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INTRODUCCIÓN 

El interés en la obrn de Carlos Castaneda desde el terrrno de la comunicación viene dado por el 
conlenido de los relatos expuestos por el autor, que describen su experiencia como aprendiz de brujo 
del chamán mexicano Juan Matus. En el proceso de enseñanza aprendizaje con su maestro, Castancda 
narra una untigua estructura de conocimiento perteneciente a una tradición india portadora de una 
visión del mundo muy peculiar. La visión del mundo planteada por Juan Matus es el centro de 
nuestro interés en la presente investigación. 

El reto del trabajo consiste en descubrir -a partir de algunos textos de Carlos Castaneda- los 
planteamientos que hace don Juan a propósito de su visión del mundo. El objetivo principal es dar 
cuenta de la forma de pensar del brujo don Juan. 

Queremos saber si la visión del mundo que expresa do~ Juan ·a través.de los reportes de Carlos 
Castaneda posee cierta lógica y coherencia o por el contrario se trata de planteamientos ininteligibles o 
incoherentes. 

¿Por qué preguntarse si lo que propone don Juan tiene orden? 

El cuestionamiento tiene lugar, debido a que son muy extrañas las facetas del mundo y los 
aspectos de la realidad que reporta la obra de Castaneda. Por lo que la visión del mundo del brujo don 
Juan suena oscura e incoherente. 

Es debido al interés de saber el sentido de lo que propone el brujo don Juan que se plantea el 
análisis de cuatro textos publicados por Carlos Castaneda. Los textos elegidos son emblemáticos para 
descubrir si los planteamientos que hace don Juan de la realidad tienen un orden espccffico o si por el 
contrario sus planteamientos son verdaderamente insensatos, producto del caos, el desorden, o de lo 
que fumó. 

En sus cuatro primeras publicaciones; 1) Las e11sel1a11zas de do11 /ua11. Una forma yaqui de 
co11ocimil'lllo, 2) U11a realidad aparir. Nuevas cmmersudo11es co11 do11 /111111, 3) Viaje a lxllá11. Las lecdo11es di• 
don /111111 y 4) Re/11tos tic poder, Castaneda describe diversas experiencias que pertenecen a la particular 
visión del mundo de los brujos. Se trata de la descripción de una aproximación mágica' para conocer, 
convivir e interpretar el mundo, en donde el papel de la percepción es fundamental para la relación 
del individuo con el universo. 

Estamos conscientes, que para saber en qué dirección apunta la totalidad del sistema de 
conocimiento del brujo don Juan son insuficientes Jos primeros textos publicados, sin embargo, la 
selección de nuestro material cuenta con la capacidad de especificar el tipo de evidencia necesaria 
para responder a las preguntas de investigación. Existen dos interrogantes que guían el rumbo de la 
investigación: la primera -recalcamos- consiste en saber si la visión del mundo del brujo don Juan 

1 C•nlos Castant'lla ron.-.idi.~ró que el ll'rmino OldY,ia qul' t'll la ad\Lllidad nos pdR.'fP VdY,0 t• indt•rto, t•n l'I ras.ido, tal vez p,tv.6 de un 
pn~Ur.io pan..~ido al ltrmino con cJ rual hoy dl"sip,namos a la rienda, por lo cual <"S oportuno n>fl>rir.il! a la mar.ia en el SC'fllido qur 
L<-v1 Strduss olorp.,a al lénnino, t'fl ti que Jos rilos y las rm.?neias Imp,iras son vistas t·omo un sistt.911\d di' nmocimit.'flto totali7.antt• y 
l1it'1l drtirulcldo en t~ qut• se n•íit•n.'fl fomws Je ordt.'Jldmit.'llto, aún ruando L'stas fom41s <lt• ordt•Nmit'lllo no t'SlJn inspirJdas C'n 
prinripios ric>nUficos y sf en otros n>lacionados ron Ja intuición, el sentido común, lo srn."iiNr, C'lr<'k~a. 



1\1.ilus ¿lie1m orden? Y la sep,w1d11 inda¡¡a a propósilo de ¿Cmíl es 1•l 1·ódi¡¡o que artinlla su visió1fd1•l 
mundo? 

Digamos que la elección dl'I n111terial de la obra de Castanl.'lla para el w1.i1Ísis, se debe al objeto 
específico de estudio, los lextos que al principio, parl'l.'en turbios y confusos, son los 1¡ue nos interesan 
para la realización del presente 1r11bajo. Sin embargo, debido a que se consúltó el resto de la obra del 
aulor, se ofrecen s!'ñalamfontos claves de los conceptos fundamentales componentes de la totalidad 
del modelo de conocin1iento de don Juan. Por lo que el panorama que se expone contiene información 
reforenle a los trece libros publicados. 

!'ara cilar los libros de Caslaneda en el presenle trabajo se utilizará un código al final de cada 
frap,menlo: para el primer libro, Las l'llsel1a11zas de do11 /11a11, (L.E.); para el SCp,wl.dO, U11a rf'alidad apart1•, 
(R.A.); para el tercero, Viaje a htlá11, (V.J.); para el cuarto, Relatos de pod1•r, (R.P.); para el quinto, El 
seg1111do a11i//o d1• 110d1•r, (2º A.P.); para el sexto, El do11 drl ág11i111, (O.A.); para el séptimo, El fuego i11terior, 
(F.l.); para el oclavo, El co11oci111ie11to sil1•11cioso, (C.S.); para el noveno, El arli• de e11so11ar, (A.E.); para el 
décimo, El silr11cio i11tm111, (S.1.); para el undécimo, Los flOSl'S mágicos, (P.M.); para el duodécimo, t•1 
rueda del tiempo, (R.T.); y para el decimotercero, El lado 11clillo dt•I i11fi11ilo, (L.A.l.) 

Preguntarse por el orden y sus códigos en una visión del mundo, expresada en determinados 
relatos, es preguntarse por la comunicación. La comunicación esludia sistemas simbólicos y sus 
códigos, es decir, se ocupa de examinar universos expresivos y el tipo de relaciones lógicas que 
guardan. 

Simbolizar es representar. En el presente trabajo atender las tareas de estudio y análisis de un 
conjunlo de representaciones inmersas en una serie de relatos, tiene como objetivo poner al 
descubierto el sistema simbólico del brujo don Juan y también el código que utiliza en su particullll' 
visión del mundo. 

Recordar la noción de representación, nos refiere a una interpretación compartida que hacen las 
personas de la realidad. ¿Qué representaciones tiene y comparte el brujo don Juan con su aprendiz 
acerca del mundo y de la realidad? 

Las representaciones en el entorno de los brujos, es decir, las interpretaciones que los miembros 
del linaje de don Juan elaboran de lo que acontece en la realidad, tienen características muy especiales. 

En el mundo de los brujos, las representaciones que ellos tienen de la realidad, hacen referencia, 
por ejemplo, a ideas en las que el universo, fundamentalmente, no está hecho de objetos concretos 
sino que está integrado por campos energéticos que pueden ser contemplados y utilizados por el 
chamán para conocer más aspectos de su entorno y ampliar sus capacidades perceptivas para hacerle 
frente a las aflicciones de la vida. También tienen la idea, de que el cuerpo fisico del ser humano 
puede ser visto como cuerpo energético, además, consideran que existen mundos invisibles que 
pueden percibirse y en los que se puede actuar al ahorrar suficiente energla2, etcétera. Todas estas 
representaciones corresponden al ámbito de la realidtld 110 ordi11ariu, en donde existen Ja segumla y la 
tercera atenció11, campos de realidad accesibles al hombre que están mucho más allá de las esferas de fa 
realidad ordi11aria. 

2 En l"Slo predsammte consiste la marii.l de Jon Juan. La map,ia p.tr.1 don Juan 1..'5 l'l uso l'SJ'l"CialU.ctdo de la l....-rgia. El acceso a IJ 
l'nt•rr..ld, el cuidado de tsta y su acn.'ll'l'ltamiento son proJucto dt! la iocorpomdón y el mant.;o de pnmio;as L'SpA-'ialimdas tanto 
ll>óricas l'omo prácticas inllwaddS en un sistema dl~ ronocimit~lo que p.'1111itcn la expcmsión de Ll Jl't'.'R."t-pción y de IJ roncienrid, 
vt•hlculos fundamcnlalc>s del ser en l'I desarrollo humano para explorar y mlend<" m;ls fmómenos d1~ universo. 
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Los anteriores lénninos son propios del modelo de conocimiento de don Juan y se refieren a lo 
siguiente: 

La idea de las distintas uleucio1lt'S se refiere a la conquista de tres niveles distintos de percepción en 
donde la primero ulemíón o rrulidad ordinaria, la cual experimentamos como el mundo de todos los dlas 
y la juzgamos como la única realidad existente, no lo es tal, porque el aprendiz de brujo aprende a 
considerarla como 1111a descripción tle/ 11111ndo y no como la Realidad en sí, l'S sólo una representación o 
una idea del mundo que es confrontada con una segunda interpretación, llamada b1 St'g1111tl1111tmció11 o 
la rralidad 110 ordi11aria, el conocimiento de ésta otra representación de la realidad origina que el brujo 
lome conciencia de que la seg1111d1111/eución no es más que w1a representación adicional de la Realidad. 

Cuando ocurre la confrontación de los dos distintos tipos de descripcin11cs de la realidad, el brujo no 
confunde ninguna de las dos descripciones con la Realidad existente, ya que se da cuenta, de que lo 
que hemos aprendido a llamar "realidad," no es más que 1ma descripción o representación del mundo 
y que la descripción o representación del mundo que tienen los brujos, no es más que otra 
representación del mundo, que se suma a muchas más tlescripcioues, inmersas en lo que don Juan 
llama la lerccm a/c11dón. 

Comunicar implica intercambiar datos a propósito de una realidad. Los lideres del linaje de brujos 
aportan los datos necesarios para que los aprendices elaboren sus representaciones. En este caso los 
dalos que incluyen estas representaciones y la interpretación que se debe hacer de los aconteceres, 
proceden de Wonnación proporcionada por el brujo don Juan. Él les comwüca a sus aprendices la 
concepción del mundo bajo la cual se mueve su linaje, les describe el mundo chamánico y les aconseja 
cómo actuar en ese entorno. 

Don Juan introduce inlerprelaciones e intercambia datos con sus aprendices para dar sentido a 
la realidad. Le dice a los miembros de su linaje cómo es el mundo y cómo comportarse en él para 
subsistir. Les va representando el mundo y en esas representaciones hace referencia precisamente a 
tales o cuales temas, le da importancia a ciertas actividades y no a otras, manifiesta interés por 
perseguir ciertos fines y no otros, contempla u omite ciertos elementos según su interés incluyendo 
unos datos en vez de otros y sugiere ciertas evaluaciones en vez de otras posibles. 

Nuestro ol~elivo es artalizar el pensamiento del brujo Juan Matus. Lo hacemos a través de los 
relatos de Carlos Castaneda. Él en el presente trabajo cumple más o menos la función de un 
informante, es un intermediario que relata lo que vive, expresa y marilliesla el brujo don Juan. La 
transmisión y enseñanza del conocimiento del indio yaqui, sus ideas y pensamientos son objetivo de 
nuestro análisis. 

El tema se aborda a partir del paradigma de las mediaciones propuesto por Martin Serrano. Esta 
elaboración teórica destaca distintas mediaciones que se ocupan de ayudar al hombre a equilibrar sus 
necesidades con su permanencia en el entorno. 

Se entiende por mediación aJ proceso mediante el cual se ordena la realidad de acuerdo con el 
modelo del mundo previamente establecido. Existe un código mediador que funciona a través de un 
proceso de interpretación de la realidad que dirige los comportamientos y las acciones, mediando 
siempre un proceso cognitivo. Don Juan describe incesantemente el mundo de los brujos a sus 
aprendices. Les dice cómo se accede a ese entorno, les describe las etapas pam seguir el cami110 del 
conodmienlo de la brujería y las reglas a cumplir en cada etapa, les advierte sobre las sanciones y 
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recomp1>nsas que adquirirán depemliendo de su comportamiento ante lo prohibido o pennitido t•n lit 
chamanfa. 

La comunicación utiliza códigos, entendidos como representaciones compartidas de la realidad. 
Poner en orden Implica interpretar sucesos de manera estable. Aun cuando aparezca la novedad en el 
acontecimiento debe existir una fonna invariable de dar cuenta del suceso novedoso. La comunicación 
se vale de códigos; formas estables de relatar lo acontecido para crear entendinúento, consonancia y 
arrnorua entre los miembros que observan las leyes, reglas y normas establecidas, en este caso, en la 
visión del mundo de los brujos y los nuevos acontecimientos que emergen del entorno chamánico. 

El maestro-brujo ofrece información a sus discípulos para ordenar la realidad de acuerdo con la 
visión del mundo brujeril. 

Castancda en calidad de aprendiz de brujo necesita adaptarse a interpretaciones propias del 
enlomo de los brujos que difieren con respecto de las manejadas en el mw1do occidental, además, una 
vez instalado en la visión del mundo de los brujos, necesita nuevas interpretaciones acordes con la 
rta¡m de ro11ocimie11/o a la que tenga acceso porque en cada etapa surgen nuevos aspectos y fenómenos 
que lo mantienen inmerso en constanles procesos de reacomodo, interpretación y asimilación de 
ideas y representaciones denlro del enlomo en que se mueve el linaje de don Juan, que se relacionan o 
dependen directamente de las diferentes etapas del conocimiento por las que atraviesa el aprendiz. 

Carlos Castaneda como aspiranle a obtener membresía en el mundo de los brujos transformó su 
visión del mundo, conversión del m1111do ordiuario a la llamada realidad no ordinaria, para 
consccuenlemenle realizar representaciones adecuadas en el entorno de los brujos. Reconoció en don 
Juan a la persona digna de legitimar la información que ofrecía a sus aprendices y reconoció en su 
linaje a la instancia encargada de esclarecer los aspectos novedosos que construyen una nueva visión 
del mundo llena de nuevos aconlecimientos e interpretaciones. 

Cuando se da el conflicto entre el cambio del acontecer y las normas preestablecidas en cierta 
visión del mundo, es decir, cuando aparece un suceso novedoso en el entorno de los brujos como por 
ejemplo: "ver al mundo y al hombre como fibras de luz" o cuando se tiene una experiencia inédita 
como "viajar en el agua" o "volar", o cuando se sabe que existen seres etéreos -los poderes aliados
con los que se puede interactuar, elcétera, cuando se da ese conflicto entre los nuevos acontecimientos 
y la reproducción de las nonnas preescritas en cierto modelo del mundo se necesita de la mediación 
rog11itiua. En este caso Castaneda como aprendiz de brujo elaboró representaciones distintas a las 
comúnmente contempladas en el marco de las nonnas prescrilas y manejadas en la realidad ordinaria. 
Se vio en la necesidad de elaborar representaciones cognitivas que concernían a su nueva realidad. 
Primero tuvo que interpretar de fonna distinta el mundo al darse cuenta y al concensar con el linaje de 
don Juan, por ejemplo, que el desarrollo del rnerpo energético es fundamental para operar en el mundo 
de los brujos, y que es posible entenderse con animales, extraer secretos de las plantas y de sitios de 
poder como el ojo de agua, las montañas, el desierto, etcélera. Eslas nuevas representaciones del 
mundo acordes con la visión del mundo de don Juan fueron interiorizadas una vez que Castaneda 
valido las experiencias e ideas propuestas por su maestro. 

LJi mediación cognitiva en el presente trabajo equivale a un detenninado sistema de reglas como el 
empleado por don Juan en su particular visión del mundo aplicado a la realidad para introducir un 
orden. Porque los modelos de mediación cognitiva introducen una forma de control en el ámbito de 
las representaciones y este trabajo trala de comprender qué modelo de control de la realidad usa don 
Juan, -qué código- para hacerle comprensible a Castaneda su sistema de enseñanza. El hecho de que 
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un mediador inlt•r.'l!n¡¡a se¡tún Wl lipo .. delcmlinado .de reprcsenlación es significalivo para 
comprender el modelo de conlrol de la realidad que c5tá usando, ya_ t)ue. la ~edi_ación también se 
define como la al'lividad que impone límites a lo que puede ser dicho, y a las maneras de decirlo, por 
medio de un sistema de orden. 

Las nomtas cslablecidas sugieren una forma permanente de reconocer e interpretar sucesos y 
proponen formas de acluación regulares toda vez que ocurra la emergencia de los nuevos 
acontecimientos. 

La mediación cognitiva opera sobre la información, datos e interpretaciones que don Juan y los 
miembros de su linaje compartían. Se trata de la transmisión de los relatos orales que don Juan (como 
maestro) y don Genaro, (como benefactor) proporcionaban a (sus aprendices) Castaneda, Eligio, 
Néstor y Pablito ofreciéndoles modelos de representación del mwldo. 

Las creencias de Caslaneda enlraron en confliclo cuando don Juan le empezó a moslrar el mundo 
de la brujería, sus representaciones del mundo occidental se conllktuaron con los sucesos 
experienciados en el mundo mágico de la brujería. Es por ello que don Juan le explicaba y le describía 
delalladamente a su aprendiz las interpretaciones de los hechos y de los fenómenos atestiguados de 
acuerdo con la visión del mundo de su linaje, para que Castaneda los interiorizara de forma personal 
y le permitiera esclarecer las concepciones de la realidad chamánica adecuadas para su nueva 
representación del mWldo. Don Juan al precisar las interpretaciones adecuadas distinguía lo esencial a 
su cosmovisión de entre todas las representaciones alternativas que serian posibles. 

Una vez posicionado de alguna de las distintas etapas de co11od111ie11to, Castaneda observó 
nuevamente el conflicto entre las normas y reglas que reglan a los brujos y los nuevos acontecimientos 
ocurridos en cada etapa en particular. 

En ocasiones confundía la regla o los elemenlos pertinentes para obedecer lo preescrilo. A raíz de 
una actuación errálica producto de una inlerpretación o idea incorrecta existía una sanción. Es decir, 
en determinada ense11anza (nuevo suceso) habla que dirigirse conforme la norma establecida por los 
brujos. Actuar conforme lo señalado originaba una recompensa e instaba a que en cada nuevo suceso 
Castaneda actuará modificando su creencia de la realidad ordi11aria y obedeciera lo prescrito en el 
mundo de los brujos. 

Don Juan proponía a través de consejos, es decir, a través de cierta influencia informativa las 
acciones y las evaluaciones de cada nuevo suceso, interpretación acorde con el modelo mágico de don 
Juan de lo ya exislenle o de lo porvenir. 

Para saber si el modelo de don Juan tiene orden nos proponemos detectar el código subyacente en 
la visión del mundo de este brujo. Partimos del supuesto de que si el modelo de don Juan tiene orden 
es posible detectar el código que articula su visión del mundo. 

Para eUo intentamos descubrir el código mediador que de cuenta de las relaciones eslablecidas en 
la visión del mundo de los brujos y los nuevos acontecimienlos surgidos de ese entorno. Las 
mediaciones son las encargadas de introducir un modelo de orden en la realidad. La mediación 
cognitiva se entiende, finalmente, como la formulación o construcción de una representación 
compartida de la realidad. Los modelos mediacionales están en función de formas estables del relato. 
Se trata de códigos antiguos que explican nuevos acontecimientos. 
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Pensamos que si era posible formaliZar,;el ,código•buscado, entonces se ~~rían· realizar 
comparaciones entre las características· inherentes ·al modeló . de. conocimiento de· don· Juan· y ·otros 
modelos para entender y actuar en la reálidad. ' 

Con las anteriores suposiciones .. quedaron especificados los lineamientos generales de la 
investigación. 

El trabajo se divide en matro capltulos. El primer capitulo describe el procedimiento 
metodológico seguido para el desarrollo de la investigación. Lo constituyen los referentes teóricos 
tales como -análisis de contenido- y -mediación cognitiva- y los cuatro componentes del sistema 
comunicativo: actores de Ja comunicación, instrumentos de comunicación, expresiones comunicativas 
y representaciones vistos particularmente desde la teoría de las mediaciones de Manuel Martín 
Serrano. Contiene el i11stn1111c11to adoptado para la realiZación del análisis; -el modelo canónico para el 
análisis de la mediación cognitiva-. También se especifican el tipo de 1111id111les utilizadas y las categorías 
de análisis creadas para identificar /os clemeu/os pertenecientes a cada una de las áreas del modelo 
adoptado, finalmente se presenta la 111/Jla c/11sijicatoria de los ele11w11tos que es la herramienta que 
concentra la información en categorías propicias para el análisis y se observa la aplicación del 
iustmmenlo de auálisis a los libros a través de algunos ejemplos representativos de los relatos. 

En el segundo capitulo se presentan los órdeues en que aparecen los relatos. Se trata de tres 
distintas formas de interpretar los datos de referencia. Se les identifica como el orden esencial, el 
aparente y el cronológico. 

Los órdenes se identifican básicamente por lo siguiente; el ordcu esencial expresa las 
interpretaciones de don Juan, el aparc11tc expresa las interpretaciones de Castaneda y el crouológico 
describe una secuencia consecutiva de las acciones emprendidas durante la relación de enseñanza
aprendiZaje. Los tres ordenamientos son producto de la observación en la concentración de 
información en las áreas de análisis que indica tres formas diferentes de valorar las c11sc1ia11ws. 

Finalmente en este segundo capitulo se presentan los indices referentes a los tres ordenamientos 
con la totalidad de acciones ejecutadas por los personajes en la relación de enseñanza-aprendizaje a 
partir de la técnica conocida como /liperlcxto y se muestra también un esquema que exhibe tres 
caminos producto de las diferentes relaciones entre los datos de referencia y las distintas 
interpretaciones a través de la técnica conocida como rulas de 111wcgació11. 

En el capitulo tres se exponen los conceptos fundamentales pertenecientes a la visión del mundo 
de don Juan. Los conceptos pertenecen a la totalidad de la obra publicada por Carlos Castaneda. 
Tienen como objeto mostrar una visión global de las ideas correspondientes a la visión del mundo de 
don Juan para realizar las comparaciones con otros modelos de la realidad. 

Por último, en el capitulo cuatro, se apuntan las caracterlsticas semejantes entre el modelo de 
conocimiento que expresa la visión del mundo del brujo don Juan y otros modelos que expresan 
concepciones del mundo, mecanismos de orden y mecanismos de actuación para entender y actuar en 
la realidad. Finalmente se exponen las conclusiones, dando respuesta a las preguntas de investigación 
y ofreciendo una opinión acerca del tratamiento del tema y de la importancia de la metodología 
empleada para los fines de la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
EN LA INVESTIGACIÓN 
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l11trod11cció11 ni cnpít11/01 

En el primer capitulo se prPSenta el procedimicnlo metodológico Sl'guido en la invl'sligación y se 
exponen los conceptos clave del trabajo. En primer lugar se definen los conceptos de 1111álisis de 
ro11teuido y de 11tt'di11ció11 rng11itii1a a partir de la teoría de las mediaciones expuesta por .Manuel Martín 
Serrano. Para tales efectos se consultaron sus libros; Li1 11rod11cció11 soci11I de co1111111irnció11, Alia11z11 
Editorial, M11dritl, 1993. (f~íg. 144 y 145) La 11wdiació11 social. Editorial Aki1I, Madrid, 1977. (f~ig. 49 a 54) y 
T1•orín di• In co1111111imció11, cf1istl'l11ologí11 y 1111á/isis t/1• la referi•11ci11. Tema 5 concepto de sistema. 
(pág.83, 163, 165, 168) 

A continuación se hace mención del concepto de 111t•diació11 dentro del contexto de los brujos y se 
describe la importancia de los modelos 111ediacio11ales para introducir orden en la realidad y la función 
de los códigos en la 11wdi11rió11 cog11itiri11 dentro del contexto chamánico. Bajo el marco teórico 
mediacional se expone la manera en que se aborda el análisis y dado que el trabajo se centra en 
descubrir el sentido del pensamiento del brujo don Juan a través del análisis de las representaciones 
inmersas en los relatos analizados, se expone el diseño y el modelo de análisis empleado. 

También señalamos el tipo de 11ctores de la ron11111icació11 que identificamos en el presente trabajo, 
los i11str111111•11tos di• co1111111ici1rió11 y las expresiones co1111111icatÍPas manejadas, además ele señalar el tipo de 
represe11tacio11es a las que nos referimos en el análisis. Se detem1inan l11s 1111idades y las categorías de 
análisis necesarias para cumplir con nuestro objetivo, se puntualizan los criterios de relevancia de la 
información manejada para descubrir el orden que guarda el modelo de don Juan, se elabora una 
tipología de mtegorí11s que engloban la totalidad de e/e111e11tos propios a la visión del mundo del indio 
yaqui que sirve como herramienta metodológica para la clasificación de información, y finalmente 
dentro de este capítulo se ofrecen ejemplos de la aplicación del modelo de análisis a los relatos de 
Carlos Castaneda. 
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Defi11ició11de1111álisis de contenido 

!ll análisis de (os datos de rl'ferencia }' tfo (os datos de t•va(uación l(UI' aporta .llll rt•lato O diSt'Ul'SO 
St' r!'ali7.a por la técnica denominada análisis de contl'nido. 

Esta clase de investigaciones -sugierl' Manuel Marlín Semu10- se podrian. llamar "métodos de 
amilisis de las rnpresl'ntaciones del relato"' -- -- --· 

Desde el punto de vista de las representaciones que maneja, el relato rnnsisfo en'.un'a n~rración en 
la cual se ofrece un repertorio de datos de referencia relativos al aconieccr .a' propósito, del que se 
comunica y gmeralmente un repertorio de evaluaciones.' · · '·· ' · · · · 

: " - . . _:: . . . . -~ ' . .. 
De acuerdo t•on la sugerencia de Martín Sen:ano en el presente trabajo pi Í11Úílisisdc co/iÍC11ido se 

entenderá como el estudio de las representaciones del relato. Consiste 'en observar düeréntiis áreasde 
análL~is en los rnlalos de Carlos Castaneda para precisar el tipo de cirderuÍnÍiento manülesto en las 
rcpres<'nlaciones que rnntienen sus libros. · · · 

Defi11ició11 de 111ediació11 cog11itÍlla 

Manuel Martín Serrano en La 111ctli11ció11 social define la mediación cognitiva de la siguiente manera: 
"Desde el punto de vista cognitivo, la mediación equivaldría al sistema de reglas y de operaciones 
aplicadas a cualquier conjunto de hechos, o de cosas fierteneclentcs a planos heterogéneos de la 
realidad, para introducir un orden." s · 

El análisis de Ja mediación cognitiva del discurso de Carlos Castaneda pretende precisar el tipo de 
ordl'namiento manifiesto en las representaciones del relato de los libros delimitados, referentes n In 
cosmovisión del brujo don Juan. · · : · ' ' Y · · . 

. _ . :<,'. · .. ' • 

La mediación introduce un modelo de orden entre las cosas para ofrecer una visión estable del 
mun~ ' 

En este trabajo se pretenden visualizar Jos elementos que organizan la visión del mundo de Jos 
brujos. 

La 111ediació11 cog11itiva de11tro del co11texto de los bn1jos 

Tanto en la vida del hombre común como en la vida del brujo existen tensiones y fuerzas 
fundamentales para aliviar esas tensiones. Lo que media entre las tensiones, vistas como necesidades 
y conflictos que aquejan al hombre, y la superación de esas necesidades y conflictos, es Ja conciencia. 

En el caso del brujo Jo que media entre sus conflictos y la solución y alivio de sus tensiones -para 
lograr la permanencia en el enlomo de los brujos- es Ja expansión de su conciencia. Es decir, dentro 
del linaje de don Juan Matus, Castancda como aprendiz de brujo intenta compartir la visión del 
mundo de los brujos, para poder enfrentar su experiencia cotidiana en el mundo chamánico o en el 
mundo común con los conflictos existentes en los respectivos entornos. Lo que media entre sus 

'Marlfn Serrano Manuel, La prod11rció11 social de con11111icació11, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p.144. 
'll>i1I., p.18. 
5 MarUn Serrano Manuel, La 111cdindát1 social, Akal, Madrid, 1977, p.49. 
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l!Xperiendas )' sus <'onllklos l!S la ampliadón y m'<'eso a nivl!lcS de conciencia mayores produrlo del 
o:onocimienlo y desarrollo del nwrpo 1•11crgi'tiro. Es usí t·omo e1úrcnla sus desafíos en ambas esferas 1fo 
la realidad, lanlo en /11 ri•11/id11tl onli1111ri11 como en /11 m11itft11/ uo ortli1111ri11. Don Juan como' maeslro buSl'a, 
a lravés de diferenles vías, ampliar y reorp,anizar la enerp,ía de su aprendiz. Lo hace t'on el fin de 
acrecentar su p,ama percepliva para conocer más fonómenos del mundo y así superar las allicciones de 
la vida común, y llep,ar a niveles lraSl'endentales de candencia. · · 

Las represenlaciones manejadas en la ri•11/itl11d ordi1111ri11 y las transformaciones de lales 
represenlaciones de la vida colidiana en represenlaciones acordes con los niveles de realidtld 110 
ordi1111ria en los qul' se l'ncuenlre el aprendiz, son lodo un rclo. 

Finalmenle, lo que se buSl'a es una consonancia enlrc las creencias de los brujos y los nuevos 
aconlecimienlos a lravés de procesos de cognición, sólo que la cognición en el enlomo chamánico 
alude a un sislema distinto en el que se considera al cuerpo como un órp,ano lolal de conocimienlo que 
tiene unidades de cognición dislinlas al sislema cognilivo usual que se refiere a los procesos 
responsables de la conciencia colidiana, entre los que se encuentran la memoria, la experiencia, la 
percepción y el empleo experto de cualquier sinlaxis dada. (R.T. p.10,11) Las unidades de cognición 
dislintas que propone don Juan como la recapi/11/11d611, la percepción de hechos energéticos, o el conceplo 
de i11tc11/o, elcélera, son unidades de cognición del si~lema del brujo que se usan junio con el 
enlendimienlo racional para hacerle frenle a sus experiencia~. 

Es decir, Castaneda, a lo largo del proceso de aprendizaje se da cuenla de que efeclivamenle don 
Juan poseía lll1 sislema cognilivo diforenle al del hombre corriente y que exislfa la posibilidad de 
manejar ambos sistemas de cognición simulláncamenle sin dclrimcnto de uno mismo. (R.T. p.18) 

Importancia de los modelos 111ediaci011ales l'"ra introducir orden en In realidad y la 
función de los códigos en la mediación cognitiva dentro del contexto c/111111á11ico. 

Los procesos de mediadón ordenan la realidad de acuerdo con el modelo del mundo previamenle 
eslablecido, las mediaciones son clave para reacomodar a la visión de los individuos los aspectos 
novedosos que surgen del enlomo. Las inslancias mediadoras tienen la larea de eslablecer una 
afeclación enlre lo que cambia del enlomo y lo que se lransforma en la conciencia de las personas. 

Estas instancias mediadoras son los medios de comunicación masiva, la familia, la escuela, la 
iglesia, ele. En este caso es el linaje de cierto grupo de brujos. En otro tiempo el chamán era el 
personaje que fungía como agenle ml'diador, verdadero inlermediario enlre las inlerprelaciones 
referenles a los problemas de su comunidad y la gula para reali7.ar las acciones encaminadas a 
subsanar el conflicto exislenle. Todas eslas inslancias tienen sus propias reglas, sus propias rulinas e 
inlereses y sus propios códigos de acluación según los cuales se recompensa o casliga a sus miembros. 

Los modelos mediacionales están en función de formas eslables del relato. A estos patrones 
preestablecidos se les llama códigos. Se utilizan programas invarianles -<:ódigos antiguos- para 
explicar nuevos acontecimientos. 

Las mediaciones utilizan el acontecer para iluslrar una forma de consenso que ofrece un 
significado estable para interpretar el mundo. 
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Es d1•dr, "se sirven del acontecer para reproducir el códip,o." S..•gúiÍ Levi Strm;ss; "los códip,os 
tratan du rstahlr1:er una lógica para los hechos cognoscitivos." h · 

La mediación se. encarga de transformar "un conjunto de cstín1ul,os'.',,desproyiS:tos dé se,ntido (a 
través de 1m modelo de orden) en datos. La relación del homhre.éori los dátos es'léfélasifkación lógica. 

,'''"' • ),:) • ~ ,.~;.;' . -:.;:,.:' < ·; ·J· ... '·-~-·. ";'1 .. ' 

Por lo mismo toda visión del mundo utiliza códigos lógiJ~s'de 01Ü~ñpimi'·~~esl'ÜÜ!ir'a ilivel de las 
representaciones un njuste entre los sucesos y las creencias". 7 , · . , · ·· · · ' ·· · . 

Las representaciones son deterioradas en forma pen11a1'1.i11íe porcl 'cru;bl~d;·I~ reiÍlidad y por la 
transformación de los valores. ' ·, ·, ., ' ·: · ·'' : · ,: ' , •··' '. , · . 

Se trata de mantener el consenso social y la visión del· mundo prevaleciente explicando con 
códip,os estables los nuevos sucesos o acontecimientos. 

En el discurso de Carlos Castaneda el estudio de las representaciones del relato, consiste en 
identificar la forma en la que se relacionan los aconteceres en el entorno de los brujos con las normas y 
valores establecidos en su particular visión del mundo. Es decir, se intenta identificar el modelo de 
mediación o código que permite establecer contacto entre los acontecimientos del entorno de los 
brujos y las representaciones que hacen a propósito de su visión del mundo. 

El modelo ca11ó11ico 

Para lograr nuestro objetivo se parte del dise1fo de análisis propuesto por el mismo Martfn 
Serrano. Se le conoce como modelo canónico de la mediadón cogniti11a: 

Los datos de referencia incluidos en el discurso mencionan a determinados sujetos que asumen la 
función de personajes del relato. 

Los personajes persiguen un repertorio de objetivos. Con el fin de alcanzar esos objetivos, tienen 
que establecer relaciones con los otros personajes, que se expresan como interacciones que se traducen 
en actos de cualquier clase, para realizar los cuales recurren a determinados instrumentos. El 
comportamiento del personaje puede concluir con el logro o el fracaso de sus objetivos. 

Esa conducta puede estar sancionada con aprobaciones o desaprobaciones explícitas en el relato, 
que indican la existencia de controladores, controles y normas para pautar la fom1a en la que el personaje 
desempeña su rol.• 

Las palabras en negritas obedecen a diferentes áreas del análisis del relato. Existen sinónimos para 
referirse a las áreas de análisis, por ejemplo, el área de personajes es nombrada como el área de 
actores, el área de objetivos en ocasiones también es denominada área de finalidades, (objetivos o 
finalidades que persiguen los personajes), el área de actos es denominada indistintamente como área 
de acciones, tareas o actividades que realizan Jos personajes y el área que Martm Serrano refiere como 
aprobaciones o desaprobaciones se le llama también el área de sanción o recompensa o área de 

•Citado por Martfn Serrano Manuel, La mediación social, Akal, Madrid, 1977, p.53. 
7 MarUn Serrano Manuel, ú1 prod11cdót1 social de com1111ic11dór1, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p.143. 
R /bid., p.145. 
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premios o castigos. Se lrnla sólo th• sinónimos, de reforirsC' a las áreas 111e1wionadas · ulilizando 
sinónimos: -

La manera en qui! SI! aborda C!I amílisis dt• la mC!diación cognitiva de los libros u1s <'llse1im1zas di• tfo11 
/111111, U1111 realidad apart1•, Vi11j1• 11 lxtl1í11 y Relatos de f"'tlt•r hace posibll' conocer si el modelo propuesto 
por don Juan tiene un orden y también indica las características de este ordenamiénto, es decir, 
permite saber cómo se organiza l'I modt>lo di' la rl'alidad y cuál es el códip,o utilizado para funcionar 
de esa forma. 

En cada uno de los cuatro libros se identifican los lemas principales en los que Castaneda engloba 
los relatos de sus experiencias. Cada tema está compuesto de una serie de actividades, Cada actividad 
implica 11111rcos si11111cio1111lt•s o n•sú1111•1ws l!n donde ciertos persc11111jes realizan w1a o varias tan•11s con 
ayuda de ciertos i11slm111e11los para lop,rar ciertosfi11es. 

Las negritas sei'lalan las 1111id11d1•s de análisis del presente trabajo. 

Para el análisis de las representaciones del relato se necesita de W1 modelo de acción. Como ya se 
mencionó el que aquí se empfoa <'Stá incluido en el diseño de análisis de la mediación cognitiva 
propuesto por Martú1 Serrano. Su canon es el siguiente: 

"El actor, en el desempei'lo de su rol, trata ... de alcanzar unos objetivos determmados. Las 
acciones que emprende ... conduyen con el éxito o el fracaso ... Su comportamiento puede estar regido 
por ••• 11or11111s que ... le serán impuestas en ocasiones por el recurso a algún sistema de premios o 
castigos, aplicadas por determinadas instancias a quienes se les reconoce la posibilidad de ejercer tales 
controles."• 

Compo11e11tes del sistema co1111111icativo 

Los componentes del sistema comunicativo son cuatro: 

Actores de la comunicación. 

Instrumentos de comunicación. 

Expresiones comunicativas. 

Representaciones. 

Actores 

Un actor es cualquier ser vivo (humano o animal) capaz de modificar el ecosistema en el que está 
mduido. El actor actúa en tanto si su componenle afecta al medio materialmente (sistema social) como 
cuando lo hace úúormacionalmente (sistema comWúcativo) 

Martín Serrano define a los actores de la comwlicación humana como: 

-Las personas físicas que en nombre propio o como portavoces o representantes de otras personas, 
grupos, instituciones u organ.i7.aciones entran en comunicación con otros actores. 

9 Martfn Serrano Manuel, l.a prod11crió11 social de cvrnrmicadón, 2' Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1994, p.221. 
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-Las personas ffsicas por cuya mediación técnica,. w10s actores pueden comunicarse con otros, 
siempre que su intervención técnica en el proceso comw1icativo excluya, ú1cluya o modifique a los 
datos de referencia proporcionados por otros actores. 

Por Jo anterior, Martm Serrano distingue entre los actores que se sirven de la comunkación y .los 
actores que sirven a la comunicación. · .-·. 

Actores que S<' sinic11 di• la co1111111imció11: Aquellos que son responsables de la información que 
circula en el sistema de comunicación o de consumo. Todas las personas que producen directamente 
la información y la ofrecen sin ningún intermediario. 

Actores que sirve11 a la ron11111icació11: Los que ponen en circulación información elaborada por otros 
actores y consumida por terceros, siempre que su intervención afecte a los datos de referencia que le 
llegan al receptor. 

Con esta clasificación de actores, la propuesta de Martín Serrano, resulta innovadora, ya que 
distingue en el actor de la comunicación a un emisor directo quien produce él mismo la información y 
a un emisor portavoz de información procedente de otro emisor inicial. 

En la presente invesUgación identificamos al actor de la comunicación Carlos Castaneda como un 
tipo de actor de los que sirve11 a la ron11111icadó11 dado que transcribe y rememora las conversaciones y 
enseñanzas provenientes del brujo don Juan Matus, quien funge de emisor inicial. 

l 11stn1111en tos 

Los instrumentos de la comunicación se definen como todos los aparatos biológicos o 
instrumentos tecnológicos que pueden acoplarse con otros aparatos biológicos o instrumentos 
tecnológicos para obtener la producción, el intercambio y la recepción de sei'\ales. 

Estos instrumentos se organizan en sistemas de amplificación y de traducción de señales, 
constituidos por un órgano emisor, un canal transmisor y un órgano receptor, como mínimo. 

Los instrumentos tecnológicos, son todos aquellos recursos de Ja comunicación, que son producto 
del avance científico en el ramo tecnológico; como la únprenta, el teléfono, el telégrafo, la radio, etc. 

Los instrumentos biológicos, pertenecen a un sistema vivo, como el cuerpo humano, de ahí que 
existan instrumentos biológicos como el oído, la laringe, etc. 

Se clasifica a los instrumentos de la comunicación en: 

l11slmme11tos emisores: ya sean de carácter biológico, como el aparato fonológico (laringe, boca, etc.) 
o tecnológicos. 

l11stmme11tos receptores: en este rango se ubican los elementos biológicos o tecnológicos, capaces de 
recibir la comunicación emitida. Dentro de los biológicos tenemos el oido, el ojo, etcétera. 

Los instrumentos de comunicación emisores y receptores observados en este trabajo 
originalmente pueden considerarse como los aparatos fonológicos de los actores de la comunicación, 
es decir, las conversaciones entre don Juan y Carlos Castaneda tuvieron lugar gracias a la utilización 
de instrumentos biológicos pertenecientes a los aparatos fonológicos del habla y la escucha de quienes 
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emilen y reciben infonnación. Sin embargo Carlos Castaneda hace uso de instrumentos tecnológicos al 
escribir las conver.>acionclÍde su mal!Stro y reproducirlas a través de libros que siguen un proceso 
tecnológico de elaboración. · · · 

Expresiones 

Una expresión se define como un cambio en la materia inerte o viva y que se ha producido como 
con~ecuencia de la actividad comunicativa de un ser vivo. 

En este caso las expresiones de la comunicación manejadas están contenidas en los libros citados 
para nuestro análisis. Los textos elaborados por Castaneda producto de un trabajo expresivo incluyen 
el conjunto de expresiones comunicativas que utili7.amos para nul!Stra invl!Stigación 

Represe11tacio11es 

Actúan en el campo de la comunicación organi7.ando un conjunto de datos de referencia 
proporcionados por el producto comunicativo, en un modelo que posee algún sentido para el usuario 
de esa representación. 

Los modelos de representación pueden diferenciar.>e según su uso: 

-Representaciones que son modelo para la acción; dan a la información un sentido que afecta al 
comportamiento. 

-Representaciones que son modelo para la cognición; dan a la información un sentido que afecta el 
conocimiento. · 

-Reprl!Sentaciones que son modelos intencionall!S; dan a la información un sentido que afecta a los 
juicios de valor. 

En la presente investigación nos enfocamos al tipo de representaciones que son modelo para la 
cognición. 
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Las u11idades de at1álisis 

-Los Hbros 

-Los temas 

-Las acciones 

Se utilizan urudades de información que van de Jo general a lo particular. 

Precisiones con relació11 a las unidades de a11álisis 

Los libros como 1111idades de análisis 

En primer lugar se considera a los libros mismos como urudades de análisis, esta determinación se 
debe a que Ja descripción de la estructura lógica del discurso necesita de un libro sucesivo para 
complementar la información obtenida del libro anterior. 

No se trata de textos inacabados que dejen al lector en suspenso y que anuncien Ja aparición de 
uno sucesivo que continúe la historia hasta el momento inconclusa. Cada texto es completo en si 
mismo. Sin embargo necesitamos el libro siguiente para delinear los criterios de relevancia de Ja 
información manejada. 

En Ja parte introductoria de cada uno de los Hbros se menciona la trayectoria de las e11se1iu11zas. 
Esta trayectoria ubica al lector en un espacio temporal y Je indica los avances de la relación enseñanza
aprendizaje. Y en general el rumbo de las relaciones entre Jos personajes principales del relato. 

Es muy útil esta información porque conforme se accede a posiciones superiores de conocimiento 
en el modelo de enseñanza-aprendizaje existe una revaloración de los acontecimientos del relato y asf 
cambia su interpretación original. 

Esto ayuda a Ja reconstrucción adecuada del modelo de Ja reaHdad de don Juan porque en cada 
reinterpretación de los acontecimientos realizada por Castaneda se observa una comprensión más fiel 
de la cosmovisión del linaje de brujos de Ja tradición de don Juan. 

Por Jo tanto para la reali7.ación del análisis de las representaciones del relato se requiere del libro 
sucesivo encargado de complementar Ja información del anterior. 

En los libros sucesivos existen lemas y/o actividades que se retoman para ofrecer información 
novedosa, lo que origina interconexiones con Ja información ya recabada o también sucede que Jos 
lemas y/o actividades no considerados como relevantes hasta cierto momento del análisis cobren 
importancia en un momento ulterior. 

Un ejemplo sobre un tema que se retoma a lo largo de los relatos analizados es el referente al modo 
o camino del guerrero. Don Juan menciona el tema desde el primer libro y lo hace a lo largo de toda su 
obra. Al principio se observa como tema para aconsejar sobre algunos comportamientos en ciertas 
actividades, sin embargo se descubre como un tema que permea todo el conocimiento de don Juan. Es 
la goma que pega todas las partes de -mi conocimiento- dice en Relatos de poder. Por esto algunos 
relatos de los libros sucesivos impregnan de sentido y de significado a los contextos de ciertos relatos 
no considerados como relevantes en los lemas y actividades de Jos libros anteriores. En algunos casos se 
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olorp,a el carácler dl• relcvanle a la iiúonnación no rnnlemplada co~o tal y en oiros;-con·1a·aparición 
de información novedosa se logran interconexiones entre los lemas y actiltidt1d1•s que marcan las pautas 
reconocidas como relevantes para el entendimienlo y reconstrucción del modelo ordenador de la 
realidad de don Juan. · · 

Los temas como 1111idades de análisis 

Se considera a cierto conjunto de lemas como la siguiente categoría· de análisis , que· permite 
identificar los asuntos principales en IPS que Castancda engloba los relatos de sus cxpcnencias. 

En los relatos de Castancda se encuentran diferentes tópicos. La· manera en que se les asigna 
importancia tiene relación con los distintos ordenamientos de información encontrados en el análisis 
de los relatos. 

Se trata de tres diferentes lecturas que valoran los lemas del modelo de enseftanza-aprencliz.aje de 
don Juan de acuerdo con observaciones, consideraciones e interpretaciones distintas. 

Una visión sobre los aconteceres en el relato hace énfasis en la clasificación de los hechos 
conforme el tiempo cronológico de los encuentros entre los personajes. 

Otra visión entrevista en los relatos, es elaborada por Castaneda. Esta apreciación tiene menor 
utilidad para el análisis, en comparación con el punlo de vista que tiene don Juan acerca de lo que 
ocurre en el mundo de los brujos ya que nuestro objetivo es reconstruir el modelo ordenador de la 
realidad de don Juan, por ello los lemas que propone la lectura de Castaneda como relevante se 
descubre como Irrelevante en la visión de los acontecimientos que tiene don Juan. Ejemplo de esto es 
la consideración de Castaneda del asunto (tema) de las plantas psicotrópicas como fundamental para 
conocer el mundo de don Juan. La realidad es que se trataba sólo de una etapa por la que tenía que 
atravesar Caslaneda. El lema de las plantas de f'Oder no es el fundamento de las euse1ia11zas. 

Por otro lado, la forma en que se titula a los temas en nuestro trabajo es retomada prácticamente de 
los indices de los libros analizados debido a que las proposiciones que ofrece Castancda como asunto a 
tratar en las leccio11es co11 do11 /11a11 indican claramente los contenidos alú expresados. Es decir, el 
nombre de los lemas bajo los cuales Castaneda enmarca el contenido informacional de sus experiencias 
es claro y pertinente dado que posibilita la visualización de las 1111idades de a11álisis globales (/os temas) 
que contienen 1111idades más pequellas (las actividades) que a su vez incluyen a /os marcos siluacio11a/es. 

Las actividades como 1111idades de a11álisis 

La siguiente categoría de análisis empleada en la reconstrucción del modelo ordenador de don 
Juan es identificada en el presente análisis como actividades. Se trata de la serie de actos que traza la 
trayectoria de las relaciones entre don Juan}' Castancda, indicadores del posicionamiento jerárquico al 
que Castaneda va accediendo en los diferentes niveles de percepción señalados por el maestro. 

Las actividades iinprescindibles determinadas dentro de esta unidad de análisis obedecen -al igual 
que en /os lemas- a un indicador de relevancia-irrelevancia que parte de la supremacía que tiene don 
Juan respecto de Castaneda con relación a la selección de las tareas realizadas y a la posterior 
interpretación de sus efectos y resultados. 
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Los marcos sih111cio1111/es 

En cada actividad se precisa una sintesis o resumen que contiene el contexto en el que se 
presentan los elemmlos componentes del relato que expresan la visión del mundo manifiesta en el 
modelo de don Juan. Cada sú1tesis es un 11111rco sil1111cio1111l. La información obtenida en estos marcos 
situacionales permite dar sentido a las accio111•s que ejecutan los paso11ajes de acuerdo al manejo de sus 
i11sln11m•11tos para cumplir sus jim·s. 

El siguiente esquema concéntrico permile ver la lógica que se utilizó para manejar las unidades de 
análisis. Se trata de unidades generales que engloban a las unidades más pequeñas. 

En el esquema anterior las unidades más generales consideradas son los libros. Los libros se 
componen de una serie de temas que a su vez están conformados por un conjunto de actividades. Las 
actividades contienen marcos si111ado11a/es en los que intervienen distintos elementos y los elementos a 
su vez se clasifican en distintos tipos. Los distintos tipos de elementos son propiamente las categorías 
de análisis. 

Criterios de relevarrcia de las urridades de arrálisis 

La importancia de los cuatro primeros libros publicados por Castaneda pam el presente 
1111á lis is. 

El interés por realizar el análisis de los libros que describen diferentes etapas de aprendizaje de 
Carlos Castaneda con Don Juan se centra en conocer el ordenamiento prevaleciente en la visión del 
mundo del indio yaqui. 
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Es debido a este interés que se anali7.<Ul los cuatro primeros libros de Castaneda ya que se 
consideran representativos para contestar la cuestión central basada en saber si el planteamiento que 
hace don Juan de la realidad tiene un orden especifico o si por el contrario su planteamiento es 
ininteligible o incoherente. 

En Las e11sel1a11ws de do11 /ua11, U11a n•a/idad a¡~irlt•, Vi11jt• 11 lxtlá11 y Rt'latos de f'Odcr, Castancda 
describe diversas experiencias que pertenecen a la partirular visión del mundo de los brujos. En esas 
experiencias consume sustancias alucinógenas dentro del marco de ciertos ritos que sólo para don 
Juan adquieren una significación adecuada. También realiza tareas que desafían los principios de la 
razón. 

A continuación se observan algunos ejemplos en donde se hace notar las diferencias entre la lógica 
utilizada por don Juan y la empleada por la razón y el sentido común. 

Se observa que ambas lógicas poseen coherencia y funcionalidad pero que atienden a niveles o 
ámbitos de la realidad distintos. 

Por ejemplo, en el mundo de todos los días, en la realidad ordil!aria, para saber. si uno le cae bien a 
alguien espera que las relaciones sean cordiales y amistosas. Es diffcilsabcr, certeriunente si existe 
simpatía entre dos, partiendo del estado del tiempo: ·· · .• · ..•. , : .•. :· : . :· · · .. , .· 

Un dfa caluroso -después de preparar una sustancia con la plantaº [)~hii-a"ill~Xi~~ i!ti'.se~iiJ ql1e significa 
caerle bien a un poder aliado. (L.E.-136) · V: x.'.'.: ; :<>'-

Observar determinados colores después dé ingerir cierta sJ~tatÍ¿¡~ ~Ü1t~ o~tw:a lnoxia indica 
aceptación o rechazo de un poder. Don Juan le dice a Castancda: .· · · · 

-ver color rojo es buena señal significa que el poder aliado te quiere. 

-ver color negro es mala señal significa que el poder aliado te enferma. (L.E.) 

Si se quiere un pronóstico de un acontecimiento, se busca información presente o pasada que 
ayude a realizar prospectiva o proyecciones para la toma de decisiones, imaginando los posibles 
escenarios del acontecer, pero no se espera recibir información que aclare el porvenir de cierta 
situación cuando aparecen cuervos. 

Don Juan en repetidas ocasiones observa a los cuervos y estos con la dirección de su vuelo le 
pronostican buenos o malos resultados en sus actividades, por lo que el maestro debe tener cuidado 
para proseguir con su tarea o en todo caso si el augurio indica peligro suspenderla; así el brujo loma 
sus precauciones y cambia de dirección cardinal para evitar penurias o también los cuervos le indican 
si es pertinente o no realizar una acción especifica según la conveniencia y los propósitos del chamán. 

Un ejemplo más de conducirse o seguir patrones de conducta que son ajenos al sentido común y a 
la razón de la mayoría de las personas se ofrece en la experiencia de Castancda con relación a "la 
brujería de adivinación con lagartijas" (L.E.) 

Si se quiere saber la localización de objetos perdidos, recurrimos a una búsqueda exhaustiva hasta 
donde nos sea posible o nos acogemos a la reconsideración de quien los haya tomado o encontrado 
pero difícilmente capturamos lagartijas, les cocemos los ojos y hocico y les preguntamos por los 
objetos extraviados. (L.E.-134,135) 

TEfHS Cíl1\T 
FALLA OE i.·¡· .. :.1lEN 

18 



Lo relatado por Castaneda del mundo dP los brujos es fascinante y maravilloso porque las 
pxperiencias relatadas son aj1>nas a nuestra forma de pensar y vivir. En primera instancia se observa 
quP don Juan alude a un mundo mágko, misterioso, oculto, diferente al mumio del antropólogo 
Castaneda donde el conocimiento se asimila únicamente desde la 'razón. La manera de conocer y 
ronvivir pn el entorno de los brujos aparece como misteriosa e increlble para el hombre que 
únicamente usa la razón para satisfacer su entendimiento. No es posible desde el pensamiento 
occidental considerar la existencia de entidades espirituales; "los poderes aliados", ni tampoco es 
crelble Pl hecho de entenderse con venados, coyotes, cuervos, plantas y otros elementos naturales con 
los que el brujo convive en su entorno. 

Encontrar mia explicación de por qué el mundo de don Juan suena tan extravagante, 
incomprensible, ajeno y en algunos casos poco serio, inveroslmil y desatinado para la mente científico 
occidental es la causa Íl1Ildamental por la que se hacen los cuestionamientos de la investigación. ¿La 
visión del mundo del brujo don Juan tiene orden? ¿Cuál es? 

Las personas que hayan leído la obra completa de Castaneda estarán probablemente en 
condiciones de cuestionar la parcialidad del material aquí analizado. Incluso dirán que esos primeros 
textos no son importantes o fundamentales para entender el pensamiento de don Juan. El mismo autor 
resta importancia a los libros que tratan aspectos de la enseñanza con don Juan y que se relacionan 
con la ingestión de pskotrópicos. Asl1Iltos descritos sobre todo en los dos primeros libros. Veamos la 
respuesta de Carlos Castaneda a un cuestionamiento de un periodista mexicano con relación al tema: 

l.Jls e11se11a11zas de do11 /ua11 generó un culto por ciertas plantas alucinógenas, pero 
ahora usted descalifica aquel libro, dice que es mejor olvidarlo. ¿Por qué? 

La idea de ingerir una de esas plantas sin disciplina no va a llevar a nada. Si 
acaso a l1Il desplazamiento del punto de encaje, pero fugazmente. Ahora, cuando don 
Juan me las dio, ese era el tenor del momento. Yo me crié convencido del valor de la 
severidad de mi abuelo. Tenla el punto de encaje casi soldado. Don Juan Matus me dijo: 
"tu abuelo es un vejete". Yo tenia soldado el punto de encaje y él sabia que sólo con 
alucinógenos lo podía remover. Pero nunca hizo lo mismo con otros, no les dio ni café. 
Los alucinógenos valfan para nú, pero yo lo tomé como un indice total. 10 

Entendemos que los cuatro primeros libros de Castaneda sugieren una trayectoria inacabada de la 
estrategia de don Juan. La sistemalicidad de su modelo de la realidad se amplia y permite ver nuevos 
aspectos conforme Castaneda desarrolla un cúmulo mayor de experiencias energéticas. 

Sin embargo, como ya se mencionó, la delimitación del material analizado es una demarcación 
que obedece al interés específico del estudio. Este material de los relatos de Casta.necia que en 
principio aparece turbio, confuso y complicado es el que interesa en el presente trabajo. 

Veamos ¿por qué? 

En principio no se sabe si para entender la visión del mundo de don Juan es indispensable ingerir 
plantas psicotrópicas. O si el conocimiento propuesto por don Juan es accesible sólo si el aprendiz se 
ajusta a un complicado conjunto de reglas y operaciones que "poseen coherencia interna." Lo que 

'
0 Hemández Arturo. Conferencia de prensa con Carlos Castaneda, en LajomaJa.29 enero 1996, sec. Cultura, p.25. 
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l'quivale a desarrollar w1 aprendizaje en. estados de conciencia alterada y "estados l'Speciales de 
realidad ordinaria" para crear un sentido especializado· que capte la existencia de otros mundos. 

Confom1e se avanza en los relatos de la óbr~ Cle Castancda se observa que el consumo de plantas 
psicotrópicas es sólo W1a etapapor la que atraviesa Castaneda para apropiarse de ciertos recursos 
indispensables para ampliar su gama perceptiva.'; ·.· 

Es decir, el aprendiz de brujo descubre que son posibles las percepciones extra-ordinarias sin 
necesidad de pla11/as de poder. 

Empieza a vislumbrar también todo un sistema teórico y práctico de conocimiento en el que se 
enseña a conectar partes paralelas de un cuerpo energético que posee todo hombre. : · 

Tomando conciencia y desarrollando este cuerpo energético se accede a una mayor percepción que 
ayuda a conocer realidades alternativas. 

El constante proceso de redescubrimiento de los aspectos manejados en la relación de don Juan y 
Castancda va originando explicadonl'S más claras y coherentes de la visión del mundo de don Juan. 

Sin embargo la multiplicidad de posibles ejl'S explicativos de los relatos de Castancda (incluyendo 
la opinión de que sólo se trata de ficción y no de trabajo antropológico) origina que el análisis se 
concentre en las primeras publicaciones del autor, puesto que son ilustrativas de la complejidad del 
contenido. 

Se señala que el análisis del relato es complejo porque don Juan utiliza una estrategia tramposa 
que encubre los asuntos principales de su sistema de enseñanza al aprendiz para que se cumplan los 
objetivos del ca111i110 del conod111ie11to de la bmjería y porque se observan al menos tres órdenes. En cierto 
ordenamiento (el orden cronológico) el relato aparece como un conjunto de actividades con nombres 
raros. Desde el orden aparente es dificil de entender y asimilar. Sin embargo una vez que se descubre el 
orden ese11cial es perfectamente coherente y lógico. 

Las aclaraciones elaboradas por Castaneda, paulatinamente transparentan los aspectos confusos y 
en primera instancia incoherentes. Gradualmente se despejan las dudas y se va teniendo idea cada vez 
más clara del modelo ordenador de la realidad de don Juan. 

En el resto de sus libros se observa que se trata del desarrollo de wia serie de premisas 
especializadas para incrementar las potencialidades energéticas del ser humano que juegan un papel 
fundamental en la manera de percibir, actuar y conocer el universo. Se ve que este modelo de 
conocimiento es practicado por un linaje que tiene tradición milenaria y que Castancda es el lider del 
último grupo perteneciente a esta tradición. 

Por lo mismo se ofrece una visión general de los aspectos que trata don Juan en los libros 
restantes. Esta visión global de la obra de Castaneda es descrita a grandes rasgos y se presenta en el 
tercer capitulo del trabajo. La finalidad principal del tercer capitulo es ofrecer una idea de los términos 
fundamentales manejados en la obra. 

La descripción de los términos fundamentales utilizados por don Juan sirve particularmente en 
este trabajo para compararla con otras terminologlas que describen aspectos de la realidad semejantes 
al modelo de la realidad al que pertenece don Juan. 

20 



La rele11a11cia tle los temas 

Como \•a se mendonó esta unidad de an.ilisis tiene relcvanda niando se observan los /1•11111s más 
importan!~ para l'ntl'nder d ortf1'11 <'S<'llCÍll/ l'xpresado l'n los relatos. 

l'arn el presente análisis se toman en cuenta /os 1.-111115 qul' tiem•n una permaneni:ia a lo largo de los 
rnatro primeros libros o los /1•11111s que tienen una importancia fundamentaLen "la estratcgi11 tf,• do11 
/111111" para en.~l'ñar las diferentl's 1•/11/'llS di'/ co11od111i<'lll<1 de los /mijos como es el caso del tema del modo 
,¡,.¡ guem•ro. 

Para dar una idea de en qué consiste el modo 1/t>I guerrero, más adelante, en el tercer capitulo se hace 
una caracterización de esta forma de vida y de su utilidad para el que práctica el conocimiento de don 
Juan. 

Se debe hacer una aclaración con relación a las actividades imco11trar y e11ga11cliar al aprendiz ya 
que ambas acciones indican el inicio de la relación entre maestro y aprendiz, sin embargo, son 
descritas hasta el libro cuatro Rt'lato.s d<• poder. Es decir, estas dos .actividades fundadoras del 
conocinúento del brujo don Juan pertenecen al lema Lt1 e.rplicadó11 de los brujos y don Juan las describe 
en el apartado (La estrategia dd bmjo) prácticamente al final de su sistema de enseñanza. 

Las categorlas de análisis 

Con la finalidad de que el modelo ca11ó11ico sea capaz de detectar en las áreas de análisis los 
c/e111c11tos componentes necesarios para la reconstrucción del modelo ordenador de la realidad de don 
Juan se elaboran calegorias que engloban la totalidad de elementos encontrados en los textos. Las 
categorías se crean con base en una tipologla de elementos. Se trata de cinco tipos de elementos. 

Los eleme11tos 

Los elementos-personajes 

Los elementos-actividades 

Los elementos-instrumentos 

Los elementos-finalidades 

Los elementos-códigos normativos 

La totalidad del tipo de elc111e11tos manejados se observa en la tabla clasificatoria de la tipología de 
dc111e11tos. 

Tipologfa de elementos 

1.- Los /lt!r5011ajes son principales, secundarios o incidentales en función del mayor o menor 
número de referencias en el relato y debido a la importancia de los roles asignados dentro del mismo. 

2.- Los clc111e11tos accio11es hacen referencia a las acciones consideradas para el análisis, son las 
recomendadas o enfatizadas por don Juan para darle sentido a sus interpretaciones dentro de su 
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cosmovisión. Exislen acciones que no tienen la importancia nl'Cesaria para don juan de~ritas ·en la 
obra de Castancda, por lo que no son to.madas en cuenta. 

3.- Para los elcmmtos i11stm111cútos'existe toda íma;clásificación'·que·descrihimos en la página 
siguiente. ..- . 

4.- Para los ele111e11/os ji11alidúd se ~bservan do~ c~ra~teristicas; la c"O/U'm~ria y la coi1~.~j:,;. 
5.- Los e/e111e11tos del código 11omllllh10 se clasifican en sanción o recompensa, sÓI~ existe evaluación 

posiliva o negativa de la tarea realizada por el personaje que implica un premio o un castigo. 

La forma utilizada para locali7.ilr a los elementos-personajes es la siguiente: 

Personajes 

Carlos Castaneda Don Juan 

A continuación se obServa la forma de clasificación de los elementos-actividades. 

Actividades 

Actos Actos 

Carlos Castaneda Don Juan 

Para clasificar los Elementos-instrumento se proponen las siguientes calegorías: 

Instrumentos físico naturales con vida 

Instrumentos físico naturales sin vida 

Instrumentos físico producidos 

Instrumentos físico naturales con vida utilizados en brujería 

Instrumentos físico naturales sin vida utilizados en brujería 
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Inslrumentos flsico-producidos ulilizados rn hrujerfa 

Instrumento melaflsico volitivo· 

Instrumento metaflsico sin volunlad 

Instrumento relato 

Instrumento relalo exclusivo de Ja brujería 

Nota: Algunos de estos tipos de i11stm1111•11tos cambian su función en el relato, es decir, de 
i11s/m111c11/os se convierten en algún olro tipo de elemento, (por ejemplo se convierten en perso11ajcs) En 
el apartado que describe algunos ejemplos de la aplicación del modelo de análisis a los relatos se 
detalla y se observa este cambio de función en algunos elementos. 

Definición de los elementos-instmmentos encontrados en los libros de Carlos Castaneda 

lustro111e11to ftsico 11atural co11 11ida. Se refiere al objeto-utensilio que por su construcción y 
naturaleza pertenece a la materia. Es decir pertenece a todo aquello que está sujeto a la ley de la 
gravitación wúversal; es lo que constituye los cuerpos sensibles, ocupa espacio, tiene masa y por 
consiguiente peso e inercia y que además posee vida entendida como la actividad funcional de los 
seres orgánicos indispensable para su conservación. 

/11slro111wlo ftsico 11a/11ral si11 11ida. Posee las mismas características del instrumento anterior 
excepto Ja caracterfstica de vida ya que carece de órganos para ello. 

l11stro111e11to jisico produddo. Instrumento construido o elaborado con la intervención de Ja mano 
del hombre. Sus propiedades físicas -al igual que en los instrumentos anteriores- pertenecen a la 
materia. 

/11stro111e11/o jisico 11atural co11 11ida utilizado e11 brnjería. Son los medios para conseguir un fin de los 
que se valen quienes exclusivamente tienen conocimiento de la brujería. Estos utensilios además de 
tener características propias de la materia y poseer vida adquieren atributos y cualidades valoradas 
adecuadamente sólo dentro del contexto de la visión del mundo de los brujos. 

/11slrnme11/o jisico 11atural si11 11ida utilizado e11 brnjería. Utensilios usados por los brujos para 
conseguir sus fines en el contexto de la brujerfa. Tienen propiedades de la materia, carecen de vida y 
además son adquiridos y valorados sólo por quienes poseen conocimientos de brujería. 

/11stromento jisico produddo utilizado en brujería. Utensilio elaborado por el brujo con instrumentos 
físico naturales con vida o sin vida empleado sólo en tareas específicas de brujería. 

/11stromen/o metajisico si11 !I0/1111/ad. Lo usa el brujo para realizar las técnicas y actividades con la 
precisión adecuada, con eficacia. Por definición es oscuro y difícil de comprender. Sin embargo el 
brujo sabe que existe, y que lo puede empicar para ayudar a la realización de sus tareas. 

