wn esta 

Tlawayotl infonaci6n, realizar el 
diagnbstiw. Tambibn se 
utiliza mmo rnetodo de 
wrrecci6n o wraci6n. 

Lograr que la persona 
alcance un nivel de vida 
amptable en cuanto a 

Hibltos sus necesidades besicas 
COstumbres (alimentaN6n. descanso. 

wmo responsabilizarlo 
totalmente por su salud. 

y digitoprasibn en todas las 
zonas del cuerpo. Se 
requiere que la persona 
este desnuda. 

Remmendaciones para 
wmer (alimentos q 
horanos): para a e k n s a r .  
posturas y bempo: para 
hidratarse. cantidad de 
agua y fre&encia; respirar; 
asearse; ademas de 
advertencias especificas 
de awerdo a las 
necasidades de cada 
Daciente. 

elija la persona). 
Algunas veces, el 
mediw entona 
cantos 0 su 
aliento a manera 
de soplidos. 

Tabla de 
alimentos e 
indicaciones 
escritas. 
Usualmente el 
mediw platica 
m n  el paciente 
durante el 
tlawayoli 0 

despubs de este. 

Las mezdas de yerbas se Diversas yerbas 

* tratamie*O preparan en infusiones, 10s E:&s. del packnte; la ram- de ma sola clase da Tambien 8on tbrbolsda ~reparaci6n w d a  hierba se Nlizan wwlos cDmunes bs 
subre unn determimda rona del naes fnRor 

especlfica. cuerpo del individuo. 
8&05. 

Mantener una adiud posi t~a inclusive 
Prevenir las en drcunstancias desfavorables. Se 

enfermedades. rewrre a la risa, pmwrando wear 
embiintes relajados. 

La tradbi6n cuenta w n  otms recureos de curaci6n que no pertenecen necesariamente a un 

rnetodo especifim. Entre otros se encuentran 10s medicamentos e instrurnentos de diferente 

origen: 

Animal: el tend6n de una pata de ave, la pluma de un ave, hormigas. 

Mineral: hierro. wbre. 

Generados por el hombre: cuchillo, aguja, sonidos de un tambor, sonidos de Rautas, 

Colores: en dbanas (en las cuales se envuelve a I paciente) o ropa. 



Salud v enfermedad en la medicina Tetzkatlipoka 

Con 10s tratamientos y metodos de curacion, descritos anteriormente, 10s medicos 

persiguen un objetivo en comun: contribuir con la salud de las personas que soliciten esta 

asistencia. La tradicion guarda sus particulares convicciones acerca de lo que es salud, 

como mantenerla, la forma en que se pierde la salud y 10s metodos para recuperarla. El 

vocero Ehekateotl manifiesta algunas definiciones de salu! y enfermedad, basadas en 10s 

principios de la tradicion y en su experiencia como medico. Estas definiciones 

corresponden a la conformation de ser humano que maneja la tradicion, por lo cual son un 

poco distintas de la conception que sostiene el modelo academico. 

1. Que es la salud y wmo se mantiene 

La salud es entendida como un constante equilibrio que debe mantener la persona 

entre diversos factores de caracter organico, ambient4 material o de relaciones personales. 

Estos componentes carecen, por si mismos, de cualidades positivas o negativas para 

contribuir o destruir el balance individual, m b  bien es la persona quien debe determinar 

cuales factores requiere en un momento dado para lograr el equilibrio. Desde esta optica, el 

individuo oscila en un rango de equilibrio o desequilibrio, de acuerdo a las condiciones que 

prevalezcan. Ehekateotl cornenta: 

"Bueno, la salud y la enfermedad tienen una diferencia muy curiosa. Para nosotros 

la salud es cualquier cosa que cause un equilibrio en tu vida y la enfermedad es 

cualquier wsa que te cause un desequilibrio en tu vida. Esto suena demasiado 

generiw, pero hay cosas tan extrah que pueden causar un equilibrio en tu vida y 

hay wsas tan extraiias o tan sencillas que pueden causar un desequilibrio en tu vida 

que se pueden convenir o en una enfermedad o en un medio de salud." 

La salud es consecuencia logica del 'comportamiento de cada individuo, es decir, el ser 

humano puede generar un conjunto de causas que le conduciran o no a un estado de 

equilibria. El informante considera que el rasgo de adaptation en la conducta es 

conveniente para mantener la salud inclusive en rnedios adversos corno lo es la ciudad de 

Mexico: 



"...yo creo que ningun ser en este planeta tiene un estado de salud perfecto. La 

salud es algo que se gana diario y con cada accion tienes una reaction. Nosotros 

wmo seres humanos por muy sana alimentacion que tengamos, por muy sanos 

ejercicios que hagamos, siempre tenernos algo pequeiiito o algo grande que nos va 

a poner en desequilibrio. Si por decirte un ejemplo, tienes anteojos, pues bueno con 

10s anteojos suples el, la deficiencia que tienes pero no es una salud absoluta, 

minimo tienes caries. Alglin malestar digestivo por Xgun Mbito incorrect0 o 

exceso de alimentacion o lo que hi quieras jno? Pero la gente en todo este planeta, 

no podemos decir que hay una persona absolutamente sana. Entonces es algo que 

diariamente tenemos que ganamos que diariamente tenemos que ir trabajando para 

poder obtenerlo per0 cualquier exceso es malo, tanto es malo por ejemplo comer 

tinicamente cosas que puedan destruir tu salud, productos indushializados o sin 

higiene o cosas sirnilares y bueno esa persona podria llegar a tener problemas 

graves de comer en exceso o exclusivamente ese tip0 de productos jno? Pero la 

gente que tambien consume productos exclusivamente naturales, todo 

perfectamente limpio, etdera, va a poder estar expuesta a tener otros tip0 de 

enfermedades por tener tanta limpieza. Debe de haber un punto de equilibrio, un 

punto de balance en lo que hi estas viviendo y en lo que hi estas haciendo. Si hi no 

te expones a ciertas enfermedades, hi cuerpo no va a producir defensas y si hi no 

tienes defensas, tus hijos menos y en dos o tres generaciones las defensas van a ser 

minimas, se acerca una pequeiia parasitis y mata a grandes cantidades de gentes. 

Entonces jQue es lo que se necesita? Tenemos que tambien que nosotros tenemos 

una exposici6n para que el cuerpo y la naturaleza hagan su babajo de forma natural 

y que inclusive, pues esto tal vez suene hasta cruel, per0 que sea una selection 

natural, que hi propio cuerpo pueda generar 10s elementos de defensa necesarios al 

medio ambiente en el que vives. El medio ambiente en el que vivimos en la 

actualidad, por ejemplo aqui en la ciudad de Mixico o en general, en el mundo, no 

es un medio sano y por lo tanto pues tenemos que buscar la manera de tener la 

exposicion necesaria para tener las defensas necesarias adaptar a nuestra especie al 

medio en el que esti viviendo." 

Para que el individuo conserve un estado de  salud, es necesario procurar una armonia 

integral. La tradicion considera que el ser humano esta conformado por cinco componentes 
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o cuerpos, el fisico, el mental, el emocional, el espiritual (tonal) y el "yo" (newatl); cada 

cuerpo y el "yo" deben encontrarse en equilibrio. Tambien es fundamental guardar una 

condicion armoniosa con el circulo familiar, con la comunidad y el medio ambiente en 

general, solamente asi se lograra la integridad de la salud: 

"la armonia integral de un cuerpo fisico, mental, emocional y espiritual. Esto, el 

cuerpo no es la persona, la persona estA en el 'yo', tanlbien el yo debe de . 
encontram en un estado de equilibrio para poder conducir a a t e  cuerpo. La salud 

no solamente se refiere al aspect0 fisico o individual, sino a la relacion que tiene a 

nivel familiar, comunal y del universo junto con todos 10s elementos que esten a su 

alrededor. Eso es la salud." 

El entrevistado explico su conception de 10s cuerpos o niveles que conforman al ser 

humano: 

"...es el cuerpo a nivel fisico, mental, emocional y algo que nosotros llamamos 

Tonal, que lo ntis cercano que podemos traducirlo es espiritual, aunque la palabra 

espiritu no es suficiente para explicar lo que es el Tonal y al mismo tiempo la 

palabra espiritu es tan incomprendida para esta cinlizacion contemporhea que se 

convierte en algo abstract0 al decir "espiritual". Para nosotros, espiritual no es 

tanto que vaya acornpariado de rezos, sino estamos hablando de un espiritu, de una 

masa, de materia que existe en tu cuelpo y esa esencia que existe en tu cuerpo, que 

lo podemos haducir de esta manera es una bio atmhfera magnktica, este t6rmino 

lo podemos deck como un bioplasma, una atmosferiw magnktico, este tiene, pues 

bueno, una park fisica y tarnbien se enferma. Esas son 10s cuatro niveles que 

nosotros vemos de salud. El cuerpo humano, tu cuerpo no eres tu. Tu te encuentras 

en lo que nosotros llamamos 'Wewatl" y que le podriamos decir "alma", pero que 

sucede lo mismo, por que con la palabra espiritu no es suficiente para explicar lo 

que es tu Nenatl.. ." 

Debido a la importancia que tienen estos conceptos para la comprension del equilibrio 

individual (salud) y desequilibrio (enfermedad) y a lo poco familiarizada que esta la 



medicina academica, Ehekateotl amplio la explication, sobre todo del Tonal y el Newatl. 

Del tonal dijo: 

'To, nuestro; na, yo; li, el. "El nuestro yo" es lo que nos conforma, es lo que somos 

nosotros, yo soy el cumulo de experiencias que he obtenido en mi vida desde antes 

de mi nacimiento hasta este instante. Desde la wncepcion hasta este instante. Hasta 

con la intention con que me concibieron. El tonal es tu bioatmosfera magnktica . 
que es el producto de 10s gases, de 10s productos que consumes en tu cuerpo, es el 

producto del magnetismo, de la energia que se genera dentro de tu cuerpo de la 

eht ica que se produce que captura 10s gases y bueno tti eres una entidad biologigica, 

pero a tu alrededor tambib existe una gran cantidad de seres biolo~cos, 

microscbpicos que viven a tu alrededor y que son residentes usuales de algunas de 

las capas atmosfericas de tu ser wmo humano y que inclusive pues une a veces 

hasta individuales jsi? 

Bueno por eso es que le hemos puesto con palabras wntempoheas bio- 

atmosfera- rnagnktica. A esto, agrkgale que adentro del magnetism0 como si hers 

un audio cassette o un video cassette se graban memorias electronicas dentro de tu 

ser basado en las eqeriencias que has tenido en tu vida y esto va a crear un 

micter determinado de las personas, producto de sus experiencias, esto es el tonal. 

El tonal puede vivir sin ti, per0 tti no puedes vivir sin 61, es un cuerpo que si bien 

esti a tu alrededor en un momento determinado si hi te separaras de tu atmosfera 

podrias empezar a genem oba pero esa atmbfera ya se quedo con todas esas 

memorias de las que estamos hablando, es cuando decimos ah, tuvo un accidente y 

se le perdib el espiritu y hay que ir por su espiritu y cargarlo para aci" ese es el 

tonal." 

'Yo no se, por que no han tocado sus espiritus y por quk no nos han comprendido 

que existe una materia atmosferica a su alrededor, si es exactamente igual que la 

tierra. Nosotros, los seres humanos estamos sobre la ciiscara de la tierra pero, 

debajo de la kcara de la tierra hay una parte de esa atmbsfera, de esa abaccion, de 

esa gravedad como le llaman tambien y hay un centro, hay un nlicleo. Entonces 

nosotros 10s seres humanos somos replica del universo y tenemos un nucleo 

energetic0 no fisico, asi de decir aqui esti  este trow de higado y es un trozo de 

energia. No, no, no, ese es un trozo de energia que tienes en el centro de tu cuerpo 
y que despues se expande ese magnetisn~o y que contiene una sene de elementos 

91 



hasta la capa, hasta la corteza de tu piel. A eso le llamamos el ina katonalli, 

primer0 es el zentlatonalli y el siguiente a el nakatonalli y el siguiente, la 

atm6sfera exterior es el ehekatonalli que significa atmosfera aha. Pues cualquier 

cosa que se refleje en esa atm6sfera d r e a  es solamente el brillo de esa ahnhfera 

pero no es tanto si la ves morada o si la ves con puntitos rosas, no. Cualquier gente 

lo puede sentir, ahi esti y en este espacio es bioatmosfera porque existe vida aqui. 

Esta vida si contiene elementos, microbios, tanto microbios que e&n sobre la 

wrteza de tu piel, como microbios que viven en la atlnosfera a nivel kreo que 

vuelan en esta, que si salieran de esa atmhfera podrian morir y hay otros que atin 

pululando alrededor de tu atmbfera." 

En cuanto al newatl dijo: 

"...lo Uamamos de esta manera porque en mexicano le decimos newatl y es la 

misma fonna en la que decimos yo. Y esto podria referirse a lo que coloquialmente 

se le llama alma, en este caso el alma es el ser que tiene la conduccion de las 

decisiones del individuo, del cuerpo es el piloto de esa dquina que es el cuerpo. 