/11sln1111e11/o metafisico oolilivo. El brujo sabe cómo conseguirlo, cómo emplearlo y para qué sirve. 
Tiene voluntad debido a que ejecuta acciones por cuenta propia. 
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/11stru111c11to n~/1110. Es aqueUa narración detallada de un hecho que los persoriajeiiexpresan y <¡ue 
sirve como pr~texlo de la explicación de ciertaellsl!ñanza y la cual se refiere a situaciones percibidas 
desde la realidad ordinaria. ' ' ·' · · · ·. · 

: . -

/11stru111c11to n•lato exrl11si110 de la brr1jeiia. Narración de un acontecimienio qÜ~··1oi('pers~najes 
expresan como ilustración para facilitar una explicación que de sentido a la ac.lividad,,reaUzada. En 
este relato son expresadas situaciones percibidas y significadas por el 11ideutr. ·o brujo 'y .que para el 
hombre común son dükiles de comprender. · ·: .. .,; 

Para clasificar las finalidades que desean los personajes se construyen tres categorías que 
contienen la información qu~ explica y justifica sus tareas y acciones. 

Elem~~i_n_a_li_d_a_d _______ _ 

r--~~~~~~-- .- """ 
Aspecto teórico Realización del aspecto teórico Propósito del Aspecto teórico 

Defi11ició11 de eleme11tos fioolidad 

Aspecto teórico.- Se refiere a la abstracción de la enseñanza en cada actividad. 

Realiz.ación del aspecto teórico.- Se refiere a cómo se realiza o desarroUa cierta técnica o 
conocimiento de la enseñanza en cuestión. 

Propósito del aspecto teórico.- Se refiere al objetivo especifico que se logra con la realización de la 
tarea. Es el objetivo que le da sentido a la interrelación de elementos en la enseñanza de forma 
inmediata (coherencia interna) Como se observa más adelante el elemento-propósito es el que une las 
actividades de los distintos órdenes del discurso (acción de enlace) Esta información es producto del 
elemento-propósito que sirve de conector entre una actividad y la que le sigue. Sin embargo existe un 
objetivo inherente a la realización de la actividad. Es decir, dentro de la misma actividad se expresa la 
utilidad implícita de la acción ejecutada y también la finalidad de la acción en cuestión permite saber 
en la interpretación de don Juan (el orden esencial) qué acción sigue según el modelo de 
interpretación del brujo. 

Ejemplo: Hallar 1111 sitio. En esta actividad el e/e111c11to-propósito tiene relación con la indicación del 
fJOder para que Castaneda utilice pla11tas de poder y detenga su diálogo i11tcmo. Conecta la actividad 
"hallar un sitio" con la actividad Carlos Casta11eda i11giere siete /JOl011es de peyote (acción de enlace) Carlos 
Castaneda le pregunta a don Juan por qué le dio a probar tantas pla11tas de poder y don Juan le contesta 
que en cierta ocasión le puso la adivinanza de /tallar 1111 sitio. Castaneda encontró el sitio, pero lo hizo 
de mala gana. Don Juan interpreto esa señal del poder como la indicación de que Carlos Castaneda 
debla usar plantas psicotrópicas. 

Sin embargo encontrar un sitio conlleva a obtener información en la que el aprendiz sabe de la 
existencia de sitios para reponer o perder energía, es decir la realización de la actividad tiene como 
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propósito también saber que existen sitios buenos y ul'llemigos"donde se gana y pierde energía. 
(cohesión intcma) 

Por su parte el án•a que se refiere a Jos premios o castigos que merece el personaje de acuerdo a 
su actuación se divide en dos y sólo se marca y se enuncia la sanción que merece el personaje por 
realizar la acción de fonna incorrecta o se menciona la recompensa que el actor obtuvo pí'r ejecutar su 
acción de forma correcta. 

En el área referente a la evaluación y observación de las normas establecidas la forma de 
clasificación es la siguiente: 

Elementos del código normativo 

Sanción Recompensa 

Los criterios de relevancia de la tipología de elementos 

Como señálamos anteriormente los elementos persouajes son principales, secundarios o 
incidentales con relación al mlmero de referencias y la importancia de los roles asignados dentro del 
relato. · 

Los ele111e11/os tictfuidndes tienen relevancia dependiendo de la trascendencia o intrascendencia de 
las acciones que 'ejecutan los personajes para darle sentido al mundo de don Juan. Los e/emeulos 
Íllstrume11/os tienen un carácter de relevancia que depende de lo prescindible o imprescindible que 
resulten para la realización de la actividad. 

En los elemeutos fi11alidnd la relevancia depende de lo pertinente o no pertinente de los acuerdos 
logrados por los personajes con relación a la actividad realizada según la interpretación de don Juan. 

Los elementos del código uorma/ipo dependen de la sanción o recompensa a que se hace merecedor 
el aprendiz por la correcta o incorrecta ejecución de las acciones desarrolladas. la evaluación de las 
acciones está a cargo de don Juan, a través de Ja indicación del potkr o de la regla. 

Los anteriores criterios de relevancia están en función de los siguientes indicadores: 

Para valorarse como relevantes las actividades deben pertenecer a los lemas propuestos. Además la 
información obtenida con relación a los fiues que persiguen los personajes deben enlazar a las 
actividades precedentes con las sucesivas. 

Ambos indicadores se establecen gracias a dos consideraciones: A las acciones que Castaneda va 
reconsiderando después de cada ciclo de aprendizaje como las importantes, se trata de una 
revaloración de las ensei\anzas, y a la apreciación del analista que toma en cuenta la irúormación 
contenida en una actividad "X" que a pesar que en un primer momento carece de conexión, en 
momentos posteriores se enlaza con otras irúormaciones y cobra importancia en la visión de los 
sucesos que tiene don Juan. 
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Existe información de ciertas 11rdmws en otras partes del libro o en otros libros. El analista da saltos 
en los relatos para ·Completa.r la irúonnación que siive para enlazar elementos pertenecientes a 
itCtividades anteriores con itclividades sm·esivits. 

Criterios de 
situacio11ales 

reteva11Ciá de . los 
•.<" 

eleme11tos expuestos e11 los marcos 

Como ya se indicó, en cada una de las actividailes se elitbora una síntesis que contiene el contexto 
en el que se presentan los elementos. 

A estas slnlesis se les identifica como los marcos sit11acio11ales. La información localizada en estos 
marcos situacionales es pertinente para dar sentido a Ja acción que ejecutan Jos personajes de acuerdo 
al manejo de sus i11stm111eritos para cumplir con sus ft11es. Se rige por una cadena de pertenenciit en 
donde los te11111s pertenecen a Jos Ji/Iros, las 11ctiliidmfes pertenecen a los temas, los marcos sit11acio1111/cs 
pertenecen a las acti11idades {con los respectivos criterios de relevancia asignados a cada wúdad de 
análisis) De ese modo tambi~n los elementos pertenecen a determinados 11111rcos sit1111cio1111/es y se 
muestran relevantes para la explicación del modelo de orden que utiliza don Juan para entender Ja 
realidad. 

La coheretrcia al ittterior de los elemetttos y la co11exió11 de utta actividad cott 
la s11cesiva 

El pequeño resumen que involucra el contexto en el que se presentan los elementos relevantes 
permite conectar Ja siguiente actividad del relato entre si en el área de análisis conocida como 
e/e111euto-ji11111idad. 

Es decir la persecución de objcti11os que concluyen con el logro o el fracaso es el elemento clave del 
análisis que permite obseivar una lógica en donde se enlazan las actividades. A este proceso de enlace 
de actividades se llama conexión. 

Cabe señalar que la unión de los marcos situacionalcs depende de los distintos órdenes: a saber 
cronológico, aparente y esencial; ordenamientos que encadenan las actividades siguiendo criterios de 
enlace o conexión diferentes, es decir, existe una valoración y significación distinta del elemento
finalidad en cada orden. 

Se diferencian unas de otras porque su lógica sigue criterios de coherencia y conexión distintos. 

La coherencia se refiere a una lógica al interior de cada marco situacional que es congruente y 
otorga sentido a la actividad principal. Como se ve en los eje111plos de marcos sit1111cio11ales que 111uestra11 
los criterios de relecm11cia de los ele111c11tos aparecen personajes, se realizan actos, se manejan 
instrumentos, y se discuten objetivos que no tienen relación con Ja actividad principal. Esos elementos 
no otorgan sentido IÚ son congruentes con la actividad principal por lo mismo no son considerados 
para el análisis. Como el trabajo se ocupa del modelo ordenador de don Juan tampoco se considera la 
coherencia {valoración y sigrúficación) que asigna Castaneda a Jos actos, instrumentos y objetivos que 
aporta el orden aparente. 

Fundamentalmente la información que contienen las actividades y los marcos situacionales es Ja 
misma. Los elementos son exactamente Jos mismos sólo que vistos de forma distinta, tanto el 
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propósilo de las actividades romo la Vdloradón de los actos se signifkan de acuerdo a la lóp,ica 
perteneciente en los distintos órdenes. Es decir, las finalidades de los actos y su éxito o fracaso son 
fundamentales para ir construyendo diforl'ntes lógicas al interior del discurso de Castaneda. 

Sin embargo Jos criterios de coherencia al interior de Jos marcos situacionales y la conexión de 
una actividad con la siguiente utilizando los criterios mencionados también funciona para ordenar en 
estricto sentido las interpretaciones (significaciones y valoraciones) que Castaneda hace en primera 
instancia de las acciones que realiza con don Juan. 

Como nos interesa la interpretación de don Juan y además como Castaneda constantemente 
reinterpreta las actividades enmarcándolas dentro de la visión del mundo de los brujos, 
exclusivamente resaltamos la coherencia y la conexión del orden esencial, sin embargo la observación 
del orden aparente indica que Castaneda se acoge gradualmente a la visión del mundo de don Juan. 

En la página siguiente se exhibe la tabla clasificatoria de los elementos que contiene la tipología de 
elementos. 
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Ejemplos de marcos sit11acio11ales que m11estra11 los criterios de relev1111cia de 
los eleme11tos · 

A continuación se observan ejemplos de 11111rcos sit11acio11a/es l.iel árd1•11 e~11cia/, Se ven sus criterios 
de relevancia y también se observa el e11lac1• que existe 'entre los e/é1111•11tos qué describen las ft11alitf11d1•s 
útiles para don Juan. · · 

Se ve que estos e11/a11·s difieren respecto del orde11 ~/~111!/l/t! ~tilli:ado ~r Carlos Castaneda y del 
ortf1•11 cro110/ógico. En el ord;>11 crt1110/ógico ·se observa que: el e11/are de 11111rcos situado1mles, ocurrieron 
temporalmente, es decir, confonne sucedierondos'encuentrós y acciones de los personajes en un 
tiempo lineal y consecutivo. · · · · · · · 

EJEMPLOl 

T1•11111: La explicación de los brujos. (La estrategia del brujo) 

AclÍllidad: Don Juan encuentra a su aprendiz 

Marco sit1111do11al 

Carlos Castaneda conoce a don Juan Matus durante el verano de 1960, En aquella ocasión Don 
Juan antes de hablar con Castaneda realiza una interpretación referente a la situación que origina el 
encuentro. 

Carlos Castaneda y su amigo Bill están en una temtinal de autobuses en Arizona. Castaneda se 
propone reurúr información y especimenes de plantas medicinales usados por los indios de la zona. 
Bill es el gula de Carlos Castaneda en el suroeste de los Estados urúdos. 

Bill indica a Carlos Castaneda que el indio excéntrico que sabe de plantas y al que se han referido 
en otras ocasiones acaba de entrar por una de las puertas de la terminal de autobuses. Ambos se 
aproximan hacia él. Bill sonríe al indio, dice una frase ininteligible en espaftol y se aleja, Castaneda se 
presenta con don Juan y le habla de su interés en las plantas medicinales. (LE.) 

Para describir los instrumentos de los que se valen Jos personajes en la situación que origina el 
enruentro es necesario seftalar que algunos i11slnm1e11/os físico producidos tales como la termi11a/ dr 
autobuses o los asie11/os donde pennanecen los personajes son irrelevantes para la actividad principal, la 
cual consiste en que don Juan interprete un augurio. 

Don Juan interpreta la situación de la manera siguiente: "La decisión de quien puede ser guerrero 
y quien puede ser sólo cazador, no depende de nosotros. Esa decisión está en el reino de los poderes 
que guían a los hombres ... Esas fuel7.as le guiaron a mí; te Uevaron a aquella terminal de autobuses, 
¿reruerdas? Un payaso te llevó a donde yo estaba. Un augurio perfecto; un payaso dándome Ja seftal. 
Así le ensefte a ser cazador" ... (V.L-135) 

Esta cita es un claro ejemplo de retomar información de libros subsecuentes, el encuentro entre los 
personajes es descrito desde el primer libro, sin embargo Ja información del tercer libro Viaje a lxtlá11, 
es de utilidad para explicar los términos del primer encuentro. 
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Dentro del marco situaciomil l'n que si.• da el augurio aparccl'n i11slm11w11/os 11w/11ji.<ims 110/itil"'s 
tales como Jos denominados ¡it1d1•n•s que• guúm 11 los homlm•s considerados como fuerzas, independientes 
y externas al hombrl' qui' poseen facultades para determinar situaciones acordes con propósitos 
establecidos por el poder mismo. En este caso p,uiaron a Carlos Castaneda hasta la terminal de 
autobuses para que se encontrará con don Juan, éste al saber interpretar los designios del ¡1odrr 
considero como una señal el hecho de que BiU llevará a Carlos Castaneda ante su presencia. Esta señal 
indicarla que Castanecla debía ser cawdor. 

-... Lo que señala al aprendiz es siempre un augurio. El guerrero que esté en la posición de 
volverse maestro debe andar siempre despierto para asf coger su centímetro cúbico de suerte. Yo te vi 
justo antes de que nos presl'ntarán; tenias un tonal en buen estado ... después de verte aguarde ... a ti 
te trajo hasta donde yo estaba, un hombre que salió corriendo después de decir babosadas. Tú te 
quedaste allí frente a mí, también diciendo babosadas. Supe que terna que actuar con rapidez y 
!'ngancharte ... Lo que hice fue ap,arrarte con mi voluntad." (R.P.-306) 

Otro de los i11stn111w11tos ml'lafísicos si11110/i111t111I es el ce11tím1•/ro ctíbico di• suerlr que debe atrapar un 
g111•m•ro, es considerado como una apropiación que este hace en un plano donde el azar y la suerte 
intervienen en determinada situación, con el fin de que el guerrero lo aproveche para facilitar la 
realización de cierta actividad. 

Antes de la presentación de los personajes, don Juan 11e a Carlos Castaneda. La capacidad de ver es 
también un i11strt1111e11/o me/aji'sico si11 vo/1111/ad, ya que no interviene libremente. Esta capacidad es 
adquirida y desarrollada por el brujo. Ver es una cualidad de la que se apropia el brujo para percibir 
de otra manera las cosas. Esto le ayuda a don Juan a saber que Carlos Castaneda tiene un /011al e11 bue11 
estado lo cual indica que la interpretación que se esta haciendo del augurio es adecuada. 

La actividad descrita en el anterior marco situacional tiene como objetivo que el bnijo e11cue11/re. a 
s11 aprendiz debido a que los personajes involucrados realizan las acciones adecuadas para la 
realización óptima de la tarea se da por concluida esta actividad. 

Es decir, los tres personajes que aparecen en esta actividad son relevantes debido a que las 
acciones emprendidas por ellos poseen la importancia necesaria para dar sentido y colrere11cia al resto 
de los elemeir/os. 

Acdo11es de los perso11ajes: 

Don Juan ve a su aprendiz. 

Bill indica que don Juan sabe de plantas y acompaña a Castaneda hacia donde se encuentra don 
Juan. 

Castaneda h~bla con d~~Ju~ ... 
La interpretación elaborada por don Juan de estas acciones significan que el brujo ha encontrado a 

su escogido. (elegido) · 
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EIEl\ll'L02 

1.ihro: (R.r.) 

1i'll/ll: J.¡1 t>xplil'ación di• los hrujos. (La 1•srralegiil drl brujo) 

ArlÍ1•id11d: Enganchar al aprendiz. 

Ci111cluidi1 la actividad 1fo locilli7.arión r re1:onodmfonto dt>I aprendiz, <'I mat>stro se prepára para 
1•11g1111rluir ill ilprendiz. · 

Marco ~il1111rio1111/ 

Ullil vez que don Juan interpreta l'l augurio mediante el <-Ual SI' establece <¡ue dl'bc cnS<'i'tar a 
Cilrlos Castaneda a ser mzmlor lo que hacl' t'S 1•11g1111rlinr al aprendiz. 

C11ga11d/llr al aprendiz implica qul' 1•/ gul'm!To lo agarra con su ¡l(lflllllad. La mirada del g11ern•ro se 
posa en el ojo derecho del aprendiz y agarra illgo que hay detrás del ojo de la otra persona. Se tiene la 
sensación física y real dr estar agarrando algo con la 11ofl111tad. La rioflmlad es un centro de percepción 
que los brujos adquieren y desarrollan para ampliar su visión del mundo. Don Juan dice que no hay 
modo de describir con exactitud cuando se 1•11ga11rlin al aprendiz con la 110/u11tad. "Algo sale de algún 
sitio abajo del estómago; ese algo posee dirección y puede enfocarse en cualquier cosa." (R.P.-308) 

El objetivo de 1•11ga11rluir uf apm1diz es propiciar nuevos encul'ntros. A partir de la primera 
indicación y a lo largo de los augurios siguientes se crea una relación en la que el maestro codifica los 
sei'talamientos hechos por el poder y actúa en consecuencia, a través de ciertas instrucciones hace 
ejecutar al aprendiz una serie de acciones encaminadas a corresponder los propósitos contenidos en 
los augurios. A continuación evalúa las acciones que el aprendiz eje1:11ta para saber si se ha 
rnrrespondido satisfactoriamente con la señalización de los mismos. En caso de que la actividad 
emprendida no sea satisfactoria, (lo qur implica una sanción) el maestro espera una nueva señal para 
proccdl'r junto con el aprendiz conforme el poder decide. Si la realización de las tareas ha sido 
satisfadoria, (conlleva una recompensa) el maestro espera un augurio más, en este caso para 
prosey,uir con una nueva etapa de desarrollo e11 el co11odmieuto de la bnijería. 

EJEMPL03 

l.il presente actividad se encuentra en el libro Viaje a lxtlá11 pertenece al lema Pamr el mu11do y se 
refiere a una técnica para detener el diálogo i11tenro del aprendiz. 

Aclir1idad: La forma Correcta de andar 

Marco siluado11al 

Toda vez que el aprendiz ha sido e11ga11chado empieza su instrucción. El primer acto del maestro es 
introducir la idea de que el mundo es sólo una visión, una dcscripdón del mundo. El maestro desde el 
primer acto que efectúa se propone parar esa visión. Los brujos lo llaman pamr el diálogo iutemo. Esta 
información es un ejemplo de la categoría asf'eC/o teórico que se observa en el e/eme11/o-ji11a/idad. Se trata 
de la abstracción de una ensei'tanza. A continuación se observa la categoría Tl'alizadó11 ele/ aspee/o teórico 
que es la forma pragmática de concretar la abstracción de la enseñanza en cuestión. "Para detener esa 
visión del mundo... uno necesita una tarea práctica; esa tarea se llama la forma correcta de 
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11mlar."(R.P.-309) Consiste en la acción de curvar suavemente los dedos mit•ntras uno camina, para 
conservar la atención en el camino y los alrededores. (V.1.-50) 

Don Juan explicó que la posición de los dedos no importaba en absoluto, que la única 
consideración era llamar la atención hacia los brazos poniendo los dedos en diversas posiciones 
desacostumbradas, y que lo importante era la forma en que los ojos, mantenidos fuera de foco, 
d~tectaban un enom1e número de detalles del mundo sin tener claridad con respecto a ellos. Añadió 
que en tal estado los ojos podían captar detalles demasiado fugaces para la visión normal (R.P.-310) 

Para la realización de esta técnica Castaneda utiliza su cuerpo físico. (i11stmnreuto jisico ro11 11ida) 
Principalmente usa sus dedos, brazos, ojos. Ambos personajes se valen también de sus aparatos 
fonológicos para emitir y recibir la información de la enseñanza. 

A continuación se muestra la infom1ación de la categoría l'ropósito del as¡~·cto teórico de la actividad 
/11 forma corrrcta di• mular. En esta categoría se manifiesta el criterio de la co/1err11cia i11tema. 

El andar en esa forma especifica satura el tonal -dijo.- Lo inunda. Verás: la atención del tonal tiene 
que colocarse en sus creaciones. De hecho, esa atención es la que por principio de cuentas crea el 
orden del mundo; el tonal debe prestar atención a los elementos de su mundo con el fin de 
mantenerlo, y debe, sobre todo, sostener la visión del mundo como diálogo interno. 

Dijo que la forma correcta de andar era un subterfugio. El guerrero, al curvar los dedos, llama la 
atención hacia sus brazos; luego, mirando sin enfocar cualquier punto directamente frente a él en el 
arco que empieza en las puntas de sus pies y termina sobre el horizonte, inunda literalmente a su 
tonal con información. 

El tonal, sin su relación de uno a uno con los elementos de su descripción, no podía hablar consigo 
mismo, y asl uno llegaba al silencio. (R.P.-309,310) 

Para ayudar al aprendiz a silenciar los pensamientos don Juan le enseña otras técnicas: actuar si11 
creer, borrar la llistoria perso11a/ y so11ar. , 

En este marco sit11ado11al, entonces, se observan claramente los elementos finalidades de la actividad. 
Se observa la abstracción de la enseñanza, cómo realizarla y con qué propósito. 

Los tres ejemplos anteriores muestran el inicio de la relación de enseñanza-aprendizaje de don 
Juan y Carlos Castaneda correspondientes al orde11 ese11dal. A continuación se dan ejemplos de la 
relevancia de los temas propuestos, ejemplos de cambios de fimdó11 de algunos eleme11tos y los criterios de 
re/emmda de información correspondientes al orde11 ese11dal pertinentes para la reconstrucción de la 
visión del mundo del brujo don Juan. 

Los temas principales considerados en el análisis del libro Las e11se11a11zas de do11 /11a11; U11a forma 
yaqui de co11odmie11to son dos. El primero se llama estados espedales de realidt1d ordi11aria, el segundo se 
llama estados de realidad 110 ordi11aria. Carlos Castaneda denomina estados especiales de realidad ordit1aria a 
ciertas actividades en las que don Juan, a su conveniencia, manipula al aprendiz para crear 
percepciones fuera de las acostumbradas. Los estados de realidad 110 ordinaria son estados de conciencia 
acrecentados producto de la ingestión de plantas psicotrópicas que no se consideran como fantaslas o 
alucinaciones sino aspectos concretos -aunque diferentes- de la realidad. 
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(Cdbe mencionar que en este /i/lm se <letPCtaron otros t1•11111s como el referente a /1111ctil111I 1fiol /10111/ln• 
fn•11t1• 11/ s1/~·r o el t1•m11 referente a la construcción de ro111i11os rn11 ccmnóu: elementos con los que un 
apr<>ndiz del>c contar l'n su desarrollo y también los t1•11111s que tiene relación con ser 1111 /10111/m• d1• 
co11ocimil'llto y t•l modo d1•/ guerrao. Sin embargo estos temas están descritos a lo largo del modelo de 
don Juan por lo que consideramos que pertenecen a toda la obra y no a un libro en particular. Así que 
fueron tratados en el tercer capitulo como parte de la visión global de la realidad del brujo Juan 
Matus.) Por otra parte ya se ha dicho que la información que no pertenece a los temas propuestos no es 
relevante para la reconstrucción del modelo ordenador de la realidad del brujo don Juan. En su 
momento mencionaremos ejemplos de lo irrelevante de ciertas accio11es por lo que no son consideradas 
como intep,rantes de las 11clillid11di!s que componen los tem11s. 

Los dos temas presentes en Las e11se111111zas de do11 /11a11 contienen un conjunto de accio11es especificas. 
Las 11cti11idad1•s que componen el tema estados especiales de re11/id11d ordi1111ria son dos. 

Una se llama /tallar 1111 sitio, la otra se llama apre11der ú1fom111 corporal de pelea. 

Las actiiiidad1•s que componen el tema de los estados de realidad 110 ordi11aria son ocho. Cabe 
mencionar que estos estados son ocasionados por la ingestión de tres tipos de plantas alucinógenas: 

Lophophora Williamsü o peyote, Datura lnoxia o yerba del diablo y psllocybc mexicana o humito. 
Las 11cti11idades que componen el lema en cuestión son realizadas por don Juan y Carlos Castaneda 
cuando el aprendiz ingiere los psicotrópicos. 

Con el peyote se realizan tres actividades: 

Carlos Castaneda ingiere siete botones de peyote. 

Carlos Castancda y don Juan prueban y recolectan Mcscalito en el valle del peyote. 

Carlos Castaneda participa en una ceremonia mitote y experimenta tres estados de realidad 110 
ordi11aria. 

Con la yerba del diablo se realizan tres actil1idades: 

Brujería de adivinación. 

Nuevo aspecto en el dominio de la segunda parte de la raíz yerba del diablo; volar. 

Carlos Castancda realiza una vez más la brujería de adivinación con las lagartijas. 

Con humilo se realizan dos actividades: 

Carlos Castaneda fuma la mezcla de hongos que contiene psilocybc para aprender a viajar y 
meterse en las cosas. 

Y para moverse, adoptando una forma alternativa; tres estados de realidad 110 ordi11aria con la mezcla 
que contiene psilocybc para convertirse en un cuervo. 
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Lo anterior t'S el <'jcmplo del /i/1ro primero (L.E.) para dem~ribir los l1•11111s y para describir las 
ac/il1idad1's que contiene l'ada le11111. Al final del capitulo enumeramos los lemas que componen cada uno 
de los tres ti/Iros restantl's y las 11ccio1ws correspondientcs a cada t1•111a. · · · 

A continuación se ofrecen ejemplos de los marcos sil1111cio1111l1•s que componen las 11ccio11e·s o 
aclivid111fcs realizadas por los perso11ajcs, se enuncia el tipo de inslr111111·ntos que utilizaron para llevarlos 
a cabo, se relatan lasji11a/idadl!s que Jos personajes persiguen en cada actividad y Sl' menciona si existe 
una Sllllción o rcco111¡>cnS11 a manera de evaluación de la actividad en cuestión. 

Las tareas propias del análisis con rclación'a la localización de ac/i11itfadl!s en el relato se hizo de 
acuerdo al orden en que aparecen en el /i/lro, respetando este orden de aparición, se realizaron los 
resúmenes o marcos sil11acionalcs de cada acción y se vaciaron los datos correspondientes a los elrmeutos 
pertenecientes a cada una de las 11ccio111•s o aclillitfadrs emprendidas por los pt•rso1111jt•s. Sin embargo los 
ejemplos que se exponen a continuación cumplen con la funl'ión de mostrar criterios de eulan• de 
información del orden 1•sencial, o ejemplüican la transformación de un rlc111t'nlo en otro dentro del 
relato, también muestran criterios de releZ11111cia e irrt'iem11ci11 en los c/1,1111•nlos y en las accio111•s que 
componen las acli11idades. No se trata de exponer la totalidad de 11111rcos sil1111ciona!t-s, ni tampoco el 
conjunto de tablas clasijimlorias pertenecientes a cada libro analizado, ello sería muy extenso. Se trata 
de exponer el inslm111e11lo dt• a111í/isis y mostrar ejemplos para que el lector visualice la manera en que 
se aplicó la herramienta metodológica. Por lo que se expondrán a continuación algunos ejemplos que 
muestran la aplicación del inslmmenlo de amílisis en los relatos de don Juan Matus. 

Los dos primeros ejemplos que se exponen en seguida tienen como objetivo describir los 
siguientes aspectos del análisis; el marco sil1111cional, las acciones relevantes, los elementos relevantes, y la 
información de e11/ace para el ordm ese1uial vista en los elementos-finalidad. 

Este último aspecto referente al enl11cr o conexión de la activitfad anterior con la sucesiva se explica 
con la aclh1itfad perteneciente al libro (L.E.) y al lema de los t•stados dr realidad no ordinaria llamada Carlos 
Casta11rda i11giere sirte bolo11es de peyote. La acli11itfad reconocida como hallar 1111 silio pertenece al lema de 
los estados especi11les de rm/idad ordi1111ria que comprende el libro Lt1s e11sc11a112:as de do11 /11a11, U11a forma 
yaq11i de co11orimie11to. A continuación se expone el marco situacional de dicha actividad.(L.E.-46 a SS) 

EIEMPL04 

Libro: (L.E.) 

Tema: Estados especiales de realidad ordinaria 

Acliltitfad: Hallar un sitio 

Marco sil11adonal 

El poder indicó a d.on Juan que para detener el diálogo i11temo de su aprendiz era necesario darle 
pla11tas de poder a Castaneda. Hallar 1111 sitio es la actividad en donde don Juan interpreta esta 
sugerencia del poder: 

... "una noche te di un acertijo que resolver; tenias que hallar un sitio frente a la puerta de mi casa. 
Esa noche tu actuaste de maravilla, pero a la mala, y en la mañana te dormiste sobre una piedra muy 
especial que yo habla puesto alll. El poder me mostró que habla que empujarte sin misericordia para 
que hicieras algo. (R.P.-318) 
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En esta actividad los f%'rso1111jl's son don Juan y Carlos Castancda. Castanc..la le insiqte a don Juan a 
propósito de mnocer lo relacionado con el peyotl', don Juan le sugiere enscnarle a condición de que 
encul'ntrl' detl'mtinado sitio l'Spc..·ial en el espado ubicado en el piso frente al zagmlride su casa. 

" ... Recalcó que él sabia donde era mi sitio, y que por tanto yo no podría mentirle; dijo qué sólo 
en esta forma le serla posible aceptar como razón válida mi deseo de aprender los asuntos de 
mescalito ... " (LE.-49) 

. . . 

" .. .5ei\aló que yo estaba muy cansado sentado en el suelo, y que lo aderuado era hallar ~n "siti~" 
en el suelo donde pudiera sentarme sin fatiga ... " (LE.- 48) 

Lo que don Juan planteó COmO Wl problema, Castancda Jo consideró ciertamente una adivinanza 
ya que él no tenía idea de cómo empezar, solicitó a don Juan pistas o indicios ~bre éÓn1~_r1!5<>lver la 
rnestión. Don Juan le sugirió caminar por el zaguán, hasta hallar el sitio. · 

" ... Me explicó que no cualquier lugar era bueno para sentarse o estar en él, y que d~;,'tró de los 
confines del zaguán habla un único sitio donde yo podía estar en las mejores condiciones ... " 

" ... La norma general era "sentir" todos los sitios posibles a mi alcance hasta determinar sin lugar 
a dudas cuál era el sitio correspondiente ... " (L.E.-49) 

Carlos Castancda buscó el supuesto sitio en cuestión durante varias horas sin notar düerencia 
alguna y cuando estaba a punto de marcharse, don Juan le dijo que no habla procedido correctamente 
dado que no habla usado los ojos. Don Juan -arguyó- que es posible sentir con los ojos, cuando no 
están mirando de lleno las cosas. 

Castaneda reptó varias veces observando con los ojos cada espado del zaguán hasta reconocer 
distintos tonos de colores. Fundamentalmente percibió dos espacios asociados con tonalidades 
distintas, uno de los dos espacios -que marco con su chaqueta- tenla lUla coloración brillante de tono 
amarillo verdoso que se convertía en color púrpura y ese púrpura se desvanecía en pálido brillante. El 
otro espado -marcado con uno de sus zapatos- era de color verdoso pálido que se metamorfoseaba en 
un Vl'rdigris nítido y que finalmente se percibla como un matiz fijo de este color, junto a este lugar 
observó una piedra grande. 

Al acercarse al espacio senalado con su chaqueta sentía una aprehensión inexplicable de pánico 
que le ocasionaba molestia y cuando se aproximo reptando al otro espacio y apoyó la espalda contra 
una piedra se quedo dormido. 

Don Juan le dijo que habla hallado el sitio en cuestión y que habla repuesto su energía al haber 
echado una siesta en su sitio. 

"Le pregunte si cada uno de los lugares tenla un nombre especial. Dijo que el bueno se llamaba el 
sitio y el malo el enemigo, dijo que estos dos lugares eran la clave del bienestar de un hombre, 
especialmente si buscaba conocimiento. El mero acto de sentarse en el sitio propio creaba fuerza 
superior, en cambio, el enemigo debilitaba e incluso podía causar la muerte ... w (LE.-54) 

"También dijo que los colores percibidos por mf en asociación con cada sitio especifico tenían el 
mismo efecto general de dar fuerza o de reducirla." (LE.-54) 

"Don Juan ... se hallaba muy seguro de que yo habla triunfado y, actuando en concordancia con mi 
éxito, me hizo saber que iba a instruirme con respecto al peyote." (L.E.-55) 
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Dentro d<~ la situación en que Carlos Castarwda trata de hallar el sitio en cuestión existen 
diferentes tipos de c/cmrutos materiales con que él se relaciona: casa y zaguán de don Juan, el pedazo 
de suelo junto al zaguán donde se supone esta el sitio, la chaqueta y 7.apatos que Castancda usa para 
marcar los sitios encontrados, todos esos objetos tienen una importancia menor con relación a los 
objetos que principalmente utilizan don Juan y Castaneda para realizar la actiT1idad que se proponen. 
De ese modo don Juan utiliza una piedra especial considerada como i11stmme11/o jisico 11at11ml si1111ida 
utilizado 1•11 /lmjeria el cual es un objeto central para comprender la actividad. 

El lugar donde don Juan coloca la piedra es el sitio que Castaneda debe encontrar. 

Castaneda emplea sus ojos para buscar el sitio y descubre que existen diferentes tonalidades de 
colores, unas le crean repulsión otras le atraen. 

La actividad /rnlbir 1111 sitio, además de ser un indicador para don Juan que señalaba la tarea de 
darle p/1111/as de poder a su aprendiz para que detuviera su diálogo i11temo, (co11exió11 de la actividad /1111/ar 
1111 sitio con la actividad Oirlos Oista11eda i11gicrr sirte boto11rs de peyo/1•) ofrecía una enseñanza para 
Castaneda la cual consistfa en saber que existen sitios claves del bienestar de un hombre, 
especialmente si busca ro11ocimie11to. (criterio de colrcm1cia i11tenra) El bueno se llama el sitio, el malo se 
llama el e11c111igo. La mejor manera de hallar esos sitios es determinando sus colores respectivos. Hay 
que sentir con los ojos cuando no están mirando de lleno las cosas. Sentarse en el sitio propio crea 
fuerza superior, el e11c111igo debilita, incluso puede causar la muerte. (L.E.-48,49,51,54) 

En este ejemplo se ve más claramente la característica de co11cxió11 del elemcuto ji11a/idad observado 
en las acciones. Hallar 1111 sitio indica a don Juan que debe dar plantas de 1ioder a su aprendiz. Esta 
actividad vincula a la siguiente en donde Castaneda experimenta su primer estado de realidad 110 
ordi11ari11 con plantas psicotrópicas. (criterio de co11cxió11 entre una acción y la siguiente) 

El elemento finalidad co11cxió11 se diferencia del elemento finalidad co/rere11cia i11/er11a porque el 
primero conecta la acción presente con la actividad siguiente, y el segundo da sentido al interior de los 
eleme11/os en el contexto de los marros siluado11ales. La finalidad inmediata de la enseñanza /rallar 1111 

sitio ocasiona que Castaneda descubra la existencia de sitios benéficos y enemigos que aumentan o 
disminuyen la energía del aprendiz. (criterio de colrere11da i11tenra.) 

EJEMPWS 

Libro: (L.E.) 

Tema: Los estados de realidad no ordinaria. 

Actividad: Carlos Castaneda ingiere siete botones de peyote 

Marco Siluado11a/ 

La primera actividad relacionada con el uso de las p/1111/as de poder consiste en que Castaneda ingiere 
siete bo/011es de peyote. La realización de esta actividad da como resultado una indicación importante: el 
poder decide que Castaneda se convierta en guerrero. 

En esta actividad aparecen un mayor número de personajes: Jhon el amigo de don Juan y su 
perro. También se encuentran cinco indios y una mujer mexicana. Estos personajes son incidentales. 
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Los i11str111111•11tosftsico producidos (irrelevantes para la 11cti11id111f) son los sir,ufontes: Casa y zar,uán 
d<• don Juan, una camioneta, la carretera y un camino de tierra, una ,·asa pequer,a, l.rna habitación llena 
de ol~etos diversos, un frasco, una botella de tequila, una cacerola, una taza, una olla, una cobija y el 
auto de Carlos Castaneda. 

La situación se enmarca en los sir,uiente términos: 

Don Juan y Carlos Castaneda salen de la casa del primero y se suben a una camioneta, junto con 
cinco indios que van abordo, toman la carretera y un camino de tierra para llegar a la casa de Jhon, 
éste junto con su mujer los invita a pasar, y todos se introducen a un cuarto. En ese momento Jhon 
muestra a Castaneda un frasco con botones de peyote. Instantes después tocios los hombres salen al 
patio y observan cómo Castaneda inr,iere siete botones de peyote; masca despacio trozos de carne seca 
y también algo como albaricoque o higo seco, a continuación masca botones de peyote, lo hace uno 
por uno y utiliza el tequila para enjuagarse la lxxa y as{ quitarse el sabor amargo de los peyotes. 

Se utilfaan también i11stru111entos ftsicos si11 11ida tales como frijoles y tortillas que son consumidos 
por Castaneda después de tener su experiencia con peyote. (Le sirven estrictamente como alimento) 
son considerados como irrelevantes respecto a la carne seca y el peyote (i11stmmentosjisicos si1111ida) 
relevantes para la 11ctir1idad. 

En cuanto a la camc seca se observa un cambio eu el nombre y esto origina un cambio de categoría. Úl 

come seca considerada un instmmcnto ftsico sin rtida cambia su nombre en el relato (dentro del orden 
esencial) por el de came de poder y se convierte asi en un i11str11111c11/o ftsico sin llida utilizado 
exc/11sir1a111c11/c en brujeria debido a que la carne proviene de un animal mágico por lo que posee 
atributos magníficos que producen beneficios que el alimento común -frijoles, tortillas- no contiene. 

En el peyote también se observa un cambio tanto de nombre como de función en el relato. El 
peyote -Lophophora Williamsü- cambia su nombre por el de Mcsca/ilo, lo que implica en el mundo de 
los brujos que de ser u11 i11slmme11/o ftsico siu rrida utilizado c11 brujcria se convierte en u11 ador perso11aje 
que se relaciona con Castaneda. 

El criterio a través del cual se distingue un cambio de función de cierto e/e111c11/o en el relato se 
basa en la siguiente apreciación: Distinción entre objetos y sujetos de la acción; Son objetos los 
1•l1•1111•11tos-i11s/m111eu/os como la Datura lnoxia conocida como toloache, el hongo Psilocybe Mexicana o 
el Lophophora Williamsü comúnmente conocido como peyote. 

Estos son objetos de Ja acción ya que se trata de alguien en q11ie11 recae la acció11 

Ejemplos: Carlos Castaneda ingiere siete botones de peyote. 

Carlos Castaneda prepara una pasta con la raíz de Ja Datura lnoxia. 

Carlos Castaneda ingiere la mezcla de fumar que contiene el hongo Psilocybe Mexicana. 

Son sujetos de la acción los eleme11tos-perso11ajes como la Yerba del Diablo, Humito o Mescalito. 

Estos personajes son sujetos de la acción alguien que efectúa la acción 

Ejemplos: Mcscalito juega con Carlos Castaneda. 
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· Mescalit.o da una lección, ensella a vivir corrC<·tamente, acepta a Castaneda, etcétera. . . . 
La YNba d1•l Diablo quiere, aprei:ia a Castailéda. 

Humito da la velocidad necesaria para entrar en el mundo del guantián. 

En síntesis se observa w1 cambio de nombre que in\plica un cambio de función en los t'/1•111c•11tos 
del relato. Cuando tienen In función de i11s/n1111e11/os son plantas psicotrópicas con nombres científicos, 
cuando son f't'r.:Dnajrs funcionan como 110deres con nomenclatura dada en el contexto de los brujos. 

Lophophora Williamsii, Datura lnoxia o Psilocybe Mexicana. (instrumentos) 

Mcscalito, Yerba del Diablo o Humilo. (personajes) 

I11terpret11ció11 de la prese11te 11cti11idad 

Una vez que Castaneda ha experimentado los efectos del peyote, se dan tres interpretaciones 
diferentes de lo acontecido: Castaneda dice haber jugado con un animal fantástico, con un perro 
irridiscente del cual flula y emanaba luz. Jhon y dos de los cinco indios explican que Castaneda se 
comporto como un perro; correteo y orinó al perro de Jhon y éste a su vez también lo orinó. Don Juan 
interpreta lo sucedido a Castaneda como un buen augurio. El hecho de que el perro jugara con 
Castaneda es considerado por don Juan como la señal de que Mescalito la deidad que contiene el 
peyote seftalaba a Castaneda como un e!'COgido para aprender los secretos que corresponden a un 
hombre de co11oci111ie11to. Es decir, don Juan considera que quien jugó con Castaneda no fue simplemente 
el perro de su amigo sino Mcscalito un benefactor que se encarga de ensei\ar a los hombres como se 
debe vivir. (L.E.-70,71,72) 

En el fragmento anterior están presentes diversas interpretaciones de una misma actil•idad. Lo cual 
es claro ejemplo de que algunas versiones de lo acontecido no tienen importancia para el ordeu ese11cial. 
Existen significaciones además de las de don Juan. Sin embargo no son consideradas porque carecen 
de utilidad para la lógica del modelo de orden de don Juan. De esta manera don Juan describia lo 
esencial de sus enseñanzas entre todas las demás interpretaciones posibles de lo ocurrido en el mundo 
de los brujos. 

Temas y actividades útiles para el a11álisis de los libros de Carlos Casta11eda 

A continuación señalamos los temas y las acti11idades que componen los libros Una realidad aparte, 
Viaje a lxtlá11 y Relatos de ¡ioder siguiendo la misma lógica de los lemas y actWidades ya mencionados en 
Lns euserianzas de don juan. 

Una realidad aparte esta compuesto de dos temas. Uno se llama /os f'relimi11ares del 11er, el otro se 
llama las tareas del ver. 

Dentro de los preliminares del ver Carlos Castaneda comenta cuatro actividades; 

Carlos Castaneda y don Juan dialogan apropósito de cómo se ve un hombre. 

Carlos Castaneda y don Juan tienen un diálogo que da por resultado una serie de referentes que 
permiten comprender cómo se 11e un aliado. 
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Don Juan 1•ns1•11a a su_aprendiz_el nmcepto dt> d1•:;ati110 nmt~olado de un brujo .. 

La marta a•·lividad dt> los prrlimimm·s di•/ ver sl' lilula: don Genaro da una lección de t>quilihrio 
para que Castillll'da puedawr. 

En el tema de las lareás del 11er existen diez actividades: 
• -, 'µ··· '.. ·, ·-:~ . • 

Encuentro con el guard_ián del otro mundo. 

Enfrentamiento con efguardián del otro mundo. 

Carlos Castáriéda Íii-t~nla ~'el agua. 
·' ·. ·, .. :.' ,, -~: .. _, . ' 

Carlos Castan~~h~-~~:·el agua iliebla verde. 

Carlos Castanbda.apr~ridea moverse dentro del agua. 

Carlos CastanCdá i-raíi{~~ver~:~t a;iado. 

Carlos Castru;ed~ ilri;;dii,~d la Ji~-~ ae préllÍl que va a cazar. 
: - .:::-::,,.-,<:,..::-· ,, "'. -".''. : :: ~ ·:· .. ·~· ·-·~·.', 

Carlos Castaneda libra una bátauá con el advefsarlo que vale ¡¡; pena. 
__ :'·.,, :._:_:.:~·-,·~+ -'.;i~f;:;: -:_- ;" ~·~::--'-~,.."·: ~;' .. ~;~~:.-; -.::::'-~ - :::- --~~--"· _,·-r .. ~: · _- · __ -· · · 

Carlos Castaneda' tiene úri. e~~ntro cori ei poder aliado. 

Don Genaro /ét~ri'ti~ü\t~~jJ~;g;:,-~~;~~~-~~Íf~;eÍradonamlento de Castanedá para que 
pueda 11er. .-.: •:•.·:--· •·-. ·> ·· · ":.".~_-_ ;~_·._'_: ____ --~-:_'L·~--

·,·c·- .. ,,.>·~-·:::-··-:-

Por su parte Viaje a rxílári ~ia' có~l'ci~ló d~ d~;t~iri~~: 'uno ~e llama Parar el l11u11dÓ :y el otro se 
llama Viaje 11 l:rtlá11. - ' · · .. 

El tema parare/ l/IUlldO contiene diecisiéteactiVidades: <. 

Don Juan habla de las r~afirinaciones del ~uriclo ~ue nos rodea, 

Don Juan habla de borrar la historia personal. 

Don Juan dice cómo perder la importancia. 

Don Juan habla de la muerte como una consejera. 

Don Juan dice cómo hacerse responsable. 

Don Juan dice cómo volverse cazador. 

Don Juan enseña cómo ser inaccesible. 

Don Juan habla de romper las rutinas de la vida. 

Don Juan habla de la última batalla sobre la tierra. 
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Don Juan dice cómo harerse arcrsible al prnfor. 

Don Juan dicr cómo obll'ner el ánimo de un p,ul'rrero. 

Don Juan dice cómo enfrentar una balalla lfo poder. 

Don Juan habla de la última parada de un r,uem•ro. 

Don Juan enseña la maocha de poder. 

Don Juan enseña la técnica de no hacer. 

Don Juan habla del anillo de poder .. · 

Un adversario que vale la pena. 

En el siguiente tema existen tres m:ti11idades: 

Don Juan habla del anillo de poder de un brujo. 

Carlos Castaneda para el mundo. 

Don Cenero habla del viaje a Ixtlán. 
' •. '' 

En el último .. libro analizado Relatos de poder observamos tres temas: Un lestigo de actos de poder, 
El tonal y el nagual y Lá explicación de los brujos. 

U11 testigo de actos de poder consta de tres acliuidades: 

Cita con el conocimiento. 

El soñador y el soñado. 

El secreto de los seres luminosos. 

El lo11a/ y el 11agual se diVide en siete actil1idades: 

Tener que creer; 

La isla del tonal 

El día del tonal. 

Reducir el tonal. 

La hora del nagual .. 

El susurro del nagual. 

Las alas de la percepción. 
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Y finalmente el tema tres titulado L111•.1plimció11 d1• fos /rruj"s l'ontiene cuatro 11cti11id111l1•s. 

Tn•s testigos del nagual. 

Li1 t•strategia del hmjo. 

La burbuja de la percepción. 

La predilección de los guerreros. 

En total, los cuatro libros contemplan nueve temas en los que se engloban las enseñanzas, se trata 
de cincuenta y ocho actillidadrs observadas en los relatos· analizados .. En Las ellse111111zas de don /11a11 
exL~ten diez acciones, en Una rmlidad ap11rfl• se encuentran. catorce; en El . Viaj<' 11 l:rt/1ill veinte y en 
Rl'latos de ¡10der observamos catorce actividades en la relación de· eÍlsefumza-aprcndizaje entre don 
Juan y Carlos Castaneda. 
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CAPÍTUL02 

, 
ORDENES EN QUE APARECE EL DISCURSO DE CARLOS 

CASTANEDA 
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/11trod11cció11 al c11¡1ít11/o 2 

En l'SlC' <'apílulo Sl' l'XJ101ll'l1 los dif<•n•nl<'S 1írd1•111•s qu<• apar<'l'<'n <'11 los n•lalos tk Carlos Caslmwda. 

La manifl'sladón de dislinlos tiri/1•111-s d<•nlro drl rl'lalo d1• Carlos Caslanl'dil si¡¡nifil•a qul' ''' 
análisis de la ohra ofrt'l'I' div1•rsas lecluras. El pn•srnle análisis re<'on0t·e ln•s difl'renlrs lecluras. A 
lravrs dl' Ja lécnica drJ /iit~·r/1•x/n, Sl' exhilll'n los úuikes <Jlll' l'Onlil'nl'n l'I conjunlo di' an·ionl'S 
n1rr1'spondirnles a rnda ordl'namiento. El hip1•rlexlo -sl'gún Roherl Coover- "supone una 
mulliplicidad dl' <'a minos posihll's denlro dr la ll'clura." • 

La l<'cnica conocida como m/11s d1• 11111'<'g11ci611 prrmile ver lres dislinlas formas de inlerprelar la 
infonnación ohlenida. Se lrazan !res caminos de ll'l'lura. "Las rulas de navegación pem1ilen observar 
dLqlit1las lecluras de un mismo lexlo." •• 

La exislencia dr lres dislinlas lecluras de los dalos de refrrencia observados de la vinculación 
enlre los personajes prit1cipales; don Juan y Carlos Caslaneda, itutica difer<>nles formas de organizar e 
it1lerprrtar los rlr11w11/ns que aparecen en los lextos. Carlos Castaneda ofrecr una forma de organizar e 
inlerpretar los 1•lt•1111•11/os. La infomiación relativa a la interprrtación que hace Castanc>da se conoce 
como,.¡ orden apam11t•, para diferenciarlo del ortl1•i11'S<'11ci11/ de la interpretación que hace don Juan. 

La diferencia entre el ort/1•11 rr.n1ci11/ y el ordm ªl'are11/c r~dica en que la interpretación de don juan 
(i•l nrde11 rSl'11ci111) conliene lo permanente e invariablr de /11s r11s.•l11111zns, mientras tanto la interpretación 
de Caslaneda (ort/1.•11 t1/1t1re11te) conlleva a manifestar o dar a entender lo que no es o no hay en /11s 
r11sc1ia11zas (apariencia) Carlos Caslaneda ofrece puntos de visla dc>sde la visión del mundo occidenlal 
y sesga la visión del mundo de los brujos al emitir juicios exclusivamenle desde la razón y la lógica 
cartesiana. Como más tarde se enteraría, los brujos utilizan Ja intuición, la magia, un tiempo no linc>al, 
paralelo, etcétera, como parte de la esencia de su cosmovisión. Lo importante (el ordeu csc11cial) se 
düerencia de lo que aparenla o de lo que parece ser (ordeu 11p11re11te) por las características 
imprescindibles que lienen sus 1'11•1111•11/os para enlender la naturale7.a del conocimiento de don Juan. 

Existe olra leclura, se refiere a un orden en el que los acontecimientos se> narran en la forma lineal 
en la que se aprecia el tiempo. El ordl'll cro110/ógico, it1dica las fechas en que suceden los encuentros y se 
realizan las actividades entre los personajes principales. La vinculación entre ambos inicia en c>I 
verano de 1%0 y transcurre hasta otoño de 1971. La duración de ensei\anza-aprendizaje, en realidad 
dura trece años "tomó trece años de duro trabajo por su parte (la de don Juan) y por la mía aprender 
olro sislema cognitivo distmlo al sistema normal de cognición que nos hace comprensible el mundo 
que nos rodea." (R.T.-11) Castanccla, además, dice que don Juan "partió" de este mundo en junio de 
1973. Su relación, entonces va desde el verano de 1960 a junio de 1973. Sin embargo en Re/11/os de poder 
se fechan las experiencias sólo hasta otoi\o de 1971. En los libros siguientes ya no existen fechas de las 
experiencias con su maestro. De esta forma el orden cronológico sei1ala la duración de Ja relación entre 
don Juan y Carlos Castaneda. Entonces existe una rula de navegación que comprende el orden 
lemporal en el que sucedieron los hechos referentes a la relación de enseñanza aprendizaje que 
involucra a Carlos Caslaneda y don Juan Matus. Otra ruta de navegación que comprende el modo en 
que Castaneda interpreta las enseñanzas y la ruta de navegación que comprende el modo en el que 
don Juan Matus signüica sus enseñanzas. 

• Coover Robert, Ficciones de hipcrte•to, en La jornada semanal, Nueva (!poca, No. 131, 15 de diciembre de 1991. p.18. 
- Dipto111<1do en Técnicas de investigación cualitativa, coordinado por Jorge A. Gonulez y )esas Gallndo, Cadl'C, 1996. 
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La exposidón de los dLqlinlos ordenamientos se puede leer d<• dos m;uwr.is; una 11'..-tura de los 
órdenes enconlmdos se hace di' forma horizontal, la otra propone una k-ctura vertical. La lectura 
horizontal sigue una lógica parall'la de tal manera que la informadón produrlo de las áreas de análisis 
puede ser leida siguiendo tres lógicas diferentes a un mismo tiempo. Los t'/1•1m•11/os encontrados en las 
árPas de análisis se visualizan tanto en L1 colunma del ordeu 1•se11d11/ como en la <'olumna del ord1•11 
11¡•1m•11/1• y lambién en la del ord1•11 cro110/ógico alternadamente, siguiendo distintos criterios de 
relev1mcia. Se !rata de una leclura simullánea de las acciones de los personajes en los distintos 
órdenes. De l'sla manera se observan valoraciones que distan unas de olras, son inlerpretaciones 
distintas acrrca de los mismos datos de referencia. 

Por ejemplo, para Castaneda el aprendizaje con don Juan se inicia con el consumo de 
pskotrópicos, -aproximadamente un ailo después del primer encuentro con su maestro- (ordm 
11¡~m·11/e) para don Juan, sin embargo, la enseñanza comenzó de inmediato, en el subsecuente 
rncuenlro con Castaneda después di:' haberlo encontrado. 

Por otra parte exislen distinlas v1iloraciones entre la visión acerca del liempo que tiene don Juan y 
las fechas que se proponen en ,.¡ ord<'ll crouológico. El ordeu crouológico, por su parte, describe las fechas 
en que tuvieron lugar las <'ll5''1l1111zas, sin embargo, Castaneda olvida colocar algunas, debido a que se 
encontraba en i•s/11dos di~ co11ci1•11cii111//emd11 -no se trata de las experiencias con psicotrópicos- sino se 
lrula de los p,olpes l'n la espalda que en ocasiones don Juan le daba a su aprendiz, lo que se conoce 
como "-el chingazo o golpe del nagual-" para hacerlo entrar rápidamente en niveles de conciencia 
acrecenlada y bajo esos estados de percepción le dio una gran cantidad de e11selia11zas que iría 
n>cordando poco a poco y las que describe en sus posteriores libros, por lo que consideramos que la 
noción del liempo en el mundo de don Juan no se rige por un orden cronológico consecutivo y por 
lanto esta noción no aplica a su visión sobre el tiempo, en el que existe más bien un tiempo paralelo. 

En su libro u1 meda del liempo don Juan hace notar que el tiempo es como una rueda -y no como 
una linea- compuesta o dividida en muchos surcos y que nosotros estamos en cierto surco o espacio 
di' tiempo, sin embargo existen muchos otros surcos que componen la rueda y que es posible echar 
vislazos a esos otros surcos de liempo, lo cual implica valoraciones que van más allá de la 
consideración de que el tiempo es lineal y consecutivo (propias del ordru cro1w/ógico) Por ello el orde11 
<'St•ucia/ no tiene fechas, se trata de un tiempo mágico. 

La otra forma en la que se lee la infommción es en forma vertical, de arriba hacia abajo al iniciar y 
finalizar con la lectura de cada una de las columnas expuestas. Es decir, se leen los órdenes de 
principio a fin, primero el orde11 eseudal, a continuación el ordeu aparc111e y luego el orde11 crouológico. 
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ORDEN ESENCIAL~~--- 1 OR~EN APARE~-~--=_:=_r__()RDEN CRONOLÓGICO 1 

Un maestro de brujería nunca 
bu54·a aprendices y nadit• puedr 
solicitar /11s mse1ia11ws. Lo que 
señala al aprendiz es un aur,urio. 
Don Juan observa a Castaneda 
momentos antes de qut! este se 
dirija hacia él. La situación t>n la 
que se da el encuentro es 
interpretada como el aur,urio que 
señala al aprencliz. La situación 
involucra tres consideraciones 
principales: la primera tiene que 
ver con una determinada 
configuración enerp,élica que el 
maestro obsrrva en l'I aprendiz. (El 
/oual eu buen es/a do R.P.-191 ), se 
trata de la observación di.' los 
compartimentos energéticos que 
un brnjo-uagua/, un brujo líder, 
debe tener para conducir a su 
grupo. El ser humano en su esfera 
/11111i11osa tiene dos, un /lmjo 1111g11al 
tiene cuatro. Don Juan observó en 
Castaneda tres compartimentos 
solamente. Don Juan crela que se 
trataba de una configuración 
energética que se podía corregir. 
Sin embargo, se da cuenta que los 
tres niveles energéticos indican 
que Castaneda no puede contínuar 
con las prácticas de la tradición de 
su linaje. Carlos Castaneda sólo es 
capaz de temtlnar el ciclo de la 
reproducción de las prácticas y 
conocimiento del chamán-11agual 
don Juan Matus. La segunda 
consideración para saber que 
Castaneda es el aprendiz de don 
Juan se relaciona con la persona 
que conduce al aprendiz hacia el 
brujo. Esta persona se observa 
como el vehículo apropiado para la 
señal. (V.J.-135); fínalmente, la 
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lt.'rl'C1ra; se considera la reladón 
rnnnmkativa propiciada por 
Castaneda como el complenwnto 
dl' indicaciones que setialan al 
aprendiz. (R.P.-191) Rl'l'Uérdese 
que cuando Castaneda busca a la 
persona encargada de contmuar 
con la tradición de don Juan, es 
de.:ir, al próximo 1111g1111l, aparc.:e 
una mujer con w1 /011111 1•11 /1111•11 
1•s/11do, pero como no sc comullica 
con Castaneda, se interpreta que la 
mujer no es la que cumplirá la 
función del próximo 1111g1ml.(R.P.) 
El maestro 111?.:esita suficiente poder 
¡~·rS(llllll para inlcrpretar 
adecuadamente las se1,ales y de 
esa forma encontrar a su aprendiz. 

VERANO DE 1960 VERANO DE 1960 

Don Juan encuentra y Carlos Castaneda pide a don Acontece el 
e11ga11dra a su aprendiz. Cuando Juan que lo instruya sobre_el cactus encuentro entre don 
don Juan sabe que Castaneda es su Lophophora Williamsü -i:onocido Carlos Castalleda. 
aprendiz actúa para que se den comúrunente como peyote.-
encuentros sucesivos. E11g1111c/1ar al 
aprendiz es la forma más rápida en 
que el brujo actúa para propiciar 
subsecuentes encuelltros. Consiste 
en dar Ull golpe directo al toual del 
apremliz eruocando la 11011111/ad del 
maestro. La mirada del brujo se 
coloca en el ojo derecho de la otra 
persona. Lo que se hace es pamr el 
diálogo i11temo. Entollces emerge el 
1111gual (contraparte del /011111) y 1'0 

hay manera de describir lo que el 
cuerpo experimenta. Castaneda 
coruicsa que regresa a ver a don 
Juan unos meses más tarde, -no 
tanto como estudiante de 
antropología interesado en plantas 
medicinales- sino como U1' ser 
cargado de una curiosidad 
inexplicable. Queria saber que 
signifi.:aba aquella mirada.(R.A.-9) 
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Don Juan ensena a Carlos 
Castaneda 111 for11111 corrrclt1 d1• 1111d11r, 
h\-nica utilizada para detener 1•1 
tlití/ogv i11/a110. Una vez que el 
aprendiz ha sido 1•11g1111c/1111lo 
empiez¡1 la instrucción. El primer 
acto del maestro es introducir la 
idt>a de que el mundo es wm 
descripción. Un maestro, desde el 
primer acto que efectúa, se 
propone parar esa visión. Los 
brujos lo llaman "pamr el diálogo 
ill/1•mo" Para detener esa visión del 
mundo se necesita de una tarea 
práctica llamada "la forma correcta 
tlt• 1111d11r". Junto con "la forma 
corn•cta de 1111dt1r" el maestro ensena 
al aprendiz otra posibilidad 
conocida como: "11ct1111r siu ercer." 
También existen dos actividades o 
técnicas principales para acelerar 
el cese del diálop,o interno: "borrar 
111 /Jislvria ¡wrso1111I" y "sol111r", para 
ayudar a "l1ormr 111 liistoria pcrsoual" 
se ensei'lan otras tres técnicas; 
"pl'Tder la i111porla11da", "asumir la 
ri·s¡1011s11bilidad" y "usar la muerte 
como cousejem". Presentadas, las 
anteriores técnicas, el aprendiz 
llega a una encrucijada, según su 
sensibilidad, toma en serio los 
consejos y las recomendaciones de 
su maestro y "detiem• su diálogo 
i111t•mo" o no les da la importancia 
que merecen y el maestro procede 
de otra forma para cumplir el 
objetivo. 
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17DICIEMBRE1960 

Don Juan y Cnrlos 
Castaneda hablan sohre la 
t&Tika "l10rmr la l1istvri11 
¡11•rso1111I." 

28 DICIEMBRE 1960 

Don Juan ensena a 
Castaneda "111 forma corm·ta de 
11111f11r." También dialo¡~an sobre 
la técnica "¡ierdrr 111 i111¡•or/1111ci11" 



25 ENERO 1961 

Don Juan habla a 
Casianeda de lidécnicil "11sar.11 
l11111rialt! \·0/110 coúsejer,11." · 

11ABRIL1961.: · 

· Don Juan y castaneda 
dialogan sobre Ja técnica 
"11su111ir la res11011St1bilidad." 

23JUNIO1961 23 JUNIO 1%1 . 
' . 

Don Juan evalúa la actividad Don Juan propone a Castaneda Don Juan pide a Castaneda 
"/111//11r 1111 sitio" y decide usar "/r11//11r 1111 sitio" como requisito para "l1al/ar1111sitio." 
P/1111t11s de 11oder para Detener el introducirlo en el conocimiento del 
di1ílogo i11temo del aprendiz. peyote. Castaneda localiza el sitio en 
Castaneda no tomó en serio las n1estión, y considera la experiencia 
recomendaciones para detener el como un "estado espedal de realidad 
diálogo i11ter110 por lo que don Juan ordi11aria." 
le da "11la11tas de 11odt•r." Se trata de 
tres plantas psicotrópicas: peyote, 
(Lophophora Williamsii); toloache, 
(Datura Inoxia), y un hongo 
perteneciente al género Psilocybe. 
Úls f'lmrlas de podt'r ayudan a 
detl'ner el diálogo i11/1•mo del 
aprendiz. A través de la ingestión 
por separado de cada uno de estos 
alucinógenos se originan unos 
estados pC'Culiares de percepción 
distorsionada o conciencia 
alterada. Don Juan considera a las 
plantas como vehlculos que 
conducen a un hombre a ciertas 
fuerzas o podi•rcs impersonales. 

Los estados de conciencia 
ocasionados por las plantas se 
refieren a los encuentros que un 
brujo tiene con esos podercs para 
ganar control sobre ellos. Don Juan 
llama al peyote Mesculilo y lo 
describe como maestro benévolo, y 
protC'Ctor de los hombres. Mescalilo 
enseria Ja forma correcta de vivir. 
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Al toloachc 1• a los hongos los 
considl'ra f'Odércs de distinta clasL'. 
1 .os llama aliados y dicl' LJUL' son 
maiúpulables, de lll'cho, un brujo 
obtiene fuerza manipulando a un 
11/iado. De los dos, don Juan 
prefiere al hongo, ya que sus 
cualidades tienen aspectos 
benéficos; el toloache, en cambio es 
posesivo, violento y tiene aspectos 
nocivos. 

El refl'rirse a las plantas en 
términos de cualidades 
<mtropomórficas, sugiril'ndo que 
poseen personalidad, es un medio 
de "des11i11r" la 11t1•11ció11 del aprendiz 
del verdadero propósito que es, 
d1•/c//cr el dilÍlog!l i11tcmo. ú1s pla11tas 
de pod1•r ayudan a parar el diálogo 
i11temo de Castaneda, ya que 
inundan de información a su lo11al 
y obligan al ditílogo i11temo a 
detenerse. La relación existente 
entre las pl1111tas rle poder y rl aliado, 
radica en que: las pl1111tas rle poder 
llevan al aprendiz directamente al 
"11ag11al" (al espacio percibido sólo 
l'n estados de conciencia 
acrecentada). El aliado es algo que 
se halla fuera del terreno de la 
razón. 

El 11/iarlo sólo se puede 
atestiguar desde el centro de "la 
uol1111tarl" cuando la visión común 
se detiene y, par ello, el aliado es 
propiamente el 11ag1111I. Los brujos 
pueden aprender a percibir al 
11/iarlo en una fonna de lo más 
intrincada, al hacerlo aprenden 
una nueva visión, sin embargo, de 
lo que se trata es de llegar a "la 
tota/id111/ 1/1• 11110 mismo," sin 
importar que la visión del mundo 
pertenezca a un brujo o a un 
hombre común. Don Juan detiene 
a Castaneda cuando considera que 
tiene suficientes visiones del 11mmal 
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y no I<• permite lwblar dl' 1.is 
mismas para no quedar sumergido 
en ellas. Caslaneda lardó en dars1• 
i:uenta que cil uso dt? phuttas no ent 
la faceta csendal para aprender /11 
d1•srri¡ició11 que lml incapaz de 
percibir de olra manera. La forn¡¡1 
en qur Caslaneda deliene su visión 
dl'I mundo, es drcir, la manera en 
que para su tlilÍlogo i11tl'mo, se debe 
juslamcnle al aprendizaje de otra 
visión drl mundo, la que tienen los 
hmjos. Tanlo las técnicas 
l'llSC'iiadas rn un principio como la 
ulilización de pl1111t11s dl' podl'r, 
IÍC'llen la finalidad esencial de 
parar l'/ dilÍ/ogo i11temo del 
aprendiz. Por lo mismo, exponer 
los delallcs de la visión del mundo 
de los brujos con relación al 
consumo de los alucinógenos 
carece de importaucia para don 
Juan, su interés tiende a evitar que 
Castaneda quede atrapado en otra 
visión del mundo. Sólo le ofrece la 
cantidad de alucinógenos 
necesaria para detener su dialogo 
i11tm10 }' propiciar la conciencia de 
que existen visiones allemas a su 
visión ordinaria de la realidad. 
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24 JUNIO 1961 

Don Juan enseña a 
Castaneda la técnica "volverse 
cazador." 

29 JUNIO 1961 

Don Juan dice a 
Castaneda Como "ser 
inaccesible." 
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05 AGOSTO 1961 

16JULIO1961 

Don Juan le enseña a su 
aprendiz la técnica "romper las 
ruti11as de la riida." 

24JULIO1961 

Diálogo entre Don Juan y 
Carlos Castaneda a propósito 
de "la 11//ima batalla sobre /11 
tierra." 

05 AGOSTO 1961 

Carlos Castaneda utiliza Carlos Castaneda inicia su Carlos Castaneda 
"p/1111tas de podér''- para detener "el aprendizaje con Don Juan. 
dialogo iutemo." 

TESIS CQ~T 
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Carlos Castaneda experimenta 
el primer estado de realidad no 
ordinaria al ingerir siete botones de 
peyote. Carlos Castaneda considera 
estados de re11/i1lad 110 ordi11aria a las 
experiencias que tiene con plantas 
psicotrópicas. Usa la palabra 
realidad porque una premisa 
principal en el sistema de creencias 
de don Juan se refiere a que los 
estados de conciencia producidos 
por la ingestión de plantas 
psicotrópicas, no son alucinaciones, 
sino aspectos concretos, aunque no 
comunes, de la realidad de la vida 
cotidiana. La rralidad 110 ordi1111ria, 
causada por el peyote, se cree 
inducida por una entidad llamada 
Mescalito, ésta es un protector, lo 
cual significa que es accesible para 
cualquiera. MeSC111i/o también es un 
maestro, enseña cómo vtvtr 
correctamente. Como entidad, no es 
constante o previsible. Es percibido 
con diferentes formas, incluso por la 
misma persona en diferentes 
ocasiones. Esto, ooraue Mescalilo 
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tiene la fan11tad de adoptilr 
cualquier forma concebible, sin 
embargo, para Jos individuos mn 
quien es compatible adopta una 
forma constante. Don Juan al 
interpretar la experiencia de 
Castaneda decide instruirlo acerca 
del conocimiento de los brujos. 
Castaneda en su primer l'St1ulo ,¡,. 
n·nlidad 110 ordi1111ria, juega con un 
perro. Este hecho es considerado por 
don Juan como la set\al de que 
Mescnlito -la entidad que contiene el 
peyote- identifica a Castaneda como 
el "escogido" para aprender los 
secretos correspondientes a 1111 

l10111brc de co11oci111ie11to. Recuérdese 
que don Juan queda sorprendido 
porque esperaba que un indio fuera 
su "escogido." La señal anterior 
ayuda a don Juan a interpretar la 
"reg/11", que en esta ocasión, propone 
a un no indio como el "escogido." 

19 AGOSTO 1961 19 AGOSTO 1961 

Carlos Castaneda recibe los Don Juan introduce a 
consejos de don Juan referentes a su Castancda en la técnica del 
conocimiento. Uno de ellos alude a "sollar," Je dice cómo "arreglar los 
la necesidad de tener u11 poder sue11os." Además, lo instruye 
"aliado" como ayuda indispensable para "ilccerse accesible al poder." 
para saber. U11 aliado, es uu podcr, que 
un hombre puede traer a su vida 
para que Jo ayude, lo aconseje y le 
de la fuerza necesaria para ejecutar 
acciones. El aliado es necesario para 
engrandecer la vida de un hombre, 
guiar sus actos y fomentar su 
conocimiento. Don Juan guía a 
Castaneda hacia dos poderes aliados. 
los aliados están contenidos en dos 
plantas psicotrópicas: Datura lnoxia 
comúrunente conOLida como 
toloache, y w1 hongo perteneciente 
al género Psilocybe. Don Juan da al 
primer poder aliado uno de los 
nombres oue la planta tiene en 
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l'Spmiol, Jl<'r/111 tll'I diablo. Categoriza 
111 11/i11d1> contenido <!n la Datura 
lnoxia mediante dos cualidades: 
como mujeril y l'omo d<idor de po1lrr 
superfluo. El 11/iudo <'Onteniclo en el 
honp,o es varonil y dador de éxtasis. 
Las cualidades antropomórficas, que 
le da a este último, son las 
sip,ufl!ntes: es desapasionado, suave, 
previsible y tiene aspectos benéficos. 
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DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 1961 

Don Juan explica a 
Castancda el siguiente paso 
para am'glar los s11t•11os. Se 
refiere a viajar durante el soñar. 
También le explica cómo 
obtener "1•1 á11i1110 1/e 1111 
guenl!ro." 

28DICIEMBRE1961 

Carlos Castaneda libra 
una "batalla de poder." 

28 ENERO 1962 

Don Juan habla con 
Castaneda acerca de "la 1ílti111a 
¡1arada de 1111 guerrero." 

08 ABRIL 1968 

Don Juan enseña a 
Castaneda "la marcha de 
poder." 

11,12,13 ABRIL 1962 

Don Juan enseña a 
Castaneda ejercicios de la 
técnica "110 lmccr." 



DEL 23 DE JUNIO AL 6 DE 
JULIO DE 1962 

14 ABRIL 1962 

Don Juan habla 11 

Castaneda del "miillo de podt•r." 

DEL 23 DE JUNIO AL 6 
DE JULIO DE 1962 

Don Juan ofrece plimtas de Carlos Castaneda ingiere Carlos Castaneda y Don 
¡•otlt•r al aprendiz para detener su catorce botones de peyote y Juan comen y recolectan el 
tlití/ogo i11tu110. experimenta el segundo estado de hongo Lophophora Williamsii 

rea/id11d 110 ordi11aria. Esta en "el va/11• del peyot1•." 
experiencia, en donde Carlos 
Castaneda y don Juan prueban y 
recolectan Mescalito en "el l!alle del 
peyol1"', tiene la finalidad de 
observar la relación existente entre 
Mest:alilo y Castaneda. Don Juan 
después de escuchar el relato de su 
aprendiz, acerca de esta experiencia, 
le dice que M1•scalilo casi lo ha 
aceptado. También le dice, que 
cuando Mescalito acepta por entero a 
alguien, se le aparece como un 
hombre o como una luz, y cuando 
alguien ha ganado esta clase de 
aceptación, Mesmlito es constante. 

16,17 ABRIL 1963 

11 DICIEMBRE 1962 

Don Juan enlaza a 
Castaneda con "el adversario que 
llale la pe11a." 

16,17 ABRIL 1963 

Don Juan emplea pla11tas de Carlos Castaneda usa la Carlos Castaneda utiliza 
poder para detener el diálogo i11temo planta "yerba del diablo" 
de su aprendiz. experimenta el tercer estado 

realidad 110 ordi11aria. 

y la planta "yerba del diablo". 
de 

Esta tarea tiene como finalidad 
adivinar sobre objetos perdidos. 
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DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 1963 DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 1963 

Don juan emplea f'ln11t11s ele Castaneda emplea /11 yerb11 r/1•/ Carlos Castaneda usa la 
/'oda para detener 1•/ di11/ogo /u temo rli11/>lo y tiene lugar el cuarto est11do r/1• planta "yl'l"/111 1/d cli11/>lo" 
de su aprendiz. n•nl!darl 110 orrliuarin. Esta experiencia 

se centra en enseñar a Castaneda a 
''vo/11r",.

2 

26-DICIEMBRE-1963 26-DICIEMBRE-1963 

Don juan emplea f'lcmlas de . Carlos alstaneda fuma hongo Carlos Castaneda utiliza 
por/a para detener t'I diálogó i11t1·m~ PsilcK.'}'be .. (Hu milo) y experimenta el la me7.cla de fumar que contiene 
de su aprendiz. ' · quinto eslurlo ele realidad 110 ordi11nria. el hongo Psilocyhe. (Hu milo). 

Castaneda fuma la mezcla de 
hongos que contiene Psilocybc para 
"11prc11der u 11iajar y meterse e11 las 
rosas", sin embargo, en esta ocasión, 
se queda inmediatamente dormido. 
A esta mezcla de hongos, don Juan 
la llama Hu milo, dice que es un poder 
aliado que tiene la capacidad de 
transformar y dar f'Ocler a quien lo 
prueba. 

4,5,6 DE SEPTIEMBRE 1964 4,5,6 DE SEPTIEMBRE 1964 

Don Juan emplea plautus de Carlos alstaneda participa en Castaneda participa en 
f'Oder para detener el diálogo i11temo una ceremonia "mitote" y una ceremonia donde se ingiere 
de su aprendiz. experimenta tres estados de realidad peyote. 

110 ortli11ari11 

Castaneda participa en un 
"mitote" que describe como una 
ceremonia de sesiones, celebradas 
en cuatro días consecutivos, en 
donde peyoteros y aprendices 
consumen peyote. Consiste en 
cantar e ingerir peyote durante la 
noche. En el dia, las mujeres de 
servicio, que permanecen fuera de 
los confines del sitio de ceremonia, 
proveen de agua a los hombres 
participantes, y sólo un simulacro 
de comida ritual se consume 
diariamente. 
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Después de estas experiL•nd<1s 
M1•smlito acepta a Castaneda (L.E.-
181). El mismo Castaneda, reconoce 
que M1•sc11/ito no es la deidad 11ue 
contiene el peyote, sino que existe 
por si mismo, afuera.(L.E.-178) 

19- DICIEMBRE-1964 

----------------

19- DICIEMBRE-1964 

Don Juan emplea pl1111tas · d1• Carlos Castaneda emplea /11 Carlos Castaneda utiliza 
¡1odt'r para detener el di1ílogo i11tcmo yerba dd diablo y experimenta su la planta "yer/1111M dit1blo" 
de su aprl'ndiz. . . noveno estadÓ dt~ rmlidad 110 1mlim1ri11. 

En esta actividad, Castaneda 
realiza una vez más la lm1jcria de 
adi11i11ació11, con la intención de hacer 
una comparación entre la yerlll/ del 
diablo y H11mito y asl, elegir alguno 
de los dos podm·s 11/iados. Don Juan, 
aconseja que el ¡10der aliado debe 
escogerse libre de ambición y de 
miedo. Castaneda, se ciega de 
ambición ante la yerba del diablo y 
ante H11111ito, se ciega de miedo. 

19,31ENEY18 DE MAR 1965 19,31ENEY18 DE MAR 1965 

Don Juan usa púmtas de po<ler Castaneda fuma a Hu mito y Carlós Castaneda utiliza 
con su aprendiz. experimenta sus tres últimos estados el Humita. 

de realidad 110 ordi11aria. 

En el décimo estado de 
realidad 110 ordi11aria, Castaneda fuma 
la mezcla alucinógena que contiene 
Psilocybe y don Juan le transmite 
cierta información para que se 
co1mierta e11 cucn10 (L.E.-196,197). 

En eJ décimo primer estado de 
realidad 110 ordinaria, Castaneda fuma 
la mezcla alucinógena y ejecuta las 
instrucciones de don Juan para 
co11vcrtirsc e11 cuervo y percibir como 
ta!.((L. E.-197-200). 
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En el dL>cimoscgundo, 
Castaneda fuma la mezcla y l111r/11 

como cuen10, (L.E.-201,202). 
Castaneda realiza estas actividades 
con el fin de probar con justicia <1 
H11111ito y decidir con cuál de los dos 
¡10deres 11/iudos se queda. 

30SEPTIEMBRE1965 30SEPTIEMBRE1965 

El maestro continúa con una Carlos Castaneda libra una Carlos Castaneda pelea 
artimat'la para que el aprendiz se batalla con "d ad11ersario q11e vale la con una bruja. Después del 
e1úrente a una bruja y permanezca pena". Considera esta experiencia combate decide abandonar las 
en el camino del co11oci111ieulo. El como su segundo estado especial de enseñanzas. 
aprendiz se retira para realidad ordinaria. Interrumpe 
reconsiderar los aspectos del volw1tariamente el aprendizaje. La 
aprendizaje. enseñanza fundamental del 

enfrentamiento es: aprender "la 
Una vez detenido el diálogo fon11a corporal de pelea". Consiste en 

i11lemo, por el efecto de las plan/as realizar, ante el adversario, una 
de poder, surge un obstáculo especie de danza para defenderse de 
invencible. El aprendiz empieza a sus embates. 
reconsiderar y a tener dudas de 
lodo su aprendizaje. A estas 
alturas, el aprendiz se retira, lo 
cual es una cosa muy sana. 
También, a estas alturas es cuando 
el maestro enfrenta al aprendiz con 
el 11dvasario que vale /11 pena. Lo 
hace con dos propósitos: el 
primero, hace que el maestro 
atrape el interés. del aprendiz y, 
segundo: hace que Castaneda esté 
obligado a emplear todo lo 
aprendido para vencer a su 
ad11ersario. Vencer al adllersario 
conlleva a tener un 101111/ más 
fuerte y reorganizar los elementos 
que lo conforman de manera 
adecuada. Castaneda tiene 
diferentes encuentros con su 
adversario, en el último de ellos, 
toma una decisión. El aprendiz 
debe escoger entre el mundo del 
smerrero v su mundo ordinario. 
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Castaneda al aceptar la batalla 
firn1l con t'/ 11d1,,.rs11ri<1 se inclina por 
el mundo del g11t•m•m. El aprendiz 
se retira para re,·onsiderai' los 
aspfftos del aprendizaje. 

2ADRIL 1968 2ABRIL 1968 

Cuando el aprendiz toma la Carlos Castaneda considera Castaneda inicia un 
d!'cisión de unirse al mundo de los qui• su retirada es definitiva. Sin segundo ciclo de aprendizaje 
brujos está preparado para otro embargo, en abril de 1968, visita a con don Juan. 
tipo de instrucción. Es entonces un don Juan para mostrarle uno de los 
guerrero, por lo que se le enseiian ejemplares de su libro. La relación Hablan de cómo se "ve" 
las tres técnicas que ayudan a maestro-aprendiz se restablece y se un hombre. 
"so1i11r": "rom¡wr /11s mti1111s dt• /11 inicia un segundo ciclo de 
11id11," "la 11111rc/111 de ¡ioda," !f "110 aprendizaje. El interés de don Juan, 
luJCW." Las tres, son avenidas para en este segw1do ciclo de lecciones, 
aprender nuevas maneras de radica en enseñar a su aprendiz Ja 
percibir al mundo. técnica del ver. En el conocinúento 

de don Juan se marca una diferencia 
semántica entre ver y mirar como 
dos modos distintos de percibir. 
Mirar se refiere a la manera 
ordinaria en que uno está 
acostumbrado a mirar el mundo, 
mientras que ver involucra un 
proceso muy complejo, por virtud 
del cual un hombre de ca11od111ic11to 
percibe, supuestamente, la esencia 
de las cosas del mundo (RA-15). 
Implica responder a los estímulos 
perceptuales de un mundo fuera de 
la descripción que un hombre ha 
aprendido a llamar realidad. (R.A.-
16) 

Don Juan dialoga con Carlos 
Castaneda a propósito de cómo se 
"ve" un hombre. Ambos esperan en 
un parque a un amigo de don Juan. 

Le dice que los hombres se 
ven distintos cuando uno "11e". Se 
"ve11" como fibras de luz, hebras 
muy finas que circulan de la cabeza 
al ombligo. De ese modo, un 
hombre se ve como un huevo de 
fibras aue circulan y, sus brazos y 
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piemas, son como l'l'rdas luminosas 
que brotan para todos lados. Son 
fibras largas que salen del centro del 
abdomen. Esas fibras juntan al 
hombre con lo que lo rodea. El 
H11111ito ayuda a 111•r a los hombres 
como fibras de luz. (L.E.-28,29) 

2ABRIL 1968 2ABRIL i968 

Carlos Castaneda encuentra Don Juan dialoga con Carlos Carlos Castancda y Don 
a su lw11efactor. El benefactor del Castaneda a propósito de cómo se 11c Juan esperan a un amigo de éste 
aprendiz es señalado mediante un un hombre. Ambos esperan en un último. 
augurio. El augurio que señala a parque a un amigo de Don Juan. 
don Genaro como el benefactor de 
Castaneda acontece mientras don 
Juan, en compafüa de Castaneda, 
espera a un amigo. En cierto 
momento de la espera, Castaneda, 
en tono de guasa, señala a lo lejos a 
don Genaro y le dice a don Juan 
que se aproxima su amigo. Por 
supuesto, Castaneda no conoce a 
don Genaro, esté hecho según don 
Juan indica que Castaneda ha 
encontrado a su lie11efactor. (R.P.-la 
estrategia de un brujo.) 

En términos generales, el 
trabajo de don Genaro consiste en 
guiar a Carlos Castaneda al 
N11g1111/. El tonal y el 11ag11a/ son 
contrapartes que integran al ser 
humano. De acuerdo con los 
brujos, la percepción del ser 
humano está contenida dentro de 
1111a b11rb11ja y lo que se presencia, 
en las paredes redondas, es el 
propio reflejo. La cosa reflejada es 
la visión del mw1do. La tarea del 
maestro consiste en reacomodar la 
visión, a fin de preparar al ser 
/11111i11oso para el momento en que e/ 
lie11cfactor abra 111 burbuja desde 
afuera. La burbuja se abre para 
permitir al ser lu111i11oso una visión 
de su totalidad. El arte del maestro, 
es forzar al discípulo a a~par su 
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1·isión d<>I mundo en la mitad 
dt•r<'Cha de In /111rb11j11, porque ese 
l'S el lado del 101111/. La otra mitad, 
1<1 que ha quedado limpia, es 
rt•t:lamada por algo que los brujos 
11,unan "/11 1•0/1111l11d." La otra mitad 
i>s el centro perceptivo máximo de 
/111•0/1111lml, t'l 11ag1111/. 

23 MAY01968 23MAY01968 

Don Juan habla con Don Juan explica a 
Castaneda en relación a cómo se ve Castaneda la apariencia de los 
un 11/indo. aliados cuando uno aprende a 

l!Cf. 

05 OCTUBRE 1968 05OCTUBRE1968 

Don Juan y Castaneda hablan Don Juan y Castaneda 
sobre cómo actúa un hombre hablan sobre cómo actúa un 
cuando aprende a tier. "Para un hombre cuando aprende a 1ier. 

hombre que 1ie nada es más 
importante que lo demás. Ni sus 
acciones, ni las acciones de sus 
semejantes importan. Si uno no 
puede pensar en lo que mira todo se 
vuelve sin importancia" (R.P.-95). 
Una vez que un hombre a prende a 
ver, se halla sólo en el mundo, sin 
nada más que "desati110", cuando 
uno aprende a 1ier todo carece de 
importancia, todo es igual, sin 
embargo, hay ciertas preferencias 
según la inclinación de la naturaleza 
de uno. Saber que los actos son 
inútiles y luego proceder como si no 
se supiera, ese es el desati110 

. co11tro/ado de 1111 bmjo. Como nada le 
importa más que nada, escoge 
cualquier acto y lo actúa como si le 
importará. Su desati110 co11tro/ado, lo 
lleva a decidir que lo que él hace 
importa y lo lleva a actuar como si 
importará, y, sin embargo, él sabe 
que no importa, por eso, cuando 
realiza sus actos no siente 

1 preocupación de que sean buenos o 
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malos, o tengan efr•t:to o no. (R.P.-
100). Dt•si11i110 co11/ro/11do se pan>ce 
mucho a zwr, es algo t•n lo que no se 
puede pensar. Don Juan sigue 
viviendo - aunque no le importe
gracias a que el centro perceptivo 
conocido como "la 110/1111/ad" controla 
el d1•sali110 de su vida. Es congruente 
don Juan al decir que cuando uno rw 
nada importa, porque la 
importancia que uno le asigna a las 
cosas, es funcional debido a la 
"razón", y cuando uno lle se cancela 
este centro perceptivo. 

17 OCTUBRE 1968 17 OCTUBRE 1968 

Don Genaro, da una Don Genaro ejecuta actos 
demostración de equilibrio a extraordinarios con ayuda de 
Castaneda para que pueda ver. Don sus "fibras /11mi110511s" para que 
Genaro, el be11cfactor de Castaneda, Castaneda pueda ver. 
utiliza sus "fibras /11111i11osas" para 
trepar a un gran risco. Reali.7.a esta 
hazaña, con la finalidad de que 
Castaneda pueda ller los 
movimientos ejecutados por don 
Genaro al subir y bajar por las 
peñas. Castaneda sólo observa a 
Don Genaro en calidad de acrobata, 
puesto que califica de saltos 
magrúficos a las ejecuciones para 
escalar y descender el risco. Don 
Juan le dice que don Genaro nunca 
saltó, que aflojó sus tentáculos 
/11111i11osos para poder afianzarse en 
algunas rocas mientras subia y que, 
cuando estuvo en la cima enfocó sus 
fibras en una piedra chica al nivel 
donde comenzó su ascenso, y dejó 
que sus fibras lo jalarán. Don Genaro 
todo el tiempo uso sus fibras 
/11111i11osas y las mantuvo bien 
afianzadas en cada roca que 
usó.(R.A.-126). Sin embargo, 
Castaneda no lo pudo 11er. Don Juan 
decide, nuevamente, usar p/a11tas de 
poder para que Castaneda asigne la 
imoortancia necesaria a las técnicas 
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-----·-··--·----------·dC! "sol111r". Desvía /11 11t<'111:itín di•/ 
sol111r hacia la técnica <fo 111•r. Don 
jmm asegura a Castanc>da qm• el uso 
de Ja mezcla de fumar, que contfone 
el hongo Psilocybc (Humilo), es 
requisito indispensable para ver. En 
las siguientes fechas se señalan las 
ocasiones c>n que! Castaneda ingiere 
la mezcla de fumar, que contiene el 
hongo Psilocybe para 11-atar de 1•rr. 

9 NOVIEMBRE 1968 9 NOVIEMBRE 1968 

Don Juan utili7.a 1•lt111t11s dt• Carlos Castaneda fuma 11 

Don Juan, 
Castaneda, plantas 
que aprenda a ver. 

emplea 
de poder 

poder con Castaneda para que H11111ilo para tratar de wr. 
aprenda a 1•rr. Experimenta el 
primer estado dt~ realidad no ordinaria 
para tratar de 1wr. Se encuentra con 
"1•/ guardián dt'I otro 11n111do" 

18 ENERO 1969 18 ENERO 1969 

con Carlos Castaneda, fuma a Castaneda fuma a Humilo 
para H11111ilo y, experimenta el segundo para tratar de rwr. 

estado de realidad 110 ordinaria para 
tratar de ver. Se enfrenta con "el 
guardián el otro 1111111do". En las dos 
primeras actividades que Castaneda 
experimenta con Humito, acontece 
el "e11cuc11tro y c11Jri•11t11111ic11to co11 el 
g11ardiá11 del otro 1111111do". Don Juan 
dice que si Caslwlcda logra vencer 
al guardiá11 podrá ver (llllplica 
volverlo nada, desaparecerlo como 
tal) La manera en que puede 
hacerlo es utilizando "su vo/1111tad". 
Sin embargo, Castaneda no lo 
consigue, debido a que el guardián 
"no es de su temperamento". Don 
Juan sugiere a su aprendiz que trate 
de ver por otra vla. 
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28JUNIO1969 28JUNIO1969 

Don Juan emplea plim/ns dt• Carlos Caslancda fuma il G1slaneda fuma a Humito 
flodu rnn Castancda para que Hu mito r · experimenta el tercer para tralar de ver. 
pueda wr. estado de rt'll/id11tf 110 'ordiunri11 para 

tratar de 11er. Llama al "espíritu de ojo 
deag11a." 

30 JUNIO 1969 

Don Juan usa plantas de Carlos Caslaneda fuma a 
poder l'On su aprendiz para que Humito y experimenta el cuarto 
aprenda a 11er. , estado de n'lllid111f 110 ordir111ri11 para 

tratar de lll'r. "Ve 11ic/1/a ¡¡erdc." 

09AGOSTO1969 

30JUNIO1969 

Castaneda fuma 
Hu mito para tratar de ver. 

09 AGOSTO 1969 

a 

Don Juan empica pl1111t11s de Carlos Castaneda fuma a Castaneda fuma a 
poda con Castaneda para que Hrmrí/o y experimenta el quinto Humita para tratar de ver. 
pueda ller. estado de realidad 110 ordi11ari11 para 

tratar de ver. "Se 11111evc de11lro del 
agua." En los tres estados de m1/idud 
110 ordi11aria siguientes Castaneda 
trata de ller el agua. En el tercero, 
don Juan y Castaneda "co1moca11 al 
espíritu de ojo de agua" (es un 
ayudante del que Castaneda se vale 
para poder 11er el agua). En el cuarto 
estado, Castaneda ve 11ieblu z1erde en 
el agua y don Juan le dice que eso se 
asemeja a lo que es ver. En el quinto 
estado, Castaneda utili7.a la me7.cla 
de fumar para "aprender a moverse 
de11tro del agua", consiste en enfocar 
la atc11dó11 del aprendiz en las 
burbujas de agua y utilizar alguna 
como vehículo para viajar. 

03 SEPTIEMBRE 1969 03 SEPTIEMBRE 1969 

Don 
poder con 
pueda ver. 

Juan emplea pla11tas de Castaneda experimenta, por Castaneda fuma a Humilo 
Castaneda para que sexta vez, los efectos de la mezcla de para tratar de ¡¡er. 

fumar que contiene el hongo 
Psilocybe. En esta ocasión lit' al 
aliado. 
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Cctstaneda observa a un honthre 
en un campo de lahranza, don juan 
le dke i1ue no es un homhre, sino w1 
ali11do que le hace sei\as(R.A.-219). 
Um1 de las sei\as se refiere a las 
indicaciones del sitio exacto en 
donde deberá encontrarlo (R.A.-221) 

10NOVIEMBRE1969 10 NOVIEMBRE 1969 

Don juan emplea pla11las· d1~ Carlos Castanecla fuma a Castaneda fuma a H11111ilo 
/'Odt'r con Caslaneda para que H11111ito y expt>rimenta el séptimo para tratar de wr. 
pU<•da 1•,•r. estado ,¡,. rmlid111f 110 ordi1111ri11 para 

tratar de ver. Se dispone a conocer la 
clase de presa que va a cazar. Una 
vez que Castanecla fuma a H11111ilo, 
se le a parece nuevamente el campo 
de labranza, donde se encuentra el 
aliado. Este hecho, indica que la 
presa de Castanecla, es su propio 
aliado y no algún animal como 
esperaba el maestro. 

Don Juan, le dice a Castaneda, 
que el aliado le ha dado Ja 
bienvenida y que tiene que ir a 
buscarlo en los cerros donde lo vio, 
esto gracias a que H11111ilo le abrió el 
camino hacia el aliado. (R.A.-262) 

17 DICIEMBRE 1969 17DICIEMBRE1969 

Carlos Castaneda tiene un Carlos Caslanedd tiene un Castaneda tiene 
<'nrurnlro con 1•/ poder aliado. Don encuentro con el ¡'Olfer 11/iado. Después encuentro con el aliado. 
juan recomienda a su aprendiz que del encuentro, don Juan recomienda a 
St' retire para reponerse de ese su aprendiz, retirarse por un tiempo 

1
(1ncuentro hasta que se mejore. El encuentro tuvo 

lugar desde 111 110/r111t111f y ello, 
ocasionó un ensanchamiento de esa 
abertura en 1•/ Jmn>o /11111i11oso de 
Castaneda. lt1 ml1111/111f, es la fuerza o 
poder que es la verdadera liga entre los 
hombres y el mundo, sale del 
estomago, donde están Úls fibras 
/11111i11osns. Tiene aspecto de boquete 
en la parle media del aterpo l11111i11oso. 
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OCTUBRE 1970 OCTUDRE1970 

El aprendiz observa actos de 
su maestro y de su benefactor que 
desafían a la razón. 

Don Juan y don Genaro Don Juan y don Genaro 
realizan actos extraordinarios pam realizan actos extraordinarios 
que Castaneda pueda 1•a. Los actos para que Castaneda pueda r~·r. 
que don Juan y don Genaro eje..-utan 
durante este tiempo, tienen la 
finalidad de que Castaneda utilice y 
desarrolle su 110/1111t11tl. Ejemplos: ver 
caer la misma hoja de un árbol en 
repetidas ocasiones. (R.A..-298); 
observar a don Grnaro tran~portarse 
en unos instantes a una distancia de 
lSkm. (R.A.-299) etc. En el mes de 
mayo de 1971 Carlos Castaneda va a 
Sonora, Mtlxico, para ver a don Juan. 
Hasta el momento, Castaneda 
considera, que los puntos de 
coyuntura para aprender brujería 
son /os estados de realidad 110 ordi11aria 
propiciados por la ingestión de 
plantas psicotrópicas. Asume que, 
tales estados, son la única vla para 
comunicar y aprender lo que don 
Juan trata de enseñar. Sin embargo, 
se da cuenta que esta suposición es 
errónea. Don Juan considera que, la 
premisa de la brujerla es percatarse 
de que el mundo que se conoce, es 
una descripción. Desde el primer 
encuentro, don Juan, como maestro 
de brujería, trata de describir 11 
Castaneda el mundo de los brujos. 
Don Juun, trata de enseñar 11 su 
aprendiz, una nuev11 descripción del 
mundo. La descripción del mundo 
que tienen los brujos. El argumento 
de don Juan se centra en el hecho de 
que esta enseñando a VER a 
Castuned11, y parar el mundo, es el 
primer paso para v1•r. Parar el 1111111do 
implica, que el mundo tal y como se 
conoce deja de existir. El requisito 
previo para parar el 111u11do, consiste 
en la posibilidad de aprender 111 
nueva descripción, en un sentido 
total, con el propósito de enfrent11rla 
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--·----------·-----·---~·----------·---con la vieja y en lal forma, romper 
con Ju certeza dC' que Ju validez de 
las percepcimws PS imka. l .a ntatwra 
de aprender la nueva descripdón es 
presentada por don Juan, al 
principio de su relación ,·on 
Castaneda, en lo que Uama Ti'c11ims 
di• p11mr i•I 1111111do. Tales técnkas son: 
las rt'llfir111ncio1ws tli•I 1111111do t¡lll' 11os 
rode11; borrar In l1istorit1 ¡Jl'rso11nl; perda 
In i111porta11ci11; 111 11111rrfi•, romo 
COll5'jl'f11; 5''r rt'S/IOllSll/1/i•; 110/l't'rSl' 

mzador; Sl'r i1111rci•sib/1'; rom¡n•r las 
ruti1111s di• 111 l'id11; 111 1ílli11111 b11/n//11 
sobre /11 t iem1; /111case 11m•sible 111 
J>oder; rl a11i1110 di• 1111 guerrt'ro; 111111 
t1111a//n di• podi•r; 111 11/timn pamd11 de 1111 

g11errero; la 11111rdra de ¡10der; 110-lraca; 
rl a11illo di• podt·r y 1111 11d11ersi1rio q111• 
11ale la J'l!llll. La practica, de estas 
técnicas, ayudan a Castaneda a 
parar el mundo. 

Carlos Castaneda regresa a 
ver a don Juan. 

Como se mencionó, debido a 
que Castaneda no tomó en serio las 
recomendaciones antes señaladas, 
(léc11ims de "parar el mundo") Don 
Juan le dio pl1111fns de ¡1oder, pues /11s 
pla11/11s de poder, junto con el 
desarrollo parcial de estas témicas, 
dieron por resultado: el que el 
aprendiz "parara rl 1111111do". Don 
Juan, no dio tantas pla11las de J'Oder a 
los otros aprendices, porque ellos 
pararon el mundo con las lécnicas 
señaladas. 

22MAY01971 22 MAY01971 

Carlos Castaneda regresa a Carlos Castaneda regresa 
ver a Don Juan. a ver a Don Juan. 

MAY01971. MAY01971 

El maestro y el benefactor Don Juan y don Genaro, Don Juan y don Genaro 
w1en s11 poder de brujos a través de utilizan sus a11i//os de ¡>oder de bmjos, se valen de sus 1111i//os de poder de 
su semmdo anillo de poder oara con el orooósito de que Castaneda bruios vara que Castaneda 
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ayudar ¡t Castaneda a f'tlflll" t'I consiga ¡111mr t'l 11111mlo. · 
1111111do. 

Este anillo se desarrolla con 111 
1.10/1111lad. La actividad relativa al 
1111illo dt• ¡ioder, que posee un brujo, es 
el ejerddo que don Juan y don 
Genaro realizan para que Castaneda 
"pan• el 11111111/0". Ambos brujos, 
emplean sus a11i/los de 110-i111cer para 
forzar a Castaneda a ver el mundo 
como los brujos. Castaneda, casi lo 
consigue. (V.1.-349) 

puC'da f'tlrtlr d 1111111,/t>. 

Carlos Castaneda logra !'llrilr <'/ Carlos Castaneda logra l'amr el Carlos Castaneda logra 
1111111do, es el primer paso para llt'r. 111u11do. Carlos Castaneda, con el ¡111rar el 1111111do. 

empleo de diversas técnicas (como 
"ilallar 1111 sitio", dele11er el diálogo 
i11lenro", "¡ierdt•r la i111porla11da", "usar 
la muerte como co11sejera", etc.), logra 
"parar el 11111111/0". Lo hace al 
relacionarse con un ser /11mi11oso, un 
coyote, con el que logra entenderse, 
y, además, ve las lineas del mundo. 
El coyote luminoso y el monte 
donde me hallaba -dice- se 
disolvieron. No habla, ni ideas rú 
sentimientos. Todo se habla 
desconectado y yo flotaba 
libremente. (V.1.-345). Don Juan, 
dice a Castaneda, que el coyote -un 
ser mágico-, le dijo algo, y su cuerpo 
fue capaz de entenderlo, porque el 
mundo se habla derrumbado. (V.1.-
347) Sin embargo, lo importante es 
poder lll!r. Ver ocurre sólo cuando 
uno se cuela entre los mundos: el 
mundo de la gente común y el 
mundo de los brujos. Es 
imprescindible el aliado para poder 
núrar al mundo como lo hacen los 
brujos y así poder ver. (V.1.-350) 

Don Genaro le explica a Don Genaro habla de su experiencia Don Genaro relata a 
Castaneda a través de una con el aliado. Castaneda, al escuchar Castaneda la experiencia con su 
metáfora, el porvenir de la vida de el relato, advierte las implicaciones aliado. 
un brujo después de apropiarse de que causa tener un aliado en la vicia 
su poder aliado. de un brujo. 
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Es como un p.trteaguas l'tl la vida dl' 
un bmjo. Dl'spués de domar 11/ t1li11d11 

su ¡~·m·¡•ció11 l'ambia y su id<'<I lfol 
mundo Sl' tran.~forma radkalm<'nte. 
Únicamente se halla acompariado 
por otros brnjos. Lo que amó, odió o 
deseó ha quedado atrás. La <'lapa 
final del apn>ndizaje se ('entra en el 
hl'Cho enseriar el conocimiento 
necesario para que el aprendiz logre 
la integración de "/11 totalid11d de 11110 
111is1110." Para don Juan, el hombre es 
un St'I' l11111i11oso. /.¡¡ totalidt1d de 11110 
111is1110 está compuesta de ocho 
puntos que pertenecen al c11cr110 
l11111i11oso de un hombre. Estos son: la 
11ol1w/11tl, lt1 razó11, el /tabla,, el se11tir, el 
so1lar, 1•/ 111•r, el 101111/ y el 1111gua/. Son 
los ocho puntos que un ser humano 
puede manejar para percibir. Es por 
esto que don Juan nombra a la 
totalidad de los puntos como la 
burbuja tft• /i1 11ercepdó11. Los brujos 
consideran que uno vive dentro de 
una burbuja, es colocado en esa 
burbuja en el instante de su 
nadmiento, al principio está abierta, 
pero luego empieza a cerrarse hasta 
que el ser humano queda sellado en 
su interior. Don Juan dice que el ser 
humano observa en las paredes 
redondas de esa burbuja su propio 
reflejo. Al presenciar en las paredes 
su propio reflejo considera que lo 
que está reflejando es la cosa real 
Entonces la cosa reflejada es la 
visión del mundo. Esa visión, es 
primero, una descripción, hasta que 
la ate11dó11 del ser humano queda 
atrapada en ella y, la descripción, se 
convierte en visión. El maestro 
reacomoda la visión, a fin de 
preparar al ser f11111i11oso para el 
momento en que el bwefactor abra la 
burbuja desde afuera. La burbuja se 
abre para permitir al ser l11111i11oso 
una visión de su totalidad. 
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OTOÑO DE 1971 

El aprendiz tiene un Carlos Castaneda visita a don 
encuentro con l'I 1•odl'r 11/i11do para Juan en Sonora. Don Juan propone 
lograr ¡¡('r/o. . uria' tarea a Castancda que tiene 

como propósito 11cr "el co11od111ic11to." 

Don Juan dice a Castaneda 
que tiene una "dtu l'(lll d 
co11ocimic11to". Equipara al 
co11odmie11to con una "polilla". Dice 
que l>er el co11oci111ie11to en este caso, 
implica 11cr una mariposa nocturna. 
Castaneda no logra l>t'r al 
co11odmii•11/o, lo único que mira es la 
silueta de un hombre-pájaro. Es 
decir, no utiliza adecuadamente "la 
110/1111tad'' que es desde donde se 
puede 11t•r. 

Esta actividad tiene relación 
con "la totalidad de 11110 mismo" en el 
sentido que sólo se llega a "la 
totalidad" cuando uno viaja al nagual. 
Finalmente don Juan expresa que el 
co11od111icuto es d 11/iado, y este es 
propiamente el 11ag11al. El maestro 
entonces sigue relacionando a su 
aprendiz con el 11ag11al para que su 
percepción este preparada y pueda 
dar cuenta de su totalidad. Carlos 
Castaneda además realiza un 
ejercicio en el que trata de wr gente 
a distancia. (R.P.-46-54) 

Una de las personas que l/C es 
a don Genaro. Sorpresivamente hace 
su aparición ante don Juan y 
Castancda -que están en Sonora- a 
pesar de que se encuentra a muchos 
kilómetros en Oaxaca. 

Para explicar esta aparición, 
don Genaro habla a Castancda del 
s011ador y el so11ado. 
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OTOÑO DE 1971 

Carlos Castaneda atestigua C'l acto 0011 /111111 y t/011 Ce11aro /11111/1111 u Don juan y don Genaro hablan 
dl' estar en dos sitios diferentes a la C11st11111•d11 tlt• l11 l'osil1i/itl111l q11t• lit•11r el a Castaneda del misterio del 
wz. bmjo l'ªra destloblt11-s.• y dt• 1·si1 for11111 sotlador y 1•/ so11atlo. 

11ct1111rt•11 dos sitios 111 mismo lielll/IO· 

El misterio del so11111lor y 1•/ 
sm1111fo es explicado por don Juan y 
don Genaro. Ambos rnnsideran la 
posibilidad de actuar en dos lugares 
a un mi~mo tiempo. Dicen que todos 
tienen 1111 doblr que Sl' desarrolla con 
la técnica del soli11r. Don Juan dice 
que a veces Genaro no es Genaro 
sino su doble. U11 dol1/e es el brujo 
mismo desarrollado a través de su 
soliur. Entre Genaro v su doble existe 
una diferenda. Para.un brujo que lle, 
el doble brilla más. El soliar es el 
sueño en que uno sueña, sin perder 
del todo la conciencia, y que tiene 
posibilidades prácticas. Dice don 
Genaro que el sueño en el que uno 
se ve dunuiendo es la /tora del doble y 
esa oportunidad se debe usar para 
actuar.(R.P.-91) 
0011 Ge11aro asig11a 1111a /arra a Don Genaro da una tarea a 
Oista11rda I'ª'" q11r Jogrr percibir "la Castaneda para tratar de 
lolalidnd de 11110 mismo." percibir la lola/idnd de 11110 

mismo. 
Don Juai_i dice qu? el secreto d1~ los Do11 Jua11 Je /mb/n a su tll'rr11diz dt'I Además don Juan le dice en que 
si·ri·s /11111111osos radica en que somos secreto de Jos seres /11mi11osos. consiste el secreto de los seres 
preceptores. luminosos. 

En esta actividad don Genaro 
pone un problema a Castaneda parn 
que llegue a "la Jotalidnd de 11110 
mismo," se trata de relacionarse 
nuevamente con la polilla. Don Juan 
dice a Castaneda después de esta 
tarea, que el aliado es "la polilla." Es 
decir, don Genaro sigue mostrando 
el 11ag11al a su protegido para llevarlo 
a Ja totalidad de 11110 mismo. 

Don Juan afirma que el secreto 
de los seres l11111i11osos radica en que 
usan otro a11illo de poder diferente al 

loue usa el hombre común, l'i a11illo 
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di• ¡41tfer del hmnbre común <'S Id 
razón, el del brujo es /11 1•olt111/111/. 
Ambos 1111i//os tfe pod<'f -t:ada uno a 
su manera sostienen al mundo
(V.1.-133) La tarea d<> Castaneda en 
este momento es percibir si lo <JU<! 
sostiene la descripción del mundo es 
su razón o su vo/1111/atf. Reali:r .. ar esta 
tarea implica usar su mundo 
ordinario como un desafio y como 
vehículo para acumular suficiente 
"poder perscmal," a fin de llegar a "/11 
/olalid11tl de 11110 mismo." 

V ARIOS MESF..<; DFSPUÉS VARIOS MFSF.5 DESPUÉS 

Don Juan hab!a de la técnica tener Don /uan /labia 11 Cas/a11eda 
qm• cri•1•r, técmca que aprende 1111 térnica "tener que. creer." 

tfc /a Don Juan habla a Castaneda 
de la.técnica. "leuerq11e cn·er." 

guerrao para vivir en la 
descripción del mwlllo que esta Carlos Castaneda toma su 
siendo percibida. mundo como desafio, junta 

suficiente "poder personal" )' 
encuentra a don Juan en el sitio 
indicado. 

Don Juan dice que la única 
forma de variar entre el mundo 
ordinario y el mundo de los brujos 
es con la técnica "tener que crl'er." El 
aspecto peligroso de la variación 
surge cada vez que el guerrero 
descubre que el mundo no es rú lo 
uno ni lo otro. El modo de 
sobrevivir en esas variaciones es 
proseguir con las acciones como si 
se creyera en ellas. Para poder 
actuar en el mundo (puesto que se 
percibe con la razón y lll 00/1111/1111) Se 
necesita "tener que CT'l'er." 

Don Juan define a su aprendiz el Do11 /uan /labia a Caslaneda del Don Juan habla a Castaneda 
del lona/. concepto del /011al. /011a/. 

El lo11al es el espacio en que se 
mueve el hombre común a lo largo 
de toda su vida. Es el ordenador que 
da significado y sentido a todo 
cuanto se presenta a su conciencia. 
El 11a<nia/ es todo lo aue aueda fuera 
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Don juan dice a Castaneda 
importante de tener w1 101111/ 
l111e111•st11do. 

del 101111/. Es algo en lo que no se 
puede pen~ar. Don juan describe al 
fcl/111/ como una isla en la que 
transcurre toda la vida del hombre. 
El 1111g11al sería lodo el cspacio más 
nllá de los bordes de la isla. 
0011 /11a11 dice 11 01starwd11 lo . 

lo i111portm1tr dr tr1wr 1111 101111/ r11 /r11e11 Don juan dice a Caslaneda lo 
1•11 estado. importante que es tener un to11nl 

Don juan y Caslancda observan los eu /11te/I estado. 
to1111les de nlgunas personas. Don 
Juan dice que un to11al "/1eclt0 y 
derec/10," es de lo que están hechos 
los guerreros. Dice que en cada lo11al 
existen dos nivell'S; el nivel de la 
acción y el nivel del juicio, cuando 
los dos niveles se encuentran en 
perfecta annonla y equilibrio existe 
un lo11al llec/10 y derecho. 

Don Juan observa que se 
acerca u11 to11a/ en buen estado hacia 
donde se encuentra a Castaneda. 
Este hecho ocurre en la tarde y es 
interpretado por don Juan como el 
momento que señala "la hora del 
11ag11al." 

VARIOS MESES DESPUÉS VARIOS MESES DESPUÉS 

Don Ju~n. enseña a Castancda Do11 /ua11 explica a Casta11eda cómo 
como nurumizar el to11al del ser se reduce el tonal, para q11e se manifieste Don Juan explica a 
humano para que surja el último el rragual. Castaneda cómo se reduce el 
punto componente de la totalidad tonal, para que se manifieste el 
de 11110 mismo, el 11ag11al. Para que se manifieste el nagual. 

nagual es necesario "reducir el 
tonal." Se logra más fácilmente 
cuando el tonal es fuerte y libre ya 
que se aferra menos a sus cosas. Se 
encoge en ciertos momentos, sobre 
todo cuando se apena. 

Don Genaro ayuda a que Carlos Don Juan ex lica a Castaneda el Don Ju:m explica a Castaneda 
Castaneda tenga encuentros con el . travé P del 1 1 b . el mecarusmo a través del cual 

1 
, 1me~

1151110

1 ª 1
5 cua e ru1o se el brujo se hunde en el 11ag11al. 

¡nagua · 11111ue e11 e 11agua • 

! La vo/1111tad es la fuerza 
emanada de la región umbilical, a 
través de una abertura invisible 
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deb<1jo del ombli¡~o. a esa abertur,1 
se le llama hoquete. U11 g111•m•ro 
debe aprender a dirigir s11 llol1111t11d a 
Wl pWlto din>clo, a e1úocarla donde 
qufore. Es como si s11 1io/1111tr1tl que 
sale de la parle media del cuerpo, 
fµera una sola fibra /11111i11osi, una 
fibra que él puede dirigir a cualquier 
sitio concebible. Esa fibra es el 
camino al 11ag1111/. 

Don Genaro y don Juan parten /11 El mm•stro y 1•/ l~'111'fí1ctor El maestro y el bmefi1ctor 
b11rl1/ljt1 de 1't'TCepció11 de Castaneda divide// los dos lados di• la l•1trb11ja de dividen los dos lados de la 
para que tenga visión de s11 ¡iercepció11 del 11¡1m1diz. burbuja di• percepció11 para 
totalidad. utilizar su to11al y s11 11ag1111l. 

El efecto del susurro doble 
hecho por don Juan y don Genaro 
en los oídos de Castaneda provoco 
que este perdiera el sentido de 
unidad. Según Castaneda parece 
que el sonido de las palabras 
individuales de su maestro y 
benefactor lo partiera por la mitad. 
Este hecho significa que Castaneda 
se asomó a la totalidad de u110 mismo. 
Para abrir la b11rb11ja dt• percepdó11 el 
brujo debe romper con la idea de 
unidad de su to1111/, pero sin 
maltratarlo o poner en peligro su 
ser. 

Por ello el brujo pasa años 
barriendo su isla hasta el momenio 
en que puede por asl decirlo 
escaparse de ella. Partir a un hombre 
en dos es la puerta para esa fuga. 
(R.P.-255) 

Barrer la isla significa 
reagrupar sus elementos en el lado 
de la razón; la mitad derecha de la 
burbuja corresponde al lado del 
to11al. El maestro, reorganiza la 
visión del mundo del aprendiz, don 
Juan llama a esa visión la isla del 
to11al, esta hecha por la percepción 
que ha sido entrenarse para 
enfocarse en ciertos elementos, los 
mismos oue forman la visión del 
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mundo. La otra mitad, la que 11<1 
que..lado limpia es /11 110/1111l1u/, esta . 
mitad de la burbuja, el lado 
izquierdo, es el lado 1h•/ 1111glit1/, 

Carlos G1st11111•d11 m1/iw nn 
ejercicio de ¡>em•pci1í11 p11r11 11ti/iwr s11 
1011111 y s11 11ag1111/, 

Don Juan y don Genaro 
despejan la l111rb11j11 de /11 ¡wrce¡1ció11 de 
Castaneda con la finalidad de que el 
aprendiz haga funcionar los puntos 
de percepción más lejanos; 1•1 to1111/ y 
t'I 1111g1111/. Carlos Castaneda realiza 
un ejercicio en donde abre sus 11/ns di• 
percepdón y experimenta dos 
visiones del tonal v dos visiones dd 
nng1111/. Don Jua~ le pide a su 
aprendiz ordenar las sugerencias 
hechas en el momento de estar 
partido en dos (cuando ocurre el 
511511rro del nagual) Le dice que 
detenga su diálogo i11teruo y permita 
que su percepción fluya y se 
expanda. 

DIAS DESPUÉS DIAS DESPUÉS 

Carlos Castaneda logra ver. . . Carlos, Néstor Y Pablito Carlos Castaneda aprenda a 
Significa que esta capacitado· para atest1~ua1! . el 11ag11al, co11 esta ricr. 
viajar y conocer realidades cxpeneucra Casla11etla logra l/Cr. 
altemativas. 

Carlos Castaneda realiza 
nuevamente el ejercicio en donde 
tiene que desplegar sus alas de 
percepdó11. Experimenta la apertura 
de sus alas de percepdó11 y percibe el 
11ag11a/ desde la voluntad, en 
momentos en que su razón ha sido 
completamente cancelada. Esto 
significa que es capaz de ver. 

Don Juan recapit11/11 las ense11a11zas Don /ua11 ofa!ce una Don Juan ofrece a su aprendiz 
con su aprendiz, éste descubre que recapitulación a Castaneda de la una rempitu/adón de las 
se trata de toda una estrategia totalidad de actil•idades realizadas para ense11anzas. Castaneda realiza 
presente en el modelo de reordenar y limpiar la isla del to11al del un ejercicio de percepción para 
conocimiento del brujo don Juan. aprendiz. C11ando don Juan termina la usar su to11a/ y su nagual. 

recavitulación Castancda realiza un 
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1•jcrdcio 11ti/iw11dt1 s11 "f'oda 1~·rso1111/" 
f'llrll 1'1!/i•mr su 11ti•11ció11 1•11 /11s "11/11s d1• 
su 1•1•ri1•¡1dó11" !/ ///leer f1111cio1111r t'/ 
to1111/yt'/1111g1111/. 

En 111 rt'n1¡1it11/11dó11, don juan 
explica los propósitos buscados en 
el desarrollo di' las actividades 
realizadas por el 11111t'slro, t'/ be1wfi1c/or 
!I 1•/ llf'rt!lllliz. (onlL•n esencial) 

En lo que respecta al ejercicio, 
lus fibras /11111i11os11s 1/el 11111'110 l11111i11oso 
so~ utilizadas para guiar /11 
percef1ció11 del aprendiz al 1111g1111/, en 
forma semejante a los ojos del ser 
humano cuando son utilizados para 
guiar la percepción normal del lona/. 

La fonna en que los brujos 
usan el 11ag11al radica en percibirlo 
como perfecto 101111/, esto debido a 
que la visión del 101111/ es la única 
herramienta con que se cuenta para 
dar orden a la percepción. (R.P.-354) 

Es debido al uso de las fibras 
/11111i110S11s junto con la percepción del 
101111/ como el aprendiz viaja al 
11ag11a/ (desintegra su percepción en 
un racimo de unidades) para 
enseguida integrarse en la unidad 
perceptual manejada por el to11al. De 
esa manera Castaneda realiza el 
ejercicio de percepción en el que 
experimenta ser un racimo-11ag11al en 
un instante y en otro inmediato ser 
una ü11idad-/011al. 

Carlos Castaneda. llega. ª .. la La burbuja de Ja percepctoll de Castaneda toma posesión de "la 
tot11/1dad de 11110 1111smo. S1gnif1ca Qir/os Oistmicda se abre y las alas de 511 10111/idad de 11110 mismo." 
que esta en posibilidades de viajar perre11ció11 toca11 su totaiidad. 
a r!'alidades alternativas. 

Don Juan le dice que es la 
primera vez que vuela con sus alas 
de percrpció11, y que su vuelo se 
mantuvo en la ba11da del ltombrc, sin 
embargo un brujo puede usar esta 
banda oara tocar otras 

76 



-- -----------~----scnsibilidad1•s, l'omo las de animales 
e induso "1•/ ,.,.¡,.,, 1/c otros 1111111d11s" 
que es infinito. También le dicl' que 
al sigufontl' día tendrá que "viajar 11 

lo de$WllOcido" (l·onoc~r realidades 
alten1ativas) completamente solo, 
sin ayuda de maestro y lic11~fac/or. 

En el ejercicio de percepción 
don Juan y don Genaro ayudan a 
Castaneda a lanzarse de un risco 
para viajar del /ll/1111 al 11agu11/, una y 
otra vez (se debe usar 
voluntariamente el /mm/ para dar 
sentido a las propias acciones que 
uno eje.-uta rn 1•/ 11ag1111/) Lo lanzaron 
como a un yoyo en dos ocasiories. 
La segunda vez que fue lanzado al 
abismo experimento el impacto 
pleno del viaje a lo tlcsco11ocido. Su 
percepción desplegó sus alas 
cuando algo se dio cuenta de que su 
verdadera naturaleza estriba en ser 
1111 mcimo. 

Don juan dice que el 11ugua/ se 
encuentran los sentimientos, que 
flotan de forma aislada en ese 
espacio, cuando la fuerza de la vida 
une a algunos de ellos se forma un 
ser, cuando ocurre esto, el ser entra 
en el espacio del /011al. Al morir el 
ser, los pedazos que forma el racimo 
se desintegran y regresan al sitio de 
donde vinieron; el 1111g11a/. 

Lo que hace 1111 guerrero al 
viajar a lo desco11ocido se parece 
mucho a la muerte, salvo que su 
racimo de sentimientos aislados no 
se desintegra, sino que se expande 
un poco sin perder la unión. En la 
muerte todos se hunden en lo 
profundo y se mueven por su 
propia cuenta, como si nunca 
hubieran sido unidad. (R.P.-355-356) 

El guerrero puede presenciar el 
1111eu11/ desde la llo/1111/ad, así 1111 
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Finali?..a la relación entre el maestro, 
t'l l~·11eji1clor y el 11pre11diz. 

guern•ro puede <l\'enturarse t•n d 
1111g1111I y dejar que su radmo se 
organice y reorganice en todas las 
formas posibles. Un brujo que está 
en la posesión de /11 lolt1/itf11tf dt! sí 
mismo puede dirigir las partes de su 
racimo para que se unan en 
cualquier forma concebible. A ese 
racimo don Juan lo llama la b11rb11ja 
de /11 pem•pció11. Esta fuertemente 
sellado y se abre hasta mando uno 
muere. Los brujos conocen la 
posibilidad de llegar a /11 totalidad de 
111/tl mismo, sall('n que In /111rb11ja sólo 
se abre cuando uno se sumerge en e/ 
11ngm1l. 

Carlos Oistaueda se despide de Don Juan y don Genaro se 
dou fua 11 y cfou Gcuaro a// tes ife despiden de Carlos Castaneda. 
1•111pre11der el viaje l111cia realidades 
ultemativas. 

Don Juan y don Genaro se 
despiden de Castanecla antes de que 
viaje a lo 1f.osco11ocido. Le 
recomiendan usar su poder perso11a/ 
para regresar del viaje si asf lo 
decide. Don Juan le propone 
cumplir una tarea para tener 
dominio sobre su totalidad, y amar al 
planeta para dar libertad al espíritu del 
guerrero. Esta es la predilecció11 de don 
Juan y don Genaro como guerreros. 
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1 IIl'ElffEXTO NÚMEJ~O 1 

EL OimEN ESENCIAL EN LOS IU:LA TOS DE CARLOS CASTt\NEDA 

' 
LIBRO TEMA ACCIÓN PÁGINA 

Rl',LE La l'xplicación 1.-Don Juan l'ncuentra a su aprendiz. RP-306; LE-31, 32; 

' de los bmjos. (La 
1 RA,VI estratep,ia del RA-7-10; Vl-135 
1 

1 bmjo) 
1 

RI' La explicación 2.-Don Juan engancha a su aprendiz. 307, 308 
de los brujos. (La 
estrategia del 
brujo) 

RP La explicación 3.-Don Juan inicia la instrucción. Enseña a 
de los brujos. (La Carlos Castaneda la fomm correcta de andar 
estratep,ia del técnica para detener el diálogo interno. 309 

i brujo) 

1 
1 RP La explicación 4.-Don Juan ensena al aprendiz otra 310,311 
1 de los bmjos. (La posibilidad detener el diálogo interno para 

estrategia del conocida como actuar si11 creer. 
brujo) 

' 

" RP La explicación 5.-Don Juan enseña al aprendiz dos técnicas 311,312 
de los brujos. (La principales para acelerar el cese del diálogo 
estrategia del interno: Borrar la lristoria ¡wrso1111/ y E11so11ar. 
brujo) Existen tres témicas que ayudan a Borrar la 

314-317 /1istori11 perso11a/; perder /11 i111port1111ci11, 11S11r a la 
111uert1• como 111111 co11sejera y /111ca51• respo11sab/e. 

LE Primer estado 6.-Con la ejecución de las anteriores técnicas, 46-55 
especial de el aprendiz tiene los elementos necesarios para 
realidad ordinaria detener su diálogo interno. Cuando el neófito no 

les da la importancid que merecen, como ocurrió 
con Castaneda, el maestro espera un augurio, una 
señal del poder para proceder de manera 
alternativa y lograr el propósito senalado. Don 
Juan lee el augurio en la realiz.ación de la 
actividad Ira/lar 1111 sitio. Interpreta los designios 
del poder y decide usar plantas de poder con 

~ Castaneda para detener su diálogo i11lrmo. 
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LE 

RP 

LE 

RA 

RP 

.·. 

Estados 
realidad 
ordinaria. 

de 7.-Don Juan ofrece a su aprendiz tres tipos LE-56-72,116-132,174-
no de p/11n/11s d1• JIOder para que detenga su diálogo 184 134-160, 185-

intemo. Carlos Castaneda experimenta doce 193,162-174, 194-210 
estados de mliidad 110 ordi11aria. En tres 
actividades consume peyote (Lophophora 
Williamsii) y experimenta cinco estados de 
m1/i1/,/d 110 ordinaria. Con la yerba del diablo 
(Datura lnoxia) experimenta tres estados de 
m1/id111f 110 ordi1111ri11, y con Humito (una mezcla 
de fumar que entre otras hierbas contiene un 
tipo de hongo de la especie Pcslocyhe Mexicana) 
experimenta durante dos actividades l'llatro 
esl¡lCfos de m1/idad no ordi1111ria. 

Las experiencias con psicotrópicos no 
pueden explicarse desde el ámbito de lo común 
y hacen que la visión ordinaria se detenga. 

Las plantas de poder "sacuden al tonal del RP-321,322 
aprendiz y amenazan la solidez de toda la 

2". estado 
especial de 
realidad oniinaria 

lsla,(el ego, los parámetros de su cognición 
normal como su racionalidad, se pone en 
peligro su visión del mundo. etc.) por ello 
Carlos Castaneda se retira a reconsiderar las 
enseñanzas, lo cuál es una cosa muy sana." 

8.-EI último acto de este primer ciclo de 
enseñanzas es la batalla con el adrJCrsario que llflle 
/apena. 

Las tareas del Don Juan arregla un encuentro entre 
ver. Castaneda y un adversario que 11a/e la ¡iena (úi 

bmja Catalina) para que el aprendiz utilice todo 
lo aprendido hasta el momento durante unos 
combates con ella. El adversario que vale la ¡iena es 
una estrategia del maestro para que el aprendiz 
se retire a reconsiderar lo aprendido 
permaneciendo en el camino del conodmie11to. 

Al enfrentar 111 adversario que vale la pena el 
aprendiz decide unirse al mundo de los brujos, 
se dice entonces que es un guerrero e inicia una 
nueva etapa de preparación, por lo que se le 
enseñan las técnicas que ayudan a e11so11ar. 
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·····-·-----.-------,------------------..---------., 
RP 

VI 

RP 

RA 

RA 

RA 

RA 

RP 

RA 

RA 

La explicación 
de los brujos.(La 
estrategia del 
brujo.) 

La explicación 
de los brujos. (La 
estrategia del 
brujo). 

9.-Don Juan enseña las tres técnicas que 
ayudan a ensoñar: romper l11s r11ti1111s de /11 11id11, 111 
mnrc/u1 de poder y 110 lmcer. 

10.-Carlos Castaneda encuentra a su 
benefactor. 

Don Genaro en calidad de Benefactor funge 
como condm·tor de Carlos Castaneda para 
guiarlo al nagual. Ejecuta actos extraordinarios 
para dejar en su ¡irotegido conocimientos que 
desafían ,. trascienden su razón. l.'l tarea de 
Genaro c~mo henefactor es dar a su aprendiz 
demostraciones innegables del nagual y 
enseñarle cómo llegar a él. 

Los 11.-Don Genaro se sienta de cabeza "algo 
preliminares del casi imposible, desde el punto de vista de la 
ver. mecánica corporal" (en tres distintas ocasiones) 

para que Castaneda aprenda a iier. Don Genaro 
produce sonidos para que Carlos Castaneda 
a prenda a iier. 

Las tareas del ver. Don Genaro produce nuevamente sonidos 

La explicación 
de los brujos. (La 
estrategia del 
brujo). 

Las tareas del ver. 

para que Carlos Castaneda aprenda a ver. 

12.-0on Juan tiene que darle más p/a11/as de 
poder a su aprendiz para que pueda uer ya que 
no hace exactamente lo que le dice su maestro 
con relación a las tres técnicas que ayudan a 
ensoñar. Experimenta ocho estados de realidad 
110 ordiuaria con Humito, mezcla de fumar que 
contiene -entre otras hierbas- polvo de hongo 
Psilocybc Mexicana. 

Castaneda en el séptimo estado de realidad 
no ordinaria se dispone a saber la clase de presa 
que va a cazar. Es su propio aliado. 

Las tareas del 13.-Carlos Castaneda tiene un encuentro 
ver. con el poder aliado. 
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RA 

RA 

VI 

VI 

VI 

RP 

RP 

Las tareas del 14.-Don Juan y don Genaro hacen caer en 297-299 
ver. repelidas ocasiones la misma hoja de un árbol. 

Al¡~o que desafía la lógica y la razón de Carlos 
Castaneda. 

Las tareas del 15.-Don Genaro se transporta a varios 299,300 
ver. kilómetros de distancia en un tiempo mú1imo 

sin más vehículo que su propio cuerpo. 

El viaje 
lxllán. 

a 16.-El anillo de poder del brujo. (Preámbulo 319-337, 349 

El viaje a 
Ixtlán. 

El viaje a 
Ixtlán. 

. 
Un testigo de 

actos de poder. 

Un testigo .de 
actos de poder. 

para <)lll! Castaneda pare el mundo). Don Juan y 
don Genaro utilizan sus anillos de poder de 
brujos ron el propósito que Caslaneda consiga 
parar el mundo 

17.-Carlos Castancda logra parar el mundo. 3Ja.:350 
":: ..... ·:· ...... 

18.-Elviaje a Ixtlán. Metáfora del p<>~¿~ I>, 3JS::351 
en la vida de un brujo después de apropiarse de .. ~: . .,. •: .,; ' 
su ¡:ioder aliádo. · · · · •: .. , .: .· 

' 

19.-Cita con el conocimiento. (Don:'.Juait : 23, 24 
comunica que gracias a los avances en Já ·. 
práctica de ensoñar Castaneda a cónscguídi/.:.:.11-46 
detener su diálogo interno. · · · " · ·"; .. ·• 

El aprendiz tiene un encuentro con el poder 
aliado para poder verlo. 

Carlos Castaneda ve gente a distancia. 

El aprendiz atestigua el doble de don 
Genaro. Además, éste le gufa hacia el nagual 
eón el efecto de sus payasadas. 

20.-EI soñador y el soñado. (Castaneda 
escucha el cuento de poder referente al doble y 
con ayuda de don Juan y del doble de don 
Genaro, el aprendiz experúnenta a su doble 
(toma conciencia de su luminosidad) y atestigua 
el acto de estar en dos sitios diferentes a la vez. 
(El misterio del soilador y el soilado). 

82 

46-54 

65-72 

65, 66,69 

84-107 



RP 

RI' 

RP 

RP 

RP 

RP 

Un testigo úe 
actos de poder. 

El tonal y el 
nagual. 

El tonal y el 
nagual. 

El tonal y el 
nagual. 

El tonal y el 
nagual. 

El tonal y el 
nagual. 

21.-EI se.:reto de los seres luminosos. Don 
Juan ense1ia a Cast¡meda que los seres humanos 
esencialmente somos preceptores. 

22.-Tt•m•r qm• Cnw. Té1:nica que aprende un 
guerrero para vivir en la descripción del 1111111do 
que está siendo percibida. Castaneda observa 
gracias a está técnica el lugar de percepción que 
ocupa en su vida /11 d1•scripció11 del 1111111do de la 
re11/itf11d ortfi11uriu y /11 descripció11 del 1111111do de los 
brujos. Logra saber las ocasiones en que percibe 
con su razón o con su 110/1111tatf. 

23.-1.Ji is/u tft'I 101111/. Don Juan define a su 
aprendiz el concepto de to11al. También lo 
describe como penúltimo punto que compone Úl 

totulidml de 11 no mismo. 

24.-E/ día del ton11/. Don Juan y Carlos 
Castaneda evalúan tonales, técnica que sirve 
para clasificar el estado de /011a/es Individuales, 
para saber el buen o mal estado en que se 
encuentran las islas de los to11ales Individuales. 

25.-Red11cir el tonal .Don Juan enseña a 
Castaneda cómo minimizar el tonal del ser 
humano para que surja el último punto 
componente de Úl to/11/idad de uno mismo: el 
11ag11u/. 

26.-l..a /1oru del 11ag11al. Don Genaro ayuda a 
que Carlos Castaneda tenga encuentros con ti 
11ag11al. 

Don Juan dice a Castaneda que logro 
percibir con vista de uagual.(238). 

Don Juan y don Genaro susurran en los 
oídos de Castaneda para partir su b11rb11ja de Úl 

percepción en dos lados. En está experiencia 
Castaneda percibe acercamientos y alejamientos 
de las imágenes que observa a un mismo 
tiempo. (244) 
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l~P 

RP 

RP 

RP 

El lonal )' .el 27.-f./ susurro del 1111g1111/. Don Gcnaro 
m1y,mll. muestra por segunda vez el nagual a Carlos 

Caslaneda. 

Don Genaro )'don Juan parlen nuevamente 
/11 l111rb11j11 de perce¡1ció11 de Castaneda para que 
tenga vl•ión de su totulidad y lo unen otra vez. 

El lonal y el 28.-Las alas de /11 pt•rcepció11. Carlos 
nagual. Castaneda realiza un ejercicio de percepción en 

donde la tarea es abrir las alas de su pem·¡1ció11 y 
locar los punlos que puede manejar un ser 
humano para percibir. Son ocho punlos; La 
razón, el habla, la voluntad, el senlir, el sm'ar y 
el ver, finalmenle el tonal y el nagual. A estos 
ocho puntos don Juan los llama /11 b11rb11j11 de /11 
1>ercepció11 y componen la totalidad de 11110 mismo. 