Es algo integral y digamos que esti adentro y esti ahera del cuerpo. Por qut esti 

adentro y por qut esta &era del cuerpo, porque es cmo, una referencia m h  

simple es decir que como un automovil es el cuerpo y el piloto a el alma, de esa 

manera puede estar dentro del cuerpo o &era del cuerpo pero conduciendo a la 

I n i q u k "  

Conforme a la tradition, 10s vinculos entre 10s cinco niveles de la persona no se 

pueden desligar, porque reconoce que cada uno puede afectar y ser afectado por 10s otros 

cuatro. Aunque Ehekateotl acepto explicar la definition de salud para cada componente, asi 

como sus padecimientos caracteristicos (se leeran mas adelante), en su practica mdica 

cotidiana, el percibe a1 ser humano como una unidad y como tal, la trata. 

El nivel fisico se refiere al cuerpo, "el instrumento para poder moverte en este 

espacio", lncluye 10s musculos, tendones, articuiaciones, huesos, algunos organos y 



sistemas de la persona. La salud en este nivel implica el adecuado hncionamiento y 

adaptacion de cada seccion del cuerpo. 

El informante percibe la rnente corno la capacidad de respuesta cerebral, es decir, 

como el centro responsable de ejercer ciertas funciones: 

"Para nosotros la mente no reside solamente en el cere$ro, sino la mente tambien 

es en todas las terminales nerviosas del cuerpo porque son una extension del 

cerebro para nosotros. La medula espinal es tambien parte. Entonces esa 

transmision, porque en realidad, para nosotros la mente es la capacidad de la 

distribution elktrica en el cuerpo para poder hacer que el cuerpo cumpla con una 

funcion detenninada, ... el cerebro es una cosa y la mente es todo el cu erpo..." 

Acerca de la salud mental Ehekateotl cornento: 

"Bien, la conception de lo que seria la salud mental. Vamos a decir que la mente 

en este caso, hablamos de la funcionalidad del cerebro, tu capacidad de resolution 

de 10s problemas que se presentan, per0 de una manera cuhtica, me refiero a lo 

que seria de decir, uno, dos, tres, tu capacidad de sumar, restar, dividir, multiplicar, 

leer, manejar la hcionalidad de tu cuerpo. No tanto a la capacidad emotional de 

tomar decisiones, sino a la asertividad bbica. A que tus ojos por ejemplo no tengan 

un problema de ver un color en lugar de otro, a que tengas la capacidad de moverte 

fisicamente como ~ desees moverte, que tengas control sobre tus movimientos 

dentro de lo natural. Dentro de lo natural de tu medio porque no vas a deck que 

una persona que se dedica a cargar pesas va a poder hacer las mismas funciones 

que una bailarina de ballet, ni tampoco la bailarina de ballet va a poder hacer las 

mismas funciones que un estibador de la Merced. Entonces cada uno es dentro de 

sus actividades que tenga la funcionalidad natural que le corresponde con base al 

entrenamiento que tenga 'no? Eso es a lo que nos referimos como salud mental, no 

tanto a los sentimientos o a las emociones que tenga ..." 



En otro nivel o cuerpo se encuentran 10s fluidos emocionales como el enojo, el placer, la 

tristeza, la alegria, el susto, etc., y para conservar su salud se necesita dejarles fluir. 

Ehekateotl dijo: 

"es el balance de tus sentimientos, que cuando existe un momento en el cud te 

encuentras una &n para poder disfrutar un hecho lo puedas disfrutar, cuando 

tienes algo por lo cual vas a sufiir, lo puedas sufrir y que la historia de tu vida que . 
te puede haber dejada memorias de 10s hechos de tu vida no te impida disfrutar o 

sufrir lo que se presente. Y por ejemplo, algo que a la mayoria de la gente le agrade 

y a ti te desagada no necesariamente quiere decir que esth ma1 emocionalmente, 

puede set que tengas una vision diferente a 10s d e d  y que ese hecho te cause ese 

desagrado, bueno ese desagrado esti bien que lo sientas pero seria incorrect0 que 

algo que te desagrada lo empieces a, empieces a buscar, par ejemplo, que eso que 

te desagrada se convierta no precisamente en un placer pero si en algo que lo 

prefieras aunque te daiie jno? Entonces cualquier accion que te cause daiio fisico, 

mental, emocional o espiritual y ~ lo aceptes o lo trabajes para seguirlo teniendo, 

un caso muy frecuente por ejemplo, en las mujeres, es mits recurrente en mujeres, 

el hecho de que, 10s sentimientos emocionales por una pareja de repente se 

expresen en sufrimiento, en que quieten tanto a la persona que empiezan a ver a su 

alrededor elementos que podrian agredir a su relacion y empiezan a sufiir por todo 

esto, no es exclusive de las mujeres, es mis frecuente que el que las mujeres lo 

expongao porque tambien 10s hombres lo tienen pero es menos frecuente que lo 

expongao. Si por decirte una cuestidn, es el clisico que escuchamos: "pegame, 

mirtame, pero no me dejes jno?". Bueno ya esti mis alla del control de sus 

emociones, eso es 10s estados emocionales y 10s estados emocionales, bueno hay 

en todos los niveles, en cuestiones merarnente p r a g d c a s ,  como seria el uso, la 

atencion para atender un negocio que aunque estes usando la mente hacer uno d 

uno mis dos, de repente tus emociones no te permitan tornar una decision a favor o 

en contra de tu persona o a favor o en contra de otras personas jno? para llevar a 

cabo tu negocio. Tu profesor lee tu examen y no esth bien hecho tiene la obligacion 

de ponerte tache y reprobarte si es necesario, pero si su estado emocional esth en, 

desequilibrado pues a la mejor estas bien y te pone que estas nlal jno? 0 a la mejor 

dice "ay, pobrecita, no la voy a reprobar porque la voy a lastimar en su carrem y te 

apmeba el examen, y eso no es lo sano para la sociedad en este caso. Este estado 
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emocional afecta a un tercero, beneficia a solamente una persona, pero afecta a 

muchisimos, a todos 10s que queden en las manos de la persona que reprob4 pero 

que lo pasaron de panzaso o como quieras. A la larga va a afeciar a todo mundo. 

Porque todas las causas que producen un hecho van a producir al find de cuentas 

un efecto y ese va a afectar a la sociedad." 

La expresion de 10s sentimientos y emociones, sea verbal, corporal o a traves de cualquier 

otro medio por el cual opte la persona, debe mantener un sh t ido  de equilibrio: 

" ... tambien aqui hay un sentido de equilibrio. El sentido de equilibrio es que hi 

puedas hacer las cosas que existen en un nivel justo, en un Nvel en que no ofendas 

tampoco y no provoques una guena jno? En el que hi tengas la ecuanimidad 

suficiente como para poder expresar estos sentimientos de alguna manera y colocar 

las cosas m un punto intermedio." 

" ... las cufftiones emocionales; en el pasado la gente vivia con cierta distancia, sus 

casas no estaban tan juntas y eso permitia que hubiera otro tipo de estado 

emocional. Ahora vivimos tan pegados que nuestros estados emocionales son I& 

alterados y vivimos I& epido, inxigenes en la television, en la computadora, la 

velocidad en la que nos movemos en 10s automoviles, &tera, es diferente, pero 

nos estamos adaptando a ella porque estamos exponiendonos a ella. Si  ti^ traes a 

una persona del campo que no estfi mstwnbrada a este, a esta ciudad y lo subes en 

un automovil y tal vez el nunca se haya subido a un automovil entonces bueno, la 

vida va a ser demasiada impresionante para el, no .......... lo que para ti es sencillo, 

suena el telefono y para el no, que alguien le bable desde otra linea eso le va a 

causar una cierta emocion y ya sea positiva o negativa esa emocion va a ser una 

variante en su fonna de vida. Igual que si nosotros nos vamos a1 campo pues por 

tener una vida muy tranquila, pues bueno, nuestros estados emocionales van a 

cambiar, no siempre tienen que ser a favor, hay gentes que & acostumbrados 

tanto a vivir en stress que si 10s metes en un estado de relajacion pennanente, 

cambia, una seiion que vive en la ciudad y que tiene amigas y que va por 10s niiios 

a la escuela y que va a jugar barajas y que esti aqui y alla por todos lado, la 

cambias y te la llevas al campo y la dcjas en el campo, sin que halla alguien ccrca 

con quien hablar de cosas que a ella le interesen le va a causar pucs UN crisis 
emocioml. Entonces debe de haber un punto de equilibrio entre todo lo quc 
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nosotros tengamos, de ahi que a h  el exceso de wnsumir wsas sanas te puede 

llevar a un estado en desequilibrio tienes que ponerte en un punto natural, a 

exponerte al medio ambiente en el que vivas. Imaginate si nosotros aqui en la 

ciudad de Mexico quisieramos lo indispensable: respirar sano, no podemos hacerlo. 

iPor que?, porque esta ciudad no tiene un &a en la cud podamos respirar sano, 

entonces ique es lo que tenemos que h e r ?  Expnernos a esta respiration para 

poder adaptamos a este medio." - 
El tonal (se explico previamente) es el nivel donde se acumula la memoria que tiene 

determinada carga emotiva. Todas las experiencias que la persona adquiera durante su vida, 

conformaran su tonal y su caracter. En este cuerpo quedaran impresas: 

"Bien, 10s niveles de tip0 espiritual son esas mismas memorias de las que estamos 

hablando a nivel emotional, pero que e s t h  cargadas de una serie de experiencias 

repetitivas que van a crear un &ter en la persona. Si eres agredida 

mtantemente, vas a tener una respuesta agresiva tal vez o de sumision, 

dependiendo del t i p  de reception que tu tengas, pero al mismo tiempo ese espiritu 

tiene una materia." 

La salud del tonal se puede mantener si la persona es consciente de aquello que la ha 

afectado, es decir, si reconoce las emociones que le han despertado sus experiencias y 

claro, si en el momento se permite expresarlas. 

"digamos que el paciente debe estar consciente de la existencia de lo que le ha 

afectado. Si yo soy consciente de que mi forma de actuar me estA daiiando o que 

daiia a otros y eso se refleja en su relacion para conmigo, entonces bueno yo puedo 

hacer el cambio si es que yo lo desw, si es que deseo dejar de evitar, perdon, 

evitar que se rompan mis relaciones con esas personas; pero si mi decision es no 

tener relaeiones con nadie y prefiero cortar relaciones w n  todo mundo bueno pues 

yo voy a seguir actuando asi para rechazar a la gente y a la mejor hasta mejorado 

jno? El paeiente es el que decide para donde va y para donde quiere ir. Nosotros no 

debemos ser 10s rectores, sino simplemente le debernos de apoyar en liberar su 

capacidad de decision en ese punto." 



Respecto a la salud del newatl o "yo", 10s mdicos tradicionales piensan que es 

basicamente responsabilidad de cada persona la conduccion de su vida. A exception de 

ciertas circunstancias, que se mencionaran en la siguiente seccibn, el individuo es quien 

decide la clase de vida que sostendra su yo. 

rani una m m i b  1 - ,; ' . . y  unidm 
m n c e a a u ~ d e b  i h a m  una 
dembs rrrrpm. pranf-..' 

RGURA 5. LANAWZADEL HOMBRE EN EL PRENSAMIENTO DE LATRADICI~N.  

FUENTE: ENXXEVISTA CON EHEKATEOTL KUAUHTLINXAN 



2 Que es la enfermedad y como se cura 

La enfermedad es cualquier factor que cause un desequilibrio en alguno de 10s cinco 

niveles de la persona. A traves del metodo "Apapaxtli tlawayotl maihpahtli", 10s m a i m s  

distinguen el nivel o cuerpo que se encuentra desequilibrado y las repercusiones que esta 

generando en 10s otros cuatro niveles. Entonces pueden empezar a curar al paciente y 

deterrninar el tratamiento que debe seguir, aunque existe? padecimientos propios de cada 

nivel, la tradicion enfatiza la curacion integral de la persona. 

"Cualquiera de 10s niveles que se encuentren desorgaruzados tratamos de 

ayudarlos, primero a percatarse de ello, segundo a encontrar el metodo para poder 

sostener la mejor calidad de vida en ese nivel y tercero apoyhdole, ya sea con 

tratamientos fisicos o con medicamentos para que pueda encontrar ese nivel de 

salud deseado en el menor tiempo posible, no son indispensables (10s 

medicamentos) en muchos casos ni siquiera son necesarios. Entonces lo pueden 

hacer sin medicamentos y lo pueden hacer sin 10s tratamientos, nada miis que el 

metodo tal vez es un poco miis largo, nuestro trabajo es finalmente de educacion." 

Las personas que recurren a1 servicio de medicina es porque, en principio, tienen alguna 

molestia, padecimiento o sencillamente "no se sienten bien". Puede ser que 10s pacientes 

tengan una idea muy definida acerca de su malestar o no, pero usualmente atraviesan por un 

proceso semejante que Ehekateotl menciono: 

"...Hay mucbas wsas que el paciente no nos tiene que decir. El paciente 

dilicilmente te va a decir: estoy enfermo de odio. Nosotros esto lo tenemos que 

enwntrar a travk de nuestro m&odo de ~ o s t i w ,  trabajamos y aparece. 