La explicación 
de los brujos. 

La explicación 
de los brujos. 

En el ejercicio Castaneda percibe dos 
escenas propias de su tonal y dos escenas 
pertenecientes al ámbito del nagual. 

29.-Tres testigos del 11ag11al. Carlos, Néstor y 
Pablito son testigos del 1111g1111/. Don Juan }' don 
Genaro gufan a sus aprendices al 11ag11al con 
ayuda de sus aui/los de poder de brujos. Con esta 
experiencia Castaneda logra ver. 

30.-La estrategia del brujo: la 
recapitulación. Don Juan describe a 
Castaneda cada uno de los pasos seguidos de 
la relación enseñanza-aprendizaje. También le 
enfatiza las partes esenciales del conocimiento 
de la brujería. 

Al terminar la recapitulación Castaneda 
realiza un ejercicio de percepción para hacer 
funcional al tonal y al nagual. En ésta tarea 
experimenta ser un racimo-nagual en un 
instante y en otro inmediato ser una unidad
tonal., Castaneda se abre y las alas de su 
percepción tocan su totalidad, es decir, 
Castaneda toma posesión de la totalidad de uno 
mismo. 
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-
RP La explic,1dón 31.-La burbuja de la percepción. Los brujos 341-363 

de los brujos. consideran <1ue se llega a la totalidad de uno 
mismo sólo cuando abren la burbuja de la 
percepción, esto se hace cuando uno se sumerge 
encl nagual. 

RP La explicación 32.-La predilección de los guerreros. Don 364-385 
de los brujos. Juan )' don Genaro se despiden de Carlos 

Castaneda antrs de que éste emprenda el viaje 
hacia realidades alternativas ya que éste ha 
aprendido a utilizar los ocho puntos que 
componen la burbuja de su percepción, es decir, 
se encuentra en la posesión de la totalidad de 111w 

mismo. 
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Hlf'ElffEXTO NÚMERO 2 

EL OimEN APARENTE EN EL DISCURSO DE CARLOS CASTANEDA. 

LIBRO TEMA ACCIÓN PAGINA 

LE . Estados 1.-Carlos Castancda solicita a don Juan lo 47-55 
especiales < de instruya sobre peyote. El indio yaqui accede a 
realidad condición de que Castaneda resuelva una 
ordinaria. adivinanza. La actividad se llama "hallar un sitio". 

' 

LE Estados de 2.-Carlos Castancda ingiere siete botones de 56-75 
realidad no peyote. Don Juan interpreta la experiencia que 
ordinaria. se1)ala al escogido para aprender los secretos 

correspondientes a un hombre de conocimiento. El 
primer secreto se refiere a que un hombre de 
conocimiento debe poseer a un poder aliado. 

LE Estados de 3.-Carlos Castaneda y don Juan comen y 116-132 
realidad no recolectan Mescalito en el valle del peyote 
ordinaria 

' 

-.-- .· _.; ,, 

LE Estados de 4.-Carlos Castaneda realiza brujería de 134-147 
realidad no adivinación con la yerba del diablo. Uno de los 
ordinaria. poderes aliados. . ... · ... ·., .•: .. 

' 

•· 

·~r i~!-lGo 
• .. ' 

LE Estados de 5.-Carlos Castaneda utiliza a la yerba del diablo 
realidad no en la actividad para aprender a volar. · , · 
ordinaria. 

. ... ·' :· :;·,, ' 

LE Estados de 6.-Carlos Castaneda fuma Humita -otro delos •• :i62 
realidad no poderes aliados- para aprender a viajar y metersíi'en '.> 
ordinaria. las cosas. •. ·. :: : ••••. :·.i·:>:r •:1 

' 

: .· 

LE Estados de 7.-Carlos Castaneda participa en una . ceremonia 174-184 
realidad no mitote. 
ordinaria. 

LE Estados de 8.-Carlos Castaneda utiliza a la yerba del diablo 185-192 
realidad no para realizar una vez más la brujería de adivinación. 
ordinaria. 
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---- -----------------------· 
LE Estados di' 9.-Carlos Cashull'da fuma llumito para 196-210 

n•¡11idad no l'OIWertirse adoptando la forma de 1m ~"ll<'rvo. 
ordinaria. 

l.E Estados 10.-Carlos Castanc>da libra una batalla con 1•/ 210-224 
espedalc>s de 11d1•1•rS11rio qm• mi<' /11 ¡w1111. 
realidad 
ordinaria. 

RA Los 11.-Don Juan dialoga con Carlos a propósito de 24-52 
preliminares del cómo se ve un hombre. Ambos esperan en un 
ver. parque a un amigo de don Juan. 

RA Los 12.-Don Juan explica a Castaneda cómo se ve un 31-52 
preliminares del aliado. 
ver. 

RA Los 13.-Don Juan explica a Castaneda el concepto de 68-91 
preliminares del desatino controlado de un brujo. 
ver. .·. .. ·.· 

RA Los 14.-Don Genaro ejecuta actos extraordinarios ·108-127 
preliminares del con ayuda de sus fibras luminosas para que 
ver. Castaneda aprenda a ver. . . 

RA Las tareas del 15.-Carlos Castaneda fuma Humita y se enfrenta 128-139 
ver. con el guardián del otro mundo. 

RA Las tareas del 16.-Carlos Castaneda fuma Humito y tiene un 139-153. 
ver. enfrentamiento con el guardián del otro mundo. 

Don Juan sugiere a su aprendiz que se aleje del 
guardián ya que no lo podrá vencer, le sugiere que 
trate de ver por otra v{a. '- ., 

.. ,. 
RA Las tareas del 17.-Carlos Castaneda fuma Humito para tratar 178-188 

ver.· de ver ul espíritu de ojo de 11g11a .;: ';",·1:0·~:;' ' '. 

RA 
'< ' . ·, 

' • :. Las tareas del 18.-Carlos Castaneda fuma Humito para tratar .·J'.\.~ ... ,, ·.· - ver.;_-..·· de ver, ve niebla verde. . ·. 'é :/, ., 

''') J-'.~'.J ¡ j .··· -· 
RA •: .. ,Las tareas del 19.-Carlos Castaneda fuma Humito .y• ~laja e;~¡:': ' .-197-211 

_ver. dentro del agua. 
.···' " 

,,, 
~·, .. 

.... .·· 
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RA 
ver. 

Las tareas del 20.-Carlos Castaneda fuma Humito y l'L' al 
aliado. 

RA Las tareas del 21.-Carlos Castaneda fuma Humito y i•c la presa 

RA 

ver. que va a ca7.ar. Se trata de su poder aliado. 

Las tareas del 
ver. 

22.-Carlos Castaneda libra batalla con el 
adiiersario que v11/e la pe11a. 

RA Las tareas del 23.-Carlos Caslaneda tiene un encuentro con el 
ver. poder aliado. 

RA Las tareas del 24.- Don Juan y don Genaro realizan delos que 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

ver. desaffan la razón de Carlos Castaneda. El aprendiz se 
retira par-a reponerse del encuentro con el poder aliado. 

Parar el 25.-Don Juan habla de las reafirmaciones del 
mundo. mundo que nos rodea. 

Parar el 26.-Don Juan habla de borrar la historia 
mundo. personal. 

·Parar el 
mundo. 

Parar 
mundo. 

Parar 
mundo, 

Parar 
mundo. 

VI Parar.· 
mundo. 
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223-231 

231-245 

271-285 

285-301 
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VI Parar 
mundo. 

el 34.-Don Juan dice cómo hacerse accesible al 
poder. 

VI Parar el 35.-Don Juan dice cómo obtener el ánimo de un 
mundo. guerrero. 

VI Parar el 36.-Don Juan dice cómo enfrentar una batalla de 
mundo. poder. 

el 37.-Don Juan habla de la últim.a parada de ,llll VI Parar 
mundo. guerrero. 

el 38.-Don Ju~ enseña la marcha de poder.···· 
. ·.,,i ·,.,-.: < .• ··,." 

VI Parar 

VI 

mw1do. 

Parar 
mundo. 

el 

VI Parar el 
mundo. 

VI Parar el 
mundo. 

VI El Viaje a 
Ixtlán. 

VI El Viaje 
Ixllán. 

VI El Viaje 
Ixtlán. 

RP Un testigo, de 
actos de poder. 

RP Un testigo de 
actos de poder. 

RP Un testigo de 
actos de poder. 

41.-Un adversarl<J que ~ale)a ~na: ,~ 
·-_: - .··;--~>, ~ .. '._,_- .• -.. - - .. , . -,-,- ' - . ;/ ~-

45.-Cita con el conocimiento. 

. ' 

46.-El soJ1ador y el soñado. 

} 

89 

132-152 

153-173 

174-197 

73-107 

' ... ~ . 
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RP El tonal y el 
nagual. 

RP El tonal y el 
nagual. 

RP El tonal y el 

RP 

nagual. 

El tonal y el 
nagual. 

RP El tonal y el 
nagual. 

RP El tonal y el 
nagual. 

RP El tonal y el 
nagual. 

RP La 
explicación de los 
brujos. 

RP La 

RP 

RP 

explicación de los 
brujos. 

La 

La 
explicación de los 
brujos. 

48.-Tener que creer. 

49.-La isla del tonal. 

50.-El dla del tonal. 

51.-Redudr el tonal. 

52.-La hora del nagual. 

53.-El susurro del nagual. 

54.-las alas de la percepdón. 

55.-TreS,1e~tig~sci~1ruíguaL. 

56.-rJ es~~t~gia del brujo: 

TESIS CON 
FALLA Dj ORIGEN 
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157-172 

173-194 

195-216 

217-239 

240~260 

341-363 

364-384 



HIPERTEXTO NÚMERO 3 

EL ORDEN CRONOLóGICO EN LOS RELATOS DE CARLOS C\STANEDA 

LIBRO .TEMA ACCIÓN PÁGINA 

LE No 1.- Primer encuentro entre don Juan y 
a Carlos Castaneda. 

31-32 

VI 

RP 

VI 

VI 

VI 

LE 

VI 

VI 

VI 

VI 

pertenece 
nlnp.ún tema 

Parar 
mundo 

el 

La estrategia 
del brujo y 
Parar el mundo 

Parar el 
mundo 

Parar el 
mundo 

Estados 
especiales de 
realidad 
ordinaria 

Parar el 
mundo 

Parar el 
mundo 

Parar el 
mundo 

Parar el 
mundo 

2.- Borrar la historia personal. 30-40 

3.- La forma correcta de andar. 

6.- Hallar un sitio. · 

7.- Volverse cazador. 

8.- Ser inaccesible. 

9.- Romper las rutinas de la vida. 

10.- La última batalla sobre la tierra. 

91 TESIS CON 
~ALLA DE ORIGEN 
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LE Eslados de l l.- Ingerir siele botones de peyote. 56-75 
realidad no 
ordinaria 

VI Parar el 12.- Hacerse ac,·esible al podl'r y soñar. 132-152 
mundo 

VI P~rar el 13.- El ánimo del guerrero y ensoñar. 153-173 
mundo 

VI Parar el 14.- Una batalla de poder. 174-197 
mundo 

VI Parar el 15.- La última parada de w1 guerrero. 198-218 
mundo 

VI Parar el 16.- La marcha de poder. 219-252 
mundo 

',.· ·: . 
VI Parar el 17.- No hacer. .. 253-277: ,'. 

mundo 
''~···.- . ·. 

.-_,- .. c..-

VI Parar el 18.- El anillo de poder. . .~71J:-~95 
mundo . ¿;. ·"·· .· 

.. . .. 
: 116:132 LE Estados de 19.- Don Juan y Castaneda comen y ¡.;. 

realidad no recolectan Mescalilo en el valle del peyote. 
ordinaria 

., 
.. . . ·· 

LE Estados 20.- El adversario que vale la pena. '210-224 
especiales de 
realidad 
ordinaria 

LE Estados de 21.- La yerba del diablo. 134-147 
realidad no 
ordinaria 

LE Estados De 22.- La yerba del diablo. 151Cl6Q 
realidad no 
ordinaria 
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. -·-------- . -· --

LE Estados de 23.- l lumilo. 162 
rt•alidad no 
ordinaria 

LE Estados dt> 24.- Peyote. 174-184 
realidad no 
ordinaria 

LE Estados De 25.- La yerba del diablo. 185-192 
realidad no 
ordinaria 

LE Estados de 26.- Humito. 196-210 
realidad no 
ordinaria 

LE Estados 27.- El adversario que vale la pena. 
1•specialcs de 
realidad 
ordinaria 

RA Preliminares 28.-Cómo se ve un hombre. 
del ver 

RA Preliminares 29.- Cómo se ven los aliados. 
dcl ver 

RA Preliminares 30:- Desatuio controlado. 
del ver 

RA Prcliminares 31.-Don Ge na ro 
del ver Castaneda pueda ver. 

. . ~r .. -.-,~·:;r;;_;·. 

RA Las tarcas del 32.- Castaneda fuma Huntito para ver. \i2ii39· 
ver 

RA Las tareas del 33.- Castaneda fuma Humito para ver .. 
ver 

RA Las tareas del 34.- Castaneda fuma Humito para ver. 178-188 
ver 
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RA Las tart'as del 35.- Ctslaneda fuma Humilo para ver. 188-193 
ver 

RA Las tarl'as del 36.- Castaneda fuma Humilo para Vl'r. 197-211 
ver 

RA Las tareas del 37.- Castaneda fuma humito para ver. 211-221 
ver 

RA Las tarl'as del 38.- Castaneda til'ne un encuentro con el 271-285 
Vl'r aliado. 

RA Las tareas del 39.- Don juan y don Genaro ejecutan actos 285-301 
ver extraordinarios para que Castaneda pueda ver. 

VI Viaje a lxtlán 40.- El segundo anillo de poder. 319-337 

VI Viaje a Ixtlán 41.- Parar el mundo. 338-350 

VI Viaje a lxtlán 42.-EI viaje> a Ixtlán. 351-365 

RP Un testigo de 43.- Cita con el conocimiento. 11-72 
actos de poder 

RP Un testigo de 44.- El soñador y el soñ~do'. 73-107 
actos de poder 

.· ·. 

RP Un testigo de 45.- El secreto de los seres luminosos. 108-137. 
actos de poder 

, .. 

'• . 

RP El tonal y el 46.- Tener que creer. 
··•···· .. 139~156 nagual 

... 
·, :· ,. 

RP El tonal y el 47.- La isla del tonal. 157-172 
nagual 

RP El tonal y el 48.- El dfa del tonal. 173-194 
nagual 

RP m tonal y el 49.- Reducir el tonal. 195-216 
nagual 
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--··----- -

RP El tonal y el 50.- La hora del nagual. 217-2.19 
m1gual 

RP El tonal y el 51.- El susurro del nagual. 240-260 
nagual 

RP El tonal y el 52.- Las alas de la percepción. 261-278 
nagual 

RP La explicación 53.- Tres testigos del nagual. 279-299 
de los brujos 

RP La explicación 54.- La estrategia del brujo. 300-_140 
dr los brujos 

. 

RP La explicación 55.- La burbuja de la percepción'. 341-363 
de los brujos 

RP La explicación 56.- La predilección de los guerreros. 364-384 
de los brujos 

.· 
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Los números en cada celda corresponden al ordenamiento de acciones consecutivas consideradas en cada hipertexto. Como se 
puede observar la numeración de las acciones del orden esencial no corresponde con la numeración del orden aparente y tampoco con la 
numeración del orden cronológico. Lo que indica interpretaciones distintas de los datos de referencia encontrados en las expresiones 
analizadas, es decir, se trata del hallazgo de distintas representaciones según tres órdenes distintos. 

¿Por que en el orden aparente las acciones son consecutivas? El orden aparente fue el punto de partida de nuestro analisis, indicar 
con un nümero consecutivo Ja ensenanza-acción por la que Castaneda atraviesa en el modelo de conocimiento de don Juan fue la manera 
inmediata de ordenar las secuencias de los relatos al analizar los libros. Las acciones son numeradas en orden consecutivo dependiendo de 
la publicación de los libros y siguiendo el orden de narración de principio a fin en cada libro relatado por Castaneda. Es en el salto de un 
libro a otro que el autor valora de una manera distinta (revalora) las ensenanzas, variando las interpretaciones generales de cada acción, y 
es al final de los cuatro libros cuando tenemos un panorama total de las actividades presentes en el conjunto de ensenanzas de los cuatro 
primeros libros . 

Ciertos recuadros ocupan dos números, es decir, se trata de dos acciones relevantes que comprenden la misma actividad, 
sobretodo en Id ruta de navegación seguida por el orden esencial. Esto se debe a que cierta acción no es considerada por el orden aparente 
como importante, mientras que para el orden esencial es fundamental. Dos acciones ocupan la misma actividad porque el orden esencial 
considera una ensenanza adicional -no comprendida por el aparente-que da cuenta de un aspecto fundamental de la cosmovisión de don 
Juan. Es el caso, por ejemplo de las acciones que refieren Ja ensenanza para lwcrrs..· acmiblr al poder y para obt,·rk'r d ánimo d~ 1111 gm.,.rrro. 
(Acciones nümero 34 y 35 del orden aparente.) En el orden esencial dentro del marco de las acciones anteriores se ensenan dos acciones 
relacionadas con el ensueno (acción número 9 del orden esencial.) 

,.¡,, ~1~1,. ,..1., 
1 ¡ 11 1 

~¡" ·t·1~ .,¡~ 

t· ~¡ .. ¡~ 5\1~ 



CAPÍTUL03 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA VISIÓN DEL 
MUNDO DEL BRUJO DON JUAN 
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/11trod11cció1111/ ca¡1ít11/o 3 

El l'apílulo trl's tierll' como objetivo aportar a los ll't"lores un panorama global dl' los conceptos 
principall's que forman parle de la visión del mundo de don Juan, el análisis practicado a los cuatro 
priml'ros lihros publirndos l'Xhihe conceptos importanll's, sin l'mbarp,o, h.ísicos qul' no pc>nniten 
entender la totalidad del sistl'ma de rnnodmiento de don Juan. Exponl'r conceptos dave que aparecen 
l'll el rnsto dl' los lihros lJlll' narran su cosmovisión es prioritario, sohrl'lodo para posibilitar la 
<"Omparación del modelo de don Juan con los modelos que se exponen en el rnpllulo siguiente. Por lo 
tanto no se trata de hacer un resumen exhaustivo de la obra de Carlos Castarll'da, sino de utilizar los 
conceptos que permiten dar mayor claridad al sistema de conocimiento qul' expresa la visión del 
mundo del brujo don Juan. 

Para realizar esta descripción que contiene los principales conceptos de la visión del mundo de los 
brujos consultamos los trC'<"e libros publicados por Castaneda y los libros de algunos autores tales 
l"omo Víctor S¡índwz, B. Dubant, M. Marguerie y José Agustín, que comentan la obra de Castaneda 
segim sus pel·uliarl's enfoques y cuyos puntos de vista sirvieron para compll'tar ciertas observaciones 
acerca de las realidad, del mundo y del comportamiento que tienen los brujos dl'l linaje de don Juan 
presentes en éste estmüo al realizar el análisis de contenido de sus cuatro primeras publicaciones. 
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La rc11/id11d scg1í11 don /111m; las ema1mcio11es del águila 

En la rnsmovisión del brnjo don Juan Matus, el mundo dl' lo existente ·está l'onslituldo por «ampos 
de energfa a los qul' llama las 1•111111111ciom•s di'/ 1íg11i/a (D.A.-283) Estos campos corúorman la única 
rralidad trasn•ndental. 

Las emanadone~ L•stán agrupadas en grandes racimos o "bandas,"(D.A.-192) constituyen mundos 
imfopendientes entre si. Don Juan habla de la existencia de cuarenta y ocho bandas de emanaciones. 
Existen emanaciones normalmente alineadas dentro de la /Jauda del /10111/m• se les conocen como bandas 
d<> la concienda normal o de la percepción ordinaria y existen emanaciones más allá de la ba11d11 d1•/ 
liom/Jn•, se les llama la conciencia acrecentada, la realidad aparte. La intención del trabajo de don Juan 
y su p,rupo de aprendices se centra l'n desarrollar la habilidad de alinear y percibir tales emanadones. 

Para logrdr lo anterior en primer lugar los ·brujos se dan a la tarea de percibir el mundo como 
t>ncrgia. El acto más significativo de la brujería es el 11er la esencia del 111úverso. De acuerdo a don 
Juan, los bmjos dt:> la anligOedad los primeros en wr/a, la describieron como filamentos luminosos que 
Sí' exliendcn en el infinito en todas las direcciones concebibles. 

De lll'r la esencia del universo, los brujos de la antigüedad 11it•ro11 la esencia de los seres humanos. 
La describieron como una configuración blanquecina y brillante, parecida a un huevo gigantesco. Y 
por ello llamaron a esa configuración el huevo luminoso. (A.E.-9-13) 

Formas de codificar In realidad: el p1111to de encaje y las fornias de la ate11ció11 

El p1111to de e11caje 

La caracterfstica crucial de los seres humanos como huevos luminosos es que dentro del globo 
lumú10so se encuentra un punto redondo de intensa luminosidad, del tamaño de una pelota de tenis. 
A este punto de intensa brillantez se le conoce como el punto de encaje. (A.E.) Los brujos lo llamaron 
el punto de encaje ya que determinaron que es en ese punto donde la percepción tiene lugar. Llegaron 
a la conclusión de que la percepción ocurre en el punto de encaje llil'lldo que de los millones de 
filamentos de energía del uruverso que pasan a través dela bola luminosa, solo un pequeño número de 
estos pasa directamente por el punto de encaje. 

También lliero11 que el punto de encaje de los seres humanos se puede desalojar del lugar donde 
usualmente se localiza. Cuando el punto de encaje está en su posición habitual, al juzgar por el 
comportamiento de los objetos, la percepción y la conciencia de ser son usuales. Pero cuando el punto 
de encaje í'stá en posición diferente a la habitual, el insólilo comportamiento de los sujetos es prueba 
de que su conciencia de ser es diferente y de que está percibiendo de una manera que no les es 
familiar. (A.E.) 

El punto de encaje se puede concebir como la propiedad de la conciencia que selecciona las 
emanaciones adecuadas para producir la percepción simullánea de todos los elementos que 
constiluyen el mundo que está siendo percibido. 

Al hecho de que el punto de encaje esté alineando ciertas bandas de emanaciones en particular y 
ciertas emanaciones especificas dentro de la banda alineada, se le conoce como la posidó11 del p1111/o de 
1•11mje. 
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Don Juan explk<1 que los brujos de· la antigüedad desrnhrieron y distin¡~uieron dos tipos de 
desplazamiento del punto de encaje. Uno era el desplazamiento a nmlquier poskión en la superficie o 
l'n ••I interior de la bola luminosa; un desplazamiento ;11 <'llal llamaron a1111/1io del punto de encaje. El 
otro, era el desplazamiento a posiciones fuera de la hoh1 luminosa; un <frsplazamiento al cual 
llamaron 111011i111it'lllO del punto de encaje. (A.ll.-8) Justamente el sistema di' conocimiento que nos 
phmtea don Juan tiene como finalidad Iop,rar deliberadamente el movimiento del punto de encaje, 
para liberar al hombre de los estrechos límites de su percepción ordinaria. 

Las f ornras de la atmciótt 

El factor de la conciencia que determina el conjunto de emanaciones que son alineadas se le 
denomina el punto de encaje, y a la facultad de "desnatar" (D.A.-284) las emanaciones alineadas, 
agrupando las apropiadas y haciendo a un lado las superfluas para infundir orden y sentido a la 
percepción de cada objeto en particular, se le conoce como 11tmció11 (D.A.-284) y se obtiene de la 
rondencia en bruto, mediante el cultivo de la percepción. 

De acuerdo al ámbito en que opera, la 11te11ció11 se clasifica en tres tipos, que corresponden a tres 
niveles de realización; la primera atención es el ordenamiento de Ja percepción en el mundo de lo 
conocido; la segunda atención opera y pone orden en la esfera de lo desco11ocido Y. la tercera atención 
integra a las dos primeras, permitiendo penetrar aún en lo que 110 se puede co11oa•r. (P.1.-63) 

En El fuego iulemo don Juan afirma que la esfera de lo que si se puede conocer se constituye por 
siete grandes bandas de emanaciones (F.1.-199) que pueden -en última instancia- ser accesibles a la 
percepción y se dividen entre lo couoddo y lo dt•sco11oddo. 

Brujería, el arte de ettsoñar y el arte del acecho 

Definiciót1 de bmjerla 

Para don Juan. la brujería se entiende como el acto de corporizar ciertas premisas especializadas, 
tanto teóricas como prácticas, acerca de la naturaleza de la percepción y el papel que esta juega en 
moldear el universo que nos rodea (A.ll.-8) Don Juan sostiene que nuestro mundo, que creemos ser 
único y absoluto, es sólo un mundo dentro de un grupo de mundos consecutivos, los cuales están 
ordenados como las capas de una cebolla. Él señala que aunque hemos sido condicionados para 
percibir sólo nuestro mundo tenemos la capacidad de entrar en otros, que son tan reales, únicos, y 
absorbentes como el nuestro. 

Para percibir esos otros reinos hay que poseer la suficiente energfa para entrar en ellos. Su 
existencia es constante e independiente de nuestra conciencia, pero su inaccesibilidad es totalmente 
una consecuencia de nuestro condicionamiento energético. A raiz de este condicionamiento estamos 
compelidos a asumir que el mundo de la vida cotidiana es el único mundo posible. 

El arte de e11soflar y el arte del aceclio 

Seguros que el condicionamiento energético es el impedimento para entrar en esos otros reinos, 
los brujos de la antigüedad desarrollaron una serie de prácticas designadas a reacondicionar las 
capacidades energéticas de la percepción humana. Llamaron a esta serie de prácticas el arlt' de e11so11ar. 
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[/ 11rt1• d1• 1•11.'<11111r también es nombrado como el arte dt> desplazar 1•/ ¡11111/0 111! 1•11mje, a voluntad, a 
fin de exp.mdir y acrec<'ntar la gama de lo que se put><fo rnncebir. (A.E.) 

Todo el sistl•ma de ense1ianza de don Juan apw1ta en esa dirección y S<'. divide además dei" lado de 
las msl'i'ianzas p.tra el lado izquierdo, (eus1w11o) en rl área de las ensei'ian~s_ pa_ra el)ado :derecho 
(11n·cl10) Consiste en llevar a cabo w1 manejo especializado y_ sumariiente. ruidadoso de. /1( ri·111id11d 
1lrdi11ari11, cuyo fin es el acceso a 111 m1/id11d 11/'artc. · 

El 1m•c/1ador es un practicante que convierte cada acto, cada interacción con sus semejantes en cosa 
de estrategia y asf ahorra energía. · · · . '.: · · .· , · · · 

El m1•c/10, en la medida que implica el control sistemático de la propia conducta, permite que el 
punto de encaje se mueva de una manera lenta y am10niosa, lo que hace que el enlace con mw1dos 
desconocidos se lleve a cabo con sobriedad y eficiencia. 

La i11iciació11, forma e11 que se adq11iere el co11ocimie11to de la bn1jería 

Según don Juan Matus existen fuerzas o poderes que guían a los hombres. Esas fuerzas se 
consideran invisibles y con voluntad propia, sus determinaciones son impenetrables e insondables 
para el brujo. La manera en que se muestran se da a través de señales y augurios. Esas fuerzas son las 
que deciden quienes pueden ser iniciados en el camino de la brujería. (V.1.-133) 

El poder de acuerdo a la regla decide las condiciones bajo las cuales un guerrero se convierte en 
1111wstro y un hombre se convierte en aprendiz. 

Cuando ocurre lo anterior se dice que el guem!ro en posición de volverse maeslro ha encontrado a 
su escogido. (L.E.-70) En cierto momento del aprendizaje y también de acuerdo a la regla el aprendiz 
consigue un beuefactor. Se dice entonces que el beuefactor tiene a un protegido. (R.P.-318) 

Existen indicaciones por parte del poder las cuales son reconocidas e interpretadas por el maestro. 
Estas indicaciones como se mencionó se muestran a través de señales y augurios. La totalidad de 
augurios y sei'iales, su reconocimiento y codüicación, su ejecución y evaluación, están encaminados a 
lograr en el aprendiz etapas de desarrollo dentro del conocimiento de la brujería. 

Mecanismo y etapas de la brujería para avanzar e11 el desarrollo del 
co11ocimie1ito de do11 /ua11 

El mecanismo para avanzar hacia etapas superiores de conocimiento en el modelo de don Juan 
consiste en lo siguiente: A partir de la primera indicación y a lo largo de los subsecuentes augurios se 
crea una relación en la que el maestro codüica los sei'ialamientos hechos por 1•/ poder y actúa en 
consecuencia; a través de ciertas instrucciones hace ejecutar al aprendiz una serie de acciones 
encaminadas a corresponder los propósitos contenidos en los augurios. A continuación evalúa las 
acdoues que el aprendiz ejecuta para saber si se ha correspondido satisfactoriamente con la 
señalización de los mismos. En caso de que la actividad emprendida no sea satisfactoria, el maestro 
espera una nueva sei'ial para proceder junto con el aprendiz conforme el poder decide. Si la realización 
de las tareas ha sido satisfactoria, el maestro espera un augurio más, en este caso para proseguir con 
una nueva etapa de desarrollo en el conocimiento de la brujería. 
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Es decir, una vrz rshtbledda la relación l'nlre 1•/ pod1•r y 1•/ 111111•s/n>, d ¡1odrr dl'll'rmina la primera 
ac1i\•idad que el mm•stro debe rralizar <"On l!I aprl'ndiz. Enseguida se da la relación entre el ma<'slro y 
l'I aprendiz. En l'sla rPladón c>I macslro dc11mnina las prim!'ras !arcas que rl aprc>ndiz debe n•aliwr. 
La ri•g/11 (conjunlo de proccdimienlos que se delll'n cumplir) rige la forma de llevarlas a témtino. 
Cuando el aprendiz ha r<>alizado las tar<>as, el mac>slro las rvalúa y procede de las dos fonnas anlL•s 
señaladas; si considera satisfacloria su l'Valuadón, c>sprra un augurio para proseguir con olra etap¡1 
del conocimienlo de los brujos. Si no es satisfacloria espera un nurvo augurio que le indica la nueva 
forma <'n que se procede para que el aprendiz logre el propósilo •1ue d ¡1odrr sugiere. Las dos maneras 
implican nuevos enmentros enlrc d poder, c>I maeslro y el aprendiz que obligan a la realización de 
actividades sucesivas con la finalidad di' lfogar a la úllima elapa del conocimfonlo de los brujos. 

En suma, para qui' se pueda dar el conocimienlo de la brujrrla se nccesila de por lo menos tres 
individuos dispueslos por 1•1 ¡10tla para las funciones de maeslro, hcnefaclor y aprendiz. Los tres 
individuos están relacionados para que al aprendiz conozca las 1•t11p11s dd m111i110 tll'I co11ocimir11to r/1• /os 
/mijos con ayuda del maestro y hcnefaclor. El indh•iduo al avanzar en las elapas sufre cambios 
malilalivos. Estos cambios se observan en conversiones. Se aprecian claramente los siguientes; de 
hombre ordinario (con un 101111/ 1•11 /111e11 1!Slt1do) en aprendiz, de aprendiz de bruj1•rí11 en brujo, de brujo en 
11ide11tr, de vidente en gucm•ro y de guerrero en ilomhre d1• co11oci111ienlo. El hombre de conocimiento se 
entiende como el ser que llega a la última etapa del conocimimlo de los brujos y que por lo tanlo 
cuenta con la capacidad de trascender la descripción del mundo ordinario y la descripción del mundo 
de los brujos. Se trala de un hombre que tiene el ¡10rla personal necesario para conocer realidades 
alternativas. 

Etapas pam avn11zar e11 el ca111i110 del co11ocimie11to de In bmjeria 

Para explicar en qué consisten las etapas de desarrollo del conocimiento de la brujería, es 
necesario tomar en cuenta la finalidad ulterior de la relación entre el maestro, el benefactor y el 
aprendiz. 

Como ya se ha señalado el sistema de conocimiento de don Juan tiene como objetivo primordial el 
lograr que el aprendiz desplace a voluntad su 11111110 de encaje y sea capaz de alinear /ns ema11acio11es del 
tiguiln. Para Jo cual desarrolla el ar/e del acedw y rl arle del e11s11c11o, lo que Je permite manejar la primera y 
111 seg1111tla 11le11dó11 de manera adecuada. Ambas ale11cio111's operan en ámbitos de la realidad que 
normalmente pemtanecen ajenos. Coexistiendo paralelamente sin locarse jamás. 

Por eso se dice en El''º" dd tig11ila que la primera y la seg1111da ulmciá11 están separadas por lineas 
paralelas (D.A.-292) Un ejemplo de la diferencia perceptual que aportan ambos tipos de 11/e11dó11 serla 
la percepción del cuerpo humano, que mienlras en la 11ri111era atmció11 es percibido como el cuerpo 
físico, en 111 seg111uú1 se le percibe como el /11"•110 l11111i11oso del que habla don Juan. 

El rescate de 111seg1111d1111/c11ció11 y su integración con 111 ¡1ri111era supone, según la obra de Castaneda 
pcnelrar en la misleriosa y prácticamente impensable /erceru ateució11 también conocida como la 
libertad total. (D.A.-294) 

La descripción ordinaria del mundo nos compele a comportamos siempre en los términos que ella 
señala, por Jo tanlo todas nuestras acciones emanan de la descripción y a su vez la revalidan. A estas 
acciones se les conoce como hacer, y en combinación con Ja descripción que la sustenta constituyen un 
sislema que se retroalimenta así mismo. Cualquier tipo de acción que no sea congruente con la 
descripción del mundo o dl' si mismo constiluye el 110 hacer de la persona, en otras palabras, es el 
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medio di' a<'Cl'SO al 1111g1111/, 4u<' en lo que se refiere al mundo •~s /11 rt'tl/it/111/ 11¡1111·/1•, y en el <'aso dt' la 
persona es /11 co11ch·11ci11 di•/ ni ro yo. · 

Realizar actividades l(ll<' obliguen a /11 ¡1ri1111•m ut1•11ció11 a enf1x:arse de modos inusuales en el 
mundo que conoce o enfo<·ar aspectos que generalmente pasan desapercibidos, produce un efecto de 
acrecentamiento y/o saturnción de fu ate11ció11, que puede muy bi<•n generar esiados de conciencia 
acrecentada, y eventualmente producir estados de seg11Íld11 11te11ci1í11, · · · 

Como el 110 llt1ccr se practica desde el lado derecho de la conciencia pero tiene la facultad de 
l!l'\'amos a facetas del lado izquierdo, su práctica sistemática va creando puntos de contacto entre 
amhos lados, que poco a poco pueden acercamos a la integración de amhos modos de conciencia, en 
una resultante que se conoce como /u totulid11d de 11110 mismo. 

La recapit11/ació11 del brujo do11 ]ua11 Matus 

Cerca de la finalización de las c11sel1a11Z11s, don Juan ofrece una rm1¡1i/11/ació11 a su aprendiz a 
propósito de todo el aprendizaje. Es hasta este preciso momento en que Carlos Castaneda se da cuenta 
de la estrategia seguida por don Juan en la totalidad de técnicas y actividades practicadas durante la 
relación de enseñanza-aprendizaje. Esta rrcnpitularióu de acdo11rs se enmarca a partir de que don Juan 
encuentra a su aprendiz hasta la víspera en la que Castaneda salta al abismo apropiándose dl' In 
lotalid11d de sí mismo. Es decir, logró atravesar etapas de la brujería tales como 11amr el diálogo i11temo, 
p11mr el 1111111do, ver, co1m•rtirse 1•11 guerrrro y finalmente estar preparado para viajar a mundos 
alll'mativos. 

La descripción del n11111do 

La percepción de /ns e1111111acio11es es una facultad de los seres vivientes que estos cultivan a lo largo 
de su vida, para que tenga lugar de modos específicos. Para cultivar su percepción, cada ser humano 
se ve constreñido -desde el principio de su vida· a desarrollar la capacidad de seleccionar sólo una 
parte de la totalidad de las rma11ado11rs accesibles al hombre y a ordenarlas perceptualmente, de tal 
modo que resulten funcionales para el individuo. Si no lo hiciera así, las c111u11acio11es serian percibidas 
como un gran caos. 

La manera precisa en que la primem atr11ció11 selecciona y organiza las e1111111acio11rs que se perciben 
no ocurre de un modo fortuito, sino que responde a w1 entrenamiento específico que se realiza a lo 
largo de la vida y cuyos rasgos fundamentales quedan delineados en los primeros años de la 
existencia. 

Al momento de su nacimiento un nmo no percibe el mundo de la misma manera que los adultos. 
Esto se debe a que su a/L'11dó11 no está operando todavía como primem ale11ció11, por tanto no comparte 
el mundo perceptual de quienes lo rodean. Aunque se encuentra rodeado de las mismas emanaciones 
que los demás, no ha aprendido a seleccionarlas y a organizarlas como lo hacen las personas adultas. 
Esto lo habrá de lop,rar, poco a poco, conforme crezca y asimile la drscripció11 tlrl 1111111do que le 
proporciones sus mayores. De manera natural. Cada una de las personas que entran en contacto con 
un bebé, especialmente los adultos, se constituyen en un maestro -generalmente inrnnciente- que le 
describe incesantemente el mundo, y aunque inicialmente el niño no comprende la descripción, 
puesto que no describe el mundo en esos términos, poco a poco la asimilará y aprenderá finalmente a 
percibir la realidad en los ténninos de la descripción. De hecho, será la descripción la que determinará 
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la forma precisa en que su perrepdón sclecdorw y úrganke los ámipos de 1•1iergi11 quti le rodean. Por 
tanto, es válido dl'Cir que lo que percibimos rnlidümamcnte es la descripción misma, que· fluyc 
constantemente de nosotros mismos hacia el exterior. (R.P.-330) 

El fluir de la descripción se mantiene por lo rnmún ininterrumpido, sosteniendo de esta manura la 
percepción del mundo que nos es fanúliar, momento a momento, dfa tras dfa. Si el fluir se suspende, 
la realidad que está generando también se desploma, lo que Castaneda llanta p11mr rl Ú11111do. (V.l.-15) 
Va se refiere a la rnpacidad de percibir el mundo tal como se revela wia vez que el fluir de la 
descripción ha sido interrumpido. (V.1.-16) 

Durante la fase inicial del trabajo de Carlos Castaneda, don Juan le hace aprender la descripción 
dl'I mw1do según los brujos como un medio de interrumpir el fluir de la descripción ordinaria, 
revelándole posteriormente que esta última no es en realidad más que una nueva descripción, en la 
que tampoco vale la pena quedar atrapado. (R.P.-320) De hecho don Juan afim1a en más de una 
ocasión no ser en realidad brujo, sino g11an•ro y 11itlenle. (R.A.) 

Para la gente común y para el guerrero en su fase inicial de aprendizaje; la primera 11l1•11dó11 es la 
más importante porque es el campo de operación en que su vida tiene lugar. De hecho es el manejo 
especializado y estratégico de sus acciones en la pri111er11 ate11dó11 lo que le pcmútirá eventualmente el 
acceso a la segunda. 

El diálogo i11ten10 

El ditílogo i11temo es la conversación mental que el ser humano sostiene constantemente consigo 
mismo y es la expresión más inmediata de la descripción asimilada por cada uno. Esto significa que 
constituye un guardián cuya tarea fundamental es proteger dicha descripción, alimentándola con su 
propio contenido (los pensamientos) y generando también los /raceres que la refuerzan. Esto es, por 
causa de las cosas que nos platicamos a nosotros mismos, percibimos el mundo y nos comportamos 
como lo hacemos, lo que a su vez tiende a confirmar el contenido del diálogo i11temo y de la descripción 
misma. 

Esto llega al extreino de que comúnmente solemos sustituir la realidad en tomo nuestro por 
nuestros pensamientos. Miramos el mundo, las cosas, las personas, o a nosotros mismos, al núsmo 
tiempo que pensamos cosas a cerca de lo que vemos y terminamos tomando nuestros pensamientos 
como la cosa real. Nos platicamos que el mundo es de tal o cual manera y temúnamos convencidos de 
que el mundo es así, en sí mismo. 

Naturalmente, todo aquello que sucede como consecuencia del diálogo i11tcmo se detiene cuando 
logramos cesar dicho diálogo. Es por ello que don Juan habla de parar el diálogo i11temo como la llave 
que abre la puerta entre los mundos. (R.P.-311) 

El to11al y el 11agual 

En Relatos tic poder es donde don Juan hace una exposición más detallada del 101111/ y el 11ag1111I. Allí 
se revela el 101111/ como el espacio en que se mueve el hombre común a lo largo de toda su vida y como 
el ordenador que da significado y sentido a todo cuanto se presenta a nuestra conciencia. Incluye todo 
cuanto el hombre es, piensa y hace; todo aquello en lo que puede pensar y de lo que puede hablar. La 
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r<1zón, el pensamiento y la descripción ordinaria de la realidad son el ámbito del to1111/, que comprende 
de hffho todo el espectro de lo conocido. . , . 

El 1111g1111/ en cambio seria todo lo que quedaría fuera del/011al. Es. algo en cuyo contenido no se 
puede pensar. Don Juan nos permite \'er la imagen del t01111/ como unaisln en la que transcurre. toda la 
vida del hombre. Esto no conoce nada más allá de los bordes de la isla: El 11ag11al seria todo ese espacio 
de insondable misterio en tomo a ella. 

. . . 
Aunque el 11r1g11r1/ no puede ser comprendido o verbalizado .,.ya que entendimiento y palabra 

corresponden al to1111/- puede no obstante ser atestiguado, experimentado. Y esto es uno de los 
objetivos prioritarios del brujo. No le importa tratar de entender o racionalizar la experiencia del 
1111g1111/, le interesan sólo las posibilidades pragmáticas que pone a su alcance. 

A pesar de que en última instancia todo ocurre en el 1111g1111/, que es mucho más totalizador, 
normalmente sólo percibimos al to11a/, cuya tarea es dotar a la realidad del 1111g11a/ (el universo de /11s 
1•111111mcio1ws d1•/ tíg11ilr1) de un orden y sentido que no le son propios en tanto realidad trascendental. De 
hecho el to1111/ y el 11ug1111/ no son sólo aspectos del mundo sino que tienen su expresión 
correspondiente en cada ser humano, que tiene su lado 11agua/ y su lado tonal. A lo largo de la ohra de 
Castaneda se les llama también co11ci1•11ci11 dd lado dcreclto y co11de11da del lado izquierdo; co11cie11cia 
ordi11111i11 y co11cie11ci11 del otro yo; el sol1ador y el so1111do, etcétera. El to11a/, en su carácter de ordenador del 
caos aparente del 11ag11al, protege nuestro ser del impacto devastador que significaría enfrentarlo sin 
ningw1a clase de resguardo. 

La co11de11cia d1•/ otro yo, (D.A.-276) su rescate y reincorporación a la realidad de la persona 
mnstituye uno de los lemas más recurrentes en la cosmovisión de don Juan. De hecho, la integración 
de la co11cie11cia del otro yo con la conciencia de todos los días supone la posibilidad de integrar la 
totalidad de 11110 mismo. (R.P.-332) 

La i11tegració11 de la totalidad de uno mismo 

El maestro y el benefactor tienen como objetivo primordial conseguir que el aprendiz llegue a su 
totalidad. Es debido a que un guerrero toma posesión de su totalidad por lo cual está capacitado para 
conocer realidades alternativas. Para entender el concepto de la totalidad de 11110 mismo es necesario 
remitirse al concepto de hombre que maneja don Juan. 

Para don Juan el hombre es un ser /11111i11oso. La totalidad de 11110 mismo está compuesta de ocho 
puntos que pertenecen al cuerpo /11111i11oso de un hombre. 

Existen dos epicentros uno es la razó11 y el otro la vo/1111/ad. Esos dos epicentros tienen conexiones 
directas o indirectas -dependiendo del grado de afectación que logren- con otros puntos. 

La razón se conecta directamente con el punto llamado el /tabla. A través de el luibla la razó11 se 
relaciona indirectamente con otros tres puntos el se11tir, el so11ar y el ller. El otro epicentro, la vol1111tad, se 
conecta directamente con el se11tir, el so11ar y el llf'r, pero sólo en forma indirecta con la rozó11 y el /tabla. 

Los dos puntos restantes sólo están conectados con la volu11tad, se hallan a parte de el se11tir, el 
sol1ar y el ¡¡er y mucho más lejos de el luibla y la razó11. Esos dos puntos se llaman el to11a/ y el 11agual y 
están separados el uno del otro. 
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Esos son los od10 pw1los C'n /11sJilm1s tf1• 1111 s.•r /11111i11oso/Son los odm punlos que un ser humano 
puC'de manejar para pC'rdhir. " 

Es por esto que don Juan nombra a la totalidad de los ocho pimtos co1i10 lú /11Írlmj11 d1• lt1 perce¡1ció11. 

Don Juan le dice a Caslanc>da que los brujos consideran que el hombrc> está dentro de una burbuja. 
"wm burbuja en la que somos colocados en el instante de nuestro nacimiento. Al principio está 
abierta, pero luer,o empiew a cerrarse hasta que nos ha sellado en su interior. Esa burbuja es nuestra 
percepción." (R.P.-329) 

El sc>r humano -continúa don Juan- vive dentro de esa burbuja toda la \'ida y lo que observa en 
sus paredes redondas es su propio reflejo, al presenciar en las paredes su propio reflejo, considera que 
lo que se está reflejando es la cosa real. Entonces la cosa reflejada es nuestra visión del mundo. Esa 
visión es primero una descripdón que se nos da en el instante rn que nacemos hasta que toda nuestra 
11f1•11ció11 queda atrapada en ella y la descripción se convierte en visión. 

La tarea del maestro consiste en reacomodar la visión, a fin de preparar al ser /11111i11oso para el 
momento en que el benefactor abra la burbuja desde afuera. La burbuja se abre para permitir al ser 
/11111i11oso una visión de su tolalid1u/. 

El maestro, entonces, reorganiza la visión del mundo del aprendiz, don Juan llama a esa visión la 
is/11 tfel /oual, está hecha por la percepción del ser humano, que ha sido entrenada a enfocarse en ciertos 
elementos; cada W\O de esos elementos y todos juntos forman la visión del mundo de los individuos. 

El trabajo del maestro, en lo referente a la percepción del aprendiz, consiste en reordenar todos los 
elementos de la isla en una mitad de la burbuja. Para ello se debe limpiar y reordenar /u isla del toual, lo 
que significa reagrupar todos sus elementos en el lado de la razóu, la mitad derecha de la burbuja 
corresponde al lacto del /011al. El maestro siempre se dirige a ese lado, y al presentar a su aprendiz, 
situaciones inimaginables como materializar o desmaterializar ol~etos (V.1.-394, R.P.-189) que el 
aprendiz no puede abarcar con su lógica lo obliga a reconocer que su razón sólo cubre una zona 
pequeña. Una vez enfrentado con su incapacidad de razonarlo lodo, e/ guerrero hace hasla lo 
imposible por reforzar y defender su rt1zó11 derrotada y para lograrlo reúne en tomo a ella todo cuanto 
tiene. El maestro se ocupa de ello, hasta que toda su visión del mundo está en una mitad de la 
burbuja. Ln otra mitad la que ha quedado limpia, es reclamada por lo que los brujos llaman la 
110/r111tud. 

En suma la larca del maestro es limpiar una mitad de la burbuja y reordenar todo lo que hay 
dentro de la otra mitad. La tarea del bc11efaclor es abrir la burbuja en el lado despejado. Una vez roto el 
sello, el guerrero nunca vuelve a ser el mismo. Tiene ya el dominio de s11 /otulidud. La mitad de la 
burbuja es el cenlro máximo de /u razó11, el /011al. La otra mitad es el centro máximo de la 110/1111/ad, el 
11ag11a/. (R.P.-330-332) 

La explicaci611 de los bn1jos 

Don Juan considera que la verdadera naturaleza del hombre no radica en dualidades como la de 
alma y cuerpo, mente y materia, bien y mal, Dios y Satanás. (R.P.-171) Señala que existe un par 
inherente al ser humano: el /01111/ y el 11agual. A través de ambos el hombre se da cuenta de su 
naluraleza r<>al; es un racimo compuesto de recuerdos y percepcionc>s que pueden expandirse. 
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Por lo qur el ser humano es con.~idrrado un racimo de srnli111i1•ntos perfcctanwnl<' organizados}' 
unificados, a ese racimo de S<'nlimi!'ntos se 11' llama to1111/. Don juan al ofrN·er la 1•xplirnció11 di• fos brujos 
a Castanl'da afirma lo sigui!'nlC': " ... El nagual es lo impronundable. Todos los scntimientos y todos los 
srres, y todos los uno mismos que son posihl!'s flotan <'n él para siempre, como harcas, apacibles y 
conslant!'S. Entonces la p,oma de la vida pt'ga algunos d!' rllos ... cuando la goma de la \•ida pega a esos 
senlimil'nlos sc cr!'a un ser, w1 s!'r que pit'rde l'I sentido d!' su verdadera naturaleza y se dega con el 
brillo y l'I clamor del área donde están los s!'rcs: !'I tonal. El tonal !'s dond<' exist!' toda la organizadón 
unificada. Un ser entra al tonal una vez que la fuerJ'~l de In vidn ha unido los scntimienlos que se 
ncc!'sit!'n. Una v!'z te dije que l'l tonal empit'za al nan•r y termina al morir; lo dije porqur se que, 
apenas Ja fuerza de la vida deja el cuerpo, todos esos pt'dazos aislados o que fom1an el racimo se 
desintegran y rt'p,resan al sitio de donde vinieron: el nagual. Lo que un guerrero hace al viajar a lo 
drsconocido se parece mucho a la muerte, excepto que su racimo de sentimientos aislados no se 
desintegra, sino que SI' expande un poco sin perder la unión. En la muerte, sin C'mbargo, todos se 
hunden rn lo profundo y sr mueven por su propia cuenta, como si nunca hubieran sido una unidad." 
(R. P.-355-356) 

Según don Juan la explicación de los brujos dice que t•ada ser humano tiene un centro desde el 
rual se pu!'de presenciar el 11ag11al: la po/1111tad. Así, w1 g11r"ero puede aventurarse en el 11ag11al y dejar 
qm• su racimo se organice y reorganice en todas las formas posibles. Un brujo puede adoptar la forma 
que quiera siempre y cuando esté en posesión de /11 tot11litl111/ sf mismn, ya que puede dirigir las partes 
de su racimo para que se unan en cualquier forma concebible. La fuerza de la vida es la que hace 
posible ese barajeo, pero una vez que la fuel7.a de la vida se agota no hay modo de reintegrar el 
racimo. 

Don juan llama a ese racimo la burbuja de /11 J't!rCL'pdóu, dice que está sellado, cerrado fuertemente y 
que jamás se abre hasta el momento en que el ser humano muere. Sin embargo se le puede hacer abrir. 
Los brujos han aprendido el secreto, aunque no todos llegan a la totalidad de uno mismo, conocen la 
posibilidad de Ucgar a eso. Saben que la burbuja se abre ruando uno se sumerge en el 11agua/. (R.P.-356-
357) 

La descripció11 del m1111do de los bn1jos y las p/a11tas d~ poder 

La interpretación que elabora Castaneda (t'I orde11 11pare11te) con relación a las e11sel1a11zas señala que 
l'I aspecto fundamental del conocimiento de don Juan radica en el consumo de las plantas 
psicotrópkas. Castancda manifiesta que es debido a los estados de rca/itfatl 110 ordinaria ocasionados por 
las plantas que se comprenden las r11se1ia 11zas. 

Cuando don Juan descubre que Castaneda es el elegido ··para · aprender . los.: secretos del 
conocimiento de los brujos le hace notar a su aprendiz la importancia de consegitir a un poder aliado 
como ayuda indispensable para saber y convertirse en hombre de conocimiento: · · 

Don Juan instruye a Castaneda con. relación a dos poderes aliados: hu mito j¡ la yerba del diablo. 
Castaneda considera que el poder aliado hu mito está contenido en el hongo Psilocybe, mientras que el 
/l(ltfrr aliado yaba tlrl diablo está contenido en la planta Datura lnoxia. · 

La interpretación que hace don Juan con relación al uso de las pla11tas de poder señala que estas son 
necesarias para que el aprendiz detenga su diálogo i11tenro como uno de sus primeros objetivos 
necesarios para apoderarse de la tota/itfatl tic sí mismo. Apropiarse de la totalidad de rmo mismo implica 
ohligadam!'llte viajes al nagual. 
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Carlos Caslaneda pregunta a ,·erca de la conexión exish•nl<' enlre /os ¡111d1•n•s 11li11tlos y l'l 1111g1111I, don 
Juan dice que esas planlas llevan al nprendiz direclitllll'llle al 11ag1111I y l'I 11li111lo es un nspeclo del 
1111g1111I. El ser humano funciona exclusivamenle en el cenlro de 111 mzó11, cstl• nmtro perceplivo puede 
responder por todo lo que ocurre dentro de su visión del mundo. El 11/i11tlo es algo que se halla fuera de 
esa visión, fuera del terreno de la mzó11. El nli11do sólo se puede atestip,uar desde el centro de Ja 11ol1111/11tl 
l'n momentos en que la visión del mundo se ha parado, por ello el 11/iado es propiamente el 1111g1111I. 

La técnica del ver 

Para llegar a 111•r primero es necesario p11rt1r l'i m1111tlo implica manejar eslndos de conciencia en los 
rnales la realidad de la vida cotidiana se altera porque el fluir de la inlerprelación, es detenido por un 
rnnjunto de circunstancias ajenas a dicho fluir. En el caso de Castaneda, el conjunto de circunstancias 
ajenas al fluir de la n-alidatl ordi1111rin aprendidas con el fin de 1111mr rl 1111111do, son proporcionadas por la 
dl'scripción que la brujería hace del mundo. 

Don Juan ensei'!a a Castaneda lo suficiente de la visión de los brujos cuidando que su aprendiz no 
quede atrapado en la nueva visión. Don Juan considera que si se hace encarar a dos visiones uno 
"puede escurrirse entre ambas para llegar al mundo real" (R.P.-320) Se refiere a que sólo puede 
llegarse a la /otnlidnd d1• 11110 mismo cuando uno está convencido de que el mundo es simplemente una 
visión, sin importar que esa visión pertenr.zca a un hombre común o a un brujo. 

El aprendizaje que Castaneda adquiere a lo largo de lrece mios consisle en apropiarse de esa 
realidad desconocida -la visión del mundo de los brujos- por medio del desarrollo de su visión, 
miadicndo partes cada vez más complejas corúom1e avanza. 

Las plantas no son la faceta esencial en la descripción del mundo usadas por el brujo,.slno 
únicamente una ayuda para aglutinar partes de la descripción que Castaneda habla sido incapaz de 
percibir de otra manera, es decir, la parte principal de la nueva descripción llamada técnicas de pnmr el 
1111111do fue pasada por alto y eso propicio el uso de los alucinógenos. · 

Una vez que Castaneda logra pamr el m1111do está en condiciones deiesrJii8~~,'~· esítffiulos 
preceptúales de un mundo fuera de la descripción ordinaria, es decir, está capacitad~p¡¡ra.tJCr'. 

Reorganizar la isla del to11al 

Existen cuatro técnicas para aprender la nueva descripción que don Juan llama léc11icas de parar el 
m1111do. Borrar In historia perso11a/ y sus tres técnicas compai'!eras, perder la i111porta11da, usar la m11erte 
como co11sejera y hacerse responsable tienen la finalidad de reasignar elementos de la isla del to11a/ de 
Castaneda del lado derecho de la burb11ja de la percepdó11 -lado tle la razó11- y de esa manera conseguir 
que el lado izquierdo de la burbuja, el /atlo del 11ag11al permanezca despejado para que sea funcional el 
centro perceplivo desde donde se puede presenciar el 11ag1111I: la vo/1111/ad. 

Esta espedfica forma de organizar los elementos de la isla tic/ to11al, posibilita que la burbuja de la 
¡iercepdó11 de Castaneda sea abierta por e/ be11efactor. Debido a que la colocación de todos los elementos 
que conforman el to11al de Carlos han sido agrupados del lado derecho de la burbuja, es como el lado 
izquierdo permanece libre para que el be11efactor la abra y el aprendiz tenga el donúnio de su totalidad. 
Una mejor manera de entender cómo se reorganizan los elementos que componen la isla del to11a/ es 
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ilustrada por don Juan al preguntar a Castaneda •·uál había sido antes de hacerse aprendiz su n•acdón 
más natural en sus momentos de tensión y frustración. El aprendiz le responde que la autocompasión. 

Don Juan asegura a Castaneda que establecer la autocompasión como detalle de su isla le implicó 
un p,ran esfuerzo, aunque él mismo no se halla dado cuenta. Le dice que su autocompasión era el 
testip,o de todo cuanto hacía, que era su consejera. También le dice que considerar a /11 11111<•r/1• como 
co11Fo1'jrrt1 es más benéfico, que la 1111wrle también puede llevarse a ser el testip,o de lodo cuanto uno 
hace, y en comparación con la autocompasión, tiene inmejorables ventajas. 

Carlos Castaneda considera a estas cuatro técnicas como métodos y recursos para forzarlo a 
cambiar su conducta y su personalidad. Sin embargo don Juan explica que la idea del cambio no 
radica en quitar elementos de la i.~la, ni un sólo elemento puede quitarse de ella. El cambio, entonces 
no significa eliminar nada, sino más bien alterar el uso asignado a dichos elementos. Por ejemplo, 
alterar el sitio y carácter defúúdo de la autocompasión a otro sitio de menor prominencia. Es decir, se 
trata de cambiar la fachada de /11 is/11 rit'I /011al para lograr cambiar el sitio de importancia de ciertos 
elementos. Borrar la ltislori11 pcrso1111/ y sus tres lt'cnicas adjuntas, son los medios que usa el bntjo para 
cambiar la fachada de los elementos de la is/11. Don Juan dice a Castaneda -al />orrt1r /11 ltislori11 prrso1111/, 
le quitastr el uso al tener lástima por ti mismo; para que la autocompasión por ti mismo funcionara 
tenias que sentirte importante, irresponsable, inmortal. Cuando esos sentimientos se alteraron en 
alguna forma, ya no fue posible tenerle lástima- "lo mismo vale para todos los otros elementos que 
has cambiado en tu isla. Sin usar esas cuatro lt'cnicas, jamás habrías logrado cambiarlos. Pero cambiar 
fachadas sig1úfica sólo que uno ha asignado un sitio secundario a un elemento antes importante. Tu 
compasión por ti mismo sigue siendo un detalle de tu isla; seguirá alli, relegada al segundo plano, 
igual que tu muerte o tu humildad, o la responsabilidad de tus actos, estaban allf sin usarse nunca.'' 
(R.P.-316-317) 

La técnica del soñar 

También se le conoce como e11s11c11o. Se refiere al sueño de¡,, scg1111d11 ate11dó11. Don Juan se refiere 
al trabajo de los sueños como una de las avenidas del poder. Le llama e11sue11o al sueño del que sueñas 
sin perder del todo la conciencia y que empieza cuando nos damos cuenta que estamos soñando. 

Ejercitar la técnica del s011ar propicia la maiúfestación del 11ag11a/ y esto sólo se lop,ra parando el 
diálogo iulemo. El desarrollo de la tá-nica tiene por finalidad ser una ayuda práctica que los brujos 
emplean para dejar que se manifieste el 11ag11al sin estropear al to11al. Consiste en buscar la utilidad del 
uag11a/ entrenando a su to11a/ para que se deje ir y luego vuelva a agarrarse o lo que es lo mismo 
entrenarse para dejar ir al 11agual sin perder la mzó11. (R.P.-327) 

Arreglar los sueilos es la primera tarea para r11so1iar, comienza con un ejercicio: soñar que se mira 
uno las manos (V.1.-144) Cuando el cuerpo del soñar -lo que Castaneda llama el soilado- se mira las 
manos, lo que en rralidad está haciendo es obedecer una orden que viene del otro mundo. De un 
mundo que no sabía que existía. Este mundo de todos los días es el otro mundo del soñado. Y es que 
el soilado, como uno de los aspectos de la co11de11da del otro yo, no recuerda en lo absoluto al soñador 
ni sabe nada de él ni de su mundo. El soñado nada sabe del tonal que es su contraparte como el 11ag11al 
es la contraparte del soilador. El caso es que el soñado y el soñador jamás se recuerdan el uno al otro. 
Viven en realidades paralelas; juntas pero separadas. 

Recordar al otro -al soñado- sip,nifica darse cuenta de que uno es el sueño del soñado. Y eso es 
precisamente lo que hace el soñado, se acuerda del soñador y del mundo en el que vive. Y con ese acto 
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cn•a un punto de <'ontacto rntrn los dos lados de la condenda; entre mundos que jamás se tocan y se 
ignoran rcdprol'anlC'ntc. Por eso don Juan habla del 11rl<' de smi11r como un pucntl' hacia d o/ro yo y 
hada la integración de ambos lados de la conciencia, /011111 }• 1111g1111I en una unidad existencial a la que 
llama /i1 lot11/id11d d1• u110 mismo. (R.P.-332) · · 

El e11su1?11o es r.I 110 lum·r dr. los sueños y es el complemento r(lciproco del 110 /iarrr en la vida 
cotidiana. Así como el 11o•c/10 tiene la virtud de mover d ¡1111110 d1• f'llmje y recordar al o/ro yo, 11sí 
también el e11suel10 le permite al soñado mover d p1111to de e11mje a la posición en que puede recordar al 
sol'mdor. Ambas formas de uo hacer son el esfuerzo que cada uno de los lados de nuestra conciencia 
realiza para recordar a su otro yo. 

El modo del gue"ero 

Don Juan afirma en el primer libro de Castaneda que un hombre va al saber como a la guerra. Con 
mirdo, con resprto, muy despierto y con absoluta confianza. (L.E.) Por eso, el hombre que va al 
conocimiento puede muy bien ser llamado un guerrero. El modo correcto para andar por esos caminos 
es 1'1111odo del guerrero. En Relatos de poder el brujo yaqui revela que el vivir como guerrero" es la goma 
que pega todas las partes ... " (R.P.-313) de su conocimiento. 

El 1í11i1110 del guerrero es uno de los temas centrales en toda la obra de Castaneda, y constituye la 
actitud fundamental presente en todo aquello que el camino del conocimiento exige. Don Juan le dice 
a Carlos que sólo como guerrero podrá sobrevivir en el mundo del brujo. 

La impecabilidad delg11errero (uso óptimo del la e11ergfa) 

La idea de la energía es uno de los elementos fundamentales de todo el pensamiento y la práctica 
de don Juan. Y es fundamental no sólo por el hecho de que aparece con mucha frecuencia en· la obra. 
Sino porque es el punto de partida y de llegada de todo cuanto el guerrero hace. 

Para don Juan el mundo de los deseos o el de las ideas tiene poco que ver con los hechos del 
hombre, mientras que la energia o el poder personal -que es la energía de la que dispone- es la que 
determina todo. Tal como nos lo dice en Viaje a lxtlá11; "un hombre no es más que la suma de su poder 
personal" (V.1.-221) 

No es difícil asimilar que todo cuanto hacemos requiere energía. Aunque toda persona tiene 
energia, en la vida de la gente ordinaria ésta se encuentra ya completamente repartida en los actos 
rutinarios de su vida, determinados por su pasado. Otra manera de decirlo es que toda la energía de la 
persona está ya invertida en el ámbito de lo co11ocido y no le queda ningún extra para abordar lo 
desco11oddo. 

Si se quiere emprender cualquier cosa nueva, que no esté presente en lo que se hace actualmente, 
se requiere de energía libre o disponible para hacerlo. Esa es la razón de la enorme dificultad que el 
hombre común tiene para cambiar o para crear situaciones o resultados distintos de aquellos que 
componen "lo normal" en su vida; no tiene energía disponible. 

Por otro lado todo aquel que emprende la senda del conocimiento, estará necesariamente 
interesado en todo lo que concierne a la energía. Sabe que el viaje a lo desco11orido y todos los cambios 
que tendrá que realizar en su persona requerirán no sólo de un buen nivel de energía, sino también de 
que una parte importante de esa energia esté "disponible." 
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Es por ello que examina lodo cuanto harn con base <'n la e1wrgla. En R1•/11tus i/1• pod1•r don Juan 
afirma que parte del s!'Creto de /os srrt•s /11111ii"'sos radica en la conciC'ncia de que w10 es energía y todos 
los actos implican el aprov!'Chamienlo o desperdicio de la enC'rgla. El g111•m•ro sabe que <'ada aclo 
fortalece o debilita su energía y por eso se vuelve extremadamente cuidadoso con la naturaleza de sus 
al'los, en los que busca siempre la Ílllf'l'm/1i/id111i que no es olra cosa que el uso óptimo de la energía. 