Aparecen las emociones, aparecen 10s sentimientos y lo que algunas gentes creen 

que durante la terapia que apli&os, La gmte le pasa una pelicula en£iente con 

todos sus problemas, no. Lo primero son las emociones, lo primero son 10s sentidos 

y aparece el llanto, aparecen las bgrimas, aparecen cualquier wsa, aparece la risa, 

aparece el enojo y bueno todo eso va apareciendo, apareciendo, apareciendo y es 

con base en ello nosotros podcmos hacer un dqnostico y con base a 10s reflejos 
que tiene en su cuerpo como 10s reflejos de sus acciones." 
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"Bueno, la mayoria de la gente viene en busqueda de una solucion y esa gente ha 

buscado en muchos lugares y no la han encontrado. Nosotros no tenemos anuncios 

en ningim lado. Tcdos 10s pacientes que nenen son recomendados o referidos por 

otros terapeutas de muchas otras W c a s  jsi? Todos ellos vienen en bbqueda de 

una solucion en cualquiera de esos cuatro niveles que ya cornentaunos o bueno 

inclusive del quinto que es el alma. Cuando llegan ellos, bueno, pus ,  expresan a 

veces alguna molestia que tienen en cualquier nivel y buscarnos el m&do para que 

ellos dejen de tener esa molestia. Muchas ocasiones Creen que es una cuestion 

fisica y es una cuestion emocional. En otras ocasiones piensan que es una cuestion 

espiritual y es una cuestion fisica. Entonces hay que encontrar el punto de 

equilibria en esto ..." 

A decir del entrevistado, 10s padecimientos a nivel fisico que pueden encontrar, 

curar y que son mas recurrentes son: 

"Del estomago, de 10s pulmones, bueno si lo ponemos de esa manera seria, sistema 

digestivo en primer nivel, sistema renal, segundo; sistema respiratorio, tercero; 

reumatismo, traumatismos fisicos como seria pues huesos fuera de su lugar, 

musculos fuera de lugar." 

Ehekateotl menciono que considera como enfermedad en el cuerpo mental y algunos de 10s 

padecimientos: 

"Una enfermedad mental para nosotros es disfunciones cerebrales. Disfunciones 

que no te pennitan por ejemplo: sumar, restar, combinar un color y otro, ese para 

nosotros son casos mentales." 

" ...q ue no puedas obtener al& control, como a lo que nosotros le hemos llamado 

el mal de zambito o el ma1 de, que ahora le dicen cosas como Parkinson, etcetera. 

Pues bueno ese tip0 de cosas en las que ya no tienes un control sobre tu 

movimiento corporal o que tienes una disfuncion para leer o para hacer 

operaciones nubmiticas o para vet, para oler, para, eso seria dentro de esto. Pues 

bueno, a lo que le llaman Alzheimer por ejemplo, es muy ffecuente con nosotros, a 

lo que podriamos ....... bkicamente elementos, disfunciones que impiden el 

movimiento de alguna parte corporal o que tiene el impediment0 de alguna accion 
de cualquier nivel y irea fisico o inclusive emocional. Hay personas por ejemplo 
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que hemos atendido que por alguna cuestion mental especificamente y esto podria 

ser una disfuncion fisica, quimica o inclusive electrica que digamos estaria denko 

lo fisico, una falta de transmision electrica dentro de sus cuerpo pueda tener ciertas 

reacciones." 

En cuanto a 10s padecimientos del nivel emocional, el informante expreso que son 

principalmente las emociones contenidas las que pueden afectar a la persona. Por esta 

razon, se encontro una estrecha relacion entre la causas def desequilibrio a nivel emocional 

y a nivel tonal (en el tonal quedan grabadas las emociones no expresadas). Durante la 

terapia de manipulation corporal, Apapaxtli tlawayotl maihpahtli, el paciente puede 

expresar, de forma espontanea, las emociones que han quedado grabadas en su tonal, ya 

que el contacto le provocara reacciones como risa, Ilanto, enojo. En esta forma 10s medicos 

van "limpiando" las memorias del tonal y del cuerpo. 

"Si tenernos un problema a nivel emocional, bhicamente son las emociones 

Contenidas las que podemos atender ...Las emociones contenidas son hechos que 

han pasado en tu vida y que han dejado UM infomion grabada, ya sea un susto, 

un ale& una tristeza, un enojo, un placer, pueden quedarse contenidos y 

guardados y retenidos denko de tu cuerpo y ~ no quieras permitir que fluyan. 

Nosotros decimos que el cuerpo es una sene de rios, que esos rios deben fluir, que 

si no fluyen el agua se estanca, cuando el agua se estanca se pudre y bueno pues 

wmienza a oler mal. Entonces, en este caso si esos cuerpos retienen esos fluidos 

emocionales y no los quieren soltar, Sean cosas de alegria o sean cosas de tristeza, 

pueden convertirse en algo destmctivo para la persona, entonces es ayudarlas a 

fluir. Puede ser que les haga falta reir o puede ser que les haga falta llorar y eso es 

park del m6todo." 

Las emociones contenidas no solamente quedan impresas en el tonal, sino tambien 

en el cuerpo fisico. A1 tener un contacto direct0 con el cuerpo del paciente, 10s mdicos 

obtienen information, de "primera mano" sobre las causas que provocaron las reacciones 

del paciente o 10s eventos por 10s cuales la persona guardo sus emociones. Ehekateotl 

explico que esta medicina ha trabajado en decodificar 10s estados emocionales del ser 



c o d n  siente lo que va a reflejar tu rostro, al set verdadero, esto a h  cuando hi 

pongas una cara de alegria y yo toque tu cara y en tu cara hay ciertos puntos, 

ciertos rasgos o ciertas wmpresiones o inflamaciones me van a decir que te estA 

sucediendo. Es que fijate la simbologia que tiene esta expresion: rostro y c o d n .  

Rostro y c o d n  es una forma en la que tambien decimos "verdad". Asi como 

sabiduria la decimos "lo rojo y lo negro" de forma metaforica estamos diciendo: la 

verdad, para decirte, te estoy diciendo la verdad, yo te digo, "estoy hablando con 

mi rostro y c o d n "  Esto significa que estoy hablando con la verdad. Tu lo puedes 

ver en el rostro si hi conoces 10s simbolos, si hi conoces el cd igo  lo vas a poder 

notar en tus musculos, en tus tendones." 

Las situaciones emocionales se van a manifestar en diferentes ireas del cuerpo de 

acuerdo con su naturaleza u origen: 

"Las situaciones emocionales se pueden dividir: de pareja, de kjos, de padres, de 

familiares cercanos y se van a manifestar en puntos diferentes y a su vez bay pot 

causas economicas, que por que uno no puede cubrir una cantidad de algo que uno 

tenga que pagar o alguna wsa asi, se expresa en el rostro y el rostro te dice por 

que. Si es porque no lo puede pagar o porque no lo puedes tener. Por ejemplo, hi te 

compras un cocbe muy lujoso que no te puedes pagar y te ves muy presionada a 

pagarlo, estA fuera de tu presupuesto y te estresas por poder pagarlo y nunca lo vas 

a poder pagar ... y otra es por que hi quisieras tener ese coche y tratas de reunir el 

d i e m  pero nunca lo alcanzas a tener, jsi me explico?" 

Una alternativa para curar las emociones contenidas en el cuerpo, es la realization de 

alguna actividad que involucre la expresion corporal o el ejercicio. Ehekateotl explici, que 

un cuerpo que usualmente mantenga esta clase de actividad no retiene tanto 10s problemas 

emocionales, lo cual no implica que tampoco 10s retenga en el nivel emocional o en el 

tonal. 

"...hay gente que tiene la capacidad de contener las emociones y expresarlas de otra 

manera, pues hay gente por ejemplo que le gusta nadar o que le gusta correr o que 

le gusta cantar o que le gusta hacer alguna otra wsa y esos enojos o esos disgustos 



o esos miedos 10s expresan por ese conducto. Uno de 10s ejercicios mh sanos que 

existen, que, un caso h e  el de un paciente con esas wacteristicas, el seiior vino, lo 

atendi y realmente no tenia graves problemas, la &n es muy sencilla, el seiior es 

nadador, tiene sesenta y seis aiios de edad jsi? Sigue nadando. La natacion lo 

limpia completito, igual que si le dieran una terapia cada vez que se mete a nadar." 

Para el informante, las emociones son un punto relevante para provocar un estado 

de desequilibrio (en cualquier nivel) en la persona: 
. 

'Wosotros decimos que la boca de las enfermedades esti en las emocion es... es por 

donde entran las enfermedades. Casi de lo que sea, y digo casi, axin las virales. Si 

hi tienes un estado animico alto y esto tambien esti investigado en la actualidad, 

pues eres mh inmune a un catarro, pero si hi tienes un estado animico bajo, pues 

cualquier cosa que se te pare en frente pues se te pega. Nosotros sabemos que 

funciona esto de esta manera y por eso tenemos una de nuestras p m  de la 

medicina que es el Weskapahtli." 

Ehekateotl relato un caso para ejemplificar las emociones contenidas: 

'Tuve un caso de unos pacientes muy curioso que la pareja, el dia que se casaron 

durante el momento de partir el pastel el bromeando, 10s dos tenian las manos 

juntas para cortar el pastel y el bromeando torno el cuchillo y cork5 el pastel. Ella 

como estaba 6ente a toda su familia, h t e  a todos no expreso nada, siguio 

aparentando soweir pero eso le causo a ella un sentimiento de enojo y de odio 

hacia el que fue acrecentando a1 nivel precisamente de que ella, Uego a tener 

reumatismo, este, arhitis en el brazo izquierdo precisamente y en 10s dedos de la 

mano derecha. Esa memoria de cuando le quitaron el cuchillo y se sintio que la 

habian quitado el derecho de cortar el pastel junto con su marido en un acto mutuo 

pues la Uevo a que a 10s treinta y cinco aiios de casados la seiiora tenia totalmente 

paralizado su brau, izquierdo. Y la sefiora pues realmente no se acordaba ni por 

que era eso. La seilora estaba muy enojada, estaba odiando a su esposo, no lo 

soportaba. En este caso pues bueno, la paciente cuando la empezamos a atender en 

una de las sesiones le vino la imagen del momento y se acordo de todo el odio y de 



todo el rencor que tenia pot su esposo que le habia arrebatado el cuchillo porque 

ella sintio que la estaba poniendo en ma1 frente a su familia, que la estaba poniendo 

en vergiienza frente a su Emilia y esto h e  lo que inicio una sene de situaciones de 

enojos y disgustos con su marido, pero soportarlo treinta y cinco aiios de park de 

ella sin haberlo expresado en ningin momento. Lo expreso la sefiora, lo, ya el 

b m  estaba inutilizado realmente era minimo lo que se podia hacer pero 10s 

dolores cesaron." . 
Algunas de las enfermedades del newatl o "yo", como se menciono anteriormente, 

son responsabilidad de la persona, el paciente es quien realmente decide si a partir del 

tratamiento prosigue el proceso de correccion o no. En estos casos la labor de 10s mdicos  

es servir como espejo para que las personas desarrollen el conocimiento de si rnismas. 

"Entonces el alma tiene otro tipo de enfermedades como son el odio, el rencor, la 

ambition, 10s celos que esos son no hay realmente quim 10s cure sino solamente 

uno. Podemos servir wmo espejos para reflejar 10s problemas de salud del alma, 

para que ai 10s reconozcas y para que ai 10s puedas solucionar y hay m6todos para 

dominarlos y hay metodos para alcanzarlos y comprenderlos y aceptarlos en el 

caso necesario y convertirlos en elementos que te permitan aprovechar estas 

fuerzas en lugar de set un elemento destn~ctivo, se convierte en un elemento 

positivo." 

"Lo que hacemos es algo muy sencillo. Esta M c i o n ,  hi has escuchado que es la 

Continua T h c i o n  de Teztkatlipoka. Tezkatlipoka es un espejo, un espejo 

ahumado y ese espejo negro refleja 10s elementos contratios a tu imagen visual. 

Refleja lo opuesto, & que lo negativo, porque la palabra negativo e d  muy 

wntradicha. Refleja lo opuesto de ti. 0 sea, no es una fantasia, es tu verdad, que tal 

vez no ves...te va a decir wmo te cornportas hi para tener lo efectos que estas 

teniendo a travk de 10s hechos que & produciendo. Acuerdate que todo es, el 

origen esti en ti, las causas est i ien ti y ese origen va a producir una causas que 

son tus motivaciones que van a producir un hecho y ese hecho va a producir un 

efecto y ese efecto va a ser tambien el origen, la causa, 10s hechos y 10s efectos de 

otras cosas. La idea no es de que yo te diga wmo resolver tu vida sino que ai 

encuentres la solucion de como resolver tu vida." 