Caracterizació11 del cami110 del guerrero 

"Le dije, (Castaneda) que habiendo lanlas facelas en lo que él (don Juan) llamaba el camino del 
guerrero, resullaba Imposible cumplirlas ladas, y que el sentido del conceplo sólo se aclaraba cuando 
yo encontraba nuevas instancias en donde debla aplicarlo." (R.P.-205) 

A continuación realizamos la caracterización del modo del guerrero de los 4 primeros textos aquí 
analizados. · 

LIBRO 1: Las er1se11m1zas de do11 /ua11. U1111 forma yaq11i de co11oci111ieuto 

Un hombre va al conocimiento como va a la guerra: bien despierto, con miedo, con respelo y con 
absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error, y quien lo 
cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo. (L.E.-71) 

Cualquier cosa es un camino entre un millón de caminos. Por tanto, un guerrero siempre debe 
tener presente que un camino es sólo un camino; si siente que no debería seguirlo, no debe 
permanecer en él bajo ninguna circunstancia. Su decisión de mantenerse en P.Se camino o de 
abandonarlo debe estar libre de miedo o ambición. Debe observar cada camino de cerca y de manera 
deliberada. Y hay una pregunta que un guerrero tiene que hacerse: ¿Tiene corazón este camino? 
Todos los caminos son lo mismo: no llevan a ninguna parte. Sin embargo, un camino sin corazón 
nunca es agradable. En cambio, un camino con corazón resulta sencillo: a un guerrero no le cuesta 
tomarle gusto; el viaje se hace gozoso; mientras un hombre lo sigue es uno con él. (L.E.-133,134,193) 

LIBRO 11: U/ta rralidad aparte. N11e1.1as ro1mersado11es cou t/011 /111m 

Un guerrero sabe que es sólo un hombre. Su único pesar es que su vida es tan corta que no le 
permite asir todas las cosas que quisiera. Pero para él, eso no es un problema; es sólo una lástima. 
(R.A.-11) 

Cuando un guerrero aprende a-ver, ve.que un hombre,. ya sea mendigo o rey, es un huevo 
luminoso, y no hay manera de cambiar nada; o.mejor dicho, ¿qué podría cambiarse en ese huevo 
luminoso? ¿Qué? (R.A.-29) · · , ,., ·· · · 

Un guerrero nunca se preocupa de su miedo. 
'" .. , -· -, 

En vez de eso, ¡piensa en las maravilla~· de ve'r el flujo de la energía! El resto son adornos, adornos 
sin importancia. (R.A.-34) · 

El modo mas eficaz de vivir es vivir como un.guerrero. Puede que un guerrero piense y se 
preocupe antes de tomar una decisión, pero una vez que la ha tomado, prosigue su camino libre de 
preocupaciones o pensamientos; todavía habrá un millón de decisiones esperándolo. Ése es el camino 
del guerrero. (R.A.-56) 
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Un p,uerrero piensa en su muerll' <'Uamlo las 1·osas pi<'nien claridad. La· idea <fo la murrte l'S lo 
único que templa nuestro espíritu. (R.A.-56,57) .· - , · ' · · · · 

Un p,uerrero, prinwro debe saber que sus actos son inútil.es y,'npc5ar dc-ello)proc~der coino si no 
lo supiera, Ése es el de5ati110 co11/ro/ado del chamán. (R.A.-91) ··.-_'.; · · :.; -.-:> · .·; :.· · 

Un guerrero vive dí' actuar, no de pensar en actllar ·n_¡' de''pen5af'~ué '¡iensíÍrá 'L'lia1ulo haya 
actuado. (R.A.-100) 

Un guerrer~ elige un camino con corazón, y lo sigue, y luego se reg~iJ~ y ríe~ Sabe, porque ve, 
que su vida se acabará demasiado pronto. Sabe, porque ve, que nada es más importante que lo demás. 
(R.A.-100) 

Un guerrero no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni patria; sólo tiene vida por vivir 
y, en tales circunstancias, su único vínculo con sus semejantes es su desatino controlado. (R.A.-100) 

Puesto que ninguna cosa es más in1porhmle que otra, un guerrero elige cualquier acto y lo actúa 
como si le importara. Su desatino controlado le lleva a actuar como si importara, y sin embargo él sabe 
que no es así; de modo que, cuando completa sus actos, se retira en paz, sin preocuparse en absoluto 
de si sus actos fueron buenos o malos, si dieron resullado o no. (R.A.-100) 

Un guerrero puede optar por pemtanecer totalmente impasible y no actuar jamás, y comportarse 
como si realmente Je importara ser impasible. También eso sería genuinamente correcto, pues también 
ése seria su desatino controlado. (R.A.-100) 

No hay vacío en la vida de un guerrero. Todo está lleno a rebosar. Todo está lleno a rebosar y todo 
es igual. (R.A.-104) 

El hombre corriente se preocupa demasiado por querer a otros o por ser querido por Jos demás. 
Un guerrero quiere; eso es todo. Quiere Jo que se le antoja o a quien se Je antoja, sin más, porque sí. 
(R.A.-105) 

Un guerrero acepta Ja responsabilidad de sus actos, hasta del más trivial de sus actos. El hombre 
corriente actúa según sus pensamientos y nunca asume la responsabilidad por lo que hace. (R.A.-154) 

Un guerrero sabe que espera y sabe lo que espera y mientras espera no desea nada, y así cualquier 
cosa que recibe, por pequeña que sea, es más de lo que puede tomar. Si necesita comer, encuentra el 
modo porque no tiene hambre. Si algo lastima su cuerpo, encuentra el modo de pararlo porque no 
tiene dolor. Tener hambre o tener dolor significa que el hombre no es un guerrero, y las fuerzas de su 
hambre y de su dolor lo destruirán. (R.A.-165) 

Cuando un hombre se embarca en el camino del guerrero, poco a poco se va dando curnla de que 
la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre. Los medios del mundo ordinario ya no le sirven de 
sostén y debe adoptar un nuevo modo de vida para sobrevivir. (R.A.-173) 

Somos hombres, y nuestro destino es aprender y ser arrojados a mundos nuevos e inconcebibles. 
Un guerrero que ve la energía sabe que no hay fin a los nuevos mundos que se abren a nuestra visión. 
(R.A.-177-178) 
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El <'Spírítu de un guerrero no esta hecho a la entrega y a Ja queja, ni l'Stá hecho a ganar o p<'rder. El 
esplritu de un guerrero l'Sta hed10 sólo a la lucha, y cada lucha es la última batalla del guerrero sobre 
la Tierra. Por eso el n'sultado le importa muy poco. En su última batalla sobre la tierra el guerrero deja 
fluir su espíritu libre y claro. Y mientras se entrega a su batalla, sabiendo que su intento es impecable, 
tm 1-:uerrero rie y ríe. (R.A.-248) 

Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos a ceri:a de nuestro mundo. De hecho, 
mantenemos nucstro mundo i:on nucstro diálogo interno. Y cuando dejamos de hablamos sobre 
nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo es siempre i:omo debería ser. Con nuestro diálogo 
intemo lo renovamos, lo encendemos de vida, los sostenemos. No sólo eso, sino que también 
esrngemos nuestros caminos al hablamos a nosotros mismos. De ahl que repitamos las mismas 
elccdonl's una y otra vez hasta el dia en que morimos, porque continuamos repitiendo cl mismo 
diálogo interno una y otra vez hasta el preciso momento de la muerte. Un guerrero es conciente de 
cllo y lucha por detener su diálogo intl'mO. (R.A.-251,252) 

Las cosas que la gente hace no pueden, bajo ninguna condición, ser más importantes que el 
mundo. De modo que un guerrero trata el mundo como un misterio imperdonable, y lo que la gente 
hacc, como un desatino sin fin. (R.A.-253) 

LIBRO IJI: Viaje a /xtlá11. l..t1s l1•cdo111•s dt! t/011 /111111 

Un guerreo no necesita historia personal. Un día descubre que ya no le es necesaria, y la 
abandona. (V.J.-32) 

La historia personal debe ser renovada constantemente contando a los padres, parientes y amigos 
todo cuanto uno hace. Por otro lado, el guerrero que no tiene historia personal, no necesita dar 
explicaciones; nadie se enoja ni se desilusiona con sus actos. Y sobre todo, nadie le amarra con sus 
pensamientos y expectativas. (V.J.-34) 

La muerte es nuestra eterna compañera. Se halla siempre a nuestra izquierda, a la distancia de un 
brazo tras de nosotros. La muerte es la única consejera sabia con la que ruenta un guerrero. 
Cada vez que el guerrero siente que todo anda mal y que esta a punto de ser aniquilado, puede 
volverse a su muerte y preguntarle si ello es cierto. Su muerte le dirá que se equivoca, que en realidad 
nada importa salvo su toque. Su murrte le dirá: <<todavía no te he tocado.>> (V.1.-61,63) 

Cuando un guerrero decide hacer algo, debe ir hasta el final, aceptando la responsabilidad de lo 
que hace. Haga lo que haga primero debe saber por qué lo hace, y luego seguir adelante con sus 
acciones, sin dudas ni remordimientos. (V.1.-69) 

En un mundo donde la muerte es el cazador no hay tiempo para dudas ni lamentos. Sólo hay 
tiempo para decisiones. No importa cuales sean las decisiones. Nada puede ser más serio o menos 
serio que lo demás. En un mundo donde la muerte es el cazador no hay decisiones grandes o 
pequeñas. Sólo hay decisiones que un guerrero toma a la vista de su muerte inevitable. (V.1.-69,70,74) 

Un guerrero debe aprender a ponerse al alcance, o fuera del alcance, en el punto justo. Es inútil 
para un guerrero estar todo el día al alcance sin saberlo, como le es inútil esconderse cuando todo el 
mundo sabe que está escondido. (V.1-102-103) 
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Para un p,1wrrero, ser inaccesible sig1úfica tocar frugalmente el mundo que lo rodea. Y, sobretodo, 
evitar deliberadamente agotarse a si mismo y a los demás. Un guerrero no utiliui ni exprime á Ja gente 
hasta dejarla ri•ducida a nada, en especial a la gente que ama. (V.I.-107) · 

Cuando un hombre se preocupa, Sl' aferra a cual<1uier cosa por desesperación; y una vez que se 
aferra, forzosamente se agota, o agota a Ja cosa o a la persona a la que esta aferrado. Un guerrero 
cazador, en cambio, sabe que atraerá Li caza a sus trampas una y otra vez, asl que ·no se preocupa. 
Preocuparse es ponerse al alcance, al alcance sin saberlo. (V.I.-108) 

Un guerrero cazador trata íntimamente con su mundo y, sin embargo, es inaccesible para ese 
mismo mundo. Lo toca ligeramente, permanece l'I tiempo preciso y luego se aleja velozmente, sin 
apenas dejar rastro. (V.L-108) 

Ser un guerrero cazador no es sólo cuestión de cazar animales. Un p,uerrero cazador no captura 
animales porque ponga trampas IÚ porque conozca las rutinas de su presa, sino porque él mismo no 
tiene rutinas. Esa es su ventaja. Él no es, de nin¡~ún modo, como los animales que persigue, fijos en 
rutinas pesadas y en caprichos previsibles, él es libre, fluido, imprevisible. (V.I.-114) 

Para el hombre corriente el mundo es extrai\o porque, se aburre de él, está enemistado con él. Para 
un guerrero, el mundo es extrai\o porque es estupendo, pavoroso, misterioso, insondable. Un guerrero 
debe asumir la responsabilidad de estar aquí, en este mundo maravilloso, en este tiempo maravilloso. 
(V.l.·122) 

Un guerrero debe aprender a hacer que cada acto cuente, pues va a estar aquí, en este mundo, tan 
sólo un tiempo breve; de hecho, demasiado breve para ser testigo de todas las maravillas que existen. 
(V.1.-122) 

Los actos tienen poder. Especialmente cuando el guerrero que actúa sabe que esos actos son su 
última batalla, hay una extrai\a felicidad ardiente en actuar con pleno conocimiento de que lo que uno 
está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. (V.1.-125) · 

Un guerrero debe enfocar su atención en el vinculo que lo une con su muerte. Sin remordimiento 
ni tristeza ni preocupación, debe poner su atención en el hecho de que no tiene tiempo y de hacer de 
cada uno de sus actos su última batalla sobre la tierra. Sólo en tales condiciones tendrán sus actos el 
poder que les corresponde. De otro modo serán, mientras viva, los actos de un necio. (V.f.-127) 

Un guerrero cazador sabe que su muerte lo aguarda, y que ese mi~mo acto que ahora está 
realizando puede muy bien ser su última batalla sobre la Tierra. Lo llama batalla porque es una lucha. 
La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un guerrero cazador, por el contrario, 
evalúa cada acto; y como tiene un conocimiento Intimo de su muerte, procede juiciosamente, como si 
cada acto fuera su última batalla. Sólo un necio dejaría de notar la ventaja que un guerrero cazador 
tiene sobre sus semejantes. Un guerrero cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es 
natural que su último acto sobre la Tierra sea lo mejor de si mismo. Así le place. Asl le quita el filo a su 
temor. (V.I.-127-128) 

Un guerrero es un cazador inmaculado que caza poder; no está borracho ni loco, ni tiene tiempo 
ni humor para fanfarronear, ni para mentirse a si mismo, ni para equivocarse en la jugada. La apuesta 
es demasiado alta. Lo que juega es su vida pulcramente ordenada que tanto tiempo Je llevó afinarla y 
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p<•rfeccionarla. No va a desperdiciar. lodo eso por un L'slúpido error de <0ákulc_i o por tomar una cosa 
por lo qui.' no es. (V.1.-136) 

Un hombre, cualquil'r hombre, nwrecc cuanto les toca en suerte a los homhres: alegría, dolor, 
tristeza y lucha. No importa la naturaleza de sus actos, siempre y cuando actúl.' como p,uerrero. 

Si su espíritu está defonnado, simplemente debe arreglarlo, depurándolo y perfeccionándolo, 
porque no hay en la vida una tan•a más digna de emprenderse. No arreglar el espíritu es buscar la 
muerte, y eso es igual que no buscar nada, porque la muerte va a alcanzamos de todos modos. Buscar 
la perfección del espíritu del guerrero es la única larca digna de nuestra transitoriedad y de nuestra 
condición humana. (V.1.-157-158) 

Lo más difícil en este mundo es adoptar el ánimo del guerrero. De nada sirve estar triste, quejarse 
y s<'lltírse justificado de hacerlo creyendo que alguien nos esta siempre haciendo algo. Nadie le esta 
hddendo nada a nadie, y mucho menos a un guerrero. (V.1.-159) 

Un guerrero es un cazador. Todo lo calcula. Eso es control. Una vez terminados sus cálculos, 
al"lúa. Se deja ir. Eso es abandono. Un guerrero no es una hoja a merced del viento. Nadie puede 
empujarle; nadie puede obligarle a hacer cosas en contra de sí mismo o de lo que juzga correcto. Un 
guerrero está preparado para sobrevivir, y sobrevive del mejor modo posible. (V.1.-172) 

Un p,uerrero no es más que un hombre, un hombre humilde. No puede cambiar los designios de 
su muerte. Pero su espíritu impecable, que ha reunido poder tras grandes penas, puede ciertamente 
detener su muerte por un momento, un momento lo bastante largo para permitirle regocijarse por 
última vez al evocar su poder. Podemos decir que ese es un gesto que la muerte tiene con quienes 
poseen un espíritu impecable. (V.1.-217,218) 

Un guerrero actúa como si supiera lo que hace, cuando en realidad no sabe nada. (V.1.-235) 

Un guerrero no tiene remordimientos por nada de lo que ha hecho, porque aislar los propios actos 
llamándolos mezquinos, foos o malos es darse a uno mismo una importancia injustificada. 

La clave esta en lo que se enfatiza. O nos hacemos deSdich¡;'clos o neis .hacemos fuertes. Cuesta el 
mismo trabajo lo uno que lo otro. (V.1,-255-256) · · · · ' · 

El arte del guerrero consiste en equilibrar el terro{<le'ser ~ h~mbre con la ma~~\rilia de ser un 
hombre. (V.1.-118) · 

LIBRO IV: Relatos de poder 

La confianza del guerrero no es la confianza del hombre corriente. El hombre corriente busca la 
certeza en los ojos del espectador y llama a eso confianza en sf mismo. El guerrero busca la 
impecabilidad en sus propios ojos y llama a eso humildad. El hombre corriente esta enganchado a sus 
semejantes, mientras que el guerrero sólo está enganchado al infinito. (R.P.-17) 

Hay montones de cosas que un guerrero puede hacer en un determinado momento y que no 
habría podido hacer años antes. Esas cosas no cambiaron; lo que cambió fue su idea de sf mismo. 
(R.P.-17) 
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El único camino posible para w1 guerrero es actuar mnsiStenten1e1ite y sú1 rl'se.rvas: En un 
momento dado, sabe lo suficiente del camino del guerrero como para actuar en consl'Cliencia, pero sus 
viejos hábitos y rutinas pueden interponerse en su cammo. (R.P.-17-18). 

. ' . . 
Para que Wl guerrero tenga éxito en cualquier empresa, el éxito debe llegar suavenu>nte; con 

mu cho esfuerzo, pero sú1 tensión ni obsesiones. (R.P.-23) · 

Cuando Wl guerrero aprende a parar su diálogo ú1temo todo es posible; hasta los proyectos más 
descabellados se vuelven factibles. (R.P.-125) 

Un guerrero acepta su suerte, sea cual sea, y la acepta con total humildad. Se acepta a sf mismo 
con humildad, tal como es; no como base para lamentarse, sino como un desafio vital. (R.P.-32) 

La humildad del guerrero no es la humildad del mendigo. El guerrero no humilla la cabeza antl' 
nadie y, al mismo tiempo, tan poco pernúte que nadie humille la cabeza ante él. El mendigo, en 
cambio, enseguida se arrodilla y se arrastra por los suelos ante cualquiera que considere más 
encumbrado, pero también exige que alguien aún más inferior haga lo mismo con él. (R.P.-32) 

Nuestros semejantes son magos negros. Y quien quiera que esté con ellos es también un mago 
negro sin más. Piensa un momento. ¿Puedes desviarte de la senda que tus semejantes han trazado 
para ti? Mientras permaneces con ellos, tus acciones y pensamientos están fijados para siempre en sus 
térmmos. Eso es esclavitud. El guerrero, en cambio, está libre de todo. La libertad es cara, pero el 
precio no es únposible de pagar. Asf que teme a tus captores, a tus amos. No desperdicies tu tiempo y 
tu poder en temer a la libertad. (R.P.-34-35) 

Lo malo de las palabras es que nos hacen sentimos iluminados; pero cuando nos damos la vuelta 
para enfrentamos al mundo, siempre nos fallan y termmamos enfrentándonos como siempre: sm 
ilummación. Por esta razón, un guerrero busca actuar en vez de hablar, y para ello obtiene wia nueva 
descripción del mundo, una descripción en la que hablar no es tan únpo~tante y en, la que fos actos 
nuevos conllevan a reflexiones nuevas. (R.P.-39) · · · · · 

·',·::.: ·,,~-.· 

Un guerrero ya se considera muerto, asf que no tiene nada que perder .. Lopcor yale ha p~sado; 
por tanto, se siente tranquilo y sus pensamientos son claros. Nadie que lo jllZgase par' s1l's actos o por 
sus palabras podría jamás sospechar que lo ha presenciado todo. (R.P.- 43) · 

El conocimiento es un asunto de lo más peculiar, especialmente para un gueiTero: El conocimiento 
para un guerrero, es algo que, súbitamente, llega, lo envuelve y luego sigue de largo. (R.P.-44) 

El conocimiento llega a un guerrero flotando como molas de polvo de oro, el mismo polvo que 
cubre las alas de las polillas. Asf pues, para un guerrero, el conocúniento es como darse una ducha o 
recibir Wla lluvia de motas de polvo de oro oscuro. (R.P.-45) 

Los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros, smo rebasando los 
muros. Los guerreros saltan sobre los muros, no los derriban. (R.P.-74) 

Un guerrero debe cultivar el sentimiento de que tiene cuanto necesita para ese viaje extravagante 
que es su vida. Lo que cuenta para un guerrero es estar vivo. La vida es suficiente y completa en sf 
misma, y por si misma se explica. Por eso puede uno decir, sm presunción, que la experiencia de las 
experiencias es estar vivo. (R.P.-75-76) 
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Ser un guerrero no es sólo cueslión dc> desearlo. Es más bien una lucha intem1u1able que seguirá 
hasta el último instante de nuestras vidas. Nadie nace guerrero, como nadie nace hombre. corriente. 
Somos nosotros quienes nos hacemos lo uno o lo otro. (R.P.-83) · 

' .. -., ·. ". ' 

Un gul'rrero muere difícilmente. Su muerte debe luchar para llevárselo. Un guerrero' no se entrega 
.1 l.1 muerte tan fácilmente. (R.P.-103) · · 

Sólo como guerrero se puede soportar el camino del conocimiento. Un guerre;~ no puede quejarse 
ni lamentar nada. Su vida es un desafío interminable, y no hay modo de que Jos desafíos puedan ser 
huenos o malos. Los desaflos son simplemente desafíos. (R.P.-143) · 

,·- ._, 

La diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que para un·guerréro .todo es 
como un desafío, mientras que para un hombre corriente todo es como una bendi¡:ión. o una 
maldición. (R.P.-144) · .. 

:,: ;, 

La carta ganadora del guerrero es que cree sin creer. Pero, obviamente, un guerr~ro· no puede 
dl'Cir simplemente que cree y dejar las cosas ahí. · ·· · 

Eso resultaría demasiado fácil. Sólo creer, sm más, le libraría de examiriar su:situá~ign. Siempre 
que un guerrero se implica con alguna creencia, lo hace porque esa es sü'.elección/.Un guerrero no 
at'e; un guerrero tiene que creer. (R.P.-145-146) · "," · .,, ~ ; :, 

-·:'\"' ··,.·· 
La muerte es el mgrediente mdispensable del tener que creer. Siri laconciencla'dé la muerte, todo . 

es ordmarío, trivial. Sólo porque la muerte lo acecha es por lo que un 'giierréro tiene que creer que el 
mundo es un misterio insondable. Tener que creer de este modo es· la.expresión.de lit'rnás Íntima 
predilección del r,uerrero. (R.P.-154) ·· · '· · . : ,,.., .. " 

El poder pone siempre al alcance del guerrero un centímetro cúbico de suerte, El arte del giierrero 
consiste en ser permanentemente fluido para poderlo atrapar. (R.P.-154) · · ' 

El hombre corriente es conciente de todo sólo cuando piensa que debería serll>; ia'co~dición de un 
guerrero, en cambio es ser conciente de todo en todo momento. (R.P.-158) · 

Una regla básica para el guerrero es que toma sus decisiones con tanto cuidadó que nada de lo 
que pueda ocurrir como resultado es capaz de sorprenderlo; mucho menos, de menguar su poder. 
(R.P.-206) 

Cuando un guerrero toma la decisión de pasar a la acción, deberla estar dispuesto a morir. Si esta 
dispuesto a morir, no habrá tropiezos ni sorpresas desagradables, ni actos hmecesarios. Todo encajará 
suavemente en su sitio porque no espera nada. (R.P.-206) 

Un guerrero, como maestro, debe enseñar ante todo la posibilidad de actuar sm creer y sin esperar 
rl'Compensa; de actuar porque si. Su éxito como maestro depende de lo bien y Jo armoniosamente que 
guíe a sus pupilos en este aspecto especifico. (R.P.-310) 

El guerrero, como maestro, enseña tres técnicas a su pupilo para ayudarle a borrar su historia 
personal: perder la propia importancia personal, asumir la responsabilidad de los propios actos y 
utilizar a la muerte como consejera. Sin el efecto benéfico de estas tres técnicas, el borrar la historia 
personal le hace a uno furtivo, evasivo e hmecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones. 
(R.P.-314-315) 
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Un gtwrrcro fl'<'onore su dolor pero no SI' entrega -a él.- El gm;rrero que! se -ad<'ntra en lo 
desconocido no tiem! el ánimo trisll'; por el contrario, C?Stá alegre porque se sicnle humilde ante su 
gran forluna, porque l'onfía l'n su t•spfrilu impecable y, sobretodo porque es plenamenle conciente de 
su eficacia. La alegria de un guerrero le viene de haber aceplado su destino y de haber evaluado en 
verdad lo que lienl' rll'lanle. (R.P.-378) 

Con el frap,menlo anlerior finalizamos la caraclerizadón del camino del guerrero del modelo de 
don Juan correspondienle a los l"Ualro primeros textos. Con este apartado también concluimos el 
panorama global de los conceplos fundamentales presenles en la obra descrita por Carlos Castancda 
que narra la visión del mundo del brujo don Juan Matus. 
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CAPÍTUL04 

MODELOS QUE OBSERVAN RECURSOS PARA 
INTRODUCIR MECANISMOS DE ORDEN Y ACTUACIÓN, 

PATRONES COGNITIVOS Y CONCEPCIONES DEL MUNDO 
QUE ALUDEN A CARACTERÍSTICAS DE LA VISIÓN DE LA 

REALIDAD DEL BRUJO DON JUAN. 
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l11trod11cció11 al capítulo 4 

En el l'apílulo nialro se mul'!llran algunas Sl'mejanzas enln• l'I modPlo dl• don Juan y olros 
modelos que han sido ulilizados para porwr en orden y l•xplkar lo que sucede en la realidad. 
La idea dP comparar PI modplo de don Juan con otras formas dP ordPnar el mundo, surge porque 
consideramos que el modelo de la realidad del hrujo es una forma de ,·onocer que posee elementos 
lóp,icos que lo colocan a la allura de cualquier pensamiPnlo hien Pslmclurado. Es coherenle y 
perfoclamenle comprensible, por lo qup funciom1 bajo esquemas de acluación parecidos a los modelos 
que a conlinuación se exponen. 

l\fanuel Martin Serrano menciona la exislencia de motli•/os c11//11mlt•s di• /11 11fl'tli11ció11 \' los identifica 
en cualro tipos: Modelo de la época medieval, modelo de la iluslración, modelo rnpita"lisla y modelo 
monopólico. Nosolros exponemos al¡~unas cararlerísticas de los modl'/os cu//1m1l1's di• la 111edi11ció11 y 
señalamos con cuál exisle alguna semejanza respPrlo dP lo planlcado por i>I bmjo don Juan. También 
Manuel Martin Serrano habla de 11101/t'los sod11/cos 1/to /111111•di11rió11 ulilizados para presentar la realidad de 
delerminada forma, ya si>a di> una manera jerárquica, mosaica, abslracta o arlicular. Exponemos los 
cual ro lipos de 111odl'/os soci11lt•s dl' /1111wdiació11 y lfo:imos con cuál se idenlifica el modelo de don Juan. 

Exisle olro modelo conocido como /11s 11rti111111i11s de /11 i111t•ligi•11ci11 en el que se sup,ieren mecanismos 
de acluación semejanles a los mecanismos de acción utilizados por don Juan para deimiar y 11trap11r /11 
11ti•11ció11 de su aprendiz y consep,uir Jos objetivos deseados en el camino de la bmjería. 

Ambos mecanismos de actuación están diseñados para funcionar en ambientes oscuros, 
relorcidos, poco claros, es por ello que las trampas y las estrategias mañosas son preponderantes para 
lidiar con realidades complejas como las que se proponen en eslos modelos. 

En olro modelo se describe el f't'llsamimto inmerso en tribus y etnias aborígenes. Se observa que la 
manera en que los pueblos mal llamados primilivos construyen su conocimienlo tiene paralelismos 
rnn la manera en que la sociedad moderna produce el suyo. 

El modelo que alude a las 1•t11f'llS di•/ di•sarrol/o de la 111e11te /lu111a11a, ayuda a explicar las razones por 
las que el pensamiento primitivo y el civilizado empata en cuanto a su lógica de construcción. 

Otro modelo conocido como siutérgico se homologa con el sistema de conocimienlo de don Juan ya 
que lrala de explicar el orip,en de la percepdón a parlir de disciplinas como la física y la 
neurofisiolop,la y a través de la observación de las prácticas chamánicas, por lo que liene una 
resonancia muy fuerte con la concepción del mundo expresada por don Juan. 

El siguiente modelo se remite a la descripción de la t"l10/ució11 de la 111e11te i111111a11a desde /11 psicología 
tr1111sf'Crso1111/. Las etapas evolulivas de la mente contemplan niveles sutiles de conciencia que serían el 
reflejo de algunas práclicas del linaje de don Juan lales como pamr el diálogo i11temo, la técnica del t1er, 
eslar en posesión de la totalidad de 11110 mismo. Etcétera. 

El último modelo recuerda la idea del cambio de paradigma en la ciencia y se reflexiona acerca de las 
dislintas formas en que puede ser vislo el mundo dentro del enlomo científico. Observamos un 
paralelismo entre esla idea de cambio de paradigma y los cambios de percepción que experimenta el 
aprendiz de brujo ya que son considerados como verdaderos cambios de paradigma en la forma de 
conocer y relacionarse con el mundo. 
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Modelos c11lt11rales de la mediació11 

El modelo medie1ial 

En la época medieval no existía la percepción cullural de un medio artUicial (creado por el 
homhre) en oposición de un melÜO natural; sino que los ohjetos fabricados eran percihidos como una 
réplica de la naturaleza, es decir, una obra de Dios, sólo existfa un creador; y por tanto la actividad del 
hombre era una actividad de re-creación. 

1~1 ruptura de la concepción se originó gracias a la fabricación de las lentes; con ellas se puso de 
manifiesto un mundo ajeno a la percepción humana. La sospecha de que en la naturale7.a existfan 
proc<.>sos naturales ocultos a la percepción i11111ediata de los sentidos, era un punto de vista "mágico," y, 
por tanto heterodoxo para <.>I concepto del mundo propio de la ciencia escolástica. Precisamente son 
los magos y los alquimistas quienes hacen uso de una epistemología que marca la transición hacia la 
filosofla de la naturaleza renacentista. 

Con el uso de las lentes se hizo evidente la configuración celular y la visuali7.ación en el espacio de 
un número considerable de astros. A partir de entonces se consideró natural lo que responde a 
principios universales formulados de manera abstracta. Este giro conceptual hizo posible la ciencia 
experimental. A partir de que el hombre se pem1itió experimentar con el mw1do, no sólo nació un 
nuevo objeto del saber, también emergió un nuevo sujeto de Ja historia que contempló el uso de la 
razón. Esto es justamente, lo que constituyó el segundo modelo mediador. 

Ln il11strnció11 

El hombre buscó el conocimiento por medio del raciocinio y Ja inteligencia, mediante la disección 
y exploración de la naturaleza. En esta época se logró la fabricación de objetos materiales como una 
forma de sustitución del mundo natural. 

El reemplazo de la burguesfa agraria por la industrial (generada gracias a la productividad) 
representó el ocaso del naturalismo sociológico. La naturaleza no expresó ya la razón, tuvo que ser 
dominada por ella. As! la tecnología y Ja cultura abandonan definitivamente su alianza con la 
naturaleza para oponérsele. La razón triunfó como productividad tecnológica y como represión 
dentro de la socialización. En este momento aparecen Jos lineamientos claros que sostienen la visión 
del mundo de la burguesfa industrial: concepción de un ajuste armonioso entre la innovación 
tecnológica y el desarrollo cultural sustentado en la hipótesis de que cultura y tecnologla expresan Ja 
misma racionalidad. Concepción, a la vez, de una antítesis entre Ja razón y la naturaleza. 

La implantación de este orden tecnológico sólo logro la instauración de una sociedad a Ja que 
únicamente le interesaba Ja productividad. 

El cnpitnlismo 

Debido al desarrollo tecnológico, Ja burguesia industrial logró acrecentar en gran escala Ja 
productividad. El resultado de este proceso estaba lejos de lograr la liberación de la sociedad civil por 
la vfa de la razón, Ja sociedad no era más justa, ni más libre. Los cambio ocurrfan de tal manera, que a 
medida que las técnicas eran más avanzadas y las riquezas materiales más abundantes, las relaciones 
sociales eran más irracionales y la cultura del pueblo más pobre. 
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El modelo mo110¡1ó/ico 

El dominio rnpitalista adquirió dimensión tal, que la burguesía industrial delegó toda su 
autoridad para la implantadón de una nut'va forma de opresión: la burguesía monopolista. Este 
cambio determinó algunas transformaciones importantes para la imagen ideológica del mundo. 

Se propone una aproximación de la realidad fundada en una imagen perceptiva del mundo, 
apoyada con el sentido de la vista, en lugar de un modelo fundado en una imagen abstracta. Se 
supone una reconciliación tola) entre el medio natural y el artificial. 

La aparición de los medios masivos de comunicación hace que las barreras conceptuales que 
separan al medio natural, del medio artificial, de la tecnología y la cultura, sean más frágiles. Los 
medios masivos de comunicación y en especial la televisión, transforman las cosas en signos de ellas 
mismas, proporcionando así, representaciones casi idénticas de lo natural. De esta manera, el hombre 
se libera, en cierta medida, de la angustia que representa desenvolverse en un mundo natural, sin 
embargo tal mundo natural, presentado a través de los Iconos y sonidos sólo constituye otro producto 
artificial. 

Ut1a vez prese11tados los modelos culturales, hacemos é11/asis e11 el que tiet1e similitudes co11 el 
modelo de do11 /ua11. 

Represe11tacio11es del modelo de fa 11aturaleza y de la téc11ica de fa época 
medieval y fa característica del modelo de do11 /ua11 que alude al modo del 
guerrero 

Como se observa el modelo que comparte una misma representación con el modelo de don Juan 
acerca de la relación del individuo con su entorno es el modrlo 111ediec1al de la 11al11raleza y de la lt'c11ica. La 
representación compartida alude al respeto y al carácter de no trasgresión a los elementos naturales 
que conforman su entorno -aunque la idea de respeto a lo natural compartida por ambos modelos se 
da por distintas razones.- En la edad media la naturaleza se considera obra divina, debido a esta 
representación no es necesario transformar la naturale7.a. Lo creado por Dios es perfecto y no hay 
necesidad de quitar o agregar nada a su obra. Por ello los inventos tecnológicos se asemejan a 
elementos de la naturaleza, para no trans¡vedir la concepción del mw1do de esa época. Durante la 
mayor parte de la edad media, la obra del hombre ha estado reconciliada con la naturaleza. La edad 
media no pretendió sustituir un mm1do poblado de cosas, por otro de objetos. Los objetos (hechos por 
el hombre) se perciben como réplica de las cosas (producidas por la naturalew). Los útiles medievales 
de madera y hierro se entienden como réplicas muy evolucionadas de una mano, una dentadura, un 
pico o una garra. Los procedimientos tecnológicos imitaban a las fuerzas del medio natural. Debido a 
que las cosas eran obra de Dios (divinidad perfecta) no había necesidad de producir objetos que no se 
asemejarán a los existentes en el medio natural. 

Por su parte el linaje de don Juan ve que c>I planeta tiene filamentos de luz y por lo tanto esta vivo 
y siente por lo que hay que cuidarlo. Consideran que la naturaleza es el ser que les provee de lodo lo 
indispensable para vivir y tienen la firme convicción de no abusar de sus recursos y de mantener una 
relación annoniosa con el planeta y con todo lo que habita en él. 

En el mundo de don Juan los instrumentos utilizados en sus prácticas, son muchas de las veces los 
elementos naturales mismos, como el agua, el viento, las plantas, la tierra, los montes, los desiertos, 
etcétera. Estos elementos naturales son tratados con alto grado de simpatía y respeto debido a que se 
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Jps considera receptores de lx•lleza y poder, ademi\s Sl' cn•l' 11ue son portadores de Sl'Crl'tos 
importantes, útiles para el desarrollo del g111•m•ro <(Ue transita por 1•/ rnmiuo del co11od111i1•11/o. Los 
utensilios elaborados con animalcs l'Omo "el rnzador dc espíritus" -instrumento de cuerda hecho de 
cuero de un jabalí- que funciona para llamar "espíritus." O la pipa -tallada en madera- usada para 
fumar hongos alucinógenos y producir los estados d1• m1/id11d 110 ordi1111ria, o la utilización de hilo y 
puntas de maguey para crear "amuletos de protección," todos son elementos extraídos del medio 
ambiente natural sin mezcla alguna con objetos artificiales creados por la tecnología. 

Los Instrumentos de comunicación utilizados por don Juan y Carlos Castaneda son estrictamente 
naturales. Únicamente se valen de sus aparatos fonoló¡:icos para poder conversar y producir relatos 
orales. Aun cuando existen posibilidades tecnológicas de comunicación como la de hablar por 
teléfono, usar grabadoras de audio o video para registrar las ense1ianzas, no se permiten, lo único que 
cuenta es cultivar el cuerpo y el espíritu esencias de lo natural. Lo anterior nos da clara idea de que 
para atular por el mundo de don Juan es necl.'sario encontrarse y reconciliarse con el mundo natural. 

En la visión del mundo que tiene t:'I linaje del brujo juan Matus, entonct:'s, se considera que el 
planeta no es algo inerte, inanimado, sino un ser viviente. Por lo tanto los brujos van a conducirse con 
armonía sobre la tierra. La inclinación afectiva que un guerrero muestra por el planeta en el que vive, 
en el que lo protege y le ofrece lo necesario para existir se le denomina 111 predi/ecció11 del guerrero. Es la 
manifestación sencilla y clara de la conciencia de un ser humano que sabe que la Tierra es la 
proveedora fundamental de todo cuanto es y hace; la que le da hogar, la que lo alimenta, la que le 
regala fortaleza y sabiduría a cada paso. 

" ... solamente amando a este ser espléndido (refiriéndose a la Tierra) -dice don Juan y don Genaro 
a sus aprendices- se puede dar libertad al espíritu del p,uerrero; y la libertad es alegría, eficiencia y 
abandono frente a cualquier embate del destino" (R.P.-384) Es debido a esta apreciación de amor a la 
Tierra que un guerrero no toma más de lo necesario en su paso por el mundo. Si caza para comer, y en 
sus trampas caen más perdices de las necesarias las dejará ir. Si abusa de los recursos naturales de 
forma inadecuada dañando el ecosistema (como cuando Castaneda quiere hacer una barbacoa con las 
perdices -y no sólo un asado como lo sugiere don juan- lo resentirá la naturaleza. Castaneda al querer 
hacer su barbacoa debe utilizar recursos para producir más cantidad de fuego y necesita más hojas 
para cubrir las aves y además debe realizar una excavación en la tierra, esto deteriora el medio 
natural) Don Juan le adviertt:' que si toma más de lo necesario el lugar podría volverse eu su coulra.(V.l.) 

En la obra de don Juan se plantea la necesidad de que un g11rrrero tenga un sitio para juntar poder. 
Cuando Castaneda encuentra l.'I sitio donde ocurrirá su 1ílti111a da11za sobre la tierra don Juan le dice que 
ese sitio es en el que se apropiará de todo su poder pcrso1111I. Por lo mismo le pertenece y tiene que 
cuidar cada uno de los elementos que lo componen; in~ectos, flora, fauna, etcétera, ya que a su vez 
cada uno de estos elementos cuidarán a Castaneda. En el momento dt:' 111 cacería de perdices, don Juan 
recomienda a su aprendiz no abusar de los elementos que componen el sitio natural en el que se 
encuentran ya que los componentes del lugar podrian obstaculizarlo o confrontarlo. Significa que el 
lugar se VUt:'lve dañino y ocasiona dt:'Sgaste de energía t:'n el individuo o le provocarla dificultad para 
salir del lugar en cuestión. 

En ambos modelos tanto en el de don juan como en el medieval esta la idea del ser humano como 
criatura y como naturaleza creados por un Dios, Uudeo-<"ristiano) o en el caso del modelo de don Juan 
por algo que nos trasciende (Los poderes que guían a los hombres) Existe el concepto de que el ser 
humano y la naturaleza poseen esencias que pueden ser intervenidas desde su representación 
simbólica. La esencia es el reconocimiento del alma o del cuerpo energético. 
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Modelos sociales de la mediación· 

Manuel Martín Serrano en L11 111e1/i11dó11 Soc"illl habla sobre los diferentes tipos de modelos 
mediacionales. Afirma que la realidad se presenta en determinadas fomias para introducir un l'ÍCCtivo 
sistema de control sobre esa realidad. · · 

Cada fonna de mediar a la sociedad tiene su paralelo e~ uim teoría ·cognoscitiva que puede ser 
referida a un modelo lógico; este modelo debe dejar que por su 01edio se exprese la ideología que se 
utiliza para interpretar el mundo. · · · .. ·:;,· ·"i · · .. · ' 

Como las ideologías están orientadas hacia el control social ·d~I 'grupo; el modelo ideológico debe 
ser relativamente simple, y lo más genérico. posible para;que'1pue<la. ser apllcádo. eón eficacia en 
cualquier situación concreta. ···.y;• "~~;Y·''.·'.'· ·.:;:< •;...;» .. ·' ' ·' . : ··•·. 

Para eUo existen ~'lratro modelos sociales de mediación:.: mosaicos, jerárql\icos, articulares y 
latentes o abstractos. 

Mosaicos 

La mediación mosaica, desune los datos, los desarticula y los presenta sin discriminación 
unos junto a otros, se esfuerza en que las posiciones relativas de los componentes del sistema 
sean funcionales y no se produzcan inversiones, es un orden de secuencias. Así los hechos por 
heterogéneos que sean, pueden integrarse en la misma definición de la realidad. Los códigos 
mosaicos imponen una visión fragmentada de la realidad. 

/erárq11icos 

En este modelo los datos en vez de estar unos al lado de otros, aparecen embutidos, contenidos 
los unos en los otros, en un orden de implicación. La aparición de una definición en la realidad social, 
implica otras, y estará implicada en las demás. El orden se expresa en términos de interdependencia. 
Interesa el nivel de cada dato. El mundo se presenta estructurado por capas: para llegar al dato más 
profundo hay que atravesar todos los que se le superponen y no se puede pasar de un hecho a otro sin 
tener en cuenta los interu1edios. La cultura oral es característica de este modelo, las palabras habladas 
todavía no se estabilizan en forma estricta o impresa, son el único soporte de la continuidad cultural 
La mediación jerarquizada, trata de mantener la virtud de los signos preservando su capacidad de 
apropiación de la realidad. 

Artic11lnres 

El análisis articular infiere a partir de la observación del conjllllto de movimientos efectuados por 
el mediador con los datos de Ja realidad, el código sistema. Un sistema aparentemente aleatorio puede 
constituir un sistema semiológico, regido por un orden articular de tipo lingillstico. Los códigos 
articulares son un sistema de orden que permite la utilización de subsistemas diferentes (palabras, 
Iconos, etcétera.) los cuales pueden intercambiarse entre ellos sin que cambie el mensaje. 

La reproducción del orden articular permite que los mediadores se puedan sustituir unos con 
otros, de esta ÍOnlla Ja visión de mlllldo conserva el mismo orden inicial. 
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u; rc>alidada la qm• se impone un orden por un modelo artkular, no es la de los objetos,. sino la de 
interdependencias de los objetos entre l'llos. Los objetos se rl'ducen a sl'r meros p1mtos de intel'Sl'Cción 
de los fascículos de relaciones. · 

Mediante este modelo las cosas son referidas al orden imninente que el media'dor establece. 

Latente o Abstracto 

Da referencia al uso de datos expllcitos con el objeto de interesar al espectador en una realidad; el 
mediador emplea un sistema de orden que posee carácter latente. No muestra los criterios empleados 
para clasificar Ja realidad, ya sea porque para el propio mediador, son inconscientes, o porque desea· 
mantenerlos ocultos. 

El modelo abstracto ordena los datos manUiestos, respecto a variables latentes, cuyo valor es 
siempre igual a cero. Se podría decir que el modelo abstracto es )a escritura que introduce una visión 
de la realidad desde el punto de vista de la inercia, de la ausencia de todo movimiento. 

Los modelos de mediación latente transforman en fw1cionales las apariencias irracionales, 
contradictorias o incomprensibles de la realidad. 

De los a11teriorcs modelos para prcse11tar In realidad, ad11erti111os se111eja11zas e11trc el modelo de 
do11 / ua11 y el modelo jerárquico. 

El modelo jerárquico para introducir orde11 y el modelo 11111/tietapico de don 
Juan 

En tanto que el sistema de don Juan no es lineal en absoluto, sino propiamente esférico, todas las 
parles están interrelacionadas y cada una lleva a las demás. El análisis de los cuatro primeros libros 
publicados por Castaneda en los que relata su· aprendizaje con don Juan muestra la estructura 
organizada de un orden multifacético que transcurre de lo simple a lo complejo. En este sentido el 
modelo de don Juan se asemeja al modelo jerárquico. 

La visión del mundo del brujo don Juan expresa una travesia en Ja que el aprendiz pasa por varías 
etapas con el fin de desarrollarse dentro del conocimiento de la brujería. El paso de una etapa a otra 
ofrece una relación de interdependencia que se complejiza por la cantidad y calidad del manejo de 
elementos que el aprendiz va utilizando conforme avanza de una etapa precedente a una sucesiva. El 
manejo óptimo de lo aprendido tiene como consecuencia una posición superior dentro de Jos rúveles 
del mundo de los brujos. 

La manera de adquirir el conocimiento transmitido por don Juan requiere de un orden que sigue 
un proceso de apropiación de herramientas y técnicas, que implica grados de aprendizaje. Carlos 
Castaneda, por ejemplo, no puede ver si antes no ha detenido su diálogo i11tcmo y no puede ser hombre 
di' co11ocit11ie11to en tanto no aplique el modo del guerrero. El manejo adecuado de los elementos ofrece al 
aprendiz posicionarse en niveles más altos para contar con más capacidades de desarrollo, sin 
embargo los rúveles obedecen a una jerarquía con etapas de conocimiento consecutivas de menor a 
mayor grado. No se puede acceder a la etapa cinco sin atravesar antes la etapa 1,2,3 y 4, en ese estricto 
orden. 
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El modelo de don Juan pareciera lem•r caraclerlslicas propias del orden mosaico ya que da Ja 
impresión de presentar dUerentes aspectos -unos al lado de otros-, sin conexión o relación evidenle. 
Cierlas cosas nada lienen 'JUe ver con otras, y sin embargo se presC'ntan en secuencias, se podría 
pensar que no hay lógica, incluso podríamos decir que es como si los personajes actuaran sin sentido, 
recuérdC'sl' que a Castaneda, en principio, Je parecla qu" don Juan estaba loco ya que terna idea.q 
rarísimas, lan excénlricas que el antropólogo desconfío del juicio del anciano, incluso llegó a pensar 
que él mismo se eslaha volviendo loco, ya que a lo encomendado por don Juan no le vela sentido. 

Cuando don Juan le indica a su aprendiz que desaprenda lo enseñado C'n su mundo ordinario 
como dejar de hablarse a sl mismo, actuar sin esperar lx>neficios, omitir la autocompasión y no 
comporlarse como victima, o ya no ver más a sus amigos, familiares, etcétera, Castaneda no encontró 
razón para proceder de la manera que señalaba su maestro. Castaneda sólo habla entablado una 
relación con don Juan para saber información sobre el uso de las plantas medicinales usadas por los 
indios y de pronto don Juan le quería cambiar su conducta psico-social. 

El hed10 de sugerir pautas de comportamiento disfuncionales para el mundo de Castaneda y la 
situación de experimentar con plantas psicotrópicas, son desde un punto de vista occidental 
actividades sin sentido. Pareciera como si Carlos se C'nfrentara con partes que se desvlan del propósilo 
original. Como si don Juan presentara un conjunto de acciones que apunlan hacia un camino y de 
pronto cambiara el sentido de lo emprendido y propusiera otra serie de acciones sin continuidad o 
relación visible respecto de las anteriores. 

Una etapa de conocimiento en el modelo de don Juan cuenta con varios mecanismos de acción 
para conseguir un mismo fin y auque esos procedimientos disten unos de olros, como los presentados 
para detener el diálogo i11temo en donde primero se procede con la ejecución de técnicas como la forma 
correcta de mular o actuar si11 cn~er y luego dado el resultado fallido para el propósilo, se procede a 
realizar acciones usando ¡1/a11tas de poder, no significa que se presentan cosas sin relación unas de otras 
sino que obedece a maneras alternas de cumplir con Jos objetivos en cada una de las etapas. 

Es decir, los hechos por heterogéneos que sean se integran en la misma etapa, de ah! que aparezca un 
orden mosaico, ya que la mediación mosaica presenta los datos sin discriminación unos junto a otros. 

Sin embargo, el presentar series de acciones aparentemente desarticuladas no significa que este orden 
mosaico prevalezca en el orden al acceso de las etapas del co11od111iwto de los brujos, forzosamente se 
necesita cumplir con los objetivos marcados en determinada etapa -no importa que en su 
<.'llmplimiento se utilicen distintos mecanismos de acción- para acceder a la otra. Lo que implica un 
orden jerárquico. 

El modelo jerárquico introduce un mecanismo de orden en la realidad en el que se vale de un 
sistema de control en que los datos y la información a propósilo de Ja realidad se presentan en un 
orden de implicación en donde para llegar al dato más profundo es necesario atravesar todos los que 
se le superponen. El modelo jerárquico tiene semejanza con el modelo de los brujos al observar qu<' en el 
modelo de don Juan. el aprendiz no puede pasar de una etapa de conocimiento a otra sin tener en 
cuenta los niveles inlermedios. El modelo de don Juan muestra la caracterlstica de desarrollar el 
conocimiento en etapas que van siendo cada vez más complejas debido a la cantidad y calidad en la 
apropiación de recursos y elementos a las que el aprendiz accede gradualmente dentro del entorno 
chamánico. 
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Se111eja11z11s e11tre el motlelo tle e11senm1za-npre11tlizaje 1fe 11011 /111111 de5lliar y atrapar la 
ntmción del npn!lldiz y el motlelo metiético descrito ¡1or DeHem1e Marce/ y Vemm1t /e1111 Pieme 
e11 Las nrtimmins de In i11telige11cin 1iar11 co11ocer y nct1111r e11 In realitl11tl 

El modelo dr enseñanza-aprendizaje que utiliza don Juan con su aprmdiz se asemeja a Wl modelo 
producido por los griegos para l'ntl•nder y actuar en la realidad. 

El modelo descrito por Carlos Castaneda de la visión de la realidad que tiene don Juan Matus 
involucra dos esferas generales de acción. Una de las esferas es In /ITÍlllt'ra nte11ció11 conocida también 
rnmo /11 rralid11d ordi1111rin, r/ 1111111do 11isib/1•, la ro11cie11da 11or11111/, 1•/ /ado dereclio, el soliador, el tonal, etcétera. 
La otra esfera de acción se conoce como /11 seg1111da a1t•11ció11, o la rr11/id111/ 110 ordi11ari11, e/ 1111111do i11visib/e, 

111 ro11cit'llda acrrce11tada, el lado izquierdo, el so1i11do, el 11ag11al, etcétera. El maestro trata que el aprendiz 
l'stabll'zca contactos entre las dos !'Sforas de acción, para lograrlo se vale de una lógica tramposa. 

Dellil'nne Marce! y Vemant jl'an Pieme en las arti111a1ias de la i11telig<'llci11 dl'scriben una serie de 
características pertenecientl'S a un modelo que bien podríamos llamar metiético, dado que alude a 
cualidades de la diosa gril'ga Ml'tis, diosa marina y primer l'Sposa dl' Zeuz. La diosa Melis puede 
adoptar cualquier forma y aparecer en cualquier lugar. Ambas caracteristicas polimorfismo y 
ubicuidad hacl'Jl que la diosa obtenga inmejorables ventajas en las emprl'Sas que se propone. En 
ténninos de don juan se trata de cualidades de w1a perfecta acecliadora. 

La palabra melis se traduce según Dettienne y Vemant como "el que sabe anudar." Dentro de Wli1 

lógica dialéctica "el que sabe desatar nudos" aludirla al que posee más melis, aquél que posee más 
recursos para enfrentar situaciones complejas. Entonces la melis se refiere a la capacidad de ser más 
astuto y de utilizar más artimañas que los otros o que la realidad para resolver problemas. Fwteiona 
Pn realidades difusas, abigarradas, oscuras, llenas de trampas como en el caso del modelo de don 
Juan. 

La forma en que el indio yaqui instruye a Castaneda coincide con varios aspectos del modelo 
metiético descrito por Detlienne y Vemant. A continuación se señalan los elementos clave de la melis 
y se expone la vinculación con los elementos pertenecientes al modelo de l'llseñanza-aprendizaje 
usado por el linaje del brujo don Juan. 

Una de las características de la melis consiste en saber aparentar tma cosa cuando en realidad se 
trama otra; Apáté. Dentro de sus enseñanzas don juan presenta aspectos claves para los brujos como 
secundarios o sin el énfasis necesario para que el aprendiz los considere principales. De esa forma se 
enseñan las actividades pertinentes que establecen la relación entre la l'rimcra y seg1111da ate11ció11. 

Por ejemplo, en el mundo de don Juan. /Nirar el diálogo in temo es una de las claves principales de 
su conocimiento. Muchas de las prácticas a las que somete a su aprendiz están encaminadas a la 
búsqueda del silencio interior, es el caso de las técnicas ac/1111r si11 creer y la forma correcta de a11di1r. En 
ambas técnicas el brujo utiliza la estratagema de señalar un objetivo distinto para tales prácticas; él 
sabia que una de las peores maneras de lograr silenciar los pensamientos es pensar en silenciarlos. 
Don Juan señala que los brujos están convencidos de que nunca se puede abandonar voluntariamente 
el control, por ello se recurre al engaño. Este engai1o consiste en atrapar o des11iar la ate11ció11 del 
aprendiz de los astmlos principales de las ense1ia11zas. 

Existen dos actividades o técnicas principales usadas para acelerar el cese del diálogo i11temo; borrar 
la historia perso11a/ !J sollar como el acto del maestro consiste en desviar la ateució11 del aprendiz de los 
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asuntos principales, centra el interés de Castaneda en la idea d,, 1ier, al tiempo que ensmia estas 
técnicas, el maestro habla del m111i110 del gm•m•ro implica atrapar /11 11te11ció11 del aprendiz. Consiste en 
sacar a Castaneda de su contexto habitual, llevándolo a excursiom•s y caminatas por las montañas y 
desierto, lo que implicaba que Castaneda pusiera toda su 11/c11ció11 en elementos que no conocfa. Salir 
de cacería o las andanzas por el desierto eran la forma de atra1wr su 11/1'11dó11. 

Entonces dt·~-c1i11r y 111r111111r la 11/1!11ció11 del aprendiz es una estratagema del maestro para que se 
consigan los objetivos deseados. Por esto el modelo se vale del engaño o mentira para lograr óptimos 
resultados que pemtitan conectar la esfera de /11pri111em11/c11ció11 con /11 seg1111da a/e11ció11. 

Otro de los elementos metiélicos se refiere a la capacidad de anticiparse a los hechos. Para don 
Juan anticiparse a lo que pueda suceder es el resultado del estado dt! afer/a (Lo que se origina al 
practicar los p11ses 1111ígicos) y de la capacidad de 11/e11ció11 manifiesta en un guerrero. Por ejemplo en la 
señal que indica al elegido para recibir el conocimiento de los brujos, don Juan sostiene que el guerrero 
que está en la posición de volverse maestro debe andar siempre despierto para así coger su ce11tí111etro 
ní/1ico di! suerte. (R.P.-306) y poder encontrar a su aprendiz. El ce11tí111etro crí/lico de suert1• es considerado 
como una apropiación que el guerrero hace. Fwtciona con un sentido de anticipación. Existe un plano 
en donde el azar y la suerte intervienen para que en determinada situación el guerrero aproveche el 
momento y se produzca con mayor facilidad la realización de su actividad. Se trata de una 
oporturudad adicional. Recuérdese que para el gu,.,rero todo es estrategia. 

Dos ejemplos más de la apropiación del cc11tímctro cúbico de suerte están referenciados en las 
actividades te11er que creer y reducir el /011al descritos en el libro Rel11tos de poder. Ambos son claros 
ejemplos de que la anticipación es un factor básico para actuar con mayores posibilidades de éxito. 

En te11er que creer don Juan enset1a a Castaneda cierta forma de comportamiento que debe asumir 
un guerrero justo cuando se utiliza otro centro perceptivo conocido como la volu11t11d. Le dice que te11er 
que creer es la base del procedimiento para moverse entre la razó11 y la volu11tad. En el momento en que 
don Juan hace notar que el podl'r enseña que la muerte es el ingrediente indispensable para tener que 
cri•er le pregunta a su aprendiz si ya ha cogido su ce11tí111etro cúbico de suerte para comprender de mejor 
manera la presencia de la muerte dentro de la situación en la que se encuentran. Don Juan menciona 
ya haber aprovechado su ce11tí111etro cúbico de suerte e insta a su aprendiz a hacerlo pard que Vt'a con 
oportunidad el fenómeno de la muerte y comprenda su importancia dentro de la rnset1anza. 

La actividad en donde don Juan reduce el tonal de Castaneda alude también al ce111í111etro aí/Jico de 
suerte. Al ser perseguidos don Juan y Castaneda por un amigo de éste, el brujo yaqui aprovecha la 
oportunidad para dar un empujón a su aprendiz y encoger su tonal cuando este se encuentra distraido 
a causa de la persecución. La persecución que tiene como fin el deshacerse del amigo de Castaneda es 
aprovechada por don Juan para hacer una demostración a su aprendiz del encogimiento de su to11al. 

Únicamente el guerrero que está alerta }'muy despierto aprovecha momentos}' oportunidades que 
pasa por alto quien no tiene toda su ate11ció11 enfocada en la actividad realizada. 

Además del re11tí111etro cúbico de suerte existen señales que decodificadas correctamente sirven al 
brujo de advertencias en el desarrollo de sus procedimientos. Una de las señales constantes en la obra 
de don Juan que sirven para anticiparse a los hechos es el r111elo de los rnen>os. La aparición de cuervos 
dentro del campo de visión de don Juan implica avisos que el brujo codifica para desempeñar de 
mejor manera sus acciones. Los avisos pueden indicar que es peligroso quedarse en determinado 
lugar (lugar enemigo de Castaneda. (V.1.)) o sugieren que permanecer más tiempo en cierto sitio es 
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lll'rjudicial (lugar donde se entierran los guerreros (V .l.)) o lambién pueden indicar características 
parliculares de Ja muerte de Castaneda como es el caso de la actividad con relación a los emisarios dd 
tf1•sti110 de Castaneda descrito en U11a Realidad A1111rte. En el contexto de los brujos prever es una 
caraclerislica fundamental para el desarrollo de sus prácticas, siempre y cuando se tome en el sentido 
utilizado por Prometeo en oposición a Epimetco, pro significa antes. Prometeo es el que anticipa 
mientras que Epimeteo observa una vez que pasó. Epi; después de la situación. Cuando queda atrás la 
experiencia aprende de sus errores y se comporta como Prometeo. Sin embargo en un mundo donde 
se es conscimle de que la muerte eslá acechando y observa cada acto del guerrero, no hay consideración 
para segundas oportunidades. Aprender de los errores en las prácticas que desarrolla el linaje de don 
juan no funciona. 

Cada acto se actúa impecablemente. El ensayo y error no se visualiza como base del aprendizaje 
en el modelo de don Juan, por lo mismo, las prácticas del linaje de don Juan exigen que la prevención 
sea produclo de un estado de alerta y ale11dó11 pennanente en el guem•ro. 

Otro de los ejemplos representativos acordes con la capacidad de anticipación es el que se refiere a 
la consideración de que el hombre es muy necio y está aferrado a sus modos y haceres. Esta 
consideración nos remite a otra característica del modelo metiético; la capacidad de utilizar muchos 
saberes, ret·ursos y mecanismos para enfrentar las situaciones. (Polymechanos) 

El aprendiz en cada etapa del conocimiento aprende técnicas especificas que le permiten pasar de 
una primera etapa a la siguiente, esto significa que para superar cada una de las etapas debe 
desarrollar las técnicas esenciales, sin embarr,o debido al apego de sus formas habituales de 
comportarse no práctica óptimamente las técnicas señaladas por el maestro. En el caso de Castaneda, 
don juan prevé el obstáculo de necedad de su aprendiz y le ofrece distintos medios para lograr el 
mismo objetivo. Se trata del dominio de la técnica conocida como 1111mr el diálogo i11tcmo. En los 
primeros momentos de la relación, don juan enseña a su aprendiz la forma corrl'cfa de a11dar, esta 
técnica no fue considerada por Castaneda por lo que don Juan le enseñó la técnica 11ct1111r si11 creer, para 
Caslaneda no tenia ningún sentido, la juzgaba como una sugerencia excéntrica y no le puso el énfasis 
necesario. En vista de que en su aprendiz no se veían los resultados esperados le enseño las técnicas 
para acelerar el cese del diálogo i11temo. Sin embarr,o C1staneda las tomo como medidas coercitivas de 
comportamienlo y no las practicaba o lo hacía con dificultad. Por eso don Juan opta por otro 
mecanismo que obligará a su aprendiz a parar el diálogo i11ft'mo, esta vez utilizó pla11t11s de poder. 
Todas las técnicas ensenadas y el conjunlo de experiencias con plantas psicotrópicas lograron 
finalmente que Castaneda parara el diálogo consigo mismo. Este es un claro ejemplo de la utilización 
de varios mecanismos para superar las dificullades presentes en el modelo de ensenanza de don Juan. 

Esle aspecto nos permite afirmar que el modelo se caracteriza por ser abigarrado y retorcido en el 
s<•ntido en que para dar respuestas a lo nuevo se diseña un plan con diferentes posibilidades de acción 
para entendt'r una realidad cambiante y poder actuar en ella. 

Otro de los elementos clave de Melis se refiere a reconocer el momento oportuno para actuar, 
(Kaidos.) Para actuar bajo esta perspectiva se necesita la paciencia, el silencio y el mimetismo. En el 
modelo de enseñanza de don Juan también observamos las mismas características del Kaidos, sobre 
todo cuando Castaneda está aprendiendo a cazar. En el libro Viaje a lx//á11 cuando don Juan ensena a 
Castaneda a cazar un puma se ejemplifica claramente una forma de actuar oportunamenle, valiéndose 
de la paciencia, el silencio y el mimelismo. 
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La paciencia es cualidad obligada en la cacería, saber esperar a que aparezca la prPsa es atributo 
esencial del cawdor. En su experiencia don Juan y Castaneda se proponen primero cazar la camada 
del puma, se trata de unos rocdorns que deben caer en unas jaulas construidas por don Juan. Dt!spués 
hay que ser paciente hasta el momento en que se acerque el puma. Partiendo del conocimiento de que 
los felinos tienen un agudo sentido del olfato, don Juan recomienda a Castaneda frotarse con hojas de 
sauce de río para que cuando el puma aparezca no lo pueda oler, le pide también que embarre su 
cuerpo de lodo y as! camuflarse para no ser visto por el felino, estas recomendaciones funcionan para 
mimetizarse con el entorno y no ser observado fácilmente, cuando el puma aparece Castaneda está 
arriba de un árbol en completo silencio y en perfecto mimetismo, lo que le permite acometer al puma 
con un costal que lanza desde su lugar. Por lo mismo la experiencia resulta ser un éxito y lo más 
importante es que Castaneda aprende más sobre cacería. Don Juan recomienda a Castaneda actuar de 
forma oportuna en su vida cotidiana. 

Otro de los elementos de melis es la adquisición de techne. Se refiere a actuar con habilidad y 
precisión adecuadas. Estas caracteristicas se pueden apreciar con facilidad en lo que don Juan llama el 
modo del g11errero o vivir como guerrero. El ánimo de 1111 g11errero es uno de los términos centrales en 
toda la obra de Castaneda, y constituye la actitud fundamental presente en todo aquello que el 
conocimiento exige. Actuar con habilidad y precisión permite un uso óptimo de la energía ya que 
posibilita acertividad en las accionl'S que el guerrero se propone. Para aprender a vivir como guemro es 
indispensable atender y practicar la responsabilidad de co11trol y aba11do110. Un guerrero se controla y se 
abandona. El control se manifiesta en la planeación y decisión en los esfuerzos constantes para lograr 
dirigir -a propósito- los diferentes elementos que inciden en su forma de ser y de vivir. Un guerrero 
actúa con precisión y habilidad si además de poseer el control de la situación actúa con el aba11do110 
suficiente que le permita realizar las actividades sin ponerse a titubear o a reconsiderar si Jo 
emprendido es correcto y adecuado o no lo cs. El control implica la planeación de cómo enfrentar las 
situaciones, es el momento justo para poner en la balanza los juicios y valoraciones del g11errero, sin 
embargo una vez que el guerrao ha decidido enfrentar la situación de cierta manera no le queda más 
que actuar/a, hecha a andar sin dudas, ni vacilaciones, lo hace tal y como lo ha planeado. En palabras 
de don Juan: "Un guerrero es un cawdor. Todo lo calcula. Eso es control. Pero una vez terminados sus 
cálculos actúa. Se deja ir. Eso es abandono." (V,1.-172) 

Se aplica a todo cuanto hace, por lo que sus acciones están inmersas dentro de la estrategia que 
hace de su vida. Para lo cual cuenta con la conciencia plena de su muerte imninente y en cada acto da 
lo mejor de si. La conciencia de su muerte inminente Jo dota del desapego necesario para no aferrarse 
a nada y para no negarse nada. Desapegado de todo, consciente de su brevedad y en constante lucha, 
el g11errero aprende a construir su vida a través del poder de sus decisiones. Trabaja a cada momento 
para lograr el control sobre sí mismo y al hacerlo logra el control de su mundo per.;onal. Toma en sus 
manos el rumbo de su vida y lo dirige estratégicamente. Cada acción por pequei\a que sea es un punto 
de estrategia. De hecho, control y estrategia son dos factores siempre presentes en su modo de andar 
por la vida. El manejo de techne en el mundo de don Juan es indispcnsable. Se debe actuar con 
precisión absoluta. Las pérdidas por no actuar con la habilidad y la precisión requeridas en la 
realización de cada actividad resultan en el contexto de Jos brujos sumamente perjudiciales para el 
cuerpo físico y energético del ejecutante, el descuido, y la falta de habilidad del guem'TD, incluso puede 
ocasionar su muerte, por lo mismo el empico de las técnicas debe tener un alto nivel de desarrollo 
para que su utilización en momentos cruciales sea favorable para el guerrero y ocasione un crecimiento 
en su poder en lugar de una disminución o pérdida. 
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Lévi Str1111ss y /e1111 Piaget 

L11s c11mcteristic11s obsenJ11d11s por Lévi Str1111ss co11 re/ació11 11 /11 co11stmcció11 del 
conocimie11to 1le los p11eb/os primitivos y /11s i11vestig11ciotres del des11rrollo de /11 me11te 
l1umm111 ex11res11d11s ¡1or /e1111 Pi11get, como /1md11111e11tos q11e v11/id1111 el siste11111 de orden de 111 
m11gi11, 11S11do ¡wr el li1111je de do11/1111111111m co11str11ir s11 co11ocitnie11to 

Claude Lévi Strauss clnólogo francés, es uno de los principales representantes del estructuralismo 
sociológico. Comenzó su carrera con varios estudios etnográficos entre los Nambikwara del Brasil en 
los ar'íos ruarenla y se hizo más larde conocido por sus Mitológicas, cuatro volúmenes sobre la 
mitología de los indios de sud y Norteamérica. (f.o crudo y lo wd1lo, 1964; El orig<'ll de las 111a11eras tic la 
mr!Wl, 1966; Dr In miel a las ce11izas, 1968; El lrombre tles1111do, 1971) 

En su libro El pe11s11111ie11/o sa/ilajr (1962) trata algunas cuestiones sobre la vida de las sociedades 
llamadas primitivas. El autor manifiesta que las descalilicadones a las que se somete a ciertos grupos 
étnicos no tiene fundamento. Demuestra que la "supuesta ineptitud de los "primitivos" para el 
pensamiento abstracto" no tiene lugar y borra la idea de una "indigencia intelectual de los 
indigenas."11 Para ello reflexiona sobre las semejanzas de la forma en que se construye el pensanúento 
del hombre salvaje y el pensamiento del hombre civilizado. Sugiere que el pensamiento de las 
sociedades primitivas y el pensamiento de la sociedad dvilizada son afines en virtud de la 
construcción de sistemas de clasificación con operaciones lógicas similares. 

Por otra parte, el trabajo de }can Piaget que aqui se expone es relativo a las estructuras y génesis 
de la inteligencia. El estudio de la biologia despertó su interés por los procesos y estructuras de la 
mente humana en relación con los estudios de la psicología }' de la biología. La versión de la 
psicología genética que desarrolla Piaget se enmarca epistcmológicamenle dentro del estructuralismo 
genélico. 

De acuerdo a las investigaciones de Piaget con relación a las operaciones de la mente se sabe que 
el desarrollo de In 111e11tc l111ma11a atraviesa por una serie de etapas ordenadas jerárquicamente. Este 
orden no puede modificarse por condición social alguna y prevalece en todas las culluras. 

Las formulaciones de Jean Piagct a propósito del desarrollo de la menle humana y los estudios de 
Lévi Strauss que ser'íalan el descubrimiento de formas lógicas semejantes empicadas por diferentes 
pueblos para construir sus respectivos sistemas de conocimiento, enmarcan la exposición de las 
similitudes del sistema clasificatorio utilizado por la magia y el sistema clasificatorio utilizado por la 
ciencia. La finalidad es señalar que ambos sistemas se valen de operaciones lógicas similares, con un 
nivel intelectual equivalente para construir su conocimiento. 

Ambos sistemas, el científico y mágico edifican sus saberes partiendo de las eta¡ms del desarrollo de 
la mm/e l111111a11a independientemente de sus respectivas visiones del mundo. Aunado a ello se enlazan 
las similitudes del modelo de don Juan y se observa que en el modelo del mundo de los pueblos 
primitivos y en la visión de la realidad expuesta por don Juan existe toda una ciencia y toda una 
filosofía que impregna a la actividad empírica (concreta, sensible, intuitiva) y también impregna la 
actividad reflexiva, intelectual, de estos modelos de conocimiento. 

11 lhi Strauss Claudc, El pensnmierrto snlcmje, Fondo de Cultura Económica, M~xico, 1982, p.1 J. 
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Magia y ciencia; sistemas paralelos e11 los que se orde11a el 1111iverso 

La sociedad 'occidental se organiza en tomo a una polaridad alto-bajo (bien-mal, cielo-infierno) 
Esta estructura bipolar permite localizar a las sociedades primitivas en el . polo inferior.12 
Esta consideración se debe a que diversas tradiciones occidentales ven en el salvaje Un . estado 
provisional, entendido como el que se encuentra en un proceso de conversión. 

Enrique Marroquín señala que el mito del salvaje fue retomado durante la conquista para 
convertir al cristianismo a los indígenas de Oaxaca. 

"Cuando aún se discutía la racionalidad del indio, se juzgó que el cristianismo le habría de dar la 
plena homlnización (se dice un "cristiano" como sinónimo de ser humano.) Rehusar la conversión 
equivalía a cierta forma de involución. De esta forma, el Otro, el indio que no aceptó la asimilación a 
lo ya conocido, fue para Jos hispanos ese ser salvaje y bárbaro, cercano a la animalidad ... "•J 

La idea de considerar a los salvajes como carentes de razón se desechó ya que puede una tribu 
primitiva no tener contacto con la civilización y haber en sus individuos pensamiento lógico racional. 
Malinowski en el texto Magia, cic11cia y rcligió11 dice que "no existen pueblos, por primitivos que sean, 
que carezcan de religión o magia" y que no existe ninguna raza de salvajes que desconozca la actitud 
científica y la ciencia. (p.7) "La ciencia nace de la experiencia, la magia esta fabricada por la tradición. 
Lt ciencia se guía por la razón y se corrige por la observación; Ja magia, pemteable a ambas, vive en 
una atmósfera de misticismo. La ciencia está abierta a todos, es 1m bien común de toda la sociedad; la 
magia es oculta ... " {p.10) 

Para lo previsible, como las estaciones de lluvias y el movimiento de los astros, los primitivos 
usan la razón, y para lo imprevisible, la magia. Aclara Malinoswki que ese saber científico, racional, 
empírico, es rudimentario, pero de todos modos es cientlfico. (p.29) 

No es como la ciencia de hoy que es esenclalmente abstracta y demostrable; la de ellos se valida en 
la práctica sobre la experiencia personal 

Carmina Fort -una periodista española- califica al aprendiz de brujo de sincero intermediario del 
conocimiento de don Juan debido a que todo lo aprendido lo aplica a su vid.a diaria. 

"Castaneda ofrece un "sistema de creencias" que él mismo aplica a su vida cotidiana, sincero 
intermediario del misterioso iniciado de Ja tradición tolteca a quien conocemos como don Juan 
Matus."14 

Es decir, en los libros de Carlos Castaneda se observa la estructura general del conocimiento de 
don Juan expresado y validado en la experiencia sensible del aprendiz. Castaneda intuyó desde el 
principio del aprendizaje que la tradición de don Juan poseía coliesió11 i11tema. Esta coliesió11 i11tcma sólo 
es explicada en términos de esa misma tradición; se explica en la práctica misma, como ZJer, recapitular, 
c11sol1ar o el uso de la 110/1111tad, prácticas no intelectuales que tienen relación con rma realidad aparte. 

Por dicha razón este co11odmie11to no es explicable por el pensamiento: hay que vivirlo para 
entenderlo. De ahl que el método científico sea inaplicable para dar cuenta de él. 

12 Nettel Patricia, Luces y sombras del hombre salvaje, en La jamada Se111n11nl, J de mayo de 1992, p.38. 
11 ~ld~uln Enrique, Et salvaje de Oaxaca, en Lnjorrrnda semmwl, Nueva época no.151, J de mayo de 1992, p.36. 
"Carmi'• Fort, Co1w<.'rsncio11es con Oirlos Cnslmiedn, Ediciones Obelisco, Espana, 1995, p.11. 
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l\lul'l10s antropólogos dl'screen de Castaneda por la supuesta falta de rigurosidad científica; Esto 
S<' debe a que él tuvo que expresar ese conocimiento lo mejor posible en sus propios tém1inos, pues 
sólo así podía manifestarse en forma convincmte. Él afirma en la introducción de Las 1•11sc11a11zas ,¡,, do11 
/111111: "desde la primera sesión en que participé, se me había hecho manifiesto que las enseñanzas de 
don Juan poseían cohesión interna."15 En su segundo libro afirma: "Lo que yo percibía en aquellos 
estados de conciencia alterada era incomprensible e imposible de interpretar por medio de nuestra 
forma cotidiana de entender el mundo."•n 

En su último libro E/ lado 11cti110 del i11ji11ilo Castaneda declara no haber hecho aportes a las Ciencias 
Sociales, da a l'ntender que las experiencias en el mundo de don Juan lo condujeron hacia una fuerza 
llamada rl i11fi11ito que resultó tan absorbente para él que no le permitió contribuir con lineamientos 
claros en l'I ámbito de la Ciencia Social. 

Por eso él habla de irmplim/lilidad: porque nuestra forma de razonar es inaplicable a la tradición de 
don Juan, o más propiamente, a todo lo referente al 11ag11al o a la S!gu11da a/c11dó11 y a la co11de11da 
acrrcm/111/11. (Y por esto la experiencia de Castaneda no puede tener rigurosidad científica en nuestros 
términos occidentales tradicionales, y no pueda ser aceptada por la rnayorfa de los antropólogos y 
todos aquellos que están "enfrascados" en el uso exclusivo del pensamiento racional.) 

Claude Lévi Strauss considera un error reducir el pensanúento mágico a una etapa de la evolución 
t~ica y científica. Los ritos y las creencias mágicas necesitan ser vistas -dice- corno un sistema 
totalizante en que se requieren formas de ordenamiento aun cuando estén inspiradas en principios 
que no sean científicos.'7 La referencia a lo no científico es entendida como la manera de conocer 
construida a través de experiencias sensibll's, intuitivas, de sentido común, etcétera. De ningwia 
manera piensa que la magia sea una especie de etapa pre-lógica que haya servido de ensayo-error 
para dar paso a un cuerpo lógico cientifico. Para Lévi Strauss la magia es tan completa, acabada y 
coherente corno la ciencia. Considera que para comprender el pensamiento mágico hay que salir de la 
apreciación estrecha en la que la magia se ve como forma tímida y balbuciente de la ciencia: 

"El pensamiento mágico no es un comienzo, un esbozo, una iniciación; forma un sistema bien 
articulado, independiente, en relación con esto, de l'Se otro sistema que constituirá la ciencia, salvo la 
analogía formal que las emparienta y que hace del primero una suerte de expresión metafórica de la 
segwida. Por tanto, en vez de oponer magia y ciencia, seria mejor colocarlas paralelamente, como dos 
modos de conocimiento, desiguales en cuanto a los resultados teóricos y prácticos ( ... ) pero no por la 
clase de operaciones mentales que ambas suponen ... "'" 

En el libro, El arte de c11so1iar, don Juan establece algunas señalizaciones con relación a la ciencia 
racional occidental y la brujerfa: 

"Mi idea es que los brujos existieron hace quizá diez mil años. 

-dijo sonriendo y observando nú reacción. 

Basándome en datos arqueológicos actuall'S sobre la migración de las tribus nómadas asiáticas a 
las Américas, le dije que diez mil años era una fecha irrazonable. 

"Castaneda Carlos, Las euse1iarmrs de do11 /11a11, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p.38. 
•• Castaneda Carlos, U11a realidad aparte, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p.16 
17 Claude Lévi Strauss, El ¡ie11sa111ieuto salvaje, Fondo de Cultura Económica, México, p.28,29. 
IH //1id., p.30. 
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Tú tienes tu ci.moéiti1iii1ito: y,}•ó tei1go el mio -dijo-. El mio es que los brujos antiguos rigieron por 
cuatro mil años: Hace tres· mil mios, se fueron a pique, Y desde entonces, los nuevos brujos han 
estando reagrup¡ii~do y rl'Construyendo lo que quedó de los ¡inliguos. 

¿Cóm~ p~cde üstcd esl¡ir tan seguro de sus fechas? -pregunt¡\. 

¿Cómo puedes tú estar lm1 seguro de las tuyas? -Replicó. 

Le dije que los arqueólop,os tienen métodos infalibles para establecer las edades de las culturas del 
pasado. Y él me aseguró una vez más que los brujos también tenían sus propios métodos infalibles." 
(A-E.-73,74) 

Slmpson, eh1ólogo citado por Lévi Strauss afimia que toda clasific<1ción es superior al caos; y aun 
una clasificación al nivel de las propiedades sensibles es una etapa hacia un orden racional. Como la 
explicación científica corresponde siempre al descubrimiento de un ordenamiento -dice- todo intento 
de este tipo, aw1 cuando esté inspirado por principios que no sean científicos, pueden encontrar 
verdad_eros ordenamientos.10 

Caslaneda señala que don Juan le dio nuevas u11idades de sig11ijicado, y que un conjunto de ellas 
conforman lo que él denomina una i11/erprcladó11 se11siNc: 

" ... el proceso en virtud del cual un practicante tiene conocimiento en una u otra forma de todas las 
unidades de significado necesarias para realizar asunciones, deducciones, predicciones, etc., sobre 
todas las situaciones pertinentes a su actividad. 

Al decir praclica11te me refiero a un participante que posee un conocimiento adecuado de todas, o casi 
todas, las unidades de significado implicadas en un sistema particular de interpretación sensible. Don 
Juan era un practicante; esto es, un brujo que conocía todos los pasos de la brujería. Como practicante, 
intentaba abrirme paso aun sistema de interpretación sensible. Tal accesibilidad, en este caso, 
equivaldría a un proceso de resocialización en el que se aprendfan nuevas maneras de interpretar 
datos preceptúales." (R.P.-17) 

El sistema de interpretación sensible practicado por la tradición de don Juan se asemeja al 
co11od111ic11to de los pueblos primitivos en donde algunas relaciones aunque no están fundadas en la 
razón, son operaciones fructuosas y funcionales tanto a nivel teórico como práctico. 

Lévi Strauss supera el pensamiento de Malinowski de la ciencia "práctica" de los primitivos: da 
muchos ejemplos de la actitud científica en las tribus indfgenas, las cuales no sólo se interesan por la 
taxonomfa y el comportamiento de especies de plantas y animales que les son directamente útiles. 
Esto muestra que tienen un interés más allá de la supervivencia, de lo práctico. Incluso, se observa, 
que en primer lugar su clasificación corresponde a exigencias intelectuales y después a la satisfacción 
de necesidades primarias. 

Se entiende que es por intermedio de Jos agrupamientos de las cosas y seres, con lo que se logra 
introducir un comienzo de orden en el universo. "Cada cosa sagrada debe estar en su lugar" 
observaba un pensador indígena. Lévi Strauss asegura que el hecho de estar en su lugar es 
precisamente lo que la hace sagrada, si se quitase -observa-, aun con el pensamiento, el orden del 

19 /bid., p, 28,33, 

134 



universo quedaría destruido. Para mantenerlo, es necesario que 1·ada elem<'ntn ocupe el lugar que le 
corresponde. 

Esta visión sobre la localización adC(_'tJada de lo que rodea al primitivo origina una preocupación 
por Ja observación total que da cnmo resultado un inventarío sL<;temáliro de las relaciones y de 
vínL'Ulos con su ecosistema, esto puede culminar en resultados de buen aspecto científico. Como el 
ejemplo que menciona Lévi Strauss en [/ rw11sa111imlo sallmjr (p.28,29) en el qur rxistrn semejanzas de 
clasificación del químico en relación con los sabores y los perfumes y la clasificación elaborada por el 
primitivo usando una lógica de la sensación. Con relación a las semejanzas entre la ciencia y las 
clasificaciones de los pueblos primitivos, Lévi Strauss señala que la manera en que los pueblos salvajes 
clasifican los elementos exige un orden en la base del pensanúento prinútivo, pero sólo por cuanto se 
encuentra en la base de todo pensamiento: "pues enfocándolas desde las propiedades comunes es 
como encontramos acceso más fácilmente a las formas dr pensamiento que nos parecen muy 
('Xlrañas. "211 

Dice Carlos Castaneda que aunque el modelo de conocimiento de don Juan posee cohesión 
interna, es incomprensible para los que desconocen las unidades de significado pertinentes para esa 
visión del mundo: 

A través del uso de plantas psicotrópicas, y de contactos bien dirigidos entre su sistema extraño y 
mi persona, logró mostram1e que mi perspectiva del mundo no puede ser definitiva porque sólo es 
una interpretación. 

Para el indio americano, acaso durante miles de años, el vago fenómeno que llamamos brujería ha 
sido una práctica seria y auténtica, comparable a la de núestra ciencia. Nuestra dificultad para 
comprenderla surge, sin duda, de las unidades de significado extrañas con las cuales se trata. (R.P.-
17,18) 

Lévi Strauss señala que los pueblos prinútivos para edificar sus estructuras de clasificación operan 
con lógicas de variadas dimensiones, cuyo inventarío, análisis e interpretación exigirían una riqueza 
de informaciones etnográficas y generales que generalmente no se poseen.21 

Los indígenas tienen razones para asociar elementos naturales que son comprendidos sólo con 
saberes zoológicos, botánicos, astrológicos, nútológicos, climatológicos, etcétera. 

Las razones por las que los Osagos asocian una flor "blazing star" (Lacinaría pycnostachya), a una 
planta alimenticia; el maíz, y un mamlfero: el bisonte. (La Flesche, 2. P. 279) serían incomprensibles, si 
otra fuente no revelase que los Osagos cazaban el bisonte durante el verano, hasta que la "blazing 
star" florecía en las llanuras; sabían entonces que el maíz estaba maduro y regresaban a la aldea para 
la cosecha. (Fortune, 1 p. 18,19) 22 

El pensamiento indígena es capaz de establecer conexiones entre dos o más términos para 
desarrollar una lógica coherente como la del ejemplo anterior. Es capaz de crear todo un cuerpo 
sistemático de relaciones, en donde las lógicas trabajan simultáneamente sobre varios ejes, y el tipo de 

20 Levi Strauss Claudc, ¡.;/ pentam/e/l/o .talvaje, Fondo de Cultura Económica. México, t 982, p.25. 
"lhid, p. t tO. 
22 lhid., p.97. 
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relaciones es perfectamente diferenciable ya que estas pueden ser sensi11les o inteligibles, cercanas o 
lejanas, sincrónicas o diacrónicas, estáticas o dinámicas, etcétera.21 

Como de lo que se trata es de poner en orden es necesario que existe una clasificación, cualquiera 
que ésta sea. Un teórico moderno de la taxonomía ha escrito sobre la intolerancia al desorden que 
tienen los sabios: 

"Todo objeto de la ciencia pura es llevar a su punto más alto, y más consciente, la reducción de ese 
modo caótico de percibir, (que ha comenzado en un plano inferior y, verosílmente inconsciente, con 
los origenes mismos de la vida.) En algunos casos, podremos preguntamos si la clase de orden que ha 
sido forjada es un carácter objetivo de los fenómenos o un artificio creado por el sabio. (Este problema 
se plantea sin cesar, en materia de taxononúa animal ... ) Sin embargo, el postulado fundamental de la 
ciencia es que la naturaleza misma esta ordenada ... En su parte teórica, la ciencia se reduce aun poner 
en orden, y ... si es verdad que la sistemática consiste en tal poner orden, los términos de sistemática y 
de ciencia teórica podrían ser considerados sinónimos. (Simpson p.5) "' 

Tanto los pueblos primitivos como la tradición de don Juan poseen cierto desarrollo cientffico. En 
don Juan se observa esto al haber sistematizado gran cantidad de conocimientos a lo largo de los 
siglos en las prácticas de la co11dc11da am•cc11/11da. 

Otras señalizaciones con relación al carácter semejante de la Ciencia y de la Magia en cuanto a 
considerarlas como dos formas de conocimiento distintas pero ambas válidas y fructíferas en sus 
respectivos ámbitos los explica Frazer y Lévi Strauss al suponer que ambas manejan principios de 
causalidad y de determinación. 

Con relación a la Magia cita Lévi Strauss: La magia es vista como "esa gigantesca variación sobre 
el tema del principio de causalidad." (Hubert y Mauss (2,9.61)) que manifiesta un determinismo 
imperioso e intransigente que la Ciencia califica de irrazonable y precipitado: 

"Considerada como sistema de filosofía natural, ella (witchcraft) supone una teoría de las causas: 
la desgracia es el resultado de la brujería que opera de concierto con las causas naturales. Si a un 
hombre lo cornea un búfalo, o si le cae encima un granero cuyos soportes han sido minados por las 
termitas, o si contrae una meningitis cerebro-espinal, los azandr afirmarán que el búfalo, el granero o la 
enfermedad son causas que se conjugaron con la brujería para matar al hombre. Del búfalo, del 
granero, de la enfermedad, la brujerla no tienr la culpa, puesto que existen por sí mismos; pero sí la 
tiene de esta circunstancia en particular, que los pone en una relación destructora con un determinado 
individuo. El granero se habría venido debajo de todas maneras, pero fue a causa de la brujería por lo 
que se vino a tierra en un momento dado y cuando algún individuo descansaba debajo. Entre todas 
estas causas, sólo la brujería admite una intervención correctiva, puesto que sólo ella emana de una 
persona. Contra el búfalo y el granero no se puede intervenir. Aunque también se les reconozca como 
causas, éstas no tienen significación en el plano de las relaciones sociales." (Evans-Pritchard, 1 pp. 418-
419) 

"Por tanto entre magia y ciencia la primera diferencia sería, desde este punto de vista, que una 
postula un determinismo global e integral, en tanto que la otra opera distinguiendo niveles, algunos 
de los cuales, solamente, admiten formas de determinismo que se consideran inaplicables a otros 

2
-' Jhid., p.99. 

24 lhid., p.25. 
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niveles. Pero ¿no podríamos ir, un poco más lejos y considerar al rigor_ y a la precisión de que dan 
testimonio el pensamiento mágico y las prácticas. rituales, como si tradujeran ·ima' aprehensión 
inconsciente de la\•erdacfdel n<'lm11i11isi110, en ~"Úanlo modo de existencia de los· fenómenos cientlficos, 
de manera que el determinismo seria globalmente sospcclwdo y puesto en juego antes de ser rouoddo y 
n•s¡~·tado? 

Los ritos y las creencias mágicas se nos manifestarían entonces como airas !antas expresiones de 
un acto de fe en una ciencia que estaba todavía por nacer"25 

Por su parle Frazer dice que: "Siempre que ~e manifiesta la magia, se da por sentado que, en la 
naturaleza, un hecho sigue a otro necesaria e invariablemente, sin la intervención de ningún agente 
espiritual o persona. De este modo, su concepto fundamental es idéntico al de la ciencia moderna; el 
sistema entero se entiende como una creencia imp!Jcita, pero real y firme, en el orden y uniformidad 
de la naturaleza.26 

"El mago no duda de que las mismas causas producirán siempre los mismos efectos, ni de que la 
ejecución de las ceremonias debidas, acompaftadas de los conjuros apropiados, sucederán 
inevitablemente los resultados deseados, a menos que sus encantamientos sean desbaratados y 
contrarrestados por los conjuros más potentes de otro hechicero. Él no ruega, no se humilla ante 
ninguna deidad terrible. Ni a su propio poder, grande como lo cree, lo supone arbitrario, ni limitado. 
Sólo podrá manejarlo mientras se atenga estrictamente a las reglas de su arte, a lo que pudiéramos 
llamar leyes de la naturaleza, tales como él las concibe. Descuidar estas reglas o cometer la más 
pequeña infracción de ellas es incurrir en el fracaso o incluso exponerse al inexperto practicón a los 
peligros más extremos. Si reclama una soberanía sobre la naturaleza, es una soberanía constitucional, 
rigurosamente !Jmitada en su alcance y ejercida en conformidad exacta con la experiencia. Así vemos 
que es estrecha la analogía entre las concepciones mágicas y científicas del universo. En ambas, la 
sucesión de acaecimientos se supone que es perfectamente regular y cierta, estando determinadas por 
leyes inmutables, cuya actuación puede ser prevista y calculada con precisión; los elementos de 
capricho, azar y accidente son proscritos del curso natural. Ante ambas, se abre una visión, 
aparenlemenle ilimitada, de posibilidades para los que conocen las causas de las cosas y pueden 
manejar los resortes secretos que ponen en movimiento el vaslo e inextricable mecanismo del 
universo. De ah! la fuerte atracción que la magia y la ciencia han ejercido sobre la mente humana; de 
ahí los poderosos estúnulos que ambas han dado a la consecución de la sabiduría.21 

"Jhid., p. 28. 
26 Frazcr James, La rama dorada, Fondo de.Cultura Económica, México, 1996, p.74. 
27 lhid., p.75. . . •· 
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tm1estigacio11esile Lé11i Str1111ss-y -de/e1111 Pi11get a Jlropósito de cómo 01wm 111 111e11te 
l111111a11a desde 1111 e11foq11e t•stmct11rn/ista a 1mrtir del ámbito de la 1111froJ1ologl11 social y la 
gé11esis de la i11te/ige11cia · 

El estructurali5mo <·omo aproximadón epislemolóp,ica tiene una mmwra particular de mirar los 
prohll'mas de los fenóml'nos que l'Studia. Su enfoque teórico es muy amplio por lo que la ulilización 
de las estructuras se ohservn rn diferentes invrstigaciones. Se habla del estudio de las estructuras 
malemáticas y lóp,icas, de lns eslructuras físicas y biológicas, del estructuralismo lingüístico, de la 
relación entre estructuralismo y filosofía. También de la utilización de las estructuras en los estudios 
sociales como lo muestra Lévi Strauss o el estudio de las estructuras psicológicas en las que ha 
trabajado Jean Piap,et, etcétera. Como ambos autores Piap,et y Lévi Strauss se citan en este trabajo es 
necesario sefialar algunos aspectos de sus investigaciones. 

En un principio se obst>í\'il <JUe el trabajo de Lévi Strauss ron relación a las reflexiones sobre la 
construcción d!'I prnsamiC'nlo del hombre' primitivo y dC'I hombrr dvilizado tienen n•sonancia en las 
investigaciones de Jean Piap,et ya que sus trabajos a propósito de las estructuras y génesis de la 
inteligencia ofrecen explicaciones acerca de las operaciones qui' realiza el cerebro humano. Se observa 
que existen etapas de desarrollo en el cerebro invariables que dan por resultado las operaciones y 
encadenamientos lóp,icos similares que Lévi Strauss encontró en dUerentes sociedades. 

Para dar cuenta de la aplicación del método estructuralista a la antropología social y cultural es 
indispensable citar el trabajo de Lévi Strauss en donde su estructuralismo antropológico es aplicado a 
sociedades elementales. La aplicación del método al totemismo, es muy útil para rechazar "la primacía 
de lo social sobre el intelecto." De un paso profundo de Durkheim sobre los mecanismos lógicos ya 
inmanentes a toda religión primitiva. Lévi Strauss llega a la conclusión de "Una actividad intelectual 
cuyas propiedades, en consecuencia, no pueden ser el reflejo de la organización concreta de la 
sociedad."2>1 

A la pregunta de por qué los reinos animal y vegetal ofrecen una nomenclatura privilegiada para 
denotar el sistema sociológico del totemismo, y cuales son las relaciones que existen lógicamente entre 
el sistema denotativo y el sistema denotado, responde Lévi Strauss " ... El mundo animal y el mundo 
vegetal no son utilizados solamente porque se encuentren ahí, sino porque proponen al hombre un 
método de pensamiento.""' 

Se pensaba que la organización concreta de determinada sociedad era el reflejo de su actividad 
intelectual, sin embargo Lévi Strauss encuentra que el pensamiento Neolítico, el pensamiento mágico, 
el pensamiento civilizado, operan con lógicas similares y que los encadenamientos lógicos observados 
se aplican a sistemas aparentemente tan dispares, como el sistema de castas, el sistema demográfico, 
diversos sistemas nominales etc. Por ejemplo la construcción de la nomenclatura de caballos, y el 
sistema nominal de nombres propios de una cultura civilizada opera bajo una lógica similar. Al igual 
que la tecnología utili7.ada por el botánico para la clasUicación de las especies del reino vegetal y la 
nomenclatura utilizada por las tribus de los Estados Unidos para sus nombres propios. {ver El 
P1•11sa111imto Salmjc) 

Lévi Strauss utiliza estructuras fonológicas Saussurianas provenientes de la lingüística en las 
diversa orp,ani.zaciones de parentesco de las estructuras alp,ebraicas y ha encontrado grupos y redes de 

'" Lévi Strauss Claudc, fJ pemamie11/t1 .o;a/mje, Fondo de Cultura Económica. México, t 982, p. t 38. 
20 Lévi Strauss Claudc, f:/ Wleml.vmo e11 la ac/11alldad, FCE, México, 1980, P.78. 
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transformaciones, a las t¡Ul' da forma con ayuda di! matemáticos, y estas estructuras no sólo s.¡1 aplkan 
al parentesco, sino· que también se enmentran. en el paso de una a otra clasificación, de uno a· otro 
mito, en todas las "práctkns" r los productos cognoscitivos de las civili?.aciones'estudiadas.~1 . 

Lo que se observa, finalmente, es una serie de encadenamientos lógicos que unen las relaciones 
mentales. 

Lo que permite comprender el sentido que Lévi Strauss da a estas estructuras en su explicación 
antropológica es la siguimte consideración: "si, tal como creemos, la actividad inconsciente de la 
mente consiste en imponer unas formas a un contenido, }'si estas formas son fundamentalmente las 
mismas para todas las mentes, antiguas r modernas, primitivas y civilizadas... es necesario r 
suficiente alcanzar la estructura inconsciente, subyacente a cada institución y a cada costumbre, para 
obtener un principio explicativo válido para otras instituciones y otras costumbres ... " 31 

Esta observación de Lévi Strauss que sugiere que existe "algo" ajeno a la construrción del 
conocimiento que no depende de la organización social es lo que Piaget descubre en sus 
investigaciones referentes a las estructuras y génesis de la inteligencia. Se trata de mecanismos de 
funcionamiento en el cerebro que trabajan independientemente de las partimlares culturas, clases 
sociales, visiones del mundo manifestadas en los individuos. 

Jean Piaget apunta ... "Las fórmulas que se presentan sin cesar es porque emanan del "intelecto" o 
de una mente humana constantemente idéntica a sí misma, de donde su primacía sobre lo social 
(contrariamente a la "primacía de lo social sobre el intelecto" que Lévi Strauss crítica a Durkheim), 
sobre lo mental (de donde los "encadenamientos lógicos que unen las relaciones mentales."J2 

Las estructuras -dice Jean Piaget- sólo corresponderán a determinadas "formas de formas" para 
construir unas totalidades que posean sus leyes en tanto que sl~temas, de exigir estas leyes se refieran 
a unas transformaciones y sobre todo de garantizar a la estructura su autonomía y su autoajuste. Se 
pregunta rómo unas formas cualesquiera que sean Uegan de esta manera a organizarse en estructuras. 
La respuesta tiene que ver con el concepto de "Homeostasia" que utilizó para estudiar las estructuras 
orgánicas. Afirma que las coordinaciones generales del niño comportan ciertas estructuras elementales 
suficientes para servir de punto de partida a las abstracciones reflexivas y a las construcciones 
ulteriores. Dice que la fisiología utiliza una noción capital desde el punto de vista de la estructura, y 
que es la homeostasia, debida a Cannoni, al referirse a w1 equilibrio pemianente del medio interno y, 
por consiguiente, a su regulación, este concepto lleva a poner en evidencia a la autorregulación del 
organismo entero. Se habla de /10111eos/11sis gé11elica como equilibrio de supervivencia, de '10111eorosis en 
el equilibrio cinético de desarroUo, en el estructuralismo psicogenético de la elologia; estructura lógica 
de los instintos etcétera." 

Se puede decir que el proceso de equilibración orgánico garantiza al ser viviente su homeostasis 
de todos los niveles. 

También el proceso de equilibración se da en el terreno físico ya que sitúa un sistema en el 
conjunto de sus trabajos virtuales, en el terreno psicológico da cuenta (como se verá más adelante) del 
desarrollo de la inteligencia. En el terreno de lo social podría suministrar análogos resultados. 

'ª Piagct Jcan, fü estn1c/11rali.•mo. Anagrama, México. 1983, p.128. 
'

1 Levi Strauss Ctaude, A111ro¡HJ/ol{la 1.:..1r11c111rul, Paidos, Buenos Aires. 1995, p. 28. 
''/bid., p.129. 
"/bid., P.49. 
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"La equilibración de las funciones cop,noscitivas o prácticas comprimdl', pues, lodo, lo que es 
necesario para explicar los esquemas racionales." 

Desde tal pw1to de vista -dice Piaget- ya no se plantea el problema de decidir enlre la primacía de 
lo social sobre el inlelecto o inversamente: el inteleclo coleclivo es lo social equilibrado por el juego de 
las openiciones que inlervienen en (odas las ca-operaciones. Tampoco la intelip,encia precede a la vida 
menlal, 1ú se desprende de ella como un simple efeclo entre los demás, sino que es la forma de 
<'quilibrio de !odas las funciones cognoscilivas. Y las relaciones entre el inlelecto y la vida orgánica son 
de la misma naturaleza ... ""' 

El conceplo de Homeostasis (equilibrio) es fundamental para explicar las similitudes entre el 
modelo di' conocimicnlo dl' don Juan y 1'1 concepto de esquemas de adaptació11 propuesto por Piagl'l 
para la adaptación del individuo al medio ambiente. Ambos modelos coinciden en que es necesario 
lograr un equilibrio l'n las esferas de acción t>n qui' SI' dest>nvul'lve un individuo. Don Juan y Piagel 
cada uno desde su ámbito respeclivo explican aspectos di' la percepción humana y ambos l'Stabl!'Cen 
que el individuo a medida que se desarrolla va adquiriendo nivt>les dr acct>so a datos perceptuales 
que le penniten subsistir en su medio ambiente. Sin embargo sus observaciones y experiencias se 
enmarcan en diferentes terrenos: En el caso de Piap,el las observacionl's se dan en el terreno de las 
operaciones mentales y la construcción de la inteligencia, conforme se pasa del funcionamiento de un 
engrama a otro se desarrolla la capacidad del cerebro para dar ordl'n y sentido a mayor información 
perceptual. En el caso de don Juan se plantea que en la medida en que un aprendiz aval12'.a en el 
desarrollo de un conocimiento alternativo al que conslruye Ja mzó11, llamado e11 11ag11aJ accede a un 
mayor número de datos perceptuales. 

La exposición que sigue sugiere que la realidad se construye a partir de ciertas herramienlas que 
ayudan a quien las posee a coexistir en su medio ambiente y obtener saberes para hacer más amplio su 
conocimiento de la rraJidad. 

El modelo de don juan, a diferencia del modelo de Piaget no alude al cuerpo físico del individuo 
sino al cuerpo energético. Sin embargo don Juan considera que para manejar el cuerpo energético 
"Hace falla lener un cuerpo flexible y dúctil ... (si se busca destreza y sensatez) ... Éstas son las dos 
características más importantes en la vida de un chamán, porque generan sobriedad y pragniatismo, o 
sea, los únicos requisitos indispensables para ingresar en otros ámbitos de percepción. Para navegar 
en fom1a genuina en lo desconocido se requiere una actitud audaz, pero no imprudente. A fin de 
establecer un equilibrio entre audacia e imprudencia, es preciso que un brujo sea sumamente 
mesurado, cauto, hábil, y que, además, goce de un excelente estado físico." (P.M.- P.15) 

Don juan consideraba que para viajar y enfrentar a Jo desco11ocido o sólo para ingresar pensar en él 
se necesitan nervios de acero y un cuerpo capaz de contener esos nervios. Hay que ser audaz, 
disponer de gran lucidez mental, dl'Streza física y una musculatura adecuada. 

Entonces para manejar el cuerpo energético de manera adecuada l'S indispensable adiestrar al 
cuerpo flsico de manera que logre tener las características antes mencionadas. Ello otorga 
paulatinamente el acceso a mayor poder prrso11al al aprendiz para asf adentrarse en un mayor número 
de tareas y niveles cada vez más complejos de la seg1111da atrudó11, dL• /a realidad 110 ordi1111ria. 

H /hid., p.130, IJ J. 
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I>xisle una simililud enlre la consideración de don Juan rt>spt>clo a las divc!rsas elapas que un 
hombre aprendiz dl' brujo desarrolla en el lranscurso de su aprendizaje y la propuesla de Piaget a 
propósilo de los l'Squemas dl' adaplación y mecanismos adaptativos qm• ulili7.a el individuo para 
akanzar a equilibrar su organismo con su medio ambienle. La semejanza ol>Servada tanlo en don Juan 
como en Piagel se cenlra en el hecho dr que ambos compartrn la idt>a de que el individuo y l'I 
aprendiz de brujo desarrollan w1a serie de etapas que les pem1iten subsistir en su medio ambiente. En 
la explicación de Piagel se observa la exislencia de un proceso gradual enlre las relaciones de unos 
engramas que eslablecen conexiones inéditas para la fom1ación dl' nuevos engramas que 
poslerionnente construyen elementos más complejos como la conciencia y la representación. 

Dice Jean Piaget ... Cierlamenle, las estructuras humanas no parlen de la nada, y si toda estruclura 
es el resultado de una génesis, debemos admilir resurltam<'nte, a la vista de los hechos, que una 
génesis conslituye siempre el paso de una estruclura más simple a una estructura más compleja, y ello 
Sl'gírn una regrpsión sin fin (en l'I aclual eslado de conocimienlos) 15 

La anlerior consideración se asemeja al concepto de compll'jificación y cenlralidad de Theillard de 
Ornrdin que expondremos en el siguiente apartado dentro de la explicación del modelo sintérgico de 
Jacobo Grinherg. En la explicación de Piaget se observa la exislencia de un proceso de complejificación 
enlre las relaciones de unos engramas con olros. El proceso de maduración biológica ligado al uso de 
unos engramas establece nuevas conexionrs para la formación de nuevos engramas que 
posleriormente construyen (conciencia, represenlación, acción, inleracción social, etcétera) En el caso 
de don Juan en calidad de brujo y maestro enseñó a Castaneda una descripción del mundo diferente a 
la colidiana. El aprendizaje que atravesó su aprendiz a lo largo de su relación con el maestro consiste 
en instaurar esa realidad desconocida mediante el desarrollo de su descripción, añadiendo partes cada 
vez más complejas a medida que el aprendiz progresa. En Piaget se observa que para que un ser 
pueda realizar ciertas operaciones cada vez más complejas necesita de un funcionamiento gradual en 
parles de su cerebro. 

Piaget comien7.a su análisis con lo que llama coordi11adó11 g<'lleral di• las accio11es entendido como los 
lazos comunes a todas las coordinaciones sensoriomotrices. No parte del análisis de los niveles que 
empiezan con los movimientos esponláneos del organismo, los reflejos, los complejos de reflejos y de 
programación inslintiva (como la mamada del rl'Cién nacido)"' 

Pero al anali?.ar las eslructuras se rl'Conoce fácilmente que estas proceden todas ellas de las 
precedenles, por el doble juego de las abstracciones reflexivas que suministran todos sus elemenlos, y 
de una nivelación origen de la reversibilidad operatoria. "Aqul asistimos -según l'iaget- paso a paso, a 
la construcción de estrucluras auténticas, puesto que ya son "lógicas," y que no obstante sean nuevas 
con relación a las que preceden; las transformaciones constitutivas de la estructura son asl el resultado 
de unas transformaciones formadoras, y únicamente difieren de ellas por su organización 
equilibrada." 37 

"/bid., p.75. 
16 /bid., p.75,76. 
J? /bid., p.78,79. 
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Los esquemas de tidn¡1tnció11 

¡\ continuación se explican los principios de la psicología genética en función de las 
ohservadonc>s sohre la considc>ración de la moral soda l. 

El consenso social dl•scart.~a c>n la aceptación por el conjunto de los miembros de las mismas 
normas. Ese con~enso se va a lograr como consecuc>ncia de la interiorización que cada w10 lleva a caho 
de Jos papeles o de las funciones que socialnwntr lc> corresponde dc>sempeñar en el grupo: roles que Ir 
son puestos frente a la conciencia de cada uno, como en un espejo, por la imagen que otro le devuelve 
a cada quien. Esta interpretación de Piaget a propósito de cómo adquiere el símbolo el niño propone el 
concepto de <'squemas d1• 111/apt11ció11. Un concepto muy útil para darse cuenta que los sfmholos, los ritos, 
las interacciones sociales, la norma social, la moral se construye a partir de w1os engramas que ya 
están conformados. 

Es en este punto donde se encuentra wia aproximación a Ja explicación de la similitud de 
operaciones y encadenamientos lógicos que han permitido a düerentes grupos sociales clasüicar el 
universo independientemente de su visión arcaica, mágico-religiosa, histórica, cientffica, etcétera, de la 
m1/idi1d. Aquí se puede hablar del código binario en el que la mente funciona por oposiciones día
noche, hlanco-nep,ro, cerca-lejos, etcétera. Al reflexionar la manera en que se da la interiorización que 
el individuo hace de su rol o de su función social -a partir de la imagen que el otro le devuelve -, 
puede concluir en la construcción del yo moral del individuo, es decir en la producción de sus normas 
sociales. 

La psicologfa afirmaba que el consenso procede de bases ético-genéticas enraizadas 
profundamente. La sociología entendía que la moral procede de la sociedad. La discusión se plantea 
en Piar,et en los siguientes términos: Los símbolos, los ritos, las interacciones sociales, la norma social, 
la moral, se construyen. Se construyen a partir de unos engramas que ya están conformados; (antes de 
que exista la posibilidad de la conumicación) En el momento en el cual aparecen los esquemas 
motores. Piaget busca la génesis de la normatividad en una etapa anterior a la interacción con los 
otros. Se remonta hacia las rafees biológicas. Piaget desarrolla y propone el concepto de t'S</llt'/llas d1• 
11da¡1tació11. 

El origen de los engramas posteriores que van a construir todo lo que viene después -conciencia, 
representación, acción, interacción social,- está en los reticulados espaciales neuronales. Esos retículos 
neuronales rigen la integración sensoriomotriz, es decir, la conexión que establece el organismo entre 
los estímulos que recibe por los sentidos y las respuestas motoras que lleva a caho a partir de los 
órganos. Un estímulo lumfnico puede desencadenar eventualmente una respuesta motora en la mano. 
Esta conexión tiene su correlato en un reticulado. El reticulado es innato, está para integrar sensación 
y motilidad, por un lado entran estímulos y por otro lado salen respuestas, corriendo en unos 
determinados circuitos. Está estructura de operación r,enerará en su momento otros esquemas 
destinados a un nuevo uso: van a regular la motricidad. Lo que antes servia para organizar el 
transcurso de los estímulos neurológicos se convierte después en el esquema que sirve para regular la 
motilidad del sujeto: se observa ya el nivel accional. Es decir, un enr,rama que regula el modo en que 
el niño coordina sus acciones manuales en los movimientos de aprehensión de los objetos, de 
aproximación a las cosas. Y a partir de esos esquemas lóp,icos se van a p,enerar los esquemas de 
evocación que regulan el lenguaje. La huella que ha dejado el manejo de una cosa, cuando aparece 
nuevanlC'ntl' esa cosa, la evoca. Y la evocación de la nueva situación en la que aparece la cosa tiene su 
traducción en un elemento simbólico. El símbolo se va a incorporar en un esquema de operación con 
símbolos, correlato del esquema de comunicación. El esquema de adaptación comienza operando a 
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nh·PI hiológko, como enp,rama neurológico; posteriornwntc a nivel molor; luep,o a nivel de la 
interacción (consenientemmte a nivel de la comunicación y a nivel cognitivo); más larde, ¡1 nivel de 
las reprrsentadones morales y en la constmcción de los engramas estéticos. Para Piaget la génesis de J · 
la norma se va a derivar del juego mn las cosas no con los otros. Es el juego en el cual se aprende a 
manejar el entorno. Piap,el no parte de la inleracción comunicativa como momento p,enético de la 
nonnalividad. Anll'S de que funcione un modelo de i.nleracción entre los sujetos, hay otro modelo de 
comportamiento. Esquema que fue estmcturado a partir de unos engramas previos de reacciones 
motoras, que son innatos. 

En el siguiente esquema se observa como un engrama da paso a otro: el retlculado neuronal que 
trabaja a nivel fisiológico da paso a el esquema de reacción motora que trabaja en el nivel acciona!, 
t>tcétera. 

Reticulado Espacial Neuronal 

i 
Esquema de Reacción Motora 

i, 
Esquemas lóiicos d~ sitÍ1~lización 

Engramas Lingüísticos de evocación 

i 
Modelos sociales de evaluación v 
de la representación del mundo. 

Pautas de Interacción (Rituales) 

Nivel Fisiológico 

i 
Nivel Acciona! 

1 
,'lf_ 

· Nivel Cognitivo 

i 
Ni~el C~murlic~tivo 

Nivel socio-Cultural 

Nivel de la Acción Social 

No tenemos una idea muy clara de cómo está constituido el cerebro, pero si se representa al 
conjunto de las células neuronales con sus axones y dendritas como una red, existirían espacialmente 
-es decir físicamente-, unos engramas. Retfculos que serían los cimiitos que conectan a los elementos 
de memoria unos con otros. Piap,et se esta refiriendo a un engrama físico que coincide con la base 
neurológica, en el sentido más material del término. Se nace con determinados engramas. En el 
proceso de maduración biológica ligado al uso de esos engramas se establl'Cen nuevas conexiones. AJ 
mismo tiempo es necesaria la maduración y el ejercicio de las capacidades neurológicas una cosa sin la 
otra no funciona. El esquema de coordinación de la acción con las cosas es el mismo que va a servir 
finalmente para organÍ7.ar la coordinación con las evocaciones. La evocación es el primer momento del 
simholo de las cosas. La cosa evcK:ada es coordinada <'n razón de la cosa que fue manejada. El esquema 
al que se incorporó la cosa cuando se la manejó es el que sirve de base para que la cosa en su 
represenlación simbólica sea a su vez manejada. A partir dl' los C5(jUemas se van a construir códigos 
sociales de evaluación, los códigos sociales para transformar. Estos modelos que sirven para organi7.ar 
los modelos del mundo, escasos, estarán en las pautas de interacción. 
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Se111eja11zas y difere1Ú:ias del u1odelo ile la realidad de la tradició11 del c/m111a11 11ag11al 
/11a11 Ma t11s y el modelo de esq11e1!ias de ada¡1tació1111ro1111esto ¡1or /ean Piaget 

Lós dUerentes niveles encontrados en el concepto de eS1¡11r111as de adaptadó11 se asocia con las etap¡¡s 
que atraviesa un brujo para pasar de su ale11dó11 rotidilma a la seg1111da alt'lldóu en el sentido de que 
tanto el nilio como el aprendiz de brujo se valen de conquistas graduales para adquirir ciertos niveles 
de conocimiento. 

La semejanza de la que parten tanto Piaget como don Juan se observa en el hecho de que ambos 
comparten la idea de que el individuo y el aprendiz de brujo desarrollan una serie de etapas que les 
permiten subsistir en su medio ambiente. Piaget habla de los esquemas de adaptación y de los 
mecanismos adaptativos que utiliza el individuo para alcanzar a equilibrar su organismo con su 
medio ambiente. Piaget se refiere estrictamente a las operaciones realizadas en el cerebro. Se trata de 
la explicación del fundonamiento de divrrsas conexiones entre unos engramas y reticulados 
correspondientes al cuerpo físko del individuo, en donde la evolución de la mente humana es 
gradual, y el desarrollo de los engramas cerebrales implica el acceso a niveles de funcionamiento de la 
mente que se complejizan y que muestran habilidades cada vez más sofisticadas según el nivel de 
desarrollo del que se trate. 

Don Juru1, por su parte, habla tanto de un cuerpo físico como de un cuerpo energético. Por un lado 
el aprendiz realiza ciertas operaciones con ayuda de su cerebro (razón) Se vale aqul de todos los 
niveles descritos en el esquema de Piaget, pero sólo para trascender la esfera que permite la 
construcción de la realidad desde el ámbito de la mzóu, ya que en el mundo de los brujos es necesario 
construir la realidad no sólo con la razón sino con un conocimiento alterno basado en instrumentos 
perceptuales que van más allá de las operaciones lógicas resultado del funcionamiento en la esfera de 
Iamzó11. 

La esfera de acción conocida como el 11ag11a/ es donde el brujo ya no se vale de su cuerpo físico 
para actuar sino que desarrolla su cuerpo energético el cual posee centros de percepción que capta su 
llol1111tad y le permite acceder a un mayor número de etapas en el mundo de los brujos. 

Don Juan tiene una concepción dualista del mundo y de la persona. El mundo está dividido en 
dos espacios el toual y t'I 11ag11a/ como afirma Michel Perrin "En las sociedades de tradición oral, el 
mundo está dividido en dos espacios "este mundo" y el "mundo otro". (La expresión "mundo otro" 
evita la de más allá o de "otro mundo", que evocan solamente el mundo de la muerte, y la de "mundo 
sobrenatural", pues se supone que el "mundo otro" rige, entre otros, los fenómenos que calificamos de 
"naturales", que sean cósmicos, climáticos, geológicos o biológicos ... para los Guajiros revelación del 
"mundo otro" todo lo que caIUican de Pulasil, de "sagrado."311 

El modelo del chamán don Juan l'v1atus corresponde a una tradición oral y también considera que 
el Nagual que es más totalizante rige al tonal. Según Perrin el mundo otro, el nagual, rige los 
acontecimientos del tonal que seria este mundo. 

Muchas de estas sociedades -afirma Perrin- ca!Uican todo lo que se asocia al mundo otro con una 
palabra que corresponde a "sagrado" como lo propuso llamarlo Durkheim (1912) que veía en está 
bipartición entre profano y sap,rado, la esencia misma de la religión. Los Guajiros califican de Pulasil 
todo lo que es sagrado, es decir todo lo que toca a los muertos, a los dioses y a los esplritus, a unos 

'" Perrin Michcl, Chama11i.mm en América l.ati11a, Plaz.a y Váldes, México, 1995, p.2. 
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sueños, etcétera. Este término se opmw a Anasil, que desigm1 en este contexto, lo banal, lo ordinario, lo 
no peligroso, Jo pernútido."' · ·' ,, ·'· 

En la tradición de don Juan existe la realidad ordinaria del mundo de todos los dlas y la realidad 
no ordinaria, a la que se puede acceder sólo si se tiene el poder suficiente. · · 

La frontera entre este mundo (el tonal, la realidad ordinaria) y el otro ( el nagu~J, la realidad no 
ordinaria) es fluctuante, pero la bipartición es esencial: Jos seres de este mundci como los chamanes, se 
convierten en "sagrados" cuando desempei\an su oficio. 

Un ser de apariencia banal puede ser el emisario de una potencia del mundo otro. Como por 
ejemplo el núsmo Carlos Castaneda, según don Juan, "Castaneda era chaparro y feo.".w Es decir no 
llamaba la atención por su apariencia, de hecho don Juan advierte que un brujo puede pasar 
inadvertido ante Jos demás si así lo desea, manifestar abiertamente su condición de brujo Je traería 
problemas. 

El ser humano también es doble. Está hecho de un cuerpo y de un alma. En su sentido más 
general se designa asl una parte invisible, un elemento que puede quitar el cuerpo y sobrevivir 
después de la muerte. La salida fugaz del alma durante Ja noche explica Jos suei\os, su salida 
prolongada justifica Ja enfermedad y su separación definitiva del cuerpo quiere decir la muerte. No 
sólo Jos hombres sino todos Jos seres y hasta las cosas pueden poseer almas. 

La tradición de don Juan menciona la existencia de una dualidad en el individuo. Asl como existe 
un tonal y un nagual para designar dos espacios en el universo, también existe una parte /011al y una 
parte nagual que le son propios a cada individuo. El lado del to11al es conocido como la conciencia 
ordinaria, el lado derec/10, la razó11, etcétera, al lado del nagual se le llama co11cic11da acrece11/ada, el lado 
izquierdo, /11 110/1111/ad, etcétera. El /011al también se refiere al cuerpo flsico de la persona, el 11agua/ al 
cuerpo energético. 

En esta concepción dualista de la persona en la tradición de don Juan que reconoce al cuerpo fisico 
y al cuerpo energético para la construcción del conocimiento de la realidad, radica la diferencia 
esencial con el concepto de esquemas de adaptación manejado por Piaget, el cual se enfoca sólo a las 
fU11ciones del cerebro en el cuerpo flsico. 

Según don Juan cuando nace el ser humano (bebe-niño) tarda tiempo en percibir las emanaciones 
energéticas adecuadas para percibir el mundo ordinario tal y como Jo hacen los adultos, el punto de 
e11mje del individuo logra afianzarse en su posición habitual conforme los seres humanos con Jos que 
convive le describen el mundo. En esta esfera de acción (la primera a/e11dó11) también se da una 
graduación de acceso al conocimiento en el individuo. Cuando se es adulto, un hombre común y 
corriente que está en posición de convertirse en aprendiz de brujo para tener un /011al individual en 
buen estado, se trabaja en la esfera de la primera a/e11dó11 para lograr el acceso a/¡¡ segu11da a/e11ció11. 

La forma en la que lo hace implica una manera ordenada y disciplinada de conducirse en la 
ririmera a/e11ció11. Para Piaget existe desarrollo en los engramas para dar paso a otros que permiten el 
acceso a diferentes niveles de acción y comprensión, desde el nivel fisiológico hasta el nivel de Ja 
acción social. 

1'J /111.J.. p.J. 
~· Fort Cannina. Op. Cit. 
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Para don Juan las actividades rl'ali7.adas en la l'timem 11teució11 permiten una serie de cambios 
graduales en la vida ordinaria del aprendiz hasta conseguir una membresía en el mw1do no ordinario. 
Los diferentes niveles por los que atraviesa el individuo en 111 primera a/e11ció11 que pasa de liomlire a 
11pm1diz de bmjo y que se consigue a través de wia vida disciplinada en 111 primcm 11teudó11 conlleva al 
ahorro de energía, disponible para usarse en 111 realidad 110 ordi1111ria, con este ahorro de energfa podrá 
pasar de 11pre11tliz d1• lmtjo a ser un 11idl'llle. Hay que señalar que Ja vida disciplinada producto del 
seguimiento del aprendiz de las técnicas para reordenar el 1011111 personal es la vía para pasar de la 
etapa del aprendiz de limjo a la etapa dr 11idl'llt1•. Incluso no hay necesidad de aprender la descripción 
del mundo de los brujos para ser 11ide11tr. Don Juan procede con Castaneda de manera especial; le da 
pl1111tas de poder y le enseña la descripción del mundo de los brujos porque no acata las léc11icas 1/e parar 
el 1111111do para ser11ide11/e. Pero con los otros aprendices no ocurre lo mismo. 

Las etapas por las que pasa el individuo en la seg1111da a/e11ció11 son producto de su ahorro de 
energía, una vez que logra 1>er debe seguir la vida del guem•ro para convertirse en tal. Siendo guerrero 
pul'de ser 111/U'S/ ro o /i1•111faclor si así lo ha dispuesto el poder y finalmente conseguir la hazai\a de ser 
liomlirc di• co11odmi1•11/o y l'Star en posición de viajar a realidades a//em11/i1111s, consumiéndose en fuego 
i11temo y así partir de este mundo con plrna conciencia. 

En la explicación de Piaget se ve claramente el modelo multietapico que propone los esquemas de 
interacción -el sujeto y sus engramas- con relación a objetos estimulantl'S -entorno- y esta explicación 
se asocia con las etapas del brujo para s.1ltar de wia 11/e11dó11 a otra. Así ambos modelos proponen una 
serie de etapas que implican niveles de complejidad cada vez mayorl'S a medida que se desarrolla el 
individuo, en el modelo de Piaget, por ejemplo, las operaciones del esquema de reacción motora que 
trabajan en el nivel acciona!, conducen a los esquemas lógicos de simbolización que trabajan en el 
nivel cognitivo y estos a los engramas lingüísticos de evocación a nivel comunicativo. Etcétera. 

En el modelo de don Juan para pasar de la primera a/1•11dó11 a la seg1111tla a/e11dó11 se enseña las tareas 
para detener el diálogo i11/emo, (se trabaja con diversos ejercicios para lograrlo) una vez detenido el 
diálogo se percibe energía directamente como fluye en el universo (ya se esta en la segunda atC11dó11) 
siendo uide11te se puede entrar en 111 s.~g1111tla ate11ció11 lo cual implica un manejo energético muy 
especializado por parte del brujo que ha conseguido de manera gradual y que le permite incrementar 
su poder personal o energía disponible para conocer realidades altema/iZJas y así conocer un mayor 
número de fenómenos de la rl'alidad. 

Entonces para ambos modelos son imprescindibles las conquistas graduales de niveles de 
desarrollo tanto en el cuerpo físico, principalmente en el cerebro y aun en todo el organismo (principio 
homeostático) como en el cuerpo energético que también necesita ser desarrollado una vez que se ha 
descubierto. Es necesario cultivarlo óptimamente para poder interactuar y subsistir en las tareas de la 
seg1111tla ale11dó11, en las empresas del mwido de los brujos. 

En ambos modelos las conquistas graduales son para equilibrar al individuo con su entorno, 
resultando una evolución del conocimiento y una ampliación de la irúormación que se percibe. 
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La teoría si11térgicn como cuerpo teórico que ex¡1/icn In cre11ció11 de In perce¡1ció11 n ¡mrtir 
de In física c11á11ticn, In 11e11rofisiologfn y la 111etlitnció11 y magia' i11dlge11ns y sus si111ilih1des 
co11 In visió11del1111111do de do11 /11n11 

Jal·oho Grinherp, Zylberbaum es doctor en psicolop,fa, autor de más de cinfo deeenasde, libros 
rPferenles a la actividad cerebral humana, a la magia indlgena y a la meditadón. :,.,'.;: .. ·.: · "' ·' ·.:\·'· 

D<'nlro di' sus invesligaciones plantea cul'Sliones sobre el orip,e~ d~:)á ':exp~rlencl~ y ~te la 
pl'rcepción, las explicaciones que ofrece se enmarcan dentro de la Teoría Sintérgica,·sustentada en 
principios básicos de la física cuántica y la fisiologla. · 

Esta teoría explica que existe un espacio continuo de enerp,la y que el hombre común sólo logra 
captar como su realidad un mú1imo sep,mento de rsta. 

Con la finalidad de se1ialar afinidades entre el modelo sintér¡¡ico de la realidad de Grinberg y el 
modelo de la realidad manejado por don Juan se expone la Teoría Sintérgica. En primera instancia se 
dl'scrfll<'n las caracteristicas pertenecientes a la Estructura del Espado. A continuación se describen las 
n1racteristicas de la estructura del Campo Neuronal. Enseguida se observa que las características 
pcrtl'nl'cientes a la estructura del Espacio tienen similihld al homologarse con las características de la 
estructura del Campo Neuronal. 

.,,,., '.·.· 
Después se puntualiza lo que Grinberg sei\ala a propósito de la experiencia como resultado de la 

interacción entre el Campo Neuronal y la estmctura del Espacio. "•.:.-:,-~ .· '.':·' 
-~.~.~-~--

Fundamentado lo anterior se enumeran las afúúdades entre el modelo sinÍérgico é:fri~J~·realidad y 
el modelo de la tradición del brujo Juan Matus. · 
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La estructura del espacio 

La lroría sinlérgica tiene como objetivo ofrecer respuestas acerca de la creación de la experiencia y 
de Ja percepción. Para ello se postula la existencia de w1 nivel básico de la estructura del es¡iacio, y 
también la incapacidad del cerebro humano de distorsionar tal estructura a través de la creación y la 
expansión de campos neuronales. La interacción entre el Campo Neuronal y la Estructura del Espacio 
es el fundamento de la percepción de la Realidad. 

Grinberg considera que para el sentido común y para la percepción del ser humano la estructura 
del espacio aparece como invisible e inexistente. Es decir ante los ojos del observador el espado aparece 
como vacío y carente de una estructura fundamental. "Esta carencia, sin embargo, es aparenle puesto 
que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la 
complejidad neuronal" " 

En la estructura del espacio existen diversos componentes energélicos. La estructura del espacio es 
bautizada por la mecánica cuántica con el término lattice. 

Características de la estructura del espacio 

Jacobo Grinberg a partir de ciertas deducciones perceptuales afirma que la lattice consiste en 
"una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones en la cual la información de 
su totalidad converge en cada uno de sus puntos.''42 

El hecho de que cada punto del espado contenga la información total del resto de los puntos se 
observa cuando se percibe un cielo estrellado de millones de kilómetros de extensión, viéndose a 
través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que se percibe es la información 
conleruda en el espacio del orificio. Grinberg sugiere que la capacidad humana de decodificación 
espacial, sugiere e indica que el conterudo informacional de la totalidad del uruverso se represenla y 
concentra en cada uno de los puntos del es¡mdo. 

Grínberg señala dos características de la estructura del espado relacionadas con su capacidad para 
contener información. 

"La lattice posee una capacidad de inclusión informacional colosal que le permile contener toda la 
itúormación del 1111irierso en cada uno de sus puntos. La cantidad máxima de información que es capaz 
de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional, en este sentido la 
lattice debe ser capaz de vibrar a frecuencias infirulas, en cada uno de sus puntos." 43 

La cantidad de información que una estructura es capaz de contener, depende de la cantidad de 
dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo, contiene menor cantidad de información que un 
objeto tridimensional. Desde este punto de vista -nos dice Grinberg- la estructura básica del espacio 
debe estar situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. 

Exislen dos caracterlsticas más de la lattice que se deducen a partir de la percepción humana. 

' 1 Grinberg Zylberbaum Jacobo, /A teorla .•·i11térgica, INPEC, MéKico, 1991, p.15. 
"lhiú., p.15. . . . ..... - . .,, 
6 /hiú.,p.15. ¡ 
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Cu,mdo S<' modifiCd una porción dc> la c>structura del l'Sf'llCÍO, est¡t modificación afecta a cada uno y 
a la totalidad de sus puntos. Grinberg afirma que el l"ambio ejercido sobre una zona dc> la lattice debe, 
por fuc>r1:a, ilÍc>ctar y modifil'ar l'I rc>sto de sus pordom•s. 

Lit PstnKtura de la lallÍC<' es no vacía en toda su extensión y en Cilda uno de sus puntos, la lallice 
ocupa todo el •'Sf'llCÍO sin zonas de> ausencia de la misma. Cuando c>I ser humano se mueve en cualquier 
dirección del 1'S1't1cio o se sitúa c>n cualquiera dc> sus localizaciones nunca se enruentra con una zona en 
la cual desaparezca "la imagen" resultantc> de la decodificación de la lattice. Es decir obligadamente 
encuentra el resultado de la interacción entre su campo neuronal y la lallice. 

De lo anterior se define a la estructura del espacio como "una matriz superconductora de múltiples 
dimensiones, sin zonas de> discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización 
de convergencia total en cualquiera de sus puntos." ..., 

Otra característica de la lattice es que la infonnación puede ser codificada como continúo. Cuando 
por c>jemplo nos movc>mos en una dirección, las imágenes se fundc>n unas con las otras dándonos la 
sensación dc> continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características 
dc> mwstro prorc>samiento cerebral el cual actúa como una especie de "pegamento de la realidad" 
recordando aquí a Carlos Castaneda, pero también refleja una continuidad informacional básica 
contl'nida en la c>structura fundamental de la misma lattice. 

También la lallice posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas 
temporales. (Por ejemplo, una roca es una distorsión de la lattice con mayor duración que la flama de 
una vela.) La permanencia temporal de una distorsión de la lattice depende, entre otras cosas, de la 
recurrc>ncia de la misma, y de sí su estructura coincidc> con algún modo de organización natural de la 
lallice. 

Una zona de la lattice en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y 
coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible 
y vacío de objetos. Este estado es la organización básica de la lallice. Grinbcrg lo llama el polo de 
mayor sintergía. (El término sintergfa es un nl'ologismo derivado de las palabras síntesis y energía.) 
Este polo posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y 
homogenc>idad. No se detectan en él cambios gravitacionales ni objetos discretos porque la gravitación 
y la materia se asocian con distorsiones de la organización básica (coherencia) de la lallice. En cambio, 
el polo de baja sintergía de la lallice (lo que se percibe como materia sólida) posee una estructura de 
mínima coherencia, baja densidad informacional, mínima convergencia y homogeneidad detectándose 
en él fuerzas gravitacionales. 

La laltice en su estado fundamental posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. 
Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos y fuerzas descritas por la física 
contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la lattice es capaz de asumir. De esta 
forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia 
cuando la misma estructura básica de la Iattice sufre modificaciones específicas. 

Todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de 
modificaciones o distorsiones especificas de la misma, manifestando una existencia interdependiente 
con el resto de los objetos. 

"' lhid., p.16. 
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Por lo tanto la lallke posee Ja· capacidad pot<>i1cial de i1ianifostarse 1'11 iríultiples cóndiCioncs e 
infinitas formas siendo esta capacidad ótra de sus características básicas. . . 

La estruc'tura capaz de lo anterior debe! consistir de algún "material" absolutiui1ente "plástico" en 
el sentido de su capacidad infinita de asumir düerentes fonnas." ' 

El campo 11e11ro11al y su estmctura 

Grinberg considera que el cerebro surgió de la misma lattice. Por lo mismo considera que el 
cerebro como modelo orgá1úco posee las mismas características que su origen. Desde un punto de 
vista psicofisiológico, -dice- la creación del cerebro humano procedió naturalmente y por etapas: 
primero tuvo que formarse un superconductor biológico, capaz de transmitir información sin 
pérdidas y luego este superconductor tuvo que interconectarse y concentrar información de otros 
superconductores. Ello sr logró con la creación de la neurona y su axón. Entonces el cerebro humano 
construyó circuitos que interconectan entre sí, a todos sus superconductores biológicos.46 

Estos circuitos decodifican lo que Grinberg llama las bandas sintérgicas. Lo hacen a través de un 
procedimiento conocido como neuroalgoritmi7..ación. (un neuroalgorítmo es un patrón neuronal que 
concentra grandes cantidades de información en su ,estructura.) 

La decodüicación neuroalgorítmica hace posible pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. 

Por otro lado la capacidad de experiencia cualitativa se da a través de un mecruúsmo cerebral de 
interacción directa con la lattice al que la teoría sintérp,ica denomina campo neuronal. 

La estructura del cerebro en su conjunto es una macrodistorsión compleja de la lattice y su 
actividad distorsiona a la misma lattice que le da origen. Cada micropotencial dendrítico y cada 
potencial de acción son y activan microdistorsiones de la lattice. La interacción entre todas estas 
microdistorsiones crea una macrodistorsión lúpcrcompleja de la misma lattice. Se trata del campo 
neuronal.47 

Los circuitos interconectados entre si decodüican las bandas sintérgicas. La decodificación 
neuroalgorítmica tiene polos de menor y alta neurosintergfa. Grinbcrg sugiere que imaginemos el 
sfmil de un continuo neurosintérp,ico del cerebro con el continuo sintérgico de la lattice. Al igual que 
en la lattice las características de coherencia y convergencia se manüiestan en el cerebro, el polo de 
baja neurosintérgia cerebral es menos coherente y de mínima convergencia comparado con el polo de 
alta neurosintérgia del cerebro. 