"(Dumte el tratamiento) Norrnalmente el paciente va encontrando soluciones a 

algunos de sus problemas, dependiendo de su propia capacidad y dependiendo de 

su propia disponibilidad. Esto solamente el paciente es el que va a determinarlo. Es 

lo que deciamos, puedo mover un hueso, un musculo o un tend611 de tu cuerpo para 

ponerlo en su l u w ,  pero no deb0 de mover tu vida ipor que? Pues voy a estar 

manipulindola, no deb0 de manipular tu vida." 

El newatl puede sufrir un desequilibrio como consehencia de situaciones, muchas 

veces, ajenas a la voluntad de la persona como son 10s accidentes. Tambien es susceptible a 

la enfermedad en circunstancias de toxicornania. 

" ... nomahente nos podemos referir a la pirdida del alma, precisamente al hecho 

de que haya un cuerpo vacio de ese yo y que queda extraviado. Puede estar 

perfectamente a nivel fisico, mental, inclusive emocional y hasta espiritual, pero no 

tener el conductor. Podria ser que perdiera algunas de esa otras partes, 

normalmente, lo usual, lo usual es que cuando se separa esa parte del alma tambien 

se separa la park emocional y la parte espiritual, entonces queda especificamente 

lo que seria el cuerpo fisico y el cuerpo mental. Esto es muy recmente en gente 

que tiene un accidente y el susto es muy fuerte, tan fierte que el alma se sale del 

cuerpo, entonces el cuerpo fisico queda en perfecto estado, o sea, no se muere pero 

no tienen quien lo conduzca, quien lo maneje. Y aparentemente no tienen un da6o 

fisico, por ejemplo. Entonces el yo puede estar a un lado y no poder entrar en el 

cuerpo, puede haberse quedado donde h e  el accidente o puede andar vagando ..." 

"Otro caso especial es de 10s dro@ctos, muchos drogadictos "se quedan en el 

viaje" wmo dicen por ahi. La persona fisicamente esth bien pero esti desconectado 

del control de esa rdiquina. Puede, vamos a decirlo asi que es algo fisico, es como 

si dejaras el coche prendido y te bajaras del coche entonces el cache sigue 

funcionando. Ahi esti funcionando pero no hay quibn lo conduzca ... el cuerpo fisico 

puede vivir el tiempo usual, no d, cincuenta, cien aims si quieres sin necesidad del 

alma, sin necesidad el conductor." 



A continuation, se sintetizan 10s aspectos mas significativos que necesitan 

operar para mantener la salud (equilibrio) y la foma en la cual se genera la enfemedad 

(desequilibrio). 

EQUlUBRlO Y DESEQUILIBRD EN LOS ClNCO COMPONENTES DEL SER HUMAN0 . 
Equilltwlo o salud DesequlllMo o enfermedad 

Pbdida o separaci6n del newatl, Es la ecuaninddad en la conducd6n cotidiana el odio, el renew, la los 
NEWATL del ser 0 del individuo . Mmtener integrado el cdw pueden generar desequilibrio 

newatl a la persona. en este cownente. 

Se necesita mantener conscienda de la6 Las emociones que no fuemn 
TONAL ernou'mes (insteza, mojo, alegrla, etc.) expresadas en elmomento adecuado 

(B~oamhsfera generadm p a  algunos sucesos y expresarlm fonnan memories que pemecen  
mign8tica) adewadamente en el momento en que grabadas en el ton2 y el cuerpo 

'El nuesboyo' surgen. flsim. 

'La boca de las enfermedades esta en las 
emociones'. Por tanto la persma debe Ewpresar inadewadamente 
considerar la forma en c6mo expresa sus lcs sentindentos y emocic- 

CUERPO Mmientos y emodones, adem& de nes o retenerlos. 
procum adaptarse a cada siluadbn 
favorablemente. 

CUERPO 
mantener todaslmfundones Perder el control sobre el movimiento del cerebro, pw ejernplo el control sobre lcs corporal padecer alguna MENTAL movimientm cMporales o las habilidad para cerebral, 

sumar, restar. 

Tener un adecuado funcionaniento y Cuando walqiera de los 
CUERPO adaptaa6n Qe cada una de las partes del componentes del organism0 no 
FiSlCO w e b ,  irnplicsndo nujsculos, artiwladones, fundona apropiadarknte o la 

6rganos, siterna cuMneo, etc.. persona presenta molestias. 

Los ~acientes de la Weweoahtli 

Debido a las particularidades del sistema Wewepahtli (observadas en sus metodos, 

principios y objetivos), el acto medico se caracteriza por el respeto que priva en la 

aproximacion del medico hacia el paciente. Esto es, el medico se percibe como una persona 

capacitada para manejar una serie de facultades que le pemiten auxiliar a otras personas en 

la recuperacion del equilibrio, lo cual dista mucho de ser el proovedor de la salud. En este 



sentido, paciente y medico saben que el tratamiento que se sucede en el consultorio va a ser 

corrective per0 eventual, no va a ser una cura definitiva. La curacion permanente solo la 

puede genera el mismo paciente, el es quien decidira cambiar de hhbitos o continual con 

10s que le llevaron a un estado de desequilibrio. 

"Entonces eso tratamos de romper dependencias con nosotros. Una de las fonnas 

que tenemos de romper dependencias con nosotros es la rotacion de terapeutas para . 
con 10s pacientes, o sea, no siempre es el mismo terapeuta. Lo ideal seria, esa es 

una aplicacion contemporinea, porque lo ideal antiguamente era de que un solo 

terapeuta para una sola familia o para veinte familias y las veia desde que nacian 

hasta que se morian. Por que en esa manera logras conocer perfectamente a cada 

uno tus pacientes. Pero en la boca contemporrinea no se puede hacer eso por que 

en primer lugar ni siquiera 10s vimos nacer y la mayoria de la gente tiene bibitos y 

costumbres dificiles de cambiar y tienen ideologias diferentes a las nuestras, 

entonces para que no haya una dependencia esto lo evitamos en la actualidad 

haciendo una rotacibn de terapeutas. Si esto de todas maneras haw, hemos tenido 

casos que no es la dependencia hacia uno sino para el maodo o para la casa de 

s e ~ c i o  jsi? Pues bueno, tambibn -0s de romper esa dependencia tratando de 

que esa persona alcance un buen nivel diciendolo "usted ya esti bien, vayase, ya no 

tiene que venir". Realmente los damos de alta, pero entonces en ese momento casi 

siempre entran en una cierta crisis, "y ahora quien me va a sostenern, entonces 

necesita a alguien quien 10s sostenga y nosotros les decimos que bueno, ya no hay 

nada m h  que hacer jsi? Para ellos puede ser que empiecen con una crisis nueva. 

Eso es un poquito de lucha que tenemos en el manejo de esos pacientes 

actualmente." 

En este ultimo relato, Ehekateotl hace explicita uno de 10s principales conceptos 

que encierra el sistema medico Tetzkatlipoka: la autosuficiencia. Se espera que el paciente, 

a traves de 10s cambios de habitos y las prescripciones, alcance y, sobre todo, mantenga un 

nivel de bienestar que le permita desenvolverse adecuadamente en 10s b b i t o s  de su 

interes. 

Bajo la optica del sistema de creencias de la Tradition, 10s habitos y costumbres que 

propone resultan bastante logicos y consecuentes, pero sin 10s referentes de su cosrnovision 
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quiid podrian parecer un pow arbitrarios. Aunque 10s mdicos de la Tetzkatlipoka 

dispongan de un cbdigo especifico para entender y explicar el proceso de salud-enfermedad 

(equilibria-desequilibrio), al momento de dialogar con 10s usuarios acerca de 10s 

padecimientos y curacion, 10s m d i w s  utilizan terminos que resultan significativos para el 

paciente. Esto es, el Temaxtianitl en un caso de inadecuada hidratacion no le expresarian al 

paciente: "usted necesita cubrir el trece por ciento de hidratacion para recuperar el 

equilibria supremo de armonia" sino m h  bien lo haria de la siguiente forma: "usted 

necesita beber d s  agua de la que usualmente consume, podria beber medio vaso con agua 

cada hora para que su organism0 hncione adecuadamente". Asi es como cualquier persona 

ajena al conocimiento d s  elaborado de la Tradicion puede llevar a la practica 10s habitos 

o 10s tratamientos propuestos por 10s mdicos. 

A lo largo de la narration del Temaxtianitl Ehekateotl, se pprecian diversos aspectos 

que circundan la medicina practicada por la Tradicion Tetzkaltipoka, desde la formacion 

wmo m d i w  hasta el conocimiento implicado en cada una de las wncepciones vitales. A 

continuacion se expondran algunas wnsideraciones en torno del texto presentado. 



5. CONSIDERACIONES FINALES 

'para ellos nuestras historins son mitos, 
nuestras doctrinas son leyendas. 

nuestra ciencia es mogia, 
nuestras creencias son superticiones, 

nuestro arte es artesania, 
nuestros juegos, danzas y vestidos son folclo~, 

nuestro gobiemo es anarquia, 
nuestra lengua es dialecro, 

nuestro mnor especado y bajeza, 
nuestro andar es arrastrarse, 

nuestro tamalfo espequelfo, 
nuestrofiico esfeo. " 

Subcornandante Marcos. EZLN. 
Ln Jomnda. A 4 m  del2001 

En esta ~iltima seccion se exponen una serie de wnsideraciones con respecto al 

trabajo realizado, debido a la naturaleza del estudio no se tiene la intencion de presentar 

"conclusiones" porque el tipo de ciencia generada es de orden descriptivo, anMitiw y 

exploratorio. Miis bien, se plantean una serie de reflexiones originadas a partir del texto 

anterior y algunas propuestas para la realization de investigaciones posteriores. Las 

wnsideraciones giran alrededor de algunas secciones del discurso de Ehekateotl 

Kuauhtlinxan, las limitaciones y bondades que proporciono la metodologia utilizada y la 

posible vinculacion entre el wnocimiento generado en este estudio y la actualidad social. 

Iniciare esta primera parte retomando una aseveracion expuesta en las primeras 

paginas del trabajo, en esta, el servicio de salud ofiecido por la Continua Tradicion 

Tetzkatlipoka es considerado wmo una opcion entre 10s servicios alternatives de salud 

mental y emocional para la poblacion urbana. Despues de realivlda la investigacion se 

cuenta w n  una serie de elementos que confirman ese planteamiento. En primer termino, es 

el propio Ehekateotl quien menciona que entre 10s tratarnientos utilizados por 10s medicos 
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de la Tradicion Tetzkatlipoka se cuenta con algunos indicados para atender a las personas 

que requieren de ayuda a nivel mental y emocional. En este punto surge una cuestion 

relevante y hndamental para comprender la concepcion de estos padecimientos y la fonna 

en que 10s medicos de la Tetzkatlipoka 10s atienden. 

De acuerdo con la vision de la Continua Tradicion Tetzkatlipoka, expresada en voz 

de Ehekateotl, el ser humano esta integrado por cinco componentes o niveles: el fisico, el 

mental, el emocional, el tonal y el newatl. Si bien cada pmponente esta perfectamente 

diferenciado y nominado, en el momento curativo (especificamente en el instante del 

reconocimiento del padecimiento o diagnostico) el medico presta atencion a todos 10s 

componentes. Me parece importante llamar la atencion en esta actitud del mdico hacia el 

paciente, porque precisamente, durante et acto curativo el medico o Temaztianitl se dispone 

a tratar con el individuo, la persona, no exclusivamente con el padecimiento. En la 

perception que tiene la Tetzkatlipoka de ser humano, compromete ademis de estos cinco 

niveles, el entorno del individuo: casa, trabajo, actividades, colonia, comunidad, ciudad y 

por tanto la red de relaciones que la persona teje alrededor de si misma. La estrecha 

relacion entre cada uno de estos factores queda reflejada en el proceso de salud-enfermedad 

por el que atraviesa el individuo y aunque el padecimiento se manifieste en un detenninado 

nivel o componente es claro que repercute en 10s otros componentes o al mismo entorno del 

hombre y de la mujer. A partir de esta concepcion se puede decir que el servicio de 

curacion que ofrece la Tetzkatlipoka se reconoce a si misma, sencillamente, wmo un 

servicio de medicina; alejandose asi, de ser incluida o confinada en alguna de las 

especializaciones que han surgido en el modelo mdico academico. 