También el polo de elevada neurosintérgia contiene mayor densidad informacional. vibra a mayor 
frecuencia y contiene un mayor número de dimensiones que el polo de menor sintérgia. Un 
neuroalgorítmo de alta neurosintérgia incorpora un mayor tiempo de procesamiento por lo que las 
funciones asociadas con su activación implican una expansión en la duración del presente. Esta 
expansión signüica que eventos pertenecientes a düerentes ordenes temporales están incluidos y 
concentrados en el código neuroalgorítmico de alta neurosintérgia. 

" /hiel., p. 19. 
'"/bid .. p. 26. 
47 /bid .• p. 27,35. 
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La <'omplejidad de una funl'ión C'Sla dirl'clamenle relacionada con su niwl nl'urosinlúrp,ico, por lo 
mismo los procesos conn•pluales y de alla abslracción están asociados en yn funcionamiento, de 
C'levada neurosinlérgia, mi<•nlras que los procesos de mucha mayor concrctizadón se asodan con el 
polo de baja ncurosinlérgia. · " -- · 

El campo neuronal es un "me.:a11ismo" de unificación de la aclividad cerebral de tipo analógico. 
Esla unificación se produce en la dimensión energética de Ja lallice como campo. -

El campo neuronal es muy complejo, para visualizarlo se recurre a varias características globales 
clarificadas a partir del conocimienlo que se tiene del cerebro: .~ , '~: ,.:·.<', . . 

Debe existir un continuo de frecuencias posibles dentro de las cuales el c~nip~ n'ellrdn~l debC 
lluctuar. Mientras mavor sea la densidad informacional que maneje un cerebro vivofn1ás élevada 
dehe ser la frC'Cueneia de su campo neuronal como un todo. Así un campo neuronal de alla éóherencia 
y elevada frecuencia posee mayor sintergfa que un campo neuronal de baja coherencia y menor 
frecuencia. 

El campo neuronal como un todo puede variar sus niveles de cohcrl'ncia modificando la mayor o 
menor similitud morfológica entre todas sus porciones. 

En cuanto a las relaciones entre la lattice y el campo neuronal, se dan inleracciones que 
incrementan o decrementan su sintérgia. En el caso de que un campo neuronal interactúe con una 
lattice de alta sintergfa aumentará la suya propia y disminuirá cuando interactúa con una lattice de 
baja sintergia. Lo mismo ocurrirá con la lattice que interaclúe con un campo neuronal de alta o baja 
sintergia; la incrementará o disminuirá respectivamente. 

Finalmente se apunta que una variación de cierto campo neuronal debe afectar a toda la lattice 
manifestándose en cada uno de los puntos de su estructura. 

Las caracterlsticas perte11ecie11tes a la estmctura del espacio tie11e11 similih1d al 
1101110/ogarse co11 las características perte11ecier1tes a la estn1ch1ra del campo 11e11ro11aL 

Para explicar la homologación de la estructura de la lattice y la organización del cerebro Jacobo 
Grinberg describe el proceso mediante el cual la retina humana existe como un mecanismo de 
codificación neuroalgorítmica de la lallice. Afirma que el sistema cerebral interactúa con una porción 
limitada de la lattice a través de sus órganos receptivos. Esta porción de la lattice es transformada en 
un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones se crea una imar,en perceptual que 
siempre es una rl'presentación di' la realidad. 

La retina -explica Grinberg- esta dotada de cientos de millones de receptores que transforman los 
campos electromagnéticos de los fotones, en potenciales eléctricos generadores, construida por lo 
menos de tres capas de células de interconexión y un millón de canales de dos dimeruiones que 
penetran al resto de las estructuras visuales del cerebro. 

Cada axón del nervio óptico concentra en un código eléctrico digital, la Wormación proveniente 
de cientos de receptores retinianos. Estos convergen la información originada en la lallice hacia una 
capa de células bipolares la que a su vez converge en una tercera capa de células ganglionares. Cada 
célula ganglionar recibe información de varias células bipolares las que a su vez, incorporan 
infonnación de decenas de receptores. 
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La neuroalgorilmización por convergencia hace que en una población neuronal se concentre 
información proveniente de un territorio celular vasto de la misma fonna que un punto de la lattice 
concentra información del resto de la misma. Esta condición se relaciona con el hecho de que en la 
lattice se observa una convergencia úúormacional en cada uno de sus pw1tos.""' 

La sep,unda condición señalada al describir la estructura del 1•sp11cio menciona que la modifkación 
dr cualquier porción de la lattice afecta y se representa en todos y cada uno de sus puntos. 

Grinberg cita el trabajo de Schwartz y Ramos en l'l que realizaron un experimento en el cerebro de 
gatos demostrando que los patrones de respuesta unicelulares en neuronas registradas en diferentes 
porciones del cerebro se modifican correlativamenle con el aprendizaje. La modificación de la 
información se representa en todas las unidades del cerebro, en el cerebro la modificación de una de 
sus porciones afecta a todas las demás.," 

Del mismo modo que en la latlice no existen zonas vacías de información no existen 
dis1:ontinuidades de vacío o ausencia de actividad en el cerebro, aún durante el sueño profundo o en 
el silencio de los estados meditativos. En lodo momenlo existe actividad neuronal en un cerebro vivo. 

El hecho de que un cerebro vivo sea capaz de representaciones internas en un número 
prácticamente infinito se asemeja a la capacidad también infinita de. la lattice de distorsionarse. en 
diversas formas. La memoria en vigilia, la cantidad de detalles de las imágenes orúricas o. Ja 
posibilidad creativa en el arte muestra que el cerebro tiene una capacidad similar de modificación y 
plasticidad al de la lattice. 

Para la la!!ice existen distorsiones con una duración temporal variable .. Instantáneas, partlrulas 
elementales con Wla vida media úúinitesimal hasta un protón, o un neutrón de una duración de vida 
inmensa. 

En el cerebro existen patrones mnémicos de vida corta (recuérdese aquí la memoria icónica,) de 
vida media (la memoria de corto plazo) y de una duración enorme (las memorias de largo plazo) so 

Otra similitud entre la lattice y el cerebro es la, ausencia de isomorfismos. En el cerebro la salida 
del nervio óptico activada por la estimulación retiniana, es un código digitalizado de un millón de 
canales que no tienen semejanza ni con la imagen que resulta de su decodificación ni con la 
organización energética de la lattice que Jo estimuló. De la misma forma, en Ja lattice, la información 
que converge en cada uno de sus puntos no posee una semejanza directa con las distorsiones que 
representa. 

En el cerebro al igual que en la lattice existen bandas sintérgicas que son continuas internamente 
pero discretas de banda a banda; en el cerebro existen bandas sensoriales y bandas de conciencia. Las 
modalidades (tacto, audición, vista, etcétera.) corresponden a estas bandas sensoriales y cada estado 
de conciencia (vigilia, sueño, sueño paradójico, etcétera.) pertenece a una banda de la conciencia.si 

"/bid.. p.28,29. 
49 /bid, p.J l. 
"'/bid, p.32. 
" /bid., pJJ,34. 
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La experiencia como.resultado de la itlteracciótl entre el campo tle11ro11al y la 
estructuri1 tlel espacio 

Para comprender la aparición de la experiencia sensible -dice Grinberg- es neeesarió superar la 
dicotomia materia-conciencia. El primer paso para entender a la experiencia como una resultante de la 
interacción entre el campo neuronal y la estructura del esp11cio es unificar la dicotomia y postular a la 
conciencia y no a la materia como primer dato y punto de partida. 

Jacobo Grinberg explica la aparición de la experiencia sensible al aseverar que la conciencia es un 
atributo de la latlice y por tanto también todas sus distorsiones incluyendo el campo neuronal y 
ambos hiper<·ampos. (El hipcrcampo humano y el lúpercampo expandido.) 

Siendo el campo neuronal de naturaleza similar a la Jattice, independientemente de su nivel de 
sintergia, diferentes campos neuronales deben interactuar entre sí creando patrones de interferencia 
intercerebralcs (ver: Grinberg Zylberbaum J. y Ramos J. 1987, Intemational Joumal of Neurosciense. 
36 (l-2) (41-54) 

A la estructura de la latlice que incorpora estos patrones la teoría sintérgica la llama /1iperca111po. El 
hiperrnmpo es la lattice que incluye en su seno a todos los campos neuronales junto con sus patrones 
de interferencia. Al igual que en el interior de un cerebro dentro del cual todas las microdistorciones 
neuronales interactúan entre sí, así debe suceder, en el seno de la lattice para las interacciones entre 
todos los campos neuronales. De esta forma el lúpercampo equivaldría a un campo neuronal 
planetario cuya estructura global depende de la matriz de interacciones intercerebrales. El hipcrcampo 
también incorpora dentro de su estructura a los campos neuronales provenientes de cerebros no 
humanos. A este hipercampo la !corla sintérgica lo denomina liif1Crca111po expa11dido.s2 

La conciencia existe a lo largo de todos los nivele'> sintérgicos que la lattice es capaz de asumir. 
Pero su calidad depende de la complejidad, coherencia, densidad informacional de cada uno. De esta 
fonna la lattice en su estado básico no distorsionado es la co11cit'llcia p11ra mientras que el hipcrcampo y 
todas sus bandas son la conciencia humana y todos sus atributos; ver, oír, tocar, etcétera. La conciencia 
visual posee cualidades diferentes a la conciencia auditiva y ambas son cualitativamente diferentes a 
la conciencia táctil. Cada una tiene una morfología, densidad úúomtacional, coherencia y sintergía 
propias. El campo neuronal visual es capaz de establecer una integración congruente con una 
organización súttérgica similar de la lattice, conteruda en una de sus bandas. Al resultante patrón de 
interferencia de la lattice se experimenta como el mundo visual cualitativamente diferente de la 
realidad sonora la cual resulta de la activación congruente de un patrón de interferencia de otra banda 
sintérgica." 

L1 explicación que ofrece la teoría sintérgica de la creación de la experiencia dice que ni Ja bar.t~'! 
smtérgica, ni el campo neuronal son idénticos en forma (isomorfos) con el pcrcepto pero el patrón de 
interferencia resultante de su interacción debe serlo. ' 

De esta forma se confunde el producto de estas transformaciones con su origen. Se considerii, po'r 
ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro proce5iiiitiento 
cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos 
desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres vivos con los que interactuamos. La 

"lhid, p. 38. 
"lhid, p. 42. 
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realidad rs una pero como dkt• Ken Wilher In dividimos con fronteras de separación que dependen 
del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la ri-alitl11d en sí. 

El producto de nuestro procesamiento cewbrnl es confundido con la rea/itl11ti en si. Basta rccordar 
que en un punto del 1•sp11cir> se rnl1.ientra la lotalidad dr información del universo, y que nosotros 
dccodificamos en forma parcial esa itúormación y a partir de alll con . .,truirnos nuestros perceptos para 
damos cuenta de que lo qur percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que Ir 
adjudkamos a la m1/itl11tl resullan de una inlrracción restringida con la lattice del es¡~1cio. 

Por ejemplo, la luz como tal no exisle, ni tampoco el sonido. El punto de la lallice que se 
decodifica, no contiene la geometría de la imagen que resulta de su procesamiento cerebral tal y como 
se le presrnta a la percepción humana. El punto de la lallice que se decodifica es w1 conjunto 
colosalmente complicado de morfologías enrr¡¡éticas concentradas en una estructura. Allí no hay 
fomrns, ni colorrs, ni cambios de perspectiva, ni objrtos externos. Es la manera en como se codifican 
esas morfologías y las transforma el ser humano que dn como resultado lo que ve. Drsde luego que 
cualquirr punlo de la latticr contiene, rn forma algorílmica lodos los rlementos que más tarde hacen 
aparecrr unn imagen. Todos los detalles de cualquier percepto, todas las formas geométricas, los 
colorrs, los cambios de perspectiva y las texturas se encuentran alr,orítmicamente concentradas en 
cada punto de la lattice. Pero en su decodificación se añade la estructura y organización que le es 
propia al srr humano, y de la interacción entre ésta y las características de la lattice, surgen las 
cualidades (luz, sonido, textura, etcl>lera.) 

Cada punto de la lattice contiene en su eslructura mucha mayor información y posibilidades de 
decodificación que las que el cerebro logra decodificar. Depende del funcionamiento neuronal la 
capacidad de decodificación y este funcionamiento a su vez, está determinado y determina el nivel de 
la conciencia en el que se funciona. Por lo lanto es el nivel de conciencia de cada quien el que 
determina la realidad que está siendo percibida. 
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Semejanzas entre el modelo de la realidad propuesto por la teoría sititérgica 
y el 11101/e/o de la realidatl tlel bmjo /uan Mat1'S 

¿Qué es la realidad? y como la codifica el i11divid110 

Una primera similitud entre ambos modelos sr observa en la consideración tanto de don Juan 
como de Grinberg de que el mw1do está constituido por campos de energía. Grinberg señala que las 
fuerzas que ha descrito la física son particulares familias dr distorsiones fWldamentales de la Lattice. 
Para don Juan el mundo está constituido por campos de energía a los que llama "las emanaciones del 
águila." (D.A.-283) Estas emanaciones están agrupadas en grandes "bandas" energéticas (F.I.-192) que 
constituyen mundos independientes entre sf. El acceso a las bandas energéticas depende de la a/1•11ció11 
en que se encuentra el perceptor. Para Grinberg depende del funcionamiento individual, el acceso a 
los diferentes niveles de conciencia. Este acceso <'S una transformación perceptual dimensional por lo 
que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y su identificación. El 
acceso dimensional del o/ls.•niador y su focalización da como resultado su funcionamiento drntro de 
w1a matriz del relaciones y ella constituye su territorio perceptual."' 

Grinberg considera que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del Observador y 
t'sta del Territorio con el cual se identifica. 

El mecanismo de focalización que ayuda a percibir de manera ordenada en el caso de Grinberg 
cierta banda sintérgica con cierto nivel de conciencia es nombrado por la Teoría Sintérgica como 
"factor de direccionalidad," Grinberg considera que el individuo posee Wl mecanismo de atención 
focaliwda, dice que el hecho de percibir ciertos objetos al observar algún paisaje y no otros dependen 
del mecanismo de enfoque. Recuérdese que cada pWlto de la Lattice contiene la totalidad de ellos y 
que es posible decodificarlos, sin embargo la conciencia utiliza el factor de direcdo11alidad para percibir 
elementos específicos. 

Dentro del modelo de don Juan el funcionamiento mediante el que se logra la percepción consiste 
m la relación que se tiene entre /11s e111a11acio11es de águila, los niveles de la ate11ció11 que maneja el 
perceptor y el p1111/o de e11c11je. En el modelo de don Juan también existe Wl mecanismo de focalización 
que ayuda a percibir de manera ordenada cierta ema11adó11 del águila (banda energética) con cierto 
nivel de la ate11dó11. El pllilto de encaje es un mecanismo de focalización que se localiza en la superficie 
del cuerpo luminoso y dep<>ndirndo de su posición en éste, alinea diferentes bandas de emanaciones, 
dando lugar a percepciones de realidades alternativas. La atención es la facultad de agrupar 
emanaciones energéticas apropiadas con el fin de dar orden y sentido a la percepción. De acuerdo al 
ámbito en que opera se clasifica en diferentes niveles de realización. Los niveles de la atención 
dependen de la profundidad en la que se sitúa el pWlto de encaje. 

La profundidad a la que se mueve el p1111/o de e11caje y su localización fuera o dentro de la esfera 
luminosa implican niveles de percepción. Entre más profunda sea la localización del puuto de e11rnje 
más sorprendente será la percepción. 

Según Grinberg Wl Campo Neuronal debe incrementar su Neurosintérgia con la finalidad de 
acceder a niveles de conciencia mayores y de esta forma codificar más campos energéticos. Se trata de 
que la capacidad del Observador permita interactuar en forma congruente su Campo Neuronal con 

"/bid.. p. 49. 
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delerminada pomon de la Lallice para conquislar difl!reilles ilivciles de l·óridcúciii y ampliar su 
territorio perceplual. 

Don Juan por su parte prepara al aprendiz para conseguir que éste rimeva su ¡1111110 di• i•11mj1• a 
voluntad de forma controlada <"on el fin de alinear el mayor número de e~1anaciones que eslán denlro 
y fuera del ltllL'llO l11111i11oso. · • · · 

Existen dos tipos de despla?.amiento del p1111lo d1! e11mje. Uno denominado cambio del ¡11111/0 ,¡,. 
encaje. Su desplazamiento ocurre en la superficie o en el interior de la bola luminosa. El otro es el 
desplazamiento fuera de la bola luminosa llamado movimiento del p1111to de encaje. La percepción 
fuera del h111'110 /11111i11oso es más sorprendente que en el interior debido a que ocurre fuera del reino de 
lo humano. (A.E.-21) 

Existe simililud entre el modelo de don Juan y el Sintérgico que afirma que la percepción surge 
como resultado de la interacción congruente entre en Campo Neuronal y la Lattice del Espacio
Tiempo, cuando se homologa la actividad del mecanismo de focali?..adón utiliz.ado por el Campo 
Neuronal y la actividad del p111110 dl' c11mje como propiedades del ser humano que pem1iten la 
identificación y el acceso a distintos niveles energéticos codificados según Grinberg en la Lattice, 
según don Juan en las e111a11aciorws dl'I 1ig11i/11. 

Entonces en ambos modelos de la Realidad se consideran tres componentes necesarios que 
relacionados entre si tienen como objetivo primordial acceder a diferentes niveles de percepción. 

Para ambos modelos el mundo está constituido por Campos Energéticos. Grinberg los denomina 
"particulares familias de distorsiones de la Lattice," don Juan las llama "las emanaciones del águila." 
Para poder interactuar con estos campos energéticos es indispensable manejar en el caso de Grinberg 
"niveles de conciencia," en el caso de don Juan "niveles de atención." En ambos casos se trata de 
incrementar capacidades perceptivas del Observador para decodificar w1 mayor número de Campos 
energéticos. 

Para codificar de forma coherente los diferentes campos energéticos ambos modelos también 
suponen un mecanismo de focalización que permite al Observador ordenar lo que está siendo 
percibido. En el modelo de don Juan este mecanismo de focalización se denomina pt111/o de r.11mje. En el 
modelo de Grinberg se le denomina factor de dircccio11a/idad. 

El modelo de Grinberg y el modelo de don Juan buscan cierto nivel de percepción' que le permita 
al observador posicionarse del tenitorio perceptual conveniente para experimentar al mundo tal como 
~ffi~ . ~ 

Como ya se ha mencionado entre la Realidad .y sti percepción existen diferentes transformaciones 
por parte de la maquinaria neuronal, el hombre coruunde el producto de estas transformaciones con 
su origen. . 

Los modelos de don Juan y de Grinbergproiioneiúil ;obserVador en el caso de don Juan lograr ser 
11irle11lr y en el caso de Grinberg pasar de)a:.conciéncia indi"".idual a la conciencia de urudad, una vez 
logrado el objetivo se experimenta l,a: realidad como es en si. 
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l.a cot1cie11cia de 1111idad y el i1er so11 estados de co11cie11cia 11ecesarios para percibir la 
realidmi tal cual es 

Cuando existe la interacción congruente entre un Campo Neuronal y el estado básico de la Lattice 
se considera que se ha alcanzado la Conciencia de Urudad, un estado de conciencia en donde no existe 
separación entre el obsrrvador y lo observado fundiéndose en la experiencia misma. La noción de 
Concirncia de Unidad se> asemeja a la capacidad del r•idl'll/t• para percibir la Realidad una vez que su 
diálogo in temo ha cesado. Como la descripción del mundo se mantiene> por lo común ininterrumpido, 
sostl'niendo de esta manera la percepción del mundo que nos es familiar, es indispensable parar 1•/ 
1111111t!o rnando esto ocurre, la percepción del mundo que nos es familiar deja de existir, la realidad que 
rsta p,enrrando se desploma dando lugar a la capacidad de percibir el mundo tal como se revela una 
Vl'Z qul' rl fluir de la descripción ha sido interrumpido. (V.l.-16) En esta experiencia el 11ide11/e percibe 
un mundo energético con seres luminosos unidos por fibras de luz. 

Grinberg afirma que la Latlice en su estado básico es atemporal tanto como la atemporalidad a la 
velocidad de la luz 55 (Einstein demostró que el tiempo posee una realidad relativa la cual depende de 
la velocidad del sujeto que lo mide. /\ medida que un \•iajero viaja a la velocidad de la luz, su tiempo 
se lc>ntifica con relación a un observador inmóvil y termina por desaparecer en el límite mismo de la 
velocidad de la luz.) Esta correspondencia parecería señalar que en realidad lo que se llama 
"velocidad de la luz" corresponde al estado básico referencial de inmovilidad de la Lattice misma, 
parecPría que en el Universo la referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente se 
considera en movinúento cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la Lattice,56 

Con lo anterior se puede concluir que para Grinberg la atemporalidad se manifiesta cuando existe 
congruencia entre un Campo Neuronal y la Lattice en su estado fundamental, es decir se da un nivel 
de conciencia "fundido" en el que la luz es la manifestación del estado básico de la Lattice. 

Por su parte don Juan dice a su aprendiz que "úrncamente 11ie11do se percibe el mundo 
verdaderamente como es." En repetidas ocasiones le recuerda que lo que importa realmente es llegar a 
ser11idt't1/t'. 

Existe mucha similitud entre lo que Castaneda relata al parar el 1111111do en relación con percibir 
seres luminosos conectados a través de hilos incandescentes y el logro de la Conciencia de Urudad en 
el que el observador consigue que su Conciencia se unifique con la Lattice en su estado fundamental 
para experimentar la luminosidad, manifestación de la Lattice en su estado básico. "Únicamente 
cuando nos convirtamos en la Lattice misma, estaremos en posibilidades de percibir la Realidad tal 
como exiqte y tal como es en sí." s1 

El silencio i11temo l1erra111ie11ta f1111da111e11tal para conocer la realidad tal cual es 

La importancia del silencio interior adquiere su real dimenqión al visualizarse como el punto de 
partida pura la formación de un 11ide11/e dentro del esquema de don Juan. 

Por su parte Grinberg advierte la importancia de que el individuo busque estados de silencio 
interior con la finalidad de lograr la Conciencia de Urudad. Al explicar la homologación que existe 
entre la estructura de la Lattice y la estructura del Campo Neuronal afirma con relación a la 

"lhid., p.55. 
,,, /hid., p.93. 
"/hid., p.22. 
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característica de "cohermcia informadonal" que existen- diferentes nivelcS difrohércncia-cereb~al de la 
misma fonna en que ésto_s existen en la Lattice. - - - - -

Afirma que la coherencia en el cerebro cs una medida de la sinúlitud; de los paÍ~cmes de su 
actividad en las diferentes zonas dé su estructura. Mirntras mayor sea -'está similiÚid/mayor'sérá la 
coherencia cerebral. ·~·-.·.,.-,. -"·~·-, 'Y'.i,«<'1 :r,. · ;:-- . 

. !·'!; -·,·,:,__ ~,>!«, '•. > 

Una medida del funcionamiento wúficado del cerebro es la coherencia- lnte~h~íÍtisféri~a; cuando 
esto ocurre aumenta la sensación de unificación interna y se activan éstados dé -silellcio interno. En 
estudios de laboratorio se ha constatado lo anterior. (ver :Grinberg'~Zylbel'baúm,''-J.; 1981 
Phychoenergelics 4: 227-256) -,, ,_,--

_,,, .·¡. 

Los estados de elevada coherencia interhemisférica son co~dici~nei; de-alta Neurosintergia y 
parecerian corresponder con los nivelrs de organización de· superior Sintergia de la Latlice en los 
cuules no existen distorsiones de la misma, hay ausencia de objetos y fuerzas gravitacionales: es decir 
también silencio.Sii 

Grinberg seilala que lu Lallice en su estado básico posee caracterfsticas que la hacen de alta 
Sintergia, para que w1 Campo Neuronal logre identificarse con el estado fundamental de la Laltice 
debe poseer también un nivel de alta Neurosintérgia. 

Esta búsqueda de silencio interior como conquista del --pereeptor _ abre la posibilidad de 
experimentar a la Realidad como realmente es en si. Ambos modelos están de acuerdo en silenciar los 
pensamientos para que dejen de existir las reprcsentaciones de la realidad y se conozca la Realidad tal 
cual es. 

El modelo de don Juan propone abrir "la burbuja de la percepción" para trascender la descripción 
del mundo ordinario y acceder a mundos alternativos. Grinberg propone conquistar la Conciencia de 
Unidad para trascender las representaciones sobre la realidad y conocer la realidad tal cual es. 

Entre la Realidad y su percepción existen complejos y variados procesos de transfom1ación por 
parte de la maquinaria neuronal. De esta forma se confunde el producto de estas transformaciones con 
su origen. 

Cuando la estructura de un Campo Neuronal interactúa con una Banda Sintérgica lo que se 
percibe es en realidad el patrón de interferencia resullante de esa interacción. Por ejemplo el Campo 
Neuronal se vuelve isomórfico con la imagen visual cuando su estructura interactúa con la Banda 
Sintérgica visual. (El patrón de interferencia resultante posee características sintérgicas que no se 
encuentran ni en el Campo Neuronal aislado ni en la Latlice por sí misma.) Si una imagen resulta de 
este patrón, debe existir un momento inmediatamente previo al surgimiento de la misma en el cual la 
dimensión energética de la La!tice asuma la misma forma que la imagen. Este isomorfismo indica que 
lo que vemos es en realidad el patrón de interferencia activado por nuestro Campo Neuronal en 
interacción con la Latlice, por lo que no es metafórico afirmar que vivimos en el interior de Wla 

especie de burbuja de la percepción recordando a Castancda, y que estamos inmersos dentro de 
nuestro propio cerebro observando la pared interna de su movimiento expansivo. Entonces el 
resultado de la interacción entre el Campo Neuronal y la Laltice cs un patrón de interferencia el cual 
se asemeja a la explicación de don Juan de que se vive C'lt la burbuja de la percepción. 

,. /bid, p,33_ 
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Grinberg Sl! pregunta si es posihll! una percepción desde el exterior de esta pared y cuál serla la 
imagen resultante. Considera que el observador es capaz de hacer posible esta percepción, ya que "el 
observador no pertenece al universo de la Lattice sino a otro independiente de ella."59 

Ni la Lattice, ni el Campo Neuronal como tampoco su interacción fonnan el último nivélde la 
Realidad. El observador existe fuera de la existencia de la Lattice y aun de los dos Hipercampos, 

Esto se explica por Ja capacidad del observador de percibir todos los niveles de la Lattice 
incluyendo a está en su estado básico. 

El modelo Kabbalistico considera que existe una realidad independiente de la Lattice pero capaz 
de interactuar y modificar a esta estructura básica del Espacio. La Kabbalah considera cuatro 
universos antes de la Lattice. Sólo quien logre una percepción de los universos previos a la Lattice 
rl'Conocerá que el enfoque de su Atención es un asunto siempre trascendente. Los seres humanos 
somos instrumentos de una Realidad mas expandida."'' 

El modelo Sintérgico y el modelo de don Juan comparten la idea de la existencia de que "algo" los 
trasciende. 

Don Juan habla de los "poderes que guían a los hombres" como fuerzas insondables para el brujo 
que indican una serie de pasos a seguir en el Camino del Conocimiento. Don Juan y su grupo de 
guerreros se consideran acorralados por el Poder. No saben por qué ellos en particular fueron 
"escogidos" para realizar las actividades que exige el conocimiento del brujo pero se sienten 
afortunados de serlo. (R.P.) 

Don Juan en El do11 del águila habla de un enorme campo energético en forma de águila quien con 
el pico absorbe la conciencia que ha sido prestada al hombre para vivir, en el momento en que el 
individuo muere "el águila" reclama la conciencia que presto y la absorbe. "El águila" se alimenta de 
Ja conciencia. 

Por su parle Grinberg sefiala que los seres humanos somos instrumentos de una Realidad más 
expandida. Esta Realidad se manifiesta a través de nosotros en fonnas individualizadas y 
dependientes de la estructura corporal y mental de cada uno. Nuestro desarrollo implica lograr una 
apertura para que "aquello" que constituye la Realidad fluya libremente a través de nosotros.61 

El trabajo de don Juan (como maestro) y don Genaro (como benefactor) se dirige a abrir "la 
burbuja de percepción" de Castaneda para que este pueda darse cuenta de su verdadera naturaleza 
como ser perceptor: es un racimo energético. 

Don Juan realiza un trabajo con su aprendiz para que este abra su burbuja de percepdó11. Y este en 
condiciones de percibir las diferentes descripciones de mundos alternativos. 

Cuando don Juan explica a Castaneda que el ser humano queda atrapado en Ja descripción del 
mundo ordinario, Je dice que las primeras enseñanzas ilustran al aprendiz para que se dé cuenta de 
que la visión del mundo con la que funciona, sea sólo una descripción de la realidad y no la Realidad 
en sí. 

,., /hid., p.50. 
"''/hiel., p.40. 
,,, /hiel., p.47. 
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Desde su primer contacto L'on el aprendiz, don Juan, trata d1• parar esa visión como primer paso 
para que Castaneda cobre conocinúento tfo que el mw1do es w1a descripción. Después le ensena otra 
descripción, la d!'scripción del mundo de los hn1jos, sin !'mbargo le dice que el objctivo primordial es 
lograr 11cr y que aprender la descripción del mundo Sl'gún los brujos es wia ayuda para lop,rar 
apoderarse de la /olalidi1d dt' 11110 mismo. Implica l'I man<'jo de ocho puntos que componen el cuerpo 
enerj:iltico del ser humano. Cuando el individuo maneja los ocho puntos está listo para salir de su 
burbuja de percepción y por lo tanto está capacitado para que su percepción acceda a realidades 
alternativas. 

Cuando Castaneda ejercita los dos puntos conocidos como "el tonal" y el "nagual," da saltos en 
una cafiada y es en esa situación donde su percepción se divide en microscópicas partículas 
enerp,éticas (es todo nagual) para después intep,rarse nuevamente y percibir desde el tonal. Cuando 
consuma este ejercicio se dice que el aprendiz ha tomado posesión de su totalidad y esta en 
1·ondkiones de percibir otros mundos. 

Otra idea compartida por el modelo de don Juan y el de Grinberg es ta que se refiere a la 
importancia de Experienciar. Se trata del conocimiento silencioso, intuitivo, conocimiento del cuerpo y 
no de la razón. 

En muchas ocasiones don Juan invita a su aprendiz a "actuar." Le dice que sólo actuando se 
puede ser brujo. También le pide que no trate de racionalizar las experiencias con "el nagual." Lo que 
importa es realizarlas para que el cuerpo "sé de cuenta." Es decir don Juan solicita a Castaneda que 
experimente la mayor parte del conocimiento presentado. Únicamente de esa forma se puede 
aprender y ampliar el espectro perceptivo. 

Jacobo Grinberg cuando está explicando la estructura del Campo Neuronal (mecanismo de 
interacción directa con la Lattice que permite la capacidad de experiencia cualitativa) afirma que el 
cerebro tiene como reto mimetizar a la Lattice que le dio origen, y que por lo mismo "quien se niegue 
a fluir en la experiencia, traiciona el inmenso esfuerzo depositado en su creación."•2 Por lo mismo 
recomicnda "experimentar y decodificar el mayor número posible de Bandas Sintérgicas" con el fin de 
que el individuo expanda su conciencia."' 

Como ya mencionamos las Bandas Sintilrp,icas son los diferentes campos de enerp,la que ha 
descrito la física, en el modelo de don juan serian "las emanaciones del águila." En este último modelo 
la expansión de la Conciencia se traducirla en pasar de una ale11dó11 precedente a una subsecuente. 
Cuando Castaneda logra manejar estratégicamente la primera alendó11 (en la primera atención se 
perciben dos bandas energéticas) se ubica en posibilidades de acceder a la seg1111da ate11ció11 (se pueden 
percibir siete bandas energéticas) De esta forma en tanto pasa de una ale11dó11 a otra amplia su p,ama 
perceptiva. En la tercera ale11ció11 puede percibir hasta 48 bandas de emanaciones energéticas. 

Existe una similitud más entre dos aspectos que relatan Grinberg y Castaneda en sus modelos. Se 
trata de una homologación entre lo que Grinberg describe como Hipercampo y don Juan llama "los 
anillos de poder." 

Castaneda afirma que a la facultad de efectuar "desnates" de acuerdo a los términos de una 
descripción del mundo que es compartida por los demás humanos se le denomina "el primer anillo de 

,,, /hiel, p27. 
''·'/hiel, p.45. 
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poder"(V.1.-291) Con el rn,11 en cforto modo, "enganchamos" los rlrmentos drl mundo y IL•s 
proyl'<'tamos Ja descripción. El resultado de todo rsto es la percepción tal como la experimentamos. Al 
mismo tiempo, los anillos dl' poder de toda la gente están constantemente> rnganchados entre sí, por lo 
que la construcción de la realidad en t~nninos de la descripción es en cierto modo una Tarea colectiva, 
m Ja que participan todos aquellos que rstán involucrados en cada situación especifica, lo que> 
posibilita que la percepdón de mda objeto en particular sea más o menos igual para todos los 
participantes. 

Por otro lado para percibir el mw1do en términos ajenos a la descripción ordinaria del mundo el 
brujo utiliw un "segundo anillo de poder" que le pennile construir otros mundos. (V.I.-292) Aunque 
todos tienen ese segundo anillo su utili?.ación sólo tiene lugar cuando se bloquea el funcionamiento 
drl primrro, lo que rara vez 0<'.llrre en la vida de la gente común."' 

Ya se ha explicado que diferentes Campos Neuronales interactúan entre sf creando patrones de 
interferencia intercerebrales. Esta interacción se llama Hipercampo. Se asemeja a la descripción del 
mundo compartida por Jos humanos que don Juan llama "el primer anillo de poder." 

También se ha dicho que el Hipercampo incorpora dentro de su estructura a los Campos 
Neuronales proveiúentes de cerebros no humanos. Este hipercampo es conocido como Hipercampo 
expandido. 

En el mundo de don Juan lo más importante es "ahorrar energía," del ahorro de energía depende 
el poder entrar o no en realidades alternativas, es decir, para acrecentar la percepción con el fin de 
superar el conocimiento de la Realidad es necesario tener energía disponible. Por eso el guerrero 
planea su vida estratégicamente para no derrochar su energía. 

Por su parte Grinberg recomienda el incremento de Sintergia para aunwntar Ja capacidad de 
codificación de las bandas sintérgicas, a través del modelo Sintérgico el cual propone que existe un 
continuo de frecuencias posibles dentro de las cuales el Campo Neuronal debe fluctuar. Mientras 
mayor sea Ja densidad infonnacional que maneje un cerebro vivo, mas elevada debe ser la frecuencia 
de su Campo Neuronal como un todo. Un Campo Neuronal de alta coherencia y elevada frecuencia 
posee mayor Sintergia que un Campo Neuronal de baja coherencia y menor frecuencia.oS 

La incapacidad cerebral de decodificar ciertos campos ,energéticos del Espacio es semejante a la 
insuficiencia del poder pt'T'scm11/ y energía disponible para percibir aspectos de la realidad no ordinaria. 

En el caso de don Juan el incremento del poder per5onal (energía dispocúble) hace posible la 
p<'rcepción de un mayor número de "emanaciones del águila." La disminución del poder personal por 
el contrario causa afectaciones negativas en la vida del guerrero, empobrece sus experiencias. 

La Lattice en interacción con un Campo Neuronal de superior Sintergfa incrementa la suya propia 
y la decrementa cuando interactúa cuando interactúa con un campo neuronal de baja sintergia. A su 
vez, un campo neuronal en interacción con W1a Lattice de alta sintergia incrementa la suya propia; en 
cambio un campo neuronal disminuye su sintergia al interactuar con una laticce de baja sintergia. 

En cirrta ocasión Castaneda interactuó con un nivel de la Lattice que sobrepasó su Campo 
Neuronal. El brujo Vicente le hizo un regalo sólo funcional en la segunda atención. Como Castaneda 

64 Sánchez Víctor, La.1· e11.<ttia11zas de tlo11 Car/o.r, Circulo cuadrado, México, 1992, p. 34. 
'" Ginber Zylbcrbaum Jacobo, /,a teoría .<illlérgica, INPEC, México, 1991. p. 36. 
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aun no 1wrcibla tales emanaciones energéticas el obsequio no Íll<' aprovechado. Incluso don Juan 
advirtió el peligro para Castaneda qüe represento actuar con ese regalo en la primera atención. Un 
regalo cuya finalidad era acrecentar el poder de'Castaneda pudo decrementarlo. · 

Grinlx>rg seilala que existen diversos modelos para incrementar el nivel de neuroalgoritmización 
de un cerebro. Las técnicas de meditación propuestas en el modelo Kabbalah, teosófico, chamánico, 
lmdista, el de la psicología transpersonal, el sintérgico propiamente etcétera, funcionan para este 
inaemento. 

El modelo del chamán don Juan Matus es capaz de incrementar la neuroalgoritmizacion del 
cerebro para interactuar con el Hipercampo expandido. La explicación de Grinbcrg a propósito de que 
el cerebro humano puede codificar húormaciones provenientes de cerebro no humanos recuerda el 
entendimiento que se da entre don Juan y un venado. (V.L) y Castaneda y un coyote. (V.1.) 

Los mecanismos cerebrales de decodificación de la Lattice también son sensibles al Hipercampo 
humano y al Hipercampo expandido. La posibilidad de dccodüicar la Lattice y ambos Hipercampos 
depende de la capacidad Neuroalgoritmica de un cerebro. Si "una organización" sobrepasa en su 
Sintergia a la capacidad de neuroalgoritmización de un cerebro y a la sintergia a la cual es capaz de 
funcionar su Campo Neuronal, esa organización no será percibida. 

Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de Neuroalgoritmización y la 
Sintergia de un Campo Neuronal."" 

M fhid, p.J9. 
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Las eta¡ms evol11H11.as de la 111t•11te l111111a1111 descritas ¡mr la ¡1sicologfa tra11s¡1t•rso1111I 
C0/110 i11terprctació11 de ·105 estados de co11cimcia .acrece11tada experimentados 110r los 
miembros del li11aje de do11 /11a11 

El sip,uienle apartado está basado en el libro de Ken Wilber Bm~· histori11 t/1• /otfas /11s rosi1s, 1997 y 
C'n t>SCritos de Eduardo Pinlos Vilarii\o quien ofrC'ce un apartado de KC'n WilhC'r en su compilación de 
P~icologf11 lri111s¡~·rso1111/. Co11ci1•11d11 y M1•dil111ió11, 1996. 

Ken Wilber es uno de los teóricos principales denlro de la psicología transpersonal. La psicología 
lranspersonal puede ser concebida como un intenlo de facililar el crecimiento humano y de expandir 
la conciencia más allá de los limites implicados por los modelos occidentales tradicionales de salud 
mental. 

El rnnlenido transpersonal se refiere a cualquier experiencia en la que el individuo trasciende los 
límites de idC'ntificarse exclusivamente con el ego. No se trata de un movimienlo hacia la 
trascendencia "en lugar de" hacia el ego. Más bien, lo que sucede l'S que el desarrollo del ego es visto 
como un estadio o etapa intermedia a lo largo del camino. En donde se pueden usar las fuerzas del 
ego que desarrolla el ser humano en una evolución normal, sana y adulta. Y también, que el individuo 
puede ir más allá de ellas. 

La importancia de Ken Wilber para este trabajo está en el hecho de que al exponer algunos 
puntos de vista de su obra enmarcados desde la perspectiva transpersonal, se observa que el hombre 
se puede mover de un estadio a otro, a lo largo de un proceso de expansión de Ja conciencia. 

El mismo punto de vista lo encontramos en dos de los modelos expuestos anleriormente, 
fundamenlalmente en el de Jacobo Grinberg y en el modelo de don Juan Matus. Ken Wilber, sin 
embargo, describe de manera sistemática el camino del desarrollo humano. 

A conlinuación se exponen las nociones más importanles del camino de la evolución de la 
conciencia. En primer lugar se describe la idea de Wilber a propósilo de la realidad, su composición, 
emergencia y desarrollo. Enseguida se observa que el individuo en Ja medida en que desarrolla su 
rnnciencia accede a niveles más suliles )'profundos de la m1/idad. Los niveles más desarrollados de la 
conciencia descritos por el autor son parecidos en ciertos aspectos generales a las tareas y objetivos del 
grupo de brujos del nagual Juan Matus. 
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La realidad segti11 Ke11 Wilber 

Kcn Wilbcr sugiere que la Realidad se compone de holones. Los holones son princ1p10s 
fundamentales comunes a toda forma de evolución, desde la materia hasta la vida, de la vida a la 
mente y de la mente al Espíritu. 

Arthur Koestler utilizó el término holón para referirse a una totalidad que es, al mismo tiempo, 
una 10111/idad y una parli• de otra totalidad. Por ejemplo un átomo forma parte de una molécula, una 
molécula forma parte de una célula. etcétera. Cada una de esas entidades no es una p¡1rte ni una 
totalidad sino una totalidml/parte, un holón. ·' 

El mundo está compuesto de holones, la Realidad está compuesta de totalidades/ partes. No existe 
ninguna totalidad última, no existe ninguna totalidad, que no sea, al mismo tiempo, parte de otra 
totalidad. Y así ocurre de manera indefinida e interminable. El tiempo discurre y dice Wilber que "las 
totalidades de hoy serán las part!'s del maiiana. Aún la misma "totalidad" del Kosmos no es más que 
una parle de la totalidad del momento siguiente, y así i11deji11idame111e."•7 

El autor utiliza el término Kosmos acuñado por los pitagóricos, en su significado original que no 
es el que se le da hoy en día cuando se habla del "Cosmos" o del "universo" como universo 
C'Xdusivamente físico, sino a la naturaleza y al proceso pautado de todos los dominios de la existencia, 
desde la materia hasta la mente, y de ésta hasta Dios. 

El sentido que el autor le da a ésta palabra sugiere que el kosmos incluye e involucra a distintas 
esferas. Existen holones en la fisiosfera, (cosmos) holones en la biosfera, (bios) holones en la noosfera, 
(nous) y holones en la teosfera (theos o el domino divino) 

La aparición de holones en distintas esferas indica que el impulso aulolrasm1de11le del kos11105"8 va 
crea11do halones de una profundidad cada vez mayor y que, cuanta mayor es la profundidad del 
holón, mayor es también su nivel de conciencia. 

En este sentido, la autotrascendencia complejiza los holones emergentes ya que trasciende pero 
incluye a sus predecesores. La célula, por ejemplo, trasciende - o va más allá- que sus componentes 
moleculares pero, tainbién los incluye. Las moléculas trascienden e incluyen a los átomos que, a su 
vez, trascienden e incluyen a las partículas ... 

La evolución, entonces, con.~tituye un proceso de trascendencia e inclusión, se trata de un proceso 
holoárquico, en donde, una molécula trasciende e incluye a los átomos que la componen. Trascie11de, 
en el sentido que posee ciertas propiedades emergentes, nuevas o creativas, que son algo más que la 
simple sumatoria de sus elementos compositivos. Aparición de nuevos niveles de organización que no 
pueden ser reducidos, a las dimensiones anteriores sino que las trascienden. Pero este nuevo nivel de 
organización también es inclusivo porque los holones anteriores perduran a modo de componentes de 
nuevo holón, así, la evolución lrascierrdc pero i11c/11ye. 

" 7 Wilber ken, Bre11c historia de lod1is las rosas, l<itiros. Espana, 1997, p. 41. 
""Wilber dice que lo que permite la evolución es el impulso de autotrascendencia de los halones, éste impulso es 
holo~rquico. l...i holoarqura es el término que ulili7.a Koestler para referirse a la jerarquía. Se trata de jerarqulas 
naturales, de ordenes de totalidad crecientes en el que la totalidad de un determinado nivel de jerarqula forma 
pdrle de la toldlidad propia del siguiente nivel. · 
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En rnladón l'on l'I stirgimirnto de nuevos holmu•s se dil·e qm• 1•stos pose<•n una profundidad cada 
V<'Z nrnror. También se din• que en la ml.'dida en que se increnwnta la profundidad de los holones su 
amplilud disminuy<'." la e\•oludón pron•dr creando niveles 1111Ís pit!fr1111IM y 111c•1ws 11111¡1/ios""' 

l'or <'jrmplo se ptll'de drc:ir que los quarks tienen una profundidad de uno, los álomos w1a 
profundidad de dos, los cristales una profundidad de tres, las 1110(<'<.."U(as una profundidad de cuatro, 
etcétrrn. Y se puedr observar que existen menos orp,anismos qur células, menos células qur 
moléculas, menos moléculas que átomos y menos álomos que quarks. Cmla uno de esos niveles tiene 
una maror prcf1111did11d pero también una menor u111plil11d. Se debe, claro, a que los superior trasciendr 
<' incluyt' a lo inferior, por lo lanto existe menos dr lo superior y más de lo inferior. La profundidad 
tiene que ver l'On el níimero de niveles de cada holoarqula. Se trata de niveles cada vez más elevados; 
;ítomo (1), mok~'Ula (2), célula (3), órp,ano (4), orp,anismo (5), etcétrra. Incluyen y trascil'llden holones 
por l'llo sus nivrles Sl' incrementan. La amplitud se relaciona con el número de holones de cada nivel 
wncn•tn. No importa mantas células haya rn el universo, sirmpn.• habrá más molt'culas; no importa 
ruantas molél·ulas hay.i en el univl'rso, siempre habrá más átomos; no importa cuantos átomos haya 
1•n el univrrso sirmprr habrá más quarks. 

En l'I esquema sip,uiente SI' muestra "la mayor profundidad" existente en las di.~tinlas esferas del 
Kosmos. Cada nivel incluye a su predecesores y les ap,rega sus propias ~'Ualidades emergentes, 
rnalidades que no Pstaban presentes en las dimensiones anteriores. De este modo cada dimensión 
sucPsiva <'S "mayor" que la anlerior, en el sentido de que engloba más y que posee en consecuencia, 
una mayor profundidad. La ide11Hdad de los holones individuales realmente se expuude para incluir 
más y más del Kosmos.m 

"'//•id., p. 60. 
'" ll•itl .. p.62. 
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.EL,esquéma muestra 
una. . . holoarqufa 
anidadd' que contiene 
o ·engloba cada vez 
más niveles o 
dimensiones de la 
realidad interna del 
Kosmos. 



Dado_ <fU<"' .la m_npl_il~tdº n•,~1---~~L' -~os_ h_o~.~~_1w.~_Slll'<'sivos l'S l 011da \'PZ nu•nor, l'I di_11gr.11na puL .. dc Sl'r 
reprcsentmlo de la 11t<11trr.i opuesta. Mayor . profundidad signifii'a qm• lu1y llll'nos holones qm• 
alcancen l'Sa profundidad -nll'nos amplitud-y así el tamario dl• l.i pobh1l'ión n•ill l•s l"ilda vrz· m<is 
pequerio. 

. ·MENOR AMPLITUD 

1 Fisiosfera (Cosmos) l\fotcria Física. Jerarquía· superior a. niveles "inferiores de la materia". 
Existencia de 11r11lri11os. Entes subatómicos a los que no se les ha.dr.tectado peso. Son microscópicas 
entidades de luz que atraviesan la materia. · · · 

2 Biosfera (Bios- Vida) Jerarquía superior a la fisl~~f~~~; 

3 Noosfera (Psique o Nous) Mente. Jerarquía SUP(!rjor a la biosfera. 

4 Teosfera (Dominio Divino) Jerarquía superior a la noosfera. A pdrtU: de este nivel se encuentra 
una jerarqufa de niveles superiores de desarrollo espiritual · · 

La forma de darse cuenta de que halón es superior y que holón es inferior en determinada 
secuencia holistica, consiste en determinar el nivel de organización estructural del halón y su 
fw1cionamiento. 

Por ejemplo si se destruye a todas las moléculas del universo también se destruye a todos los 
niveles superiores (las células y los organismos) pero ello no afectará, sin embargo, a ninp,uno de los 
niveles inferiores (los átomos y las partículas subatómicas) Si se destruye algún tipo particular de 
holón se destruye a todos los halones superiores, pero los halones inferiores funcionan perfectamente 
bien. 

166 TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



Los átomos pucdm cxL~fü sin las moh\11las; pero las molél'ulas í10 pu¡:;d1•i1.ºi>xis1fr sii1'los <iÍllmos. 
Las totalidades -cncslc caso las molt'.:ulas- dependt•n tll' las partt'S -los átomos- pl'ro no vicewrsa. 

En este sentido se enliemle la jt>rarquización de niveles en 1•1 esquema dl'I Kosmos que s1•11ala la 
"menor amplitud", de las distintas esferas hollstkas. 

La biosfora es superior a la flsiosfora. Si Sl' destn1ye a la hiosfcra; - toda fomta de vida-, el cosmos 
o fisiosfcra si¡tue exisliendo. 

En este mismo sentido la noosfera (la menle humana, por ejemplo) es superior a la hiosfcra. 
Durante los millones de años anteriores a la emergencia de la menle humana, anteriores a la aparición 
de la noosferu, la biosfcra existió perfectamente bien. Y del mismo modo si se destruye la noosfera, la 
biosfera seguirá existiendo. Recuérdese que si se destruye algún tipo particular de holón se destruirán, 
lambién todos lo holanes superiores. 

En el trayC't"to de la evolución cuando se dan las condiciones materiales favorables emerge la vida, 
cuando se dan las condiciones vitales favorables emerge el Esplritu. Si se destruye la noosfera se 
destruye la posibilidad ele que se desarrolle el Espíritu (que es un nivel con jerarquía superior a la 
noosfera) Sin embargo la biosfcra y la fisíosfera (niveles jerárquicamente inferiores de la noosfera 
siguen existiendo) 

Ken Wilber explica que el mayor grado de jerarquía de un holón implica también un mayor grado 
de conciencia. Cada holón tiene un determinado grado de profundldad que va aumentando, al igual 
que lo hace la conciencia, a lo largo del proceso evolutivo. Sea cual fuere la profundidad que tengan 
los átomos, las moléculas son todavía más profundas. Las células son más profundas que las 
moléculas, las plantas más que las células y los primates más que las células. 

La evolución VII miís allá de donde se encontraba anteriormente y engloba lo que era antes, su 
misma naturaleza es la de trascender e incluir, asume una direccionalidad hacia la profundización 
crecienle. · 

En este sentido la conciencia va adquiriendo ·un mayor desarrollo y trasciende niveles en las 
diferenles esferas del Kosmos. 

Se entiende, entonces, existe determinada tendencia en el campo de la Evolución originada a 
partir del impulso de autotrascendencia de los holanes'.· · 

En el caso de la evolución de la conciencia humana -dice Wilber- se trata de una única conciencia 
con diferentes grados de martifestación o expresión que van' de la subconciencia a la autoconciencia 
hasta llegar a la superconciencia. (Wilber, 1989) n 

El desarrollo de la conciencia observa que los mayores grados jerárquicos de las esferas hollsticas 
o de los halones presumen de un mayor nivel de conciencia. 

71 Citado por Pintos Eduardo, Psirologia lri111sperso11nl. Co11ciencia .V 111ediatarió11, México, cocdición Plaz.i y V~ldes, 
Universidad Iberoamericana, 1996, p.98. 
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Estrurt11ms /11ísims fiel 1ll•snrrollo ¡1sicológico 

Existl'n tn•s .isp<>clos ligados ¡1( prOL'L'SO dl' d<•surrollo d<• lil ,·on<'i<•m·i,1. El prinwr i1Sp1xto, /11 
··~rn/1•m, da l'lll'nla dC' las cstnll"luras [l¡lsiL'as de la <'om•irnda. 

Kl'n \\'ilh<•r dl'fil'lld<• la idea d<• qtll', l'n l'I desarrollo pskoló¡~Íco, <•xiste un f1lért<;iriÚl1jo dr lo qm' 
1>l lli11na "pstnll'lurns (l¡\skus." S..• trata de or¡ianiwdmu>s _fundamentall's qm•, unayez ·que l'mergen, 
li<•ndl'n a p1•nlurnr 1·0010 unidad<•s n•lath•amrntl' autónomas, a lo largci_dl'l .prOL'.C'SO evolutivo dl'I 
indi\'iduo. 72 

El siguient<• modelo selL'\:cimm nuPve estm~türi1s :<JUe párec(>~; ~:¡,1~in1ies y funcionalmente 
dominantes. 

2 - Emocional Fantásmica 

- Sensoriofisico 

De las estmcturas o estadios surp,en en el nivel 1, sensaciones y percepciones, en el nivel 2, 
impulsos e im<ígenes, en el 3 símbolos y conceptos, en el nivel 4 surgen reglas completas, en el quinto 
nivel la mente no sólo puedr pensar sobre el mundo, sino que también puede pensar sobre el 
pen~amicnto. El sexto nivel sirve para que la mente pueda establecer "redes" de relaciones. Aparece 
una capacidad superior de sintetizar, de establecer conexiones, de coordinar ideas y de integrar 
conceptos. Se tiene una visión integradora. Finalmente están los estadios superiores o transpersonalcs 
(psíquico, sutil y musa!. Nivl'les 7, 8 y 9) 

"Will"•r Kc>n, Brrrlf' l1islori11 de lrxltis lt15 cosns, K.liros, 8drcc>lona, 1997, p. 66. 
Esfds estructurds bJsicds son conocidds como La Gra11 Caifena del Srr. Algunas versiones de Id Grdn Cadena 
nll'nriondn sólo dos cadenas, a Sdber. mdteria y esplritu. Otras hablan de tres, que son: materÍi1, mente}' esplritu. 
l l,1y \"ersionc>s que se refieren a cuatro o cinco: m•teria, cuerpo, mente, dlmd y esplritu. Finalmente, otras 
desrriben un espectro que abarca decen.1s de estructuras. 
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En t'sl~ modl'lo sC' Vl' t¡ue a lo- larp,o dt~I pr04.·~~-l1 dl' t.·f~,c~,l~l-~1110 1,;S 'int-~igt'1.ws t~~~¡~;rr,¡~~'- m';1¡~~ que los 
símbolos, l]Ul'', a su \'t'Z, surgen anl(IS qut1 las, rt1glc1s, t.'ll'i.'lt~~"~ Esfo. _urde1M1_11.it•nto _holo¡lr_quko t'S 
inh•rcullural t! irn~vt•rsiblr, no prt.'senta ningí111 tipo di."' t'Xl't'pc:itln .\' lll~_t•xislt' t•'ondit.~i_tln ~~·ia~ _algu11¡1 
lJlll' plwda modificarlo.7.' . '. ~::i" · ._,,.,_ 

-.-":"¡: .:·<···.· 

El srgumlo itS('l'\'tO ligado a( desarrollo de (a ¡•oncien!'iil ti~llC' l)Ue vér'l'.<lll,;~( sfsimÚiÍ\foÍ }'O'. Si• 
tr.11.1 d1• una prrsorn1, dr un yo l)ll<' ascirndr por /111·~rn/l'l"11. · '·'.' · .. "· ;·~· · 

El yo poser d1•terminadas características y capacidades concretas· que· son,:·ajenas' ~ las ,qm• SI! 

1•11L·uentran en las estructuras básicas de la conciencia. El yo se apropia de los. peldañ9s y.genera 
diferrntrs sensaciones de identidad. · · 

El autor d1•nomim1 a estos rasgos caractrrísticos d1•l yo como idcntUicaciór1, organización, 
\'Olt1ntad O atenrión, dl'ÍC'llSa, metabolismo)' navep,al'ÍÓll. 

La navrgal'ión, por rjemplo, se refiere a los m11tro impu/,;iis caral'teristkos de todos los holones, 
ínrluído el holón d1•l vo : la individualidad, la comunión, la autotrascendencia \' la autodisolución 
(n•grcsión,) niatro all~rnativas 1•11tre las qur pueda l'legir el yo en rnda uno d~ los niveles de las 
l'structuras de la conciencia. El exceso o el defecto de cualquiera de estos cuatro impulsos ocasiona 
varios tipos de patolor,la del yo características del nivrl en que tenp,a lur,ar la perturbación. 

Si algo va mal en cualquiera de los estadios del proceso del desarrollo evolutivo, ciertos aspectos 
del yo pueden verse dar'iados o "rechazados" (un rechazo al que se le denomina represión, disociación 
o alineación) y en cada uno de los estadios, el yo puede experimentar un trauma que provoque una 
patolor,ia característica del rstadío en que tuvo lugar la lesión. 7• 

El yo debe negodar con las rstructuras básicas de la concimcia, debe ascender realmente cada uno 
de los niveles de la expansión de la conciencia, lo debe hacer adecuadamente porque de lo contrario 
ptll'de afet·tar de forma nep,ativa el porvenir de su ascrnso. Sip,nUica que va atener menos facilidades 
para acceder a niveles sutiles de conciencia. 

La llegada de un nivel al siguiente se denomina fulcro, un fulcro describe el importante proceso de 
difrrrnl'iación e ínter.ración que tiene lugar durante el crecimiento y el desarrollo del ser humano. 

Cada uno de los niveles de conciencia hace referencia a los nueve fulcros qur debe ascender el yo. 

La estructura propia de cada fulcro es trífáska. En la prirnrra fase, el yo <'VOluciona, se desarrolla 
y asciende al nuevo nivel de conciencia y se idc11/ijicu con él, es "uno" con ese nivel. En la segunda fase 
comienza a ir más allá de ese nivel, a dUerenciarsc de él, a desidentificarse v a trascenderlo, v en la 
tercera, por último, se identifica con el nuevo nivel superior y termina asC"ntándose en él. De este 
modo, el nuevo peldaño descansa sobre los anteriores, que se ven así incluidos e integrándose en el 
proceso global de expansión y esa inter,ración, o inclusión, constituye la tercera y última subfase de 
ese fulcro concreto. 1s 

71 /flid., p.'lt. 
7' ll>id .. p. t99. 
¡; tbid .. p.t99. 
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El tcrc0r ilSJll'l'lll ,, l'l1llsidPr,1r Pll ,,J dl'Sdrrollu d<' lcts l'Stnu·turns h,isi,·c1s dl' li1 condl'ltdct l'S l'l lllll" 

ti<•ne que V<'r <"Oll 1.1s dislint.is visiotws d<•I mundo .t<"<"l'sihl<•s d<•sd<' 1·,nld 1wld,111o. \\'illl('r 11• lh1111d ;1 
<'Stl' aspt><·to d /lflh'l1i1'. Dk<' 'flll' 1'¡1da uno d<• los distintos fukros propordo1t.1 una visión difl'n'nt<• dt•I 
mundo, sohn• uno mismo y snhri• los dem.is. A nwdida <JU<' la <'onci1•nd.t 1•\•oludona, surp,l'n 1•spados 
diforl'nl<'S m·ompaimdos tamhi1ln d1• difl'rl'nll's mumlos, sohn• uno mismo y sohrl' los dl'lll<Ís. 1\ 
nwdida que la 1·ond1•nd,t <'volul'iona. surgl'n <'spados dif1•rl'ntl's acomp.iñ.tdos dl' diferl'ntl's mundos. 
Cada peldaúo propnrdona un tipo diforl'nte dt• Sl'nsadoncs dl' id1•ntidad, de nl'<"<'Sidad d1•I yo y dl' 
m·tit11d montl. 7

" 

Los nivell'S 1r,1St'l'lldl1ntc1lt..'S dP la l'oncicncia l'on1il•nzan a sur~~ir una vez l]Ul' t.'I St'r humano logra 
atravesar los ni\•1•l1•s anterior<'s. Para acrrder al nivel ¡•síquim la conciencia ha pasado ya por la 
identidad rnn la dinwnsión ntttlt>rial (fulcro 1,) por la identidad ron la dimensión hiolóp,ica (fukrn 2) y 
por la identidad con 1•1 ~·o 11ll'ntal (fulcro 3.) identidadc>s, todas l'llas. muy <'gocclntricas r rn1n·isistas. 
En c>I fulcro 4, sin t>mh.irgo, la idl'nlidad Sl' dl'splaza dl' lo 1•goréntriro (In rl'ntrado l'n <'I yo) a lo 
sociocéntrko (lo n•ntrado l'n el grupo) y la conciencia trasciende los asp1>etos meramente individuales. 
En este nivl'I, la conci1•nda -la idt>ntidad- ya no l'S una idl'ntidad corporal sino 1ma idl'ntidad de rol, 
una idcmtidad colt>l"liva hasada en los roles culturales y en valorl's compartidos. 

Con el fulcro 5 y la aparición de la racionalidad, su identidad se de51·entra o expande w1a vez más, 
trascendiendo l'n 1•sta ocasión, toda idl'nlidad meramentl' etnol"l\ntrint y sodocéntrica y asumiendo 
una identidad mundké>ntrica, asociada con una perspectiva p,lobal que pl'rt1•nece al 1\mbilo de todos 
los seres humanos y también al ámbito de todos los Sl'res vivos. Es a partir de éste nivel de conciencia 
cuando una persona puede experimentar el mundo ordinario plenamente, en el sentido de que no 
existe la separadón entre suj<'to-objeto. El sujeto que conoce y el ohjeto conocido se funden y el 
mundo natural <IU<' se halla "fuera" de la persona se experimenta como w1idad. Por ejemplo un ser 
humano que contempla una montaña. En este caso la persona ya no esta "aquf" contemplando una 
montaria que está "ahí" sino 1¡m• sólo hay montaña. Una montai\a que parece contemplarse a si 
misma, o es como si la persona contemplará la montaña desde dentro como si la montafla se hallará 
más próxima a la p<>rsona <JU<' su propia pi<' l. A este nivc>I se le llama psfquico y esta en el fulcro 7. 

Los distintos nivell'S psíquicos comparten la misma estructura profunda, una estructura que 
supone haber comenzado a trascender la realidad ordinaria, el cuerpo, la mente y la cultura ordinaria. 
Algunos de estos fenómenos trascendentales incluyen estados meditativos preliminares: visiones y 
viajes charnánicos, j¡¡ identificación con determinados aspectos de la naturale7.a (plantas y animales) y 
la identificación con la totalidad de la naturaleza (conciencia cósmica, misticismo natural) 

Como ya se menciono en la medida en que el yo observador comienza a trascender niveles más 
sutiles, aparecen dimensiones, más profundas o más elevadas de la conciencia y también emerge una 
visión y un nuevo espacio del mundo en el que son percibidos fenómenos que desde estadios 
infl'riorl's son improhahles, irreales o inexistentes, Sin embargo son cuestiones que son tan reales en el 
espacio psíquico como las piedras lo son en el espacio sensoriomotor o los conceptos en el espacio 
mrntal. 

Si la cognición del ser humano despierta o se desarrolla hasta el nivel psíquico se perciben esos 
nuevos objetos, fenómenos que se perciben del mismo modo que se perciben las rocas en el mundo 
st•nsorial o las imágenes en el mundo mental. 77 

7• /bid .• p.199,201. 
77 J bid., p. 279. 
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Elapa sutil int'e~i6r.- Lo m;is típi,:Ó <fo el1;1 e~ ~l siírgii11i~nÍo dr los fr•nónll•nos n:unados oniltistas . 
.. •·. -e •.• ,, ,,. ,· -, ·.·· .. 7 ... - ., .-

. . 
/\qui 1•s rclaÜvé;numt1• frr(·m•ntc tener experii•r1éi11s ~ué (lÍ>Í-tc111'<0<•11 al dominio astral psíquko. Son 

l'Xperi<1ndas· dl1· _ viiljl1S aSl~alt'S, dt• aurnS, dC' prt1t•o¡~nidont~s, dt1 h1 lt1palías, dt1 dari\'idt1ndas, de 
pskokinesis. · · 

Etapa sutil superior.- Lo propio de ella es el encuentro con formas arquetípicas dh•ú1i1s. Es el reino 
dc las viqion1•s simbólicas y de la auténtica intuición relip,iosa. Aquí se tiene experiencias de presencias 
supl'riores y tambirn se percíb1.•n luces y sonidos divinos. (Willll'r, 1989, y Grof, 1988) 7". · · 

Etapa 1·nusal inferior.- En esta etapa sr experimenta un acercamiento a la suprema conciencia 
divina. Se tmta de una <'oncirnda que es la furnte de todas las fomrns arquetípicas, y que coincide con 
lo qm• su Ple dPnominars•• Dios final. 

Etapa cnusal superior.- Aquí aparece un resplandor infú1ito dr la "conciencia" y se experimenta 
una genuinn autorrralización."' 

El punto fú1al del desarrollo de la conciencia no es un estadio más sino se trata de la esencia 
misma dl' lodos los nivt>ll's. En la Ptnpa rnusal SU('l'rior SI' l'Stá considprando t>l aspecto 110 tluul lflll' 
implka el nivel de 11acriitl111/, sin embargo, lo no dual implica una sir,nificación de vacuidad distinta al 
apuntado en el nivel causal su('l'rior, l'n <'Sic rstadio la vacuidad l'S un estadio discreto e identificable 
de la concil'ncia causal al que se le denomina absorción o cesación sin manifestaciones. Sin embargo la 
realidad, la esencia o la condición de todos los estados. El mundo real no viene dado al individuo en 
dos veces, un aquí y otro dhí, sino que lt> viene dado en forma inmediata de 111111so///11ez, la experiencia 
no se halla dividida entre lo vidente y lo visto, en sujeto y objeto, un fragmento y otro fragmento. La 
rl'alidad es no dual. El individuo sigue siendo individuo y lo pen.;bido sigui' siendo lo percibido, pl'ro 
el individuo l' lo percibido son las dos facetas de la misma experiencia. 

El individuo ya no está en el Cosmos sino que es Ja vacuidad pura y es el Cosmos el que está en el 
individuo.'" 

Surge unJ concimcia de unidad sin fronteras que todo lo impregna y una sensación de. ser 
l'Sl'ncialmentl' uno con el universo. 