Para comprender la concepcion de salud-enfermedad desarrollada por la Tradicion 

Tetzkatlipoka es necesario tener en cuenta que esta organizada alrededor de su 

cosmovision, la cual necesita ser estudiada con detenimiento. El saber contenido en la 

cosmovision propia de la Tetzkatlipoka esta expresado en forma sintetica en el sistema 

llamado "Maxiotl Nawi Ollin Teotl", recordemos que de este primer sistema se genera la 

Wewepahtli o sistema de la Grandisima Sanacion. Del Maxiotl Nawi Ollin Teotl se pueden 
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extraer un concentrado de conceptos clave que guian el discurso mdico, un ejemplo es la 

nocion basica expresada en la voz: "equilibrio". El equilibrio se ubica en el centro o mejor 

pensado conforma un centro (ver figura cuatro, pag.76) alrededor del cud giran otros 

elementos o procesos que generan vida, otorgando de esta forma un determinado orden en 

el Universo. Este centro llamado Nawi Ollin Teotl se podria interpretar como la resultante 

de 10s procesos generados por el Ometeotl (la fuerza creadora), 10s cuales al responder a 

determinada disposition tienen como consecuencia el hecbo llamado Vida. Si prestamos 

atencion a la figura cuatro, se advierte que cada "rumbo" o fuerza esta relacionada con uno 

de las cuatro dimensiones basicas o habitos para el mantenimiento de la vida del hombre, 

respiracion, hidratacion, descanso y alimentacion. Procurando cada uno de estos procesos 

en 10s porcentajes adecuados, se obtendra el hecho llamado vida, al haber un desequilibrio 

en la consecucion de alguna de estas dimensiones, es decir, al no respetar el porcentaje, el 

hecho llamado vida no se alcanzara al cien por ciento. Aqui se contemplan dos situaciones 

de consideracion, la primera: si el hecho llamado vida se ve afectado, desequilibrado, 

podria expresarse wmo si "la organizacion del Universo estuviera siendo afectada". 

Segundo, podemos decir que si el hecho llamado vida no se cumple en su totalidad, 

implicara una nocion de falta de bienestar, un desequilibrio o enfermedad. 

Acercindonos a 10s conceptos de salud y enfermedad, tal vez ahora resulte m b  

claro la expresion de Ehekateotl cuando dice que walquier cosa que genere equilibrio es 

salud y cualquier cosa que provoque desequilibrio es enfermedad. Por tanto, cualquier 

estrategia utilizada por alguna persona para conseguir o mantener el equilibrio podria ser 

considerada como un metodo de salud. Siguiendo con el sistema Nawi Ollin Teotl, la 

Tradition considera Indispensable el sostenimiento de una especifica calidad de vida para 

el adecuado desenvolvimiento del ser humano, de ahi nace cierto caracter preventivo de 

esta medicina. 

En otro orden de ideas, partiendo de la importancia de colaborar en la conservation 

del equilibrio, encuentro que algunas de las practicas de la Tetzkatlipoka como las 

costumbres en la alimentacion, hidratacion, higiene, la danza, y las ceremonias entre otras, 
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cumplen una fincion muy clara: mantener la salud, sostener el equilibrio. La observation y 

alin la participation en las ceremonias podria restringirse a una lectura donde prevalezcan 

las consideraciones de tip0 simbolico e inclusive impere el prisma del pensamiento magico- 

religiose, pero una vez vislumbrado un context0 filosofico e indagado el pensamiento 

complejo que acompaiia toda esta sene de practicas grupales, es wnveniente afrrmar que se 

guian por una logica de causa-efecto, comprobada empiricarnente y transmitida via oral. 

Para ejemplificar lo anterior, retomo la importancia de Jos habitos y costumbres, las 

recomendaciones en cuanto a la clase alimentos, las cantidades de consumo, la cantidad 

adecuada de agua, las indicaciones en el descanso (horas de sueiio), la forma de respiration, 

acompaiiada de ciertos ejercicios, estas practicas se fundamentan tanto en el sistema Nawi 

Ollin Teotl como en la comprobacion empirica. 

Para la cabal wmprension del anterior pkafo ,  considero axial aclarar que para la tradition 

Tetzkatlipoka la conception judeo-cristriana mente-cuerpo es ajena, en su lugar plantea un 

concept0 de totalidad bio-psiquica, la cual permanece en estrecha relacion y es intrinseca a 

una realidad sociocultural. De ahi que, 10s miembros de la tradicion Tetzkatlipoka adviertan 

como necesario llevar a cabo algunas actividades con el fin de conservar un equilibrio que 

trasciende a esta unidad bio-psiquica. Se o6ece a manera de ejemplo la ceremonia llamada 

Tlalmanalkolua (ver pag. 48), en esta se comprometen una sene de elementos y acciones 

wmplejas que en su mayoria resultan incodificables para el lego, pero que cumple una 

funcion especifica para garantizar el equilibrio del hombre y de la mujer. 

Una vez puntualidas las nociones de equilibrio y salud-enfermedad, considero 

pertinente enfocar la atencion en lo que Ehekateotl llama "emocional". Aun cuando 

prevalezca una vision de totalidad e integridad entre 10s cinco niveles del ser humano y el 

entomo, resulta interesante el acento sobre 10s componentes emocionales del individuo. 

Como se muestra en el cuadro de "Equilibria y desequilibrio en 10s componentes del ser 

humano" (pag. 106) las emociones como tristeza, enojo, degria, etc. (no el componente o 

nivel emocional) se encuentran relacionadas con dos de 10s niveles de la persona, en el 

componente propiamente emocional y en el tonal. Por tanto me parece que el estado 
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emotional que guarde la persona puede ser relevante para el mantenimiento de la salud en 

general o equilibrio. Escribo nuevamente las palabras de Ehekateotl en este sentido: "la 

boca de las enfennedades esta en las emociones", ademas, como se lee en la narration, 

ejemplifica algunos casos donde a partir de un desequilibrio en las emociones la persona 

alcanzi, un estado de enfermedad importante. Particularmente, el tonal, podria ser entrada 

facil o activador importante para el desequilibrio pues si, como lo describe Ehekateotl, es la 

biotmosfera magnetics que rodea el cuerpo y esta capa tienela caracteristica de acumular la 

memoria personal, con la consecuente w g a  emotiva, alghn grave desequilibrio podria 

"debilitar" de alguna forma esta capa o provocar la entrada de nuevos desequilibrios. 

Sin prohndizar mas alla de lo imprescindible, se puede decir que el concepto del "tonal" ha 

sido tratado por varios autores (Medina, 1998; Lozoya, 1999; Lbpez Austin, 1980 ) aunado 

a otros conceptos que aparecen reiterativamente en ocasion de tratar diversos topicos que 

van desde la cosmovision, el proceso de salud-enfermedad hasta el pensamiento magico 

religiose de 10s antiguos pueblos. Aun no existe un consenso entre la descripcion de lo que 

es el tonal (a veces llamado tonalli) y cual es su hncion en el cuerpo humano, por lo cual se 

puede decir que la Tetzkatlipoka expone su propio concepto de tonal. Nocion que me 

parece central para wmprender la nosologia de 10s diferentes pueblos asentados en el valle 

de Mexico. 

Me parece conveniente seiialar, tras la generalizacion teorica manifestada respecto a 

la medicina Tetkatlipoka, una serie de aspectos que caracterizan el servicio m a i m  

okecido por la tradition. 

En primera instancia, la practica medica observada en el Centro Cultural Kalpulli 

Tettkatlipoka, ha sufrido adaptaciones adecuandose a las necesidades y caracteristicas de la 

vida urbana contemporhea. De acuerdo w n  Ehekateotl, la medicina ha conservado su 

hndamentacion, es decir, continua basandose en 10s conceptos del Maxiotl Nawi Ollin 

Teotl; tambien preserva 10s diferentes iecursos medicos como la herbolaria, 10s elementos 

de origen mineral, animal y elaborados por el hombre, el uso de wlores, cantos, entre otros 

recursos; continua utilizando 10s tratamientos como la modification de habitos, el 
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Tlawayotl y la danza; las adecuaciones que han implementado son por ejemplo, en 10s 

horarios y la remuneracion. A 10s pacientes se les atiende, por lo general, en base a una cita 

prograrnada. Ehekateotl menciono que la tradicion les prohibe lucrar con la medicina, pero 

la actual conforrnacion socioeconomics les obliga a mantener una tarifa de precios. 

Una de las tareas centrales de la medicina Tetzkatlipoka es realizar una labor educativa con 

10s pacientes, esto en cuanto a la modificacion de habitos basicos y la sensibilizacion para 

que asuman su total responsabilidad como autoprocuradore; de su salud o equilibrio. Creo 

que esta hncion es la mtis complicada porque, como reconoce Ehekateotl, es muy dificil 

que las personas externas a la tradicion y educadas con habitos y wstumbres 

"occidentales", acepten cambiar o en caso de que acepten 10s metodos de la tradicion 10s 

mantengan por largo tiempo. Me parece que ademas de la modificacion de habitos, 

flexibilizar las creencias impuestas culturalmente por la medicina academics es 

problematico para que algunas personas acepten la medicina tradicional. 

Como antes se menciono, en el momento del acto curativo, la relacion entre 

paciente y medico se desarrolla en una forma personalizada, pues el mdico presta atencion 

a diversos aspectos del paciente como: molestias corporales, estado de bimo, 

desenvolvimiento en el trabajo, hogar o escuela, calidad de las relaciones personales, 

habitos de alimentacion, descanso, hidratacion, entre otros. Este reconocimiento se logra a 

travb del discurso del paciente y del Tlawayotl, de acuerdo a 10s requerimientos 

especificos de cada persona, el mdico aplicara algrin tratamiento o una sene de estos 

(como puede ser un numero especifico de terapias, combinadas con la herbolaria, 

sugerencias respecto a 10s hhbitos del paciente). En esta fonna el mdico trata el nivel 

fisico, emocional, mental y tonal que son 10s mismos niveles a 10s cuales tienen acceso con 

la aplicacibn del Tlawayotl; aun cuando wnocen la tecnica para inte~enir directamente en 

el componente llamado newatl, no lo hacen porque wnsideran que es exclusiva 

responsabilidad de la persona mantenei un equilibrio en este. El apoyo que en este sentido 

se okece a todos 10s pacientes (cuando se ha desequilibrado el newatl) es un procedimiento 

de "espejeo". 
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La kncion del medico durante el act0 curativo, lo explico Ehekateotl, es hncionar como 

"espejo" sobre el cual se refleje el paciente. Se espera que la imagen contenida en este 

reflejo perfile aquellos aspectos carentes de equilibrio del paciente. Este "espejeo" se 

enfoca en desatar un proceso de reflexion que conduzca a la persona a una continua 

transformation de si misma. Este proceso esta claramente contenido en el concept0 de 

Tetzkatlipoka, pues seiiala la busqueda de la consciencia, el conocimiento de la naturaleza 

de todo aquello que concierne a la persona, me p a r a  que p esta forma, se le dewelve al 

paciente su responsabilidad tanto de su curacion como del mantenimiento de su bienestar. 

Aunque para esta investigacion no se recabaron las percepciones de 10s usuarios de 

la medicina Tetzkatlipoka, se considera pertinente comentar el impacto de esta medicina en 

10s pacientes (10s comentarios se basan exclusivamente en lo obsewado durante la 

cuarentena). El publico usuario rnanifiesta una grata impresion ante la relacion medico- 

paciente. Como se menciono con anterioridad, una parte importante del acto curativo es la 

conversation del usuario con el Temaztianitl, porque de esta forma el mdico conoce 

aspect0 primordiales de la persona y se interesa en su "padecer". Siguiendo a Martinez 

(1995), el padecer es lo que el paciente lleva al medico, el motivo por el cud lo consulta, se 

refiere a "algo malo" que siente o percibe en si mismo. Estas molestias o sintomas son 10s 

que permiten al medico conocer tanto al padecer, como a la enfemedad cuando existe. 

Desde esta vision, cada sintoma o signo tiene dos caras; una cara es la del sintoma o signo 

propiamente dicho y la otra es el padecer, es decir, lo que ese signo o sintoma significa para 

la persona. El padecer manifiesta el sentido elaborado por el individuo a partir de su 

experiencia de malestar o de incomodidad; recobra el significado que sostiene esa persona 

acerca de la salud y su perdida, de la vida, la muerte, de sus dudad das y temores frente a 

las diversas medicinas, 10s mekIicos, etc.. 

La buena relacion maim-paciente es el espacio donde el padecer se expresa libremente, 

donde el m a i m  puede conocerlo y por lo tanto aliviarlo o curarlo. En cambio, si no se 

establece una buena relacion esta faltapuede ser la causa de un tip0 especifico de padecer, 

que corresponde a la intewencion de la medicina y de 10s medicos (idem). Por otro lado, el 

irnpacto de 10s metodos utilizados por b t a  medicina, podrian resultar sorprendentes para 
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aquellas personas que acuden por primera vez al servicio sin mucha information. Por 

ejemplo, el mQodo wnocido como Tlawayotl -en el cual se requiere que el paciente 

permanezca desnudo bajo una sabana para recibir adecuadamente la terapia- podria resultar 

desconcertante para el nuevo paciente, tal vez porque, culturalmente, las personas no se 

encuentran habituadas al contact0 corporal. 

Dentro del universo de la medicina utilizada pore la tradicion Tetzkatlipoka se 

pueden encontrar ems, referencias y similitudes con las practicas m6dicas utilizadas en la 

medicina tradicional urbana, ya sea herbolaria, manipulation corporal, el concept0 de 

equilibria, per0 debido al caracter exploratorio de este trabajo tan solo se afimara que las 

pritcticas medicas de la Tetzkatlipoka se vinculan con el complejo espacio del saber de 10s 

pueblos mesoamericanos. 

Considero pertinente mencionar, en esta seccion, las razones que condujeron a la 

eleccion del metodo y algunas de las bondades y limitaciones que present0 esta 

metodologia. Se abrira con la tecnica de entrevista a profundidad; para lograr una 

aproximacion a1 universo de la medicina de la Continua Tradition Tetzkatlipoka desde una 

perspectiva psicologica, se debieron considerar diversos aspectos. Primero, reconocer 

quien posee el saber y realiza la practica medica tradicional, en este caso el vocero 

Ehekateotl Kuauhtlinxan, lo cual implico enfocar la mirada en el individuo, es deck, en la 

persona vista como recurso mdico y como "experto" en la materia. Segundo, tomar en 

cuenta que el acercamiento a estas particulares nociones (tratamientos que utiliza, 

definicion de salud y enfermedad, salud mental y emotional, etc.) a trav6 de su vision, 

sugiere abiertamente que el conocimiento obtenido es el resultado de nuestra interaccion 

con esta realidad. Por lo tanto, se necesito un perfil tebrico-metodologico que enfatizara el 

reconocimiento de otro tipo de saberes ademas del hegemonico y que privilegiara al objeto 

de estudio m k  que al propio metodo. La etnografia y la entrevista cubrio 10s aspectos 

mencionados porque rescato la oralidad del informante conformada en un texto en el cual 

frente al investigador, el autor principal h e  el mismo Ehekateotl Kuauhtlinxan. El texto se 
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caracterizo por tratar de conservar la expresion textual del autor, tambien impuso 

interesantes retos ademas de abrir nuevas perspectivas de investigacion. 

La eleccion de la tecnica de entrevista permitio, con respecto al objetivo de estudio, 

conocer 10s conceptos de salud-enfermedad, salud y enfermedad mental y emotional que 

tiene el informante, a d e d s  que facilito el acercamiento a la cosmovision sostenida por la 

Tetzkatlipoka (que de ninguna manera quedo agotada e? este trabajo). Considero que 

prestar la suficiente atencion a este ultimo apartado ideologico, wnformado por el sistema 

de valores y su sistema filodfico, resulta hndamental para su caracterizacion como 

sewicio de salud y para abarcar la dimension social que encierra esta manifestation cultural 

que es la medicina. Se considera que conocer la trayectoria de Ehekateotl, sus labores 

cotidianas y las impresiones que guarda al respecto, mostraron que la tradicion conlleva un 

completo estilo de vida. Me parece que sin esta informacion todo aquello que se pudiera 

decir exclusivamente de la practica medica Tetzkatlipoka resultaria incomprendido y por 

tanto inwmpleto. 

La otra tknica utilizada h e  la observation participativa, esta metodologia result0 

ser la mas significativa para mi pues fue sugerida por el propio Ehekateotl. EI me propuso 

que realizara, al mismo tiempo que mi indagacion discursiva, una "cuarentena". Durante 

este period0 yo seria considerada como un miembro mas del kalpulli y tendria la condicion 

de "aspirante a aprendiz", este planteamiento me parecio atractivo porque me permitiria 

realizar una wntinua obsewacion en el kalpulli ademas de procurarme el acceso diiecto a 

algunas de las practicas medicas. El otro sentido de esta invitacion respondia, a que si bien 

Ehekateotl aceptaba que yo aprendiera de esta tradicion utilizando "mis metodos" (la 

entrevista), me proponia experimentar "sus metodos de aprendizaje". Las implicaciones 

inmediatas de aceptar la cuarentena heron la obligation de desprenderme durante cuarenta 

y cuatro dias de la mayoria de mis habitos y tareas wtidianas, envolviendome asi, en una 

dinimica totalmente desconocida por mi. Considero que el impact0 realmente contundente 

llego mas tarde, al termino de la cuarentena, pues esta suscito una transformation de 
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algunas de mis costumbres y el replanteamiento de algunas creencias en torno al 

conocimiento generado por el hombre. 

En el period0 de cuarentena, utilice las notas de campo como herramienta de 

registro; el cual fue de gran ayuda para contextualizar el trabajo de campo y para 

reflexionar en torno a la fonna de vida propuesta por la tradicion. La observacion 

participativa tambien permitio que conociera la forma en que 10s miembros de la 

Tetzkatlipoka se relacionan entre si y con otros grupos de tradicion, asi como con las 

personas totalmente externas a la tradicion; en esta forma la investigadora reunio elementos 

para comprender que asistia a una organization social paralela a la vida social civil, con 

usos y costumbres propios, pero insertados por completo dentro de la vida urbana. 

Tanto la entrevista como la observacion participativa presentaron algunas 

limitaciones. Una de ellas es la imposibilidad de generalizar; si bien se gano en la 

profundidad con la cual se abarcaron algunos temas, el contenido del texto esta matizado de 

acuerdo con la percepcion de Ehekateotl, se desconoce la percepcion de 10s otros medicos 

de la Tradicion Tetzkaltipoka. Debido al corte de realidad generado por la investigadora y a 

la carencia de fuentes especializadas, seguramente, muchas cuestiones heron omitidas o 

simplemente no hub0 preguntas que las rescataran del silencio. La infonnacion contenida 

en estas paginas corresponde a un espacio-tiempo irrepetible; si bien hay topicos como la 

cosmovision, 10s tratamientos, las concepciones de salud enfermedad que no estan sujetas a 

importantes modificaciones con el devenir del tiempo, si lo e s t h  10s medicos de la 

tradicion, 10s pacientes y en general las circunstancias de apertura o aceptacion de esta 

medicina. 

Respecto a las posibilidades de analisis de este trabajo consider0 relevante acotar lo 

siguiente; aunque este estudio no se fundamento en las representaciones sociales como 

modelo epistemologico, podria analizarse desde esta perspectiva, sobre todo en cuanto a las 

conceptualizaciones. Siguiendo a Jodelet (2000) la nocion de representacion "ofrece 

recursos para dar cuenta de las pdcticas cotidianas (individuales, gmpales o colectivas) 
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desplegadas en el espacio public0 y privado, acentuando asi la construction de un 

conocimiento que responda a las exigencias sociales locales". A traves de la representation 

social se logra integrar el discurso y la practica en un solo sistema, apreciado desde las 

normas y valores sociales del propio grupo, logrando elaborar una identidad social, un lugar 

para si. Esta reflexion se considerara para posteriores investigaciones o trabajos que se 

desprendan de este estudio inicial, pues se considera que el construct0 "salud es de un 

caracter eminentemente social. En 10s siguientes pbafos  s5 abarcara este ~iltimo punto. 

En palabras de Melucci (1995), una de las posibles lecturas del actual ambito social 

nos afirma la existencia de un entramado de complicadas relaciones que muestran, en lugar 

de una sociedad afirmada sobre principios universales y fijos, un pluralismo de espacios 

sociales regulados por criterios flexibles y contingentes; tales criterios responden a la 

produccion cultural que el hombre ha generado en cada rincon del mundo. De acuerdo con 

Federico Diaz (2001), la cultura es el resultado de la interaccion de 10s seres humanos, y de 

estos con la Tierra. Es una produccion no solo material, sino tambien intelectual, espiritual, 

juridica y politica. La cultura no existe como algo dado. Necesita de sujetos creativos, asi 

como de espacios y condiciones que permitan su produccion y reproduction. 

Mantener en consideration la diversidad de esta produccion cultural y su 

continuidad, cobra relevancia en temtorios donde confluyen varios pueblos con distinto 

idioma, cosmovision y costumbres, como es el caso del temtorio mexicano. Desde la 

frontera norte hasta la zona mas sur-oriental del pais, resulta innegable la existencia de un 

conglomerado de pueblos poseedores de complejos sistemas economicos, lineisticos, 

calendhricos, medicos entre otros y son, precisamente, estas producciones las cuales 

proporcionan un rostro y un c o r h n  a1 total de la poblacion. 

Sin embargo, 10s esfuerzos realizados por parte del conocimiento academic0 al momento de 

aproximarse a esta diversidad, se han centrado mas en elaborar una "descripcion" 

@4edina,1998). Es decir, poco se ha buscado el dialog0 con 10s portadores de la cultura, en 

especifico con 10s diversos pueblos indigenas o como en este caso, comunidades insenadas 



completamente en la vida urbana, per0 que poseen un saber heredado por 10s antiguos 

mexicanos y por tanto, distinto al generado a partir del paradigma racional positivists. 

Lejos de constituir un conocimiento puramente acumulativo, el acercamiento a las 

producciones culturales de 10s distintos pueblos indigenas redundaria en el beneficio 

direct0 de la poblacion. Puesto que contribuiria a reivindicar el derecho a mantener sus 

instituciones politicas, civiles y religiosas, asi como a redimensionar en su justa medida, a 

la cultura occidental que hoy se propone como la mejo; en lo intelectual, espiritual y 

juridic0 y se intenta alcanzar a cambio de la negacion de las demas culturas. 

Concentrindonos en el campo de la salud, en palabras de Lozoya (2001), el setenta 

y cinco por ciento de 10s representantes de diferentes naciones ante la OMS (Organizacion 

Mundial de la Salud) manifestaron en el aiio de 1974 tener y hacer uso de la medicina 

tradicional. Ademas, citando nuevamente a Bannerman (citado por Mas Conde y Caravw, 

1991) una proporcion importante de la poblacion de America Latina recurre a la medicina 

tradicional sobre todo cuando se trata de 10s trastornos comunes y enfermedades mentales. 

Esta informacibn nos permite reflexionar acerca de la legitimidad del modelo mdico 

hegemonico que se ejerce en el Area urbana de la ciudad de Mexico; si bien no se esta 

cuestionando su funcionalidad si se considera adecuado estimar 10s costes ideologicos y 

politicos inherentes a su practica. El hecho de insistir en este punto (la vigencia de la 

medicina tradicional) obedece al conocimiento y aceptacion de una realidad que involucra 

particularmente a quienes de alguna forma se han interesado en el Area de la salud. La 

convivencia de la medicina academica y la medicina tradicional forma parte de la matriz 

cultural que envuelve a1 territorio mexicano y no necesariamente se deben percibir como 

dos entes ajenos y contrapuestos, un ejemplo de colaboracion mutua, se encuentra en la 

OMIECH (Organizacion de Medicos Indigenas del Estado de Chiapas), la cual advierte las 

posibilidades de satisfacer las necesidades de primer orden, como es la d u d ,  utilizando 10s 

medios originados dentro del propio context0 cultural. Obedeciendo a esta Iogica, la 

propuesta de Modena (1999). me parece adecuada; la autora llama la atencion hacia el 

termino "alternativa", como usualmente se denornina a la medicina no academica, propone 
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que en lugar de enfocar lo "alternativo" como disyuntiva u opcion, sea considerado como 

"simultaneidad de recursos". Tal estrategia permitiria aprehender la complejidad social de 

las practicas de salud, pues responderia a una realidad donde "distintos sectores sociales 

realizan combinatonas diversas de causas de enfermedad, de medicinas preventivas, 

recursos diagnosticos y terapeuticos, en un ejercicio clasificatorio constante de las razones 

que subyacen a sus dolencias y a su control y resolucion" (idem). 

Creo el estudio de las practicas medicas "alternas" al mod510 bio-medico, podria impactar 

positivamente a la psicologia; en su irrea clinica, muestra otros estilos de atencion, otras 

formas de aproximacion al paciente y en su area social, contribuiria a la comprension de las 

formas sociales generadas por diversos grupos. 

Considerando que en la realidad social inmediata se esta manifestando (y de la 

forma mas costosa humanamente hablando) la desintegracion social, resultado del historic0 

y sistematiw olvido de la cultura de 10s distintos pueblos indigenas. Me parece que uno de 

10s recursos con el cual puede contar la sociedad para no continuar desarticulandose dentro 

de la carrera econbmica mundial, es conservar un sentido de identidad que le permita 

operar con recursos propios. La tradicion Tetzkatlipoka, parece haber asimilado 

prohndamente esta "estrategia" para resistir el embate de una completa aniquilacion (aun 

cuando se encuentre envuelta por un proceso de aculturacion) a lo largo de quinientos aiios, 

en el siguiente p b a f o  se muestra un extract0 representative. 

Durante la narration de Ehekateotl se percibio una idea del "otro", en expresiones 

como: la tradicion tiene "su medicina, sus formas". Ehekateotl seiialo la ventaja de haber 

aprendido "sus formas" (de la tradicion) y "las formas de ustedes" (quienes no pertenecen a 

la tradicion) para vivir; a comparacion de "ellos" (10s culturalmente occidentalizados) que 

nada han aprendido de las "formas de la tradicion que habia aqui" (en el tenitorio 

mexicano). 

Consider0 que en el fondo de esta nocion de "otredad" existe un proceso identitario, donde 

Ehekateotl y 10s miembros de la tradicion Tetzkatlipoka tienen una amplia claridad en torno 

a la significacion de sus experiencias vitales, pues cuentan con un sistema intelectual 
121 



Aguirre, Beltran, Gonzalo. (1963) Medicina v Maeia. El proceso de aculturacion en la 

estructura colonial. Instituto Nacional Indigenista, Mexico. 