'" Cit,ido por Pintos Edudrdo, !'sicología lm11S{JLTso11nl. Co11rie11cia y 111etlilnció11, Ml>xico, cocdición P. v V., 
U.1.A., 1996, P. 60. . • 
n /bit/., p. 60,67. ; ,-
,., Willll'r Kcn, llret1t' llislnrin ti<' /odas las cos11s, KMdos, Barcelond, 1997, p.307. 
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Sr11wj1111z11.~ tft•l 111otft'lo 1l1• /11 psicologí11 tr1111s¡1erso1111/ y t'l 11111tft'l11111'. tfo11 /u1111 

l..i similitud fundanwnl.il d¡• Ken \Vilht'r nlll 1.•l modl.'lo ¡11.• don juan se l'nClll'ntr,1 l'n sé1ialar que el 
yo finalnH•nll' da un salto ..,1 Viido y 1.foja rompll.'tanwnll; dl• lado lós nivl.'h•s dl' las l'Slntl·turas h.iskiis 
dl• l.i l"<>nd1'llcia. IÍst.i idl'ii l'll l.'I molfolo dl.'. don juan Sl' ol.>sl'r\'d cuando l'I .iprnndiz lop,ra ll'ner 
rond<·n.·i.i dl• su t11t111idt1tl r salta ¡1( \•ado. · · . 

C.1sla1wd.i, ron sus rt>ndisdpulos l'ahlito )' N<;Stor, dl'lx•rian hrinmr, al fondo dt• una harranm y 
111.•gar .il fondo sin ha1.·l'rs1.• dm'm, En l'forto, los tn•s saltaron al abismo; sus rul'rpos Sl' dl'sintegraron en 
parlkulas infinilesirnalnumte pequeñas que ll'nian rnnciencia de sí mismas, de su relación con las 
dl•nuis y dl• l.t totalidad dl' la pl'rsonalídad. En fracdones dl• set.11mdos, l'I cuerpo de los disdpulos se 
n•inll•gró en el fondo de la barranm y dc5lll' alli vieron a don Juan y a don Gem1ro. "' 

En ést1.• ''ªl'ÍO din• \\'ilher -<(Ul' bim podría scr el salto al abismo de los brujos- tienen lup,ar las 
ppn·••pdrnws trns<"l'ndl'llf.th•s, sin rmharp,o, la l'Xl'<'ríenda 1.fol linaje dr don juan que se puede 
homologar al aspl•.:to no dual l'n el que la nmril•nda llega a un punto final de dl'sarrollo dado que no 
se vincula míls ron ningún l'stadio sino qul' l'xpl'rinwnta la l'Sl'ncia misma de todos los niveles, lo que 
se llama experimentar la 1.'0lll'il•nria de unidad, se observa rnn la partida o salida de los brujos de este 
mundo de la fonna r la mall.'ria: El modelo dr don juan plantea la posibilidad de que el brujo pul'da 
arceder a mundos altl'mativos al convertirse en energía. 

Carmina Fort le pregunta a Carlos Castaneda a propósito de Ja partida dl' don Juan: 

-Dices que don Juan se "fue" en 1973. ¿En qué mes? 

-En junio -predsa ... 

-¿Cómo sucedió? 

-Estaba rod1•ado por sus brujos y, de pronto, se convirtió en luz y <desapareció,> junto con todos 
los demás -lo dice con expresión de asombro, al tiempo que eleva ambos brazos. •2 

En ténninos generales, podemos homologar l0tio lo que don juan refiere de la scg1111da y f<•rccm 
11/e11ció11 como niveles d<> realización de la percepción humana l'On los nivl'les sutiles de la conciencia 
descritos por Ken Wilbcr. En ambos casos es necesario trascender territorios prcceptúales para 
consrp,uir idrntifkacionl's con nivl'l<>s tra51.·endrntales. El modPlo de Wilber propon<' distanciarse del 
ep,o personal para conse¡~uir identificarsl' con niveles superiores 1.fo la conciencia humana, en tanto, el 
brujo don juan pide a sus aprendices {'arar l'I diiílogo iutemo con l'I fin de percibir un mayor número de 
datos alternos a la visión ordinaria del mundo. Distanciarse del ego y detener el diálogo interno son 
sólo el principio de las tareas para abrir r despertar niveles de percepción donde existen dimensiones 
de la rl'alidad donde es posible interactuar, conocer y ampliar experiencias para el desarrollo de la 
condenda r del ser humano. 

Tanto el modelo de don juan como el modelo de la psicología transpersonal proponen la 
<>xpansión de la rondencia para encontrar un estado de ser en el que exista la conciencia de unidad y 
en el que se puedan nmocer más fenómenos del universo. 

"'Jo<;<.> A¡:ustfn, /.a co11/mn1//11m en México, Grij•lbo, México, 1996, p.149,150. 
"' Fort C•rmin•, Co111lt'r.<11do11es ccm Ca;tos Casta11eda, Obelisco, Esp•ñ•, 1995, p.64. 
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l'11mlr/is111os 1•11/r1• 111 itfr11 1fr cnm/lio dr ¡mrndig11111 y los cnm/1ills d1•p1•rc1•¡ició11 q11r 
1•x¡u•rimr11t11rl11¡•r1•11ifi:: tlr .brujo . . _ . 

Los ¡1ar1111ig111as co11111 guías/u11dmiielitales dell¡uel111ceicie1Ílífico 

En su ensayo _Kuhn l'xpon<' muchos l'j<'mpl_os' dC!}os'caml;ios m la ·pcrl'<'¡~·ión l'Íl'ntífka qul' 
arnmpaiian al mmhio dl'_paradip,ma. 

El paradigma p~oporciona cierta forma -de mirar l'l l'ntomo cimtífico. Si l'amhia C!l ·paradiBma 
,·ambid también, la auull!ra de aproximarse a los fenónll'nos que re estudiai1 -y <'onsl>cuenlenl!'nle 
••xist1• una transformación en la pt>rl'epdón <JUC! el dl'nlífko hace di• los fl•nómt>nos, Pnlonl't's, éste 
obsN1'a qut> el mundo si• lransfonna y St' tient' una nueva visión dl'l mundo. 

La afirmadón " ... nmndo t'ainbian los paradiy,mas, l'I mismo mundo cambia rnn ellos ... " /{\ Si' 
<'xplka l'n la nll'dida l'n <JUP la guia de un nul'vo paradigma hace que los denlíficos ulilkPn nuevos 
inslnunenlos }' busquen 1•n lu¡:ares nu!'vos. lnduso " ... ven l'Osas nuevas y diferentes al mirar con 
instrumentos conocidos y <'n lu¡:ar!'s dondl' ya hablan buscado antes." "' 

El autor describe situaciones en las que científicos de diferente época ven en el mismo tipo de 
objetos cosas diferentes. 

Se pregw1tan si se trata de interprelaciones distintas a propósito de los mismos fenómenos. Da a 
entender que la inlerprelación de dalos es crucial para la exploración del fenómeno, sin embargo, 
dept•nde de toda "una lóy,ica" utilizada por el científico en el desarrollo de la investigación. El 
acercamiento al fenómeno de estudio cambiará tratándose del empleo de paradigmas diferentes. La 
utilizal'ión de teorías, métodos y lét·nicas, producto de cierta lógica del quehacer científico de l'ada 
<•poca, si' aplican según los criterios detenninados dentro de cada contexto de la investigación 
científica. 

No se trnta, pues, sólo de interpretaciones distintas sobre un mismo objeto, lo que ocurre es un 
cambio en la manera de determinar, aprehender y contextualizar los datos y ésta "lógica" es distinta 
según el paradigma empicado, lo cual significa que existen diferent<'s visiones que perciben en " un 
mismo objeto" cosas nuevas. 

Un científico que observe paradigmas antiguos se dará cuenta de la lógica con la que operaron sus 
antecesores y podrá deducir que el cambio de paradigma origina que "frente a la misnúfrohstelación 
de objetos que antes,}' sabiendo (el cienllfico) que se encuentra entre ellos, los encum1tra; no obstante, 
transformados totalmente en muchos de sus detalles." KS - '-•--'>••-"- · -"· 

,,','.';;, ·, o<',:.~~" 

Los cambios de paradigma hacen que los científicos vean el mundo de irive5tigáción, que les es 
propio de manera difC'rente. El científico que dispone de un nuevo paradignta_vede'manera diferente 
a como la hacía antes. 'º "' : .:: ' ·' -

Los paradigmas son la p,ula básica para el quehacer de los cientificos. En 'virtud de un paradigma 
aceptado, el cientlfico considera qué es un dato, sabe los posibles in.~trumentos'a Útilizar 'para ubicarlo 
y sabe que conceptos son importantes para su interpretación. , --- - ' ' -· · 

"' Thomas S. Kuhn, u1 estrurt11rn de las rr110/11do11rs de11tijiras, F.C.E., México, 1986, l'.176. 
"'l/li.J., p.176. 
R5 //li1I., p.191,192. 
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Lc1 nudón fundilnwnt,11 dL' par,1din11M l"S "1 idt•d lil• tJlll'- l'I lJÜt•h.1~·l•f.dt.•,rll_ifk-o S-t, halla in11wrso l11l 
contextos qUl' dl•ll•rmin,111 sus inll•q1rl'l11l'ionrs. El autor sugien• l'n. /..1( 1•striú·t11m ,¡,. /11s f~t'l't•f11ci1111cs 
Cit•ntíjims (p.llJ3-196) qul' h1 inll•rpn•ladón dr los d.itos lamhil'n lll•1x•ndl• del <'Onll•xlo al 1¡111• ob,•dl'l'l' 
la lógica dl'l p.trndigma. 

En L'Uanto ,, la dl'll•rminal'ión dt•I d1•ntifko L'On rl'1,1l'ión •l Id ronsidl•r.il'i<in dl' riertos d.ilos romo 
los prrlinl'nlrs p.ira sus l'Sludios, t•s rwcrsario afinnar qlH' los datos no son los dados por la 
expl•riencia, st.1 n•ali~a una sPlel'l'ión p.trtit1ndo dr l,1 ill('nción o l'l énfasis dt• lJUl~ t•I cil'nlifko otorgan 
determinados ilS(ll'l'los drl fl'n<imrno que estudia y los •·ualC'S se enmarcan d1•nlro del p.tradigma 
utilizado. 

La 1•xperil'nl'ia sensorial no <'S una visión fija. Srgún Kuhn presupom• un mundo subdividido, 
tanto perceplii.tl rnmo concepluahnrnle <¡ue depende de un paradigma y <'Sil subdivisión y su lógka y 
funcionamiento difiere de¡wndil'ndo d1•l resultado drl cambio de paMdigm.i. Es por l'sto qu<' no Sl' 

tfpbe considrrnr a los datos como dados de antemano y tampoco se l••s delll' ver como i.namoviblrs, se 
trata de lomar <'n cuenta la visión que a través de olro paradigma con,·ierlr en olr.i cosa -1•1 misrno 
objeto-."" 

Los i11dfoiduos 11ecesita11 de algo similar a 1111 1111evo parndigma r11 las diferentes 
tra11sfor111acio11es q11e sufre s1111isió11 a lo largo del desarrollo evoluti110 de In 111e11te l111111m111 

Como ya se ha visto el surp,imiento de un nuevo paradigma ocasiona cambios y transformaciones 
en la mirada del científico, el cienllfico que dispone de un nuevo paradigma ve de mruu>ra diferente a 
como lo hacia antes. Los paradigmas son considerados "reali7.aciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una 
comunidad científica" H7 

Cuando se está dando el cambio de paradigma la percepción que el denllfico tiene de su medio 
también debe ser reeducada, en algunas situaciones en las que se ha familiari7.ado debe aprender una 
nueva forma de ver. Después de que lo haga, el mundo de sus investigaciones parecerá, en algunos 
aspectos incomparable con el qu<:> habitaba antes.'"' 

Sin embargo no sólo en cirnllfico tiene que reeducar su v1s1on. El hecho de que un individuo 
experimente wm transfonnación re\'olucionaria de la visión incüca que delll' aprender a conducirse en 
su nu<:>vo mundo. 

Ken Wilber afirma que existen diversos estadios de evolución de la conciencia y el paso.de un 
nivel al siguiente va acompafiado de un autentico cambio de paradigma, en el sentido de que el 
individuo en realidad experimenta grandes transformaciones de su visión del mundo."" 

De lo anterior exisle evidencia científica. Piap,el realizó experimentos que demuestran visones 
dlferenles de un mismo objelo en dos etapas diferentes del desarrollo cognitivo. 

Si a un niño que se halle en el estadio pre-operacional, por ejemplo, se le vierte el ap,ua contenida en 
un vaso chato a otro vaso largo frente a sus mismos ojos, prei~ntándole a continuación cuál de los dos 

""//•id., p.202. 
H7 l/1itf., fl• t3, 
""/bit/., p.177. 
""Wilber Ken, Brec>e llistoria 1/e /odies las rosas, Ki\lros, Bdrcelon•, 1997, p.238. 
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t'Olllit'lll' más c1guct, l 1l niúo n 1spondt1r,i HUJll}lll' hc1yt1 prt1St11lt'Íddo t•I ll"fll1S\'1ISt1, ljlll' L1J \'i::l~O llltÍS clllo, 

pOrt}lll\ L'll l'Sfl' t1stadio, los nii\os h.1duvüt no han ukanzado "ht conSt'r\'dl"ÍÚll dl1l volumen." Si ptx·os 
,ulos llHi.S lnrdt• -dt.1spt1t1S dt1 f,t l'llll'rgt.111da dt.11 l1Strlc.iÍO l·ognilivo orwn.1do1MI l'Olll'rt.1 to-, St' rl'pilt.-' l1Sll~ 

mismo experimento, l'l ni1io res¡wmfoni a l<IS pn•guntas ya que <1mhos \'ilSOS l'Onti••nen 1<1 misma 
cantidad d•' ap,ua, porqm' ha ,11,·.i1tz.ido 11n estmiio •'11 el que p11l'de l"OllS•'r\•.ir rl volumrn 1•n su nwnte 
\'no Sl' l"onfumll' ··on los d••spli1zami1•ntos drl agua, !1<1 inll'¡\rndo, mi.t n·:o:/11 -op1•rndonal .-01wn•1,1- que 
St" l'lll'arga auto1nti.lkanwnll' dC' han•r t'Sll. 

Ciertas cosas aparenlC11ttt."1tlt.1 obvias no lo son pc-tra todos, dt.'pl1 ndt.1 dt"l nivl'l t.1 11 PI que Sl' l'1tLUt1nln1 

,,¡ individuo, la visión t¡ue tl'nga dt> las rnsas. El individuo viw en mundos diforenll's y sus visiones se 
rig<'n por rl estmiio parlkular rn ,,¡ 1¡ut> sr lornlict> la historia e\•olutiva di> su nwnti>. 

Para lu per.-epdón (d1• lodos los individuos) es 1wn•sario alp,o similar a un paradigma. Loa qu<' \'e 
un hombrl' depende tanto dl' lo <(llL' mira rnmo dl' lo que su <'xperil'nd,1 \'isnal ~· conreplual lo ha 
pn•parado para ver. La JJU'llll' humam1 urcede a distintos nivell'S de l"on•·il•nda qui• van a1·0111pailados 
d<' trnnsformaciones físicas en ,.¡ Cl'rt>bro de l;1s personas. En l.i nll'dida <'n l(Ul' la ronci1•ncia m·crd•• a 
un mayor nllmero de niVl'les, las percrprionl's que l'Xp..rinwnla l'l indi\•iduo ramhian y su reh1ción 
con el enlomo tamhirn. 5l' pul'dl' dl'l"ir que l'l paso dl' un nivrl de conril'nda a olro nl'rrsila de una 
nue\•a forma de vl'r el mundo. El individuo asuml' Ja h1n•a dl' aprt>nd1•r a p••rcihir de distinta fonna su 
mundo. Como dirl' Kl'n Wilhl'r "rada uno dl' los estadios dl' drsarrollo di• la condrncia nos ofrl'<."I' una 
\•isión difr•rl'nte del mundo; •'n l'.ida uno de ellos, l'l mundo parecp -<'s, •'n rl'alidad difen•nll'" - "" 

Una Vl'Z qui' emerge y se drsarrollan nuevas capacidades cognilivas, el individuo, contempla el 
mundo con ojos diferl'nll's y l'Jl consl'l"Ul'ncia, ve cosas compll'lamenll' distintas. Dl' verdad ¿Se están 
creando constanlmnente nuevos mundos anleriormenle inexistentes? Khun se prep,unta, si cuando 
o.:urrr un rnmhio de paradigma. los dl'nlffkos realmrnle Sl' enfrentan a un mundo nuevo y si lamhién 
sufr••n venfaderanll'ntl' una transformación de la visión. Él afirma" ... aunqu<' l'I mundo no cambia con 
un cambio de paradigma, el cienlffico dcspué's trabaja en un mundo diferente." ••1 Lo que hacl' pensar 
l'n ,,¡ hl'cho de conll'mplar al mismo mundo dl' forma diferpnll'. 

Sin l'mharp,o T. S. Kuhn no comparte totalmente el punto dl' visla rpistemológico de la filosofla 
0<Yidl'ntal con relación a consi1forar como fija y neutra la expl'rienda Sl'nsorial. Como ya se mencionó 
1'1 !"onsiderado que los dalos no l'Slán dados de antemano por la exp••riencia, sino que el científico los 
rerng1' poco n poco mediante una selección qu<' Sl' rige por el paradigma que ulili?.a. 

El aulor intuía que las aproximaciones para con0<0er el mundo no ll'nian que ser por fuerza sólo 
nwdibles frfamentl' y calculadas sin la inll'rvención subjetiva del cienlffico, seliala; -auque se intento 
introducir un lenguaje neutro para las observaciones, éste frarnso-. 

La idea de ser imparrial, objetivo, neutral ante la obsl'rvarión dr los fenómenos pierde terreno 
progresivamente. Los intereses y la formación del cienlffico se enlazan con el fenómeno a estudiar, La 
suhjl'lividad acompmia lodo proci•so humano, es impensahlr hm·prla a un lado. Mientras se enfrenta 
un.i larl'a cienlífica las insliluciones, emociorll's y senlimienlos creativos ucompmian a la aplicación 
rigurosa de un método o una técnica. 

"'/bid., p. 89 . 
. "' Thomas S. Kuhn, L111•struct11m de lit< rr110/11cio11cs cimtíjims, México, F.C.E., 1986, I'. 203. 
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K1•n \\'ill11•r, por su p.1rll' va más allii di• la inluidón d1• Kuhn, .il ;1firn1<1r i•n /ln•f'I' ltislori11 ,¡,. lod11s 
las ros1s " ... no l'S lllll' l'XÍsla un inundo conL·n"lO y prC'dl1 ll'nninado lJlU.' pu111di1 Sl'r l·onlemplado d<' 
111,uwras dif11n1nlt.1s, sino lllW en la nll1dklit en t¡u11 la t.'Voludón ofn1zc.7a dif11rentes paradignrns o 
difi•n•nl<' visirnws di•I mundo se rrean diferl'nles mundos, St• aclualiz;m difl'n•nll's mundos, enwrr,en 
difrn•nl1•s mundos, In nrnl es muy dislinln al hed10 di• l"ll!lll'mplar al mismo mundo di• m11111•ra 
dift1n 1nlP·". 

Crílka l'I p.iradigma de <X'L'idenle utilbmdo para conocer el mundo. El paradigma "objelivo" de la 
iluslradón m•wloniano, 1·¡1rtesiano, ml'l'<1nicista -dkc- ach111lmenl1' se halla limilado seriamente. 

El p.m1dignw fundamcnlal de la iluslración es rnnoddo rnmo "El p11radigma de la 
wpn•sl'nlación," un paradigma según el rnal por una parle eslá el yo n sujelo y por la otra, el mundo 
si•nsori<1l o empírko, y ser,ún el cual el único conodmiento válido, consiste en !razar mapas del mundo 
empírico, del simple mundo "predl'tl'rminado" objelal. Y l'n i·aso de que el mapa Sl'il exaclo, en el 1·aso 
de •llll' Sl' rl'presente n corrl'sponda adi..:uadarnenle con el mundo empírko i•nlnm·es se dice que es 
"v11rdad". 

Los lcórkos de la iluslradón lienen la cn•encia en un mundo empírico obji!livo que puede ser 
padi•nlemenle cartografiado ulillzando una metodolop,fa empírica. 

\\'illll'r ronskfora que no i!sla equivomda esta forma de i·onoct•r los fonómenos, sin embargo es 
i•slrecha y limitada. Los que eslán en desacuerdo con el parndip,ma de la ilustración -dice- p,randes 
leóricos rnmo Kant, Hep,el, Schopenhauer, Nietzche, Dilthey, Heidep,r.er, Focault, Derrida, Etcétera. Se 
manifieslan en mntra de fil idea de que existe un único mwuio empírico, una sola naluraleza empírica 
y que 1•1 conodrnienlo sólo consisle en reflejar o cartografiar el único mundo real."' 

Una de las limitadones fundamenlales radica en que los mapas dejan fuera al rnrtóp,rafo. Esle 
parildigma no tom.i en nienla al yo que esla cartografiando el mapa. Y res que el yo liene sus propias 
raraclerísliras, sus propias estructuras, su propio desarrollo y lodo eso influye y determina lo que ve y 
lo que puede llep,ar a ver en el supuesto mundo único que le rodea. El individuo que contempla al 
mundo desde fuera csla inmerso en contextos y sustratos que dl'lem1inan el alcancl' de su visión. 

D1• modo que ni el yo ni el mundo son simples dalos sino que existen en determinados contextos 
!flH' lil'nen una hi~loria, w1 desarrollo y cierto nivel de evolución. 

El cartógrafo no es wm entidad ahistórica, aislado por el mundo que esla carlop,rafiando.,Tiene 
una hisloria y por lo mismo hace mapas completamente diferenles en cada uno de los distintos 
esladios de su propia hisloria, de su propio desarrollo y crecimiento. 

El sujeto no es algo separado, aislado, y predeterminado. No es una especie de pa~~caldist~ que 
miga sobre la lierra y comience a cartografiar ello que ve en el mundo "real". ,,... · · 

A lo largo di• csle proceso cvolulivo, el sujeto representará el mundo de manera.completamente 
diforenle, basándose no lanto en Jo que realmente esta "fuera de aquí" -en alguna especie de mundo 
prl'di•lerminado- sino en lo que el sujeto mismo aporta a la imagen."' 

"' Wilber Ken, /ire1>e Jdstori111/e /odas las cosas, K~iros, lldrcelona, 1997, p. 92. 
" 1 1/>id., p.91-93. 
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El sujl'lll, ,•sl.i uhk.ido <'ll <'ont<'xlos y•·urril'nll's d<' su propio drsarn:>llo, d<' supropiil hisloriil y 
<'\'oludón y las i11Híg1'lll'S <llll' li1'nl' ,1<,l mundo d1'¡wlllll'n en ¡¡rmi 'nu;,füla nli lantiÍ "d1•I mundo" l'omo 
dP "su propia hisloria''. -

,. ·_. :, '.··· 

Los distintos niv1'I1•s d1' conci1,ni·ia a los qm• accl'd<• l111'i11dividuo_p_ropordo_nan una v1s10n 
difl•rl'nl<' di>I mundo. Unas \•isión sohre uno'mismil y sobrc_fos-demás: Elfrnda u1íod1> los niVl'll'S dC'I 
proe<'so i>vnluti\'o, l'I mundo C'S diferl'nte. No_l'xislr un mundo dado di,- antemano, a ml'dida qur la 
c·ondl'ncia 1•\'oludona, surgen espacios diferentes ill'ompañados también de diferentes mundos. 

Cida \'ez q111• i>I yo asciendr a un nuev1i nivel -di> los exisll'ntes en las estructuras dl' I" concienda 
l'I yo S<'guirá su pr0<0rso de desarrollo trascendiendo esa visión y tenninará expandirndo nuevanu'nte 
su condC'ncia. /11/1•r¡m•/1111do C'I mundo en función de catl'p,orías propias del estadio en el que se 
l'lll'Ul1ntra 1tsenlado. 

Las visiones del mundo esl;in <'n desarrollo. Ni el mwlllo, ni el yo están predeterminados. St> 
d1'sarrollan histórkament1'. 5l' trnta d<' movimientos ron pautas evolutivas y dcsarrollistas que ti<'nl' 
d1•IC'rminada jernrquización. -

¡\ continuación se muestra un l'jemplo d_e jerarquización de las distintas visiones del mundo que 
han existido a lo largo del desarrollo humano. -Éste-esquema es propuesto por Ken Wllber- se ve que 
la e\•olución de las diferentes visiones del mundo córrespomle con una evolución_ en la estructura 
social. Lo cual indica, ciertamente, la transformación del mundo relacionada con ciertos desarrollos en 
las modalidades de producción. 

VISIONES DEL MUNDO 

(MENTE) 

Estadios Superiores 

Existencial 

Racional 

Mítica 

Mágica 

Arcaica 

- '' 

MODALIDADES MATERIALf'5 DE 

- LA PRODUCCIÓN 

Informática 

Industrial_ 

Agraria 

1-Iortléola 

Recolector 

En C'I caso de los seres humanos, el sustrato cultural, evoluciona desde lo arcaico, hasta lo mágico, 
lo mítico, lo racional, lo existencial con la posible existencia de \•isiones todavía superiores del mundo. 

Cada una de estas visiones del mundo gobierna las distintas formas en que se puede interpretar el 
entorno. El ser humano puede interpretarlo mágicamente, miticamente, racionalmente o comenzarlo 
hacC'r de manera transracional. Lo que queda claro es que no existe un mundo dado esperando ser 
reílPjado por la observación de la mirada urudimensional. 
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L11 pl'Tct•¡1cii>11 ilef cit•11tífÍco/1fel cl111111t111o1lel iútli11i1f11i1co1111í111fe¡1e111te 1ie s111m·¡i11mcii>11 

Lit evoluciÓn. qu~·tjene l.·, rondenci;1 origim1 qtw los dentifkos respondan a un mundo difore1Ú1•. 
Por lo mismo. la pr~paradón dl' los dl'ntificos l'S mur importanll'. Está proh¡ulo 1)111' t•n los. serl'S 
humanos existi;. una viiriiÍdón e1i la observal'ión de los objctos dcpmdi1•ndo de la prl'parnción y el 
adiestrmnie11t11 '11rl•vio lil' los sujt'tos. 

Existe cl dalo qul' indka que PI ojo humano \'e sólo el veintl' por denlo dl'I ohjPlo <Jlll' mira, el 
odwnta por denlo n•stantl' 1w~ihido proviene de la memoria."' 

Existen diversos ejc>mplos reunidos por Kuhn que señalan que c>I individuo VI' sólo lo que 
experiencias previas lo han preparado a ver en L,11 Estrucl11rt1 d1• /11s n•1Jo/11cio111•s cie11t(firns (p.92-112) se 
l'nCul'ntra el ejemplo de "las rnrtas anómalas", también está el ejemplo de " los ll'nlt>s inversos" (p.178) 
y div1•rsas demostraciones rnnocidas de un cambio en la forma gestalt -\·isw1l- que ilustran la 
nalurale:r.a de las transformadones pn•ceptúales. 51' trata de experiencias previauwnte asimiladas en el 
pr0t·1•so de percepción. 

Una similitud en las observaciones realizadas por T. S. Kuhn y lo mencionado por don Juan es el 
énfasis en la preparación del individuo para adquirir conocimiento. En Kuhn se trata dl' ronodmiento 
1°il'nlifko y en don Juan de conocimiento esotérico. 

Dice> Kuhn -el estudiante al mirar el contorno de un mapa, ve lineas sobre un papel, mientras que 
eJ 1·artógrafo ve una fotografía de un terreno. Al examinar una fotografía de cámara de burbujas, el 
estudiante ve lineas interrumpidas que se confunden, mientras que cl físico un registro de sucesos 
subnucleares que le son familiares. Sólo después de cierto número de esas transformaciones de la 
visión, el estudiante se convierte en habitante del mundo de los cientificos, \•e lo que ven los cientfficos 
y responde en la misma fomia que eUos. Sin embargo como el medio ambiente está en constante 
rnmbio }' la posibilidad de un cambio de paradigma es latente, el estudiante, ahora denllfico reeduca 
su pen:epción en algunas situaciones con las que se ha familiarizado. Debe ver de una forma nueva, lo 
1¡ul' origina que el mundo de sus investigaciones parezca incomparable con el de antes-. 

En l'I modelo de don Juan adquirir conocimiento implica percibir distintos ámbitos de la realidad. 
La realidad a la que SP refirre don juan involucra una esfera trascendental. Se trata de visiones 
transracionales, muy sutiles y profundas ron las qul' el brujo capta datos de la rrali1ú1d 110 ordi11ari11. 

Para que el brujo pueda acceder a los datos de la realidad trascendental es necesario reeducar su 
percepción de manera gradual. Castaneda afirma que para pertenecer al mundo de los brujos se 
introdujo a una serie de postulados y asumió un conjunto de prácticas que en un principio le parecían 
disparatadas, extravagantes y ridículas. Esto debido a que adquirir membresla en el mw1do de los 
brujos implicaba una fonna novedosa de interactuar en la vida ordinaria. 

También experimentó sensaciones y percepciones en est11dos de co11cie11ci11 11/tuadi1 . que le 
provocaron irreversibles transformaciones en su visión del mundo. 

Al igual que el estudiante que quiere mirar como científico en el ejemplo de Kuhn; Castiuíeda 
como aprendiz de brujo se convierte en habitante del mundo de los brujos después que'estas 

"'Fieldman 0dvld, La percepción unitaria, Co11fere11cia Impartida en La Unlverslddd Iberoamericana, 1999. 
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transfornrnl'ionPs d~ la visit.ln lo ohlip,an a Vl~r lo lJlll' los brujos \'l'll y cu·lúa l'll h-t misnlt1 fonna lflll' 
Piios. 

A parlir dl'l mouwnlo t•n qut• Caslmwda st• nmvit•rle en hrujo y adt¡uil'rt' memhresia <'11 t•I t•nlomo 
dr los hrujos rs más vuhwrahlt• a un mayor nimwro dr t•amhios 1'11 su prrt"C'pdón. Una vt•z rslrl'm1do 
l'n su condición dt• hrujo. Los ,·amhios di' parmligma, las lransfnrmal'Íones t•n las \'L~io1ws drl mundo 
s<'guirán unas a olras drpt•ndil'ndo tfol dC'sarrollo t•volutivo d<' la t"ondl'm'ia dt•I dmnu\n. A nwdida 
qui• sl! pn•para t•I brujo para un·t•dpr a un mayor niunero de t•nlomos experiml!nta una <'Xpansión dr 
su r,ama pl'n·eptiva p.1ra t'ono,·er más Íl'nónwnos por lo mismo rredurn t'onslanll'm<'nle su 
pt•rn•pt·ión. 

Los individuos conslanlernmte l'ambian sus visiones de las msas que observan, dep1mdiendo dl' 
su propia hisloria y desarrollo evolutivo de la mente, de la t'onci1mda, elcélera, no se puede observar 
aqtwllo a In que nueslra percepción no se ha acoslumbrado, para dar 1·m•nla de lo novedoso C's 
lll'<'l'sarin llllll preparación, una nueva t•ducación que permita t'ilplar lo inédilo hasla ese moml'nló. 

Como sugiere Mircea Eliade -digamos- que la manera de mirar las cosas que conlleva el paso de 
un nivl'I de concirncia a olro SC' puC'de comparar con un descubrimi1mlo cientlfico o léc:nko. Anles dC'I 
descubrimirnlo lo descubierto ya se hallaba alll, simplemenle no se habla visto, no se había enlemlido 
o no s1• hahla sahido utilizar. 

El ramhio de un paradigma a olro desvela significados hasta entonces incomprendidos, o los 
sei\ala con tanta intensidad que una vez asumidos el hombre ya no puede volver a pensar como 
anles."'s 

Si se prescinde de las herramientas fundamentales para la codificación de ciertos dalos es 
imposible el acceso a determinadas percepciones. Por ejemplo, la ocasión en que Caslaneda le dice a 
don Juan que ha recibido cartas enviadas por diversas tradiciones ocultislas en las que le reclaman la 
r<'velación de secrelos mlsticos. Don Juan argumenta que no es importante decir conocimienlos sean 
de la naturaleza que sean si quien escucha no tiene el poder perscmul s11ficie11/1• para alender la 
infomtación expresada. No sirve de nada sacar a la luz conocimienlos antiquísimos porque quien los 
recibe no menta con la preparación ade<.'Uada para utilizarlos y obtener recompensa de ellos. 

Don Juan al referirse a los conocimientos reflejados en la esfera transracional, por mencionar wt 
ejl'mplo, le dice a su apr!'ndiz que ohserve "lo que está allá afuera, lo que nos rodea." Se refi!'re a una 
categorla lrascendenlal conocida como "el infinito." Caslaneda logra observar únicamente su enlomo 
a nivel ordinario ya que no tiene poder suficiente para ver el i1~{i11ito. En lugar que el brujo vea el i11ji11ito 
como vidente sólo ve el enlomo natural ya que únicamenle es un aprendiz. De igual forma, en la 
explicación de Kuhn, el estudiante que mira el conlomo de wt mapa, ve lineas sobre un papel, 
mientras que el cartógrafo ve la folografla de wt terreno. 

En ambos casos, el aprendiz de brujo y el estudiante cada uno a su modo deben adquirir 
membresfa en sus respectivos mundos y a partir de ese momento juntar mayores recursos para 
posihililar la convivencia en su nuevo entorno de manera exitosa. 

lA, percepción del individuo es la que permite codificar un mayor número de aspectos de la realidad. 

"' Eliad!' Mirced, El 1111elo mágiro, Siruela, Espai\a, 1994, p.180. 
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L11 itf1•11 tfé ¡111mtfigmn 1•11 In rt•111itf111i orili11nrin y''" lt1rt;11/i1i111i110 tirdi11nri11 

Basmlo t•n l•l libro tic Eduardo Pintos Vilariño '' Psicolo¡•ia Trm1spt•rsonal.Condt•m·ia \' l\·IC'ditación 
1996. Dl'I apartado "l'sicotl'rapid holotrópka y nC'od1am•inÍl·a", y dC'l rnpftulo dos "Esta.dos y nivele~ 
dtt Cond1~ndn". 

/ 
C1staneda dasifka las viwndas dl• su apremtiz.aj1• ron don juan en experiencias de la realidad 

ordinaria y 1•x¡wril'ncias de la realidad no ordú1aria. El rnncepJ11 dt• estado dl' condl'ncia ordú1aria 0 
hahilual si• relaciona, en muchos sentidos con el concepto de "pamdigma". 

Todo 1•slado de com·ienda es un modo arbitrario de elaborar la infonnación, di' evaluarla según los 
distintos tipos de sistemas de ''alores, y de tomar selectivamente ciertas especies de información y 
rl'chazar otras. Como resultado, <'S también un tnodo arbitrario d<' ohrar o de vivendar."" 

Por lo 1nis1no el í~stndo de condcmda "ordinario", "habitual" o dt• "vigilia" t.~s tantbi~n un ntodo 
arbitrario de desenvolverse dentro de la realidad. Lo que implica dest•dmr la idea de qul' existe un 
1•stado de condencia normal. Por sentido 1'.omún, "se cree" t•n la idl•a de la l'xistenda de un estado de 
concic•ncia "normal," que consistiría en percibir las cosas "como realmente son" y obrar sobre ellas 
"del modo obviamente razonable," s<'gún las "leyes" del radocinio, de la sensibilidad de la evolución, 
di' la acción etrrtcra, sin embargo, tal vez, sólo se trate dc> "un constructo" formado según imperativos 
biológicos y culturales." "' Es importante reconocer que un estado de conciencia lleva consigo un 
modo uctivo de despnvolverse 1fontro de la realidad, con ilúomtación proveniente tanto del mundo 
externo, como del propio cuerpo y dc> las propias experic>ncias. La finalidad de toso esto es que el ser 
humano funcione en su ambiente físico, intrapcrsonal e interpersonal. 

Un paradigma y un estado de conciencia habitual son muy similares. Ambos suponen conjuntos 
dC' reglas, teorías interrelacionadas y sistemas de creencias, que permiten ú1terpretar experiencias 
dentro de un ambiente o mteractuar con él. El cienti!ico se olvida de que su paradigma es una teoría y 
que está, por consip,uiente, sujeto a nuevas verificaciones. El paradigma es domúlildor. Nadie piensa 
en revelarse contra algo que parece sc>r el orden natural del universo. Nadie se da cuenta de estar 
siendo dominado por los propios conceptos. La persona que experimenta un estado de conciencia 
ordinaria, se olvida de que éste es un modo arbitrario de organizar la conciencia, acaba por creer que 
se trata de un modo natural de percibir las cosas."" 

El ser humano debe, entonces, renmocer el carácter no defmitivo y arbitrario del paradigma del 
estado de conciencia nonnal para no quedar completamente dornhlildo por él. Don Juan dice que lo 
que creernos que es el mundo re.al, es sólo una de muchas "descripciones" existentes, por eso trata de 
que Castaneda tome conciencia del carácter arbitrario de su percepción. Ayuda, en primer lugar, a 
que su aprendiz obtenga el mayor provc>cho de su percepción e.n el mundo de todos los días, para 
después mostrarle otra descripción del mundo, la descripción del mundo según los brujos. La 
posibilidad de que el aprendiz acceda a distintas descripciones del mundo hace que trascienda la 
realidad onünaria para arribar a otros niveles de percepción llamados por Castaneda estados de 
rC'alidad no ordinaria. Un estado de conciencia ordinaria, en este contexto, es una organización 
general de nuestra mente semejante a un paradigma. Cambiar de un estado de conciencia ordinaria a 
un c>stado de conciencia alterada o no ordinaria y mirar el mundo según dos paradigmas diferentes, 

·•·Pintos Vildriño Eduardo, Psicología tra11s¡>erso11al. úmcier1cia y 111e11itació11, coedición P. y V., U.l.A., 1996, p.37. 
" 7 /bid .. p.48 . 
.... ¡¡,¡,¡., p.38,39. 
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son .tcdnnt'S lJlU' p_ropon·iun.tn l'll los dos ,·ilsns una l·o1nprt'ns1on 111uy dift!rc-nll' tfo las. cosas. El 
conflklo t.•nln'- los lJUC han l'Xpt.•rúnenlado l'it!rlos estados dt.1 l'OlldC'1u·ia altt.!rm.ia ·y los t.JUC' no. st.1 

<1pmxi111a mud10 a un ronllklo d,, paradigmas. 

Según C1slmwda la n•,11ilfod ordinaria pro\•enía de dos vL~mnes difC'n•ntes de la rmlidad, 
d<•ri\'ad<1 d<' dos l'Slados de l"Ondencia, lambi,;n diferentes, C'Slo porque los estados de condt•1wia 
.illl'raLfo li•••wn un modo difl'r<'nle dC' tralar la iJúonnadón qur se capla. Un estado d!' l"mwienria 
arn•c••nlada l'S una alleradón radical de la paula general de t•onciencia, de modo tal que se pueda 
,uf\'C'rlir qu<' t'slán en funcionamiento leyes difcrenl<'S. Hay nuevas lógicas y nue\•os modos dC' 
pl'rril>ir, t'S decir, un ,·ambio de paradigma. 

Cuando SC' habla dC' rnmhios radicales, C'n un eslado de conciencia, se está haciendo reforencia a 
modifinidones cunnlilativas iJnporlanles en el rnmpo de operaciones psicológicas o fisiológicns. 
Put•d,, SL'r la mrmoria o C'I razonami<'nlo, ••I senlido de idC'nlidad o las capacidades moloras. 

O lamhién la desaparidón lemporal de algunas fundon<'s y la aparición d<' nuevas no arhwnlC's 
t'n el l'Slado dt• conciencia ordinaria. En los eslados dC' realidad no ordinaria iJ1ducidos por las planlas 
psirnlrópkas Carlos Caslmwd;1 <'Xperimenla varias de las modificacion!'S sei\aladas. Como la pérdida 
dC' idenlidad -cuando es se11alado por Mescalilo para ser el aprendiz de brujo, Castaneda relala que en 
esa l'XpPrienria se olvidó dC' su condición de ser humano (f) La pérdida de rnparidades mol oras -cada 
q1w fumaba Humilo- perdía movilidad en pírs y manos (11) La pérdida de razo11aJ11ienlo en ciertos 
monumlo como cuando observa la calda de la misma hoja de un árbol en repetidas ocasiones, (11) 
cuando para el diálor,o inlemo, (lfl) en estas dos últimas experiencias ya no uliliza planlas 
pskolrópicas, los l'Slados de conciencia alterada se producen por olras vías. 

A su \'l'Z aparPCen nuevas capacidades, por ejemplo, experiJnenla aspectos de la realidad siJ1 
mediación de los sentidos. "La práctica de ensoi\ar", las práclicas de adivmación, melerse en las cosas 
sólidas, hacer \•iaj¡1r su .:uerpo a lravés del agua o el vuelo (11) elcélera. 

Las experiencias de la realidad ordinaria y no ordinaria se ven en dos distinlos tipos de 
cosmovisión por un lado la visión ordinaria del enlomo presupone la vivencia de uno mismo como 
una idenlidad flsica complela, con unos limilcs definidos y una capacidad sensorial limilada, que vive 
1'11 un espacio tridimrn~ional y en un liempo linC'al. Algunos ejrmplos de esla visión son: la maleria es 
sólida, dos objt•los no pueden ocupar el mismo lur,ar al mismo liempo; los aconlecímienlos pasados 
son irrCt·uperables, los acontC'Cimientos fuluros no son accesibles vivencialmenle; no se puede eslar en 
nHís de un lugar al mismo tiempo; sólo se puede existir a lo largo del tiempo y momenlo a momenlo; 
el lodo es mayor que la parte; nada puede ser cirrto y falso a la vez."' 

Por olro lado se observa la visión no ordinaria del mundo. En esla visión se presupone la 
idC'nlificarión con un área de conciencia sin límilcs definidos. Se lrata de experiencias diforenles de las 
que corresponden al espacio lridímensional y al tiempo lineal. Tales suposiciones son las siguientes: la 
solid••7. y la disconlinuidad de la materia son ilusiones produeidas por una particular disposidón de 
surPsos en la rnndencia; el tiempo y el espacio son arbilrarios, w1 mismo espacio puede ser ocupado 
a la vez por muchos objelos, pasado y fuluro pueden existir vivencialmenle en el presente, es posible' 
sl'nlir que se eslá en varios lugares siJnultáneamenle, se pueden experimenlar varios momentos 
hislóricos a la vrz, ser una parle no es incompalibll' con ser el lodo. '"' 

'" /bid., p. JCJI. 
1m lbhl., p. I 02 

181 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CONCLUSIONES 

l,,1 co111u11iL·•ll'1on l'sludi,1 sish'OhlS si111búlkos y sus rúdigos, t'S c.h1l'ir, st1 c.x·up11 dc.1 t1xa111inar 
llllÍ\'t'rSllS PXJ'rf.'SÍ\'OS ~· t. 11 lipo dt1 rt1 J,1l'iOIH'S ltlJ!il°clS l)lJll guardan, Yil lllll' SÍlllhoJiz.tr l1S rl'Jlrl'Sl'lllar. 

:\lt1 ndPr las lan1,1s dc.1 Pstudio y ,111,ílisis dt1 un conjunlo dc.1 n 1 pn1sentado1ws i1111wrsc1s l111 un discurso 
lh•np c.·omo ohjl'livn dPscuhrir l11 st111lidl1 p.1rtkulc1r t1xp1wsln Pll dt'h'rn1inadn sish1nu1 simhólicn. En 
1•sl1• l'ilSO Desembrujando al brujo don Juan, análisis de conlenido del discurso de Carlos Caslaneda 
n1111pl<' rnn la inll'ndón, d1• po1wr l'n dam la idC'a dl' qur lo dkho por rl brujo don Jtt.tn a lr.J\'PS d<• los 
rc.1 lt1los dc.1 Carlos Castant'dll no t'S un disparalt' o un.1 insc.111satez, sinq c.¡uP, por t.tl t'Onlrnrio, la \'Ísión 
dPI mundo t•xprPsada por don Juan, p<>Sc.11.' n1lwn1ncia r funciona bajo norrnas y códi~~os dL' acluctción 
1.111 l'slrucluradus y biPn dc.1finidos como los l'mplPados l'll la sociL't.iad Hmncu.id moderrn:1 y dvilizada, 
sin c.1 1nlMrgo la \'Ísidn dPI mundo dC' los brujos ohr•dc.1C:P a otra lóp,ica, la Jógka máp,ka l)lll' rigC1 en l'I 
mundo d1i1111;.inkn. Nueslra primordi.11 lan•a dl'SdP PI e:irnhitn d<' la ,·01nunkación consislL1 c.1 11 po1u1r al 
dt'scuhit1rlo l1SlP sistPnM simhclliro lh1I hrujo don Juan a lnn·l•s dL1I l~ódigo que 1nmw;" l'll su particular 
"isió11 dPl 11111mlo. 

Ya nw11dona1nos qup )¡1 1nagia SP l1nn11irca l'n todo un sish.1nta dí' l·onod1nil'lllo construido a partir 
d1• lwrramiPnlas lales romo lo inluilivo y lo sensihl1'. La magia posibilila enlnir en n•alidad<•s no 
ordinari¡is -mundos paralrlos- con PI sólo lwd10 di' ilhorrar y rrorp,anfaar !'n<'rp,ía. 

Rl'forimos a la lógica rrn\gka Pn PI mundo dC' don Juan drsdl' el sislrma di• 1•xprPsimws pn•sC'nlr 
<'n los relalos de Cilrlos Caslaneda implica describir el sistema de creencias y práclkas que alude a la 
rl'llliti11tl 110 ordi1111ri11 manifiesla en los 1•st11dos d1• co11ci1•11ci1111cn•n•11/111/J1 experimrnlados por rl aprendiz al 
h.icer un uso especializado de su enPrgía. El chamán al lransformar niveles dl' concirnd¡1 se sinlonizn 
y dl'l'odifim olros dalos dr la rpalidad l)lll' amplian su gama perceptiva, por eslo es posihlr /mea 11111gi11 
y l'lllC'ndC'rSl' con anin1ales, volar, viajar fin el agua o conOl'<'r un ntundo ell'reo de poderes aliados y 
lamhién l'S posihll' lenrr rn curnla la exislencia dr mundos que irradian filamrnlos dr lu:.:. El homhre
dMnttín al dl1 jc1r dC1 C1Sfar tan C'XCll'C1rhado l'n 1-wnsar que lo línico que mira, es lo quC1 existe', torna 
condenda de que l'll <1SO qLw rnira con sus s<.'nlidos o con las herran1icnlas ll'i..·nológkas que usa corno 
rxh•nsión dr sus Sl'nlidos, rxislrn más cosas, l'lrmentos Pnrrgélicos que no son inlrrprrlacionl'S de lo 
<'Xislrnle sino qu<' son la esencia dr la Realidad en si, que son ocultos e invisihlrs para la visión del 
homhrr rn la m1/id11d nrdi1111ria qur no rs capaz dr ampliar su pcrcrpción y por rslo la visión del 
dtanuín an•rca drl phmela, del hombn• y dPI universo como conglomerados de campos rnergélkos es 
uno de los d<•scubrimienlos supremos de su magia. 

La vía de la rxperirnda p<•rsonal es la forma en que el linaje de don Juan adquiere su 
rnnocimienlo. El aprendizaje de los mirmbros drl clan se comprurba a lravés de las rxpericncias 
vil•idas en lodo su rnerpo ya que la preparación y desarrollo corporal les ofrece mensajes que son 
llxriorws propiamrnlr dkhas. La maiwra de corroborar la ensenanza, es decir, la manera de saber que 
el aprendiz ha sido inslruido salisfacloriamenle y que ha almacenado las lecciones, se da a lravés de 
rnnslanlrs pruebas por las qm• alraviesa su currpo que es considerado por esle linaje como un órgano 
total de conodnticnto. 

Comúnmenle a un brujo se le idenlifica l'omo un personaje enigmático, oscuro y mislerioso. Sin 
rmharp,o nosotros d1•1<i•111bmja111os al brujo don Juan en el sentido de dotar a su figura de comprensión, 
t·Jaridad }' Stlnsatez. 
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En tanto t•xpn1wmns su \'isii\11 d<•I_ 111U1lllii nos d,11nns 1'11<•n1.1 l(ll<' tl1·~·111/•mi11r/<1 implirn quil<ir l.L 
c,trgc1 Pxtrn a su imagt'll \Jllt.' lo hal't' ap,1n'i.·t.'r anó1nalo ,1nlt' los dt.'111i.ÍS, st.1 traln dC' voh•t.1rlo daro y 
1•11tl'ndihlt• pilril otros, para illJtll'llos l(IH' no l'ompart1•n la visión dm1rnínil'il <!1•l 111undo. ·· ' 

J.,1 trndkión l'llltural drl mumlo n<·dd1•nlal \'¡1Jora y han• dl'rivar su visión drl mundo, 1·asi 
l1xdusivan1enlt.1 dP un lu1kt1 t.•s1<1do dt.' ,·onl'Ít.'nda, t1I (l5(,1do dt.' vigilia al lJUl' Pslan~os 111.·ostu111hfados. 

La tradidón dt•I linaje dt• don ]uiln valora y ha1'l' deri\•ar su visión drl mundo dl' 1•stados miilliph•s 
dC' t'onciencia, tall's como los estados 1fo 1•11s1wlio, el !$lado contemplativo del 1•1•r y también los estados 
ordinilrios de vip,ilia que transforma C'n arios di• J'Otli•r ni praclit'ilr el arl1• drl 11c1•c/w. Es así como los 
mit•mhros del linaje de don Juan rompen con la visión estrecha y restringida 1•n la que \•ivl' el homhn• 
idC'ntifkado exclusivamente' t•on lo matC'rial, con su <'UC'rpo físico, su C'!\O y racionalidad. 

Juzp,ar en su justa dimensión las formas dl' .icluadón <' irllt•rpn•tación de los brujos a partir 
t1xdusi\'atnrnlC1 dt.11 pPnsiuniPnlo rildonitl PS inútiJ. La L'osmovisión y rosturnhres de Jos d1,1mm1es 
J'ilr<'l'l'n incmll'C'hihlC's al tratar d<• comprrnd<'rsC' o l'XplkarsC' a partir dt• 1·onrrpdorws rnl'ionalistas 
propias de la cullur,1 cx:ddrntal. m ral'ion.ilismo sosti1.•1w <jlll' la razón l's furnte d1• todo conol'imil'nto, 
ind1•1wndil'nt<'mC'ntr dr los SC'ntidos. Desdl' rl punto dr vista radonalista l'S imposiblr acC'ptar lo 
<'Xfll'rimentado l'n el mundo de los brujos ya que la marwra dt• L'onor!'r dr los chamarws no se basa 
ünicanwntr l'n rl uso de la razón, las hazmias de los brujos frpnl<' a la prrspt'<'tivi1 radonalista pan•c<'n 
ltx·as o ilwntendibles por lo que f¡\dlmente se califiran d1• irll'ohrrentes, si11 embargo l'n el 
rnnodmirnto g<•rwrado por el linaje del brujo Juan Matus tiene prioridad el conocimiento a través del 
.:uerpo, dr la intuición, los sentidos, los sentimientos, etcétera, lodps, vehlculos de conocimiento, a 
p.irll' d<' la razón, utilizados para entender y l'xplicarse los fenómenos del universo. 

lfom¡~·r t'/ lll'dtiw en torno a la imap,en del bnrjo rec¡uierr exhibir el pensamiento que le es propio 
<'n su justa dimensión. D1•si•111/lr11jarlo implica dejar de verlo oscuro, misterioso, o como figura de temor 
t> de risa, se trata, d1• alguna manera, de alejar el nwnosprecio por su quehacer y de tener cuidado de 
,1rnsarlo de farsante' o charlatán. Sin duda rxisten quienrs SC' hacen pasar por brujos rngafiando y 
,1provl'd1ándose de las personas para satisfacer interesrs mezquinos, sin embargo no se debe 
dC'S<'alificar dr antrmano el trabajo rhamánico. 

Por lo anterior creemos que el Htulo del trabajo es la metMora esencial que réfleja el tratamiento 
dl'I trma. D1•S<'111/m1j11r a don Juan es arrrcar su visión del mundo a los que la desconocen y dar la 
oportunidad a los LJll<' la consideran confusa y disfuncional de asomarse a una lógica perfoctamentr 
t•structurada. 

En los resultados de nuestro estudio nos percatamos que la visión del mundo de los brujos posee 
roherenda, ya que como sefiala el presente trabajo los modelos de pensamiento lógico-racional 
1•mpalan ron el modelo del pensamiento chamánico porque tanto aqueUos como éste poseen 
rstructuras de orden sÍJnilar para dar sentido al mundo y estas estructuras de orden se construyen a 
partir de operadom•s mentales semejantes. 

D1•si,111brt1jar al brujo don Juan, es entonces ofrecerle su justo valor como un ser poseedor de una 
herenda de conodmienlo magnifico que es capaz de hacerle frente a sus problemas, motivaciones e 
inleresC'S con ayuda del manejo especializado de lá'Tiicas y saberes acumulados y sistematizados por 
su linajr a lo largo del tiempo y que se utilizan para captar nuevos datos prereptúales más allá de los 
4u1• el ser humano logra captar con sus cinco sentidos. 
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Finalnwnh1 1'1 hrujt'ría no t1s olrc1 1:os.1 lflll' l,1 inlf..1rr11pdlln dl1 la t•aplcll'ión dt1 dalos St1nsoriall1S tal y 
conto t1sh1mos ill'oshunhrados a dP1:odifil',1rlos. s._, trala dt1 suspl1lldl1r l'I juicio~ 4.1 un nu.11n.l1 nlo t.111 qut1 

los datos Sl'nsnri,1ll'S t]lll' emanan dPl unÍ\'l1rso dL'j.111 dt1 St1 r inlt1rprPtados por los SL1nlidos. Es así romo 
s!' inlrndun•n llU!'\'as interpr<'ladrnws d1• 1.1 r!'.tlidad -surgen nue\•as r<'alidddl's· con h1 romlkión di' 
l'illWt1lar la inlPrpn1ladón dt• dalos l)lll' hasl11111 n1onll1nh1 opf'ril. 

En la invPstigadtln Sl' pudo oh~wrvar t¡ltl' h1 nrnnPra dl1 ronstruir y exprl'sar· el i'onoci111it1nlo 
l°IMllHÍnil'o l'S illlcilogo él olrdS forlltdS l'Jl las LJlll' Sl' l'Slnictura y reproduce el l'OllOCÍfllÍCll(O )' CS(él 

similitud ohsl'rvada y pr1•s1•nle l'n la 1·onslrnrdón de diforent1•s sistemas dl' <'onol'imiento l'omo el dl' 
la di>nda o 1•1 d1• la ma¡~ia S<' d.i ind1•pl'ndientc>1111•nlC' d!' las parlkularC's visionc>s del mundo propias 
de nula 1·ulturn, grupo soda! (trihu, <'lnia, dinastía, casta, ord1•n reli¡¡iosa o militar, linaje>, clan. 
t'lt'L'IPra) dC'l cual provt111g¡.1 L'iPrlo modt1lo dP l'on<ll'Ín1il111lo. 

l'or lo tanto 11ucrl'nws han•r nol.ir qu<' In planteado por don juan c>n su sislrnrn simbólico qui• es 
osruro 1• inint1•ligihlL• dl'sdc> l.i mir.ida di> l.1 cultura ocddental, lo l'S stílo l'n dparicm:ia ya que las 
l'Xprc>sionl'S c>n l'l mundo rham1iniro posc>rn su propia lóp,ka y ofrr1·c>n cohc>n'ncia y l'iaridad. 

El amílisis de> las n•pres1•ntadom•s dr los rC'latos qui' t·onlic>nl'n li1 visión del mundo planteada por 
don juan describe alr,unos asp1•.-1os particulares d1• la lógil'a chamánica qm' indican cómo se genera y 
se va rnnstruycndo rl ronodmil'nlo de la hmjería. Además permite ohsrrvar c>I whlculo narrativo o 
.-ódigo del que se sirw l'I chamanismo parn transmitir y perpetuar su sistema de sabiduría. 

El modelo de don juan l'S s!'mejanlc> a otros modelos de conocimiento rnmo los nquí comparados 
(jenirquico, medieval o nwliético) que tratan de introducir un orden en la realidad para entender y 
actuar en c>lla dando sentido a lo que> aconlt'l'e c>n el enlomo. El modc>lo de don Juan también reporta 
elementos que tienen paralelos con otros modelos de> conodnúenlo como el propuesto por /11 psicología 
lm11s¡wrso1111/ y el modelo dl' /11 /1'orí11 si11tfrgim. Además exisll'll jm•gos de permutaciones entre el 
modelo de los l'S1¡11c11111s d1• 11d11p/t1cicí11 de )C'illl l'iagel, el modelo dc>scrito por Lévi Strauss en t'i 
1'1•11s¡1111i<•11/o Sn/1111j<', y el modrlo dr Thomas S. Kuhn referente> a "los m111/1ins di• pnr111lig11111". 

Los rc>sultados generados a partir de la presente irwc>sligadón se dividen en dos ámbitos; uno se 
relaciona con las conclusiones técnico-metodológicas y el otro se relaciona con las conclusiones de 
carílcl{lr teórico. 

Co11c/11sio11es térnico-metodológicas 

Para el presente trabajo la técnica de análisis de contenido tuvo. por objetivo describir diversas 
facetas de los relatos presentes en la obra de Carlos Caslaneda ·de forma _concisa ... , .. 

El análisis de contenido nos permitió hacerle preguntas a los textos de Castaned~. •te acíiérdo con 
un c>squema teórico mediacional elaborado en funl'ión de nuestras motivaciones é Intereses 
concrrlados en las preguntas centrales de la investigación: el modelo de don Juan ¿Tiene orden? ¿Es 
posihle distinguir el código que ordrna la visión del mundo del brujo don Juan? 

Nuestra planificación del diseño de investigación permitió reunir y analizar dalos con el propósito 
de dar respuesta a las preguntas iniciales arriba mencionadas. Es decir, el tipo de diseño de 
inveslip,ación que> se instmmenló dependió de las preguntas que se> querfan contestar y deprndió 
lamhirn de los dalos de que se disponían para lalr.s efectos. 

T¡¡¡_;·¡~ cow 
1.:iu.l~1 .J' 
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t11.~ 11osi/Jlt•s r1•s11111·.~t11s. lfrcor1/11111ll1 /11 lli¡1t>trsis 

l1,1jo <'Slil ¡wrsp<'<'liv,1 S<' ••lilhorli la hipól<'Sis <fUl' p.irlia di•l supui•sl<• di• <JUl' si el modelo dl' don 
juiln trnía ordrn <•nlonn•s i•r,> posihlc> rnrontrar i•I ródigo suhyarc>111l• <'ll i•l mod<•lo d<' conodmic>nlo 
dl'I brujo. St• p<•nsó 1.unbii\n iJUl' si (•ramos t•apm·es dl' formali7.ar dkho nxligo <•nlotWl'S podríamos 
,·ompamr i•I nuxll'lo di• don juan 1·on otros modrlos para i•ntrndi•r )' ilfhlilr 1•n la rralidad. Con l'Slil 
,1pLwsln t111 la Ífl\'l1stigal'i<)n, llUt•d1tron t1spl'Cifk1tdos los lint•arnit•nlos dt•I lt~xto tflH' t•onstiluirían 
"n.1spuPsta" dl1nlro dl' 111wslro t'Stflll1n1<1 de estudio. 

Las posiblc>s r1•spu<•stas su¡',<•rid.is en la hipólrsis además de Sl'r una p,UÍil para sustentar o rrchazar 
mwstras ••xprdalivas c>n ,,¡análisis, sirvió para dar ruentil di• que un disrrio di• inveslip,ación no puedr 
apropiarsl' de todos los sir,nifkados posibles dt>l l<•xto )' qm• l<lmpoco esta c>n posibilidades dt> 
formalizar la totalidad d<' d.itos di• rl'fc>n•rwia inmrrsos l'n rl disl"l.rrso. J'or lo qu<' pn'l·isamos que> rl 
instrumento di' an¡jfisis adoptado <'Sl<í sic•mpre en función di• las inli•rrop,.intes t•on que se enfrente ;d 
lt•xlo o discurso l111 l'UC'slión. 

En rl pn•sc>nll• trabajo i¡tll'daron <'Spl'dfi.-adas ad<'l.·uadanwnll' rn J,1 formulación de los finl's dc> la 
inwstir,ación las preguntas renlmlcs que guían l'l rumbo dc>l nmílisis )'por l.into t•onsideramos qui' las 
posiblrs línras dl' respuc>sla si• encaminaron a l0t•ali7.ar l'l códip,o drl modelo dl' don Juan como 
fundamento del orden que guardan sus planteamientos )' Sl' ,·onsidero también qu<' la formalización 
drl ,·ódigo rncontrado hada posihlr ,·omparar el modelo dr don Juan rnn otros 1110<folos. 

El mntrrinl tle 11111í/isis 

La utilidad del diserio de investigación dt>l modelo cfo análisis <fo contenido que ifosarrollamos 
para el ll'ma hizo explícitos y rontempló aquellos pr0t·edimirntos cuya finalidad consistió en primer 
lup,ar <>n selc'l·donar la muestra de tidlos para c>l análisis inlep,rando la s<>lección del material a analizar 
que> rnntó rnn la rapacidad de esp<>Cifkar el tipo de t>\'itfonda qu<> n<>resiló el trabajo para probar sus 
idras y rrspondcr asl a las prl'gunlas de invc>stip,adón. Realizamos el análisis de contrnido de los 
libros: 1.JIS 1•11si•ii1111ws di' do11 /111111, Una rr11/id11d 11p11rf1•, Vi11j1• 11 Jxtlá11 y R1•/11/os di' podi•r porque como sc 
mendonó anlrs, nu,..stro disrrio sc> construyó con basr c>n las preguntas de invrstigación. Por lo que la 
sl'k,:ción del matcrial analizado obedece al interés rspecífico dcl estudio. Este material dcl discurso de 
Castanrda que <'n principio aparl'l"C' turbio, confuso y complicado es rl qur nos interrsa, ya que dt>sdr 
PI prnsamif'nlo 1x-ddental no rs posihl<> considerar la exisl<>nda d<> entidades espirituales; -los pocfores 
.iliados-, ni tampoco es crefblr el hc>rho dr enlendrrse con venados, coyotes, cuervos, plantas y otros 
<'ll'mentos naturall's con los que el brujo don Juan convive l'n su enlomo. Esta pers!"'Ctiva parecía 
dl'sordenada e inrohen•nte. 

La multiplicidad de ejes <>xplicativos dl' los relatos de Castan<>da orrp,ma que el análisis se 
rnncc>nlrc rn las primeras publicaciones del autor, puesto qu<> son reprcs<>ntativas para contl'slar por 
qué <>l mundo dc don Juan suena tan extravagante, incoherente en algunos casos, inverosímil y 
drsatinado para la mc>nte dentlfico occidental. Es decir, los libros anali7,¡rdos nos sirven para 
rt•sponder las prep,untas cenlralrs: La visión del mundo del brujo don Juan ¿Ticnl' orden? ¿Cuál es? 

Los textos elep,idos son emblemáticos <fol aparl'lll<' desordt>n <>n qu<' Sl' movían los juicios, acciones 
)' pC'llsamienlo de don l!!iJl1; visión del mundo que como mostró el análisis lienl' más bien un orden 
difrrenll' que obedPl"éáílormas y rep,las distintas dl' aqut>Uas en las que se muevl' la cullura llamada 
modc>ma y civilizada. 
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L!l/1 órd1•11t•11 1•11c!l11/m1l!l11 1•11 1•/ 11111í/i11i11d1'-/1111 r1•pri•se/l/ncimws dt• los rt'/11/!ls d1• C11r/!111 
C11stm1edn 

La larl1¡1 L~l~ c111,\lisis dL' lds rl1prl1St.1 111i~dO,ncs de los·:~eJ,¡-(os Lfl1 .~a~.t~111L1da SL' L1 1,1frl11tÚ.l a lÍn'pron.1so 
dl' l'nsayo-l'rror 1•n l'l 11m• finalnll'nll' Sl' identifkaron. l;1s n•preseniacioni•s fü•les al p1•nsamil'nlo d1• don 
Juan. Esta labor 1'lll'ontró tn•s nuuwrns distintas de. or¡\.miztir los datos dl' r1•f1•n•1wia · 

Las ln•s ma1wrns dr inlerprl'lar los dalos ¡h, refrrl'nri~1 s~,;· pr~d-~1·10. d1• los resultados qm• arr;ijó 
una d1• las áreas de análisis al ¡1plkar el modl'lo n111ti11ico de /11 1111•dit1ciii11 rng11itim para 1•/ 11111ílisis. d1• 
co11/1•11ido, esl1• modelo propm•sto por J\farlln Sl'rrano es utilizado en el estudio ·de. los re.latos d1• los 
llll'dios masivos de rn1111111kació11. Sin 1•111bargo nosotros lo ademamos para empleado en el amílisis 
dr los relatos de la obra dr Carlos Caslanrda. 

J'¡m1 t¡ur sn 1•ntil'ml.1 la forma l'll <JUl' sn llt•p,ó a la localización de ln•s ordenamientos 
nwndonarentos hrPVt1nwnlP algunos aspt1ctos n1Jacionddos con la adt1cuadón del 1node~o d<' 1111rílisis di' 
(ll///1•11id11. 

Bajo la p1•rsp1•rtiva 111nli11cio1111/ 1•1 arn\lisis de contl'nido es comprl'mlido como el análisis de las 
representaciones del relato. Realiz<1mos el arnílisis di' 1·onlenido de los libros de Caslaneda al ser 
objeto de estudio las n•pn•s1•ntadorws inmersas en sus relatos. Todo relato incluye datos de referencia 
llUl' mencionan a dl'll'rminmlos 1~·rso1111;1•s que persigul'n un repnrlorio de o/ijcti11vs o fi1111/id11dcs. Para lo 
nrnl r!'alizan tma Sl'ril' di' 11nic1111'.< con ayuda di' dl'rtos i11s/m111l'll/o;. Por lo rep,ular /11; 11cci01ws que 
1•111prenden están reguladas bajo um1 11om111/i¡1id11d que prl'mia o castiga a los personajes que respetan o 
contravicnl,n la ley St'p,lín Sl"'tl el caso. 

Es decir la adecuadón consistió pn•dsamenle en observ.ir /11s árc•ns 1íti/1•s del modelo propuesto por 
Martú1 Serrano para aplicarlas a los relatos de Caslaneda. Se trataba de observar cinco drc•11s 
fundamenlal!'s para localizttr los l'lc•11w11tos del discurso