Aguirre, Beltrim, Gonzalo. (1994) Promamas de salud en la situation intercultural. Fondo 

de Cultura Economica. 

Anders, Ferdinand.(l983). El Libro de Tezcatlipoca Seiior del Tiempo. Fondo de Cultura 

Econornica. Mexico. 

Anzures y Bolaiios, Ma. del Carmen.(1983). La Medicina Tradicional en Mexico: proceso 

historico. sincretismo v conflictos. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Anzures y BolanAos, Ma. del Carmen (1999). Conferencia dictada en el ciclo de 

conferencias de Medicina Tradicional, realizadas en el marco de la exposicion LQS 
Mavas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Octubre. 

Barjau, Luis. (1991). Elementos de una teoeonia nahua. Universidad Nacional Autonoma 

de Mexico. 

Berenzon, G. S.(1999). Estudio sobre recursos alternatives o informales a 10s aue acude la 

poblacion con problemas de salud mental. El ~ a p e l  de la medicina tradicional en la 

salud mental. Texto leido en el Instituto Mexicano de Psiquiatria. 

Berenzon, G. S.; Hernandez, lair; Saavedra Solano Nayelhi (En revision) Percepciones y 

creencias en torno a la salud-enfermedad mental narradas por curanderos urbanos de 

la ciudad de Mexico. 

Berenzon Gorn, Shoshana; Medina-Mora, Ma. Elena.@n prensa) Servicios v recursos de 

atencion a la salud mental de la muier. 

Cabieses, Fernando. (1993). A~untes de Medicina Tradicional. Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia. CONCYTEC. Lima, Peni. 

Calderon, Guillermo.(l992). La psiquiatria en el Mexico antiguo. En Acta Psiauiatrica 

psicologica America Latina . 38 (4). 299-309. 

Campos, Roberto.(1997). Nosotros 10s curanderos De. Nueva Imagen 

Cobean H. Robert. (1995). El Mexico Antiguo. Arte cultura y sociedad. En 

Antipuo. Antologia - de Araueoloria Mexicana. Secretaria de Educacion Publica. 

Mexico. 



De la Fuente, Juan Ramon; Medina Mora, Ma. Elena; Caraveo, Jorge. (1997) Salud Mental 

Fondo de Cultura Economico. 

Delgado y Gutierrez. (1995). Metodos v tecnicas cualitativas de investirracion en ciencias 

sociales. Madrid. Ed. Sintesis. 

Desjarlais, Robert; Eisenberg, Leon; Byron Good; Kleinman, Arthur. (1997) Salud mental 

en el mundo. Organization Panamericana de la Salud. 

Diaz, Federico. (2001) El derecho de la cultura propia en Prerfil en La Jornada 12 de marzo 

del 2001. 

Fraser Brockington (1958) La salud en el mundo. Eudeba. Universitario de Buenos Aires. 

Galindo Caceres Jesus. (1998). Tecnicas de Investigation en Sociedad. Cultura y 

Comunicacion. pp.238-434 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Addison 

Wesley Longman. Mexico. 

Galindo Jeus. (1987) Encuentro de subjetividades, objetividad descubierta. La entrevista 

comocentro de trabajo etnogrsco. Estudios sobre las culturas contemuorheas. Vol 

(3), Mayo. 151-183. 

Grinberg-Zilberbaum Jacobo. (1994) Pachita. Colofon. 

Hernandez, Salinas, (1 998) 

Jodelet, Denise. (2000) Develando la cultura. Estudios en representaciones sociales. Ed. 

UNAM. Facultad De Psicologia. 

Kvale, Steiwar (1994). Methods of Analysis. SAGE Publications, Inc. 

Lopez, Austin Alfredo. (1967). Cuarenta clases de magos del mundo nahuatl. En Estudios 

de Cultura Nahuatl. V. (VII). Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Lopez Austin, Alfredo (1980). Cuerpo Humano e ideologia: las conce~ciones de 10s 

antipos nahuas. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Lozoya, Xavier. (1984). Medicina Tradicional en Mexico. En Boletin de la Oficina 

Sanitaria Panamericana. Vol. 96 No. 4 Abril. 

Lozoya, Xavier. (1999). Conferencia' dictada en el ciclo de conferencias de Medicina 

Tradicional, realizadas en el marco de la exposicion Los Mavas en el Antimo 

Colegio de San Ildefonso. Octubre. 



Lozoya, Xavier. (2001). Conferencia dictada en el diplomado La Bruieria: Salud y 

enfermedad. Nuevas ~erspectivas teoricas. Realizado en la Escuela Nacional de 

Antropologia e Historia. Marzo-Agosto del2001. 

Mails, Thomas. (1991). Fools Crow. Wisdom and Power. Ed. Press. 

Martinez, Cortes. (1994). Historia General de la Medicina en Mexico. Universidad 

Nacional Autonoma de Mexico. 

Martinez F. (1995). El hombre y su padecer, centro d 5  una nueva medicina. Medico 

Moderno. XXXIV (2), 11-86. 

Mateos Higuera Salvador. (1993). Los dioses creadores. Enciclopedia Grafica del Mexico 

Antiguo. pp. 77-150 Secretaria de Hacienda y Credito Publico. Mexico. 

Mas Conde, Carmen; Caraveo, Jorge.(l991) La medicina folklorica un estudio sobre la 

salud mental. En Revista Interamericana de Psicologia Vol. 25 No. 2. 147-160 

Medina, Hernhdez, Andres. (1998) La cosmovision mesoamericana: una mirada desde la 

etnomafia. Cosmovision. ritual e identidad de 10s pueblos indiaenas de Mexico. 

Medina-Mora, M, Berenzon, S; Upez, K; Solis, S; Caballero, M; Gonzalez, S. (1997). El 

uso de 10s sewicios de salud por 10s pacientes con trastornos mentales: resultados de 

una encuesta en una poblacion de escasos recursos. En Suplemento de 

Mental. 20 (2) 32-39. 

Melucci, Alberto. (1995) Seminario: De 10s movimientos sociales al analisis de la accion 

colectiva. Mexico, El Colegio de Mexico-Centro de estudios Sociologicos, 25-29 de 

septiembre de 1995. 

Meza, Arturo. Tezcatlipoca.(l997). Nuestro ser interno. Texto de la conferencia preparada 

especialmente para celebrar el 80 aniversario de la Universidad Michoacana de San 

Nicolas de Hidalgo. Morelia Michoacan. Octubre. 

Modena, Ma. Eugenia. (1999). Cultura, enfermedad-padecimiento y atencion alternativa. 

La constancia social de la desalcoholizacion. Salud. carnbio social y ~olitica. 

Perspectivas desde America Latina. EDAMEX, INSP. 

PiRa, Carlos. (1988). Historias de vida y ciencias sociales. En Revista Mexicana de 

Ciencias Politicas v Sociales. mAbri l -Junio.  126-141. 

Portilla Migue1..(1980).J&.&loao de 10s codices indigenas del Mbxico antieuo. Fondo de 

Cultura Econornico. Mexico 1980. 



Quezada, Noemi. (1999). Conferencia dictada en el ciclo de conferencias de Medicina 

Traditional, realizadas en el marco de la exposicion Los Mavas en el Anti90 

Colegio de San Ildefonso. Octubre. 

Ramos, Luciana; Jimenez, Ramon; Saltijeral, M. Teresa; Caballero, Miguel A.(1997). 

Necesidades de atencion a la salud mental de la mujer violada. En SALUD 

MENTAL. Suplemento de la revista salud mental Vol. 20 Aiio 20 Supl. 2 Julio 47- 

54. . 
Rodriguez, Gregorio; Gil, Javier; Garcia, Eduardo.(l996). Metodolo~a de la investigacion 

cualitativa. Ed. Ediciones ALJIBE 

Romero, Martha; Gomez, Cecilia, Ramiro, A, Diaz, Alejandro. (1997).Necesidades de 

atencion a la salud mental de la mujer adicta. En SALUD MENTAL Vol 20 Aiio 20 

Junio 38-47. 

Ruiz Olabuenaga, J. I. e I s p i ~ a ,  M. A.. (1989). La descodificacion de la vida cotidiana. 

Bilbao: Universidad de Deusto. 

Ruiz Olabuenaga, J. I. (1996). Metodoloaia de la investinacion. Universidad de Deusto. 

Sahagin Bernardino de, Fray. (1998). Historia General de las cosas de Nueva Espaiia. 

(Tomo 1) Alianza Editorial Mexicana. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Shchez Sosa Ma. de Lourdes.(l997). Espacio Ritual v vision del mundo. El woceso de 

salud-enfermedad en tres pueblos mazahuas. Tesis. Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia. 

San Martin Hermen (1992) Sociolo~ia v economia de la salud. La Prensa Mkdica Mexicana 

S.A. de C.V. Mexico. 

Seler, Eduardo.(l980). Codice Boraia. Fondo de Cultura Economica. 

Somolinos, G.(1976). Historia de la Psiquiatria en Mexico. SepSetentas No. 258. 

Spranz, Bodo.(1973). Los Dioses en 10s Codices Mexicanos del G r y o  Borgia. Fondo de 

Cultura Economica. Mexico. 

Taube, A. Karl. (1998). Enemas rituales en Mesoamerica. En Araueoloaia Mexicana. Vol 

VI Num. 4 Instituto Nacional de Antropologia e Historia. Noviembre-Diciembre. 

Taylor S. J. Y R Bogdan.(1986). Introduction a 10s metodos cualitativos de investiaacion. - 

pp.20-109 Paidos 

Trotter, R. (En prensa) Etnomafic Research Methods for Applied Medical Antropology, 

127 



Viesca, Treviiio Carlos. (1976). Estudios sobre etnobotanica v antro~oloeia medica. 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

Viesca Trevifio. (1992).Medicina Prehispanica de Mexico. Panorama Editorial. 



ANEXO I 

GUIA TEMATICA DE ENTREVISTA 

2 Historia de su formacion dentro de esta tradicion . 
OBIETIVO Conocer 10s antecedentes que contribuyeron a su actual 

desenvolvimiento como Medico de la Continua Tradicion Tezkatlipoka, incluyendo las 

personas involucradas en su formacion y la percepcion que el entrevistado tiene de esta. 

2.1 Forma en como se llevo a cab0 el primer contact0 con 10s metodos de la 

tradicion. 

2.2 Caracteristicas de estos metodos y tecnicas. 

2.3 Disciplinas que le son transmitidas. 

2.4 Forma en que le son transmitidas. 

2.5 Personas que participaron en esta inicial educacion. 

2.6 Manera en como se realiza la instruccion directa. 

2.7 Actividades que comprende esta instruccion. 

2.8 Personas que participan en la instruccion. 

2.9 Percepcion acerca de este period0 de educacion. 

2.10 Forma en la que contin~ia su instruccion como medico despues de 10s trece 

aiios. 

2.11 Lugar en donde se desarrolla la instruccion. 

2.12 Personas que participan en esta instruccion (familiares, personas externas). 

2.13 Percepcion del impact0 que tuvo esta formacion en su vida cotidiana. 

2.14 Tiempo que comprende el  total de su formacion. 

2.15 Grado alcanzado en el sistema de esta tradicion. 



3 Partici~acion dentro de esta tradicion 

OBJETIVO: Identificar las razones por las que realiza estas actividades y las 

circunstancias en las que se realizan. 

3.1 Momento en el cual decide dedicarse a la practica de la medicina tradicional. 

3.2 Motivos que hndamentan esta decision. 

3.3 Implicaciones que conlleva la practica de la medicina en su caso. 

3.4.Lugar donde realiza esta actividad por primera yez. 

3.5. Momento en que decide asumir la actividad de instructor. 

3.6 Metodos de instruccion. 

3.7 Niveles que comprende la instruccion. 

3.8 Persona a quien instruye (seleccion, aptitudes, disciplina). 

3.9 Momento en el cual acepta el papel de vocero de la Continua Tradicion 

Tezkatlipoka. 

3.10 Actividades que comprende ser vocero. 

3.11 Percepcion acerca de sus responsabilidades en esta labor. 

4 Caracterizacion de la Continua Tradicion Tezkatlipoka 

OBJETIVO: Acercarnos a 10s antecedentes historicos de esta tradicion, a su 

cosmovision, conceptos y caracteristicas actuales. 

4.1 ~ ~ o c a  prehispanica en la ubica a la tradicion Tezkatlipoka. 

4.2 Antecedentes que conforman a la tradicion Tezkatlipoka. 

4.3 Utilization de este sistema medico en la epoca precolombina. 

4.4 Forma en que vive la transition de la epoca prehispanica a la epoca colonial. 

4.5 Forma en la cual se conserva este conocimiento. 

4.6 Cosmovision que sustenta a esta tradicion. 

4.7 La medicina en el pensamiento de esta tradicion. 

4.8 Adaptacion de esta medicina en el ambito actual. 



5 La salud mental v la Continua Tradicion Tezkatlivoka 

OBJETIVO: Conocer 10s conceptos, tratamientos y material que utilizan 10s 

medicos de esta tradicion para atender 10s problemas de salud mental. 

5.1 Concepcion de salud enfermedad en esta tradicion. 

5.2 Concepcion de salud y enfermedad mental. 

5.3 Problemas mentales existentes. . 
5.4 Causas de estos problemas. 

5.5 Elementos que intervienen para que las personas tengan problemas 

de esta indole. 

5.6 Actualization de estos padecimientos. 

5.7 Diagnostico de problemas mentales. 

5.8 Tratamientos (mQodos) empleados para curar problemas mentales 

5.9 Material y recursos que se emplean en este sistema medico. 

5.10 Percepcion en torno a estos problemas. 

5.11 Experiencia con algunos.casos o personas atendidas. 

5.12 Reaccibn de las personas con al@n problema mental y que hayan sido tratadas 

en este sistema medico. 

6 Relacion con otros servicios 

OBJETIVO: Conocer el contact0 que tiene esta tradicion con otros servicios de 

salud mental ya sea fonnales o informales. 

6.1 Conocimiento de otros servicios formales involucrados con la salud mental. 

6.2 Percepcion hacia estos servicios. 

6.3 Relacion con estos servicios. 

6.4 Conocimiento de otros servicios informales involucrados en la salud mental. 

6.5 Percepcion hacia etios servicios. 

6.6 Relacion con estos servicios. 

6.7 Datos Generales del entrevistado y Antecedentes familiares. 



7 Datos Generales del entrevistado v Antecedentes familiares. 

7.1 Sexo. 

7.2 Edad. 

7.3 Nivel escolar. 

7.4 Areas academicas. 

7.5 Lugar de residencia. 

7.6 Principal ocupacion actual. 

7.7 Otras ocupaciones. 

7.8 Descripcion de la vivienda. 

7.9 Descripcion del lugar del trabajo. 



ANEXO 2 

GU~A DE OBSERVACION 

N~JMERO DE NOTA: 
FECHA: 
H O W :  
LUGAR DE OBSERVACI~N: 
~ C H A  DE REGISTRO: 
HORA DE REGISTRO: 



ANEXO 3 

NOTA DE CAMP0 

N~JMERO DE NOTA: 1 
FECHA: Jueves 10 de febrero del2000 
HORA: 11:OO hrs.- 18:20 hrs. . 
LUGAR DE OBSERVACI~N: Centro Cultural Tetzkatlipoka Kalpulli 
FECHA DE REGISTRO: Jueves 10 de febrero del2000 
HORA DE REGISI'XO: 19:40 hrs 

Hoy comenzo la cuarentena en el Tetzkatlipoka Kalpulli. Llegue cinco minutos antes de las 

doce del dia al lugar, demasiado tarde y muy ma1 informada al parecer. Escasos cuatro dias W, 

llame por telifono al Kalpulli para confirmar mi estancia, esa vez X., respondio mi llamada y dijo 

que hoy, jueves, debia presentme con mis cosas a las doce del dia en el Centro. Asi lo hice, esta 

maiiana me vesti con la ropa que Ehekateotl seiialo en una visita anterior (durante el tiempo que 

dwase la cuarentena debia usar falda negra y blusa blanca de algodon, guaraches y una cinta roja 

ceiiida a la cintura) y despub de darle un ultimo vista20 a mi mochila para cereiorarme que habia 

incluido todo lo necesario, sono el timbre de mi casa; supe que 1. habia llegado para awmpaiiarme 

hasta el Kalpulli. 

Cuarenta minutos despues, me encontraba parada frente a la puerta del Kalpulli con J. a mi lado que 

cargaba mi voluminosa mochila. Encontramos la puerta emparejada, me senti un poco nerviosa y 

curiosa por saber quien me recibiria pues sabia que en ese momento, Ehekateotl se encontraba &era 

de la ciudad. Tambien pensaba en 10s proximos cuarenta dias que me esperaban, wnviviendo con 

personas que apenas estaba conociendo, r e a l i d o  tareas que imaginaba ineditas para mi y adends 

debia convertirme en una aguda obsenadora. Tenia docenas de preguntas en mi mente (y en mi 

guia), estaba consciente que yo tambien iba a ser observada y hasta donde tenia entendido, 

participaria en un programa de "re- educacion". Sin tocar, empuje la puerta y lo primer0 que vi h e  

a P. y a una chica sentados sobre 10s banquitos verdes de la entrada, P. estaba respondiendo un 

cuestionario para el Censo. Salude y antes de poder decir algo A, el nos insto a pasar y tomar 

asiento. Avance (seguida por J.) y noti que en la sala-comedor, a mi derecha, habia varias personas 

sentadas alrededor del Tlalmanalli (ofrenda), conversaban entre si; percibi algo de agitation en el 

lugar. La puerta de la cocina y la del consultorio estaban cerradas, la luz del pasillo donde me 



encontraba estaba encendida, asi que recien llegada de la luz del medio dia, el contraste me causaba 

una impresion de penumbra. J. y yo nos sentarnos en otro banco verde. 

Transcunieron unos cuantos minutos cuando vi que X. bajaba las escaleras, parecia algo apurada, la 

salude, me recibib con una s o ~ s a  y al instante dijo que la acompahra aniba porque Ehekateotl 

habia dejado algo para mi. La segui escaleras aniba y entramos al estudio, sobre una mesa estaban, 

entre otras wsas, unos papeles que ella me dio. Dijo que debia b l o s .  Comence a leer, se trataba 

de un convenio por el cual me comprometia a no divulgar la information que yo lograra recabar 

durante mi estancia en la casa, antes de consultar con 10s miembros de la badicion. De no acatarlo 

correria el riesgo de lograr una demanda. X. habia salido de la habitation y yo me senti confundida 

pues pensaba que debia aclarar, directamente con Ehekateotl, algunas cuestiones relacionadas con 

mi investigation. En fin, algo desampmda al respecto, baje las escaleras con la idea de comunicar 

a X. mis dudas, si era wnveniente que me quedara desde ese mismo dia o esperar la llegada de 

Ehekateotl 

Ya en el pasillo, vi a J. esperando con mi mochila al lado. Escuche la voz de P. dirigiendose a las 

personas reunidas en la pieza contigua, son6 el tekfono y X. no tardo en salir de la cocina a 

wntestarlo. Tome asiento junto a I.. De pronto, se abrio nuevamente la puerta de la cocina y se 

asomo un rostro conocido por mi; era C. (ella seria mi wmpafiera de cuarentena). -"Hola, disculpa 

j t b  sabes cuhta agua deb0 poner al arroz?"- Preguntb. -"No, ni idea."- Respondi. Observe que C. 

vestia una falda negra con un sueter blanco, entonces le pregunte si ella "tambien" estaba alli por la 

cuarentena y dijo que si. Presintiendo que mi llegada habia estado un tanto retrasada, me despedi de 

J .  que salib de la casa. 

Me levant6 del banco y entre a la cocina, adentro C. batallaba con unas tiras de tortilla "para 

chilaquiles" que, s e g h  ella no se dejaban fkeir. El espacio era reducido y debido al fuego de las 

hornillas y el sol que atravesaba la ventana, se sentia bastante calor. Llamaron mi atencion las 

cazuelas de barro que pendian de las paredes junto con canastas y tarros; antes de seguir con mi 

inspeccion del lugar, entrC, X. preguntando si faltaba mucho para el arroz, C. contest6 que no estaba 

segura. En seguida, las tres mujeres voltearnos a la cazuela que c o n t e ~ a  el m o z  y como queriendo 

leer en 10s granos alguna s e a  lo observamos detenidamente por unos instantes. -"Mejor le 

apuramos a 10s chilaquiles, jno?"- Comento X. Ella dijo que teniamos que darnos prisa porque las 

personas reunidas ya se querian ir y debian comer antes de partir. Me pidio que &era a la sala- 

comedor y recogiera los jarritos en 10s cuales habian bebido agua para empezar a llevar la fruta. C. 

me indico que podia llevar una charola roja para recoger todos 10s janitos de "una sola vez", segui 

el consejo. Entre a la salaamedor muy sonriente con mi charolita roja, alli se encontraban cuatro 

sefiores y una mujer, en general su edad oscilaba entre 10s cuarenta y sesenta aiios. Recogi 10s 



jarritos y todos me daban las gracias. Regrese a la cocina, P. estaba alli y cambiaba las tiras de 

tortilla de una cacerola de barro a un sarth, comentaba que era mejor el s d n  pues transmitia m h  

dpido el calor que el barro. Refiriendose a C. y a mi, dijo que comenhamos a servir la comida. C. 

pregunto en quk fa podiamos llevar y P. abrio un gabinete que se encontraba bajo el fregadero y nos 

serial0 unos platitos cuadrados de plbtico (I& tarde me fije en ellos y son los mismos que se 

utilizan en 10s servicios de alimentos del avion). C. habia comenzado a rebanar w jicama, 

pregunto si podia ayudarla con el limon (cottar varios por la mitad). Lo hice y pregunte que I& 

habia que hacer, ella dijo que terminar de vaciar las tiras de tortilh fritas dentro de una cacerola que 

tenia caldillo de jitomate. C. salio llevando la misma charolita roja, pero ahora con unos trastecitos 

llenos de jicama. Me preguntaba donde estaria X. y en que momento podia comentarle lo de 10s 

documentos, termine de vaciar las tiras de tortilla. C. regreso con la charolita y con la jicama, me 

sorprend'i pregunte que habia sucedido y entre risas me dijo que P. la 'babia regresado con la 

jicama porque la jicama no es ha" .  -'jEntonces?"- Pregunte y C. dijo que P. setialo que 

continuhmos con lo chilaquiles. Los s e ~ m o s ,  esta vez C. y yo salimos de la cocina, ella con la 

charola y 10s platitos cuadrados y yo con un envase de crema y cucharitas de madera. Repartimos 

los trastecitos entre las personas, yo note que un seiior y la mujer ya se habian ido o por lo menos 

no se encontraban en ese momento presentes. Regresamos a la cocina y empezamos a lavar algunos 

tmtes que se habian ocupado en la preparation de 10s alimentos. C. comento que quZi esa misma 

tarde podiamos darle una "banida" a la cocina, yo acepti. 

Despuh de un rato se escucharon las voces de las penonas que partian de la casa, la puerta de la 

cocina permanecia cerrada asi que C. y yo tuvimos un momento para platicar mientras comiarnos 

chilaquiles y jicama. Ella cornenti, que ese dia llego a las nueve de la maiiana y que no habia 

llevado sus cosas pues Z. (uno de los Temaxtianitl) le advirtib que ese dia regresariamos a nuestm 

casas debido a la ausencia de Ehekateotl. P. entro a la cocina con la charola roja y 10s platitos, ahora 

vacios, dijo que saldria un momento. En tanto, C. y yo nos dedicamos a explorar la cocina con dos 

objetivos: el primero, saber donde se encontraban las cosas que ibamos a necesitar I& adelante 

como trastes, cuchillos, especies etc., y el segundo objetivo fue limpiar con trapos humedecidos en 

agua con jab6n 10s lugares que nos parecieron convenientes. Tras un momento, nos dimos cuenta 

que X. tambien habia salido, la puerta de la entrada se encontraba emparejada y ambas nos 

absorbimos por complete en nuestra labor. La cocina me parecio que estaba bien equipada; debajo 

de las hornillas en un mueble de dos repisas, habia un gran surtido de sartenes, cacerolas y ollas de 

diferente volumen. En el anaquel de puertas corredizas que estaba debajo del fregadero habia 

diversos envases de plbtico, tapaderas de identico material, cucharas de madera, platos chicos de 

barro, entre otros utensilios. Al intentar guardar las cacerolas y trastes limpios y secos ninguna 



contemplo el hecho de colocarlos donde solian estar (& tarde P. nos llamaria la atencion al 

respecto). La tarde avanw muy ripido, asi lo senti, ya casi terminibamos con la cocina cuando P. se 

aparecio de repente en el pasillo &donos un buen susto. Comentamos el hecho, en una atmisfera 

miis relajada que la de ia maikina y P. dijo que el pasar ~nadvertido era parte de una de las pricticas 

guerreras de la tradition. Realmente tuvimos una wnversacion interesante al respecto. Finalmente 

C. y yo concluimos la lirnpieza de la cocina y P. dijo que debiamos imos a nuestras casa y regresar 

a1 dia siguiente a las nueve. Yo le pregunte acerca de 10s documentos que debia firmar y solo 

resolvio esperar a Ehekateotl, tambien pregunte si debia llevanne mis cosa o podia dejarlas de una 

vez, P. me indid el lugar donde podia guardarlas (un closet que se encontraba en el estudio) . 
~lrededor de las seis de la tarde C. y yo nos despedimos de P. y salimos del Centro. 



ANEXO 4 

EJEMPLO DE CATEGORIZACI~N 

DE ACUERDO A KVALE 

DIMENSIONES PRlhTIPALES 

1 .Metodos de curacion 

1.1 Tlawayotl 

1.2 Modificaci6n de Witos 

y costumbres. 

1.3 D a m .  

1.4 Herbolaria. 

1.5 Utibci6n de diversos 

iostnunentos. 
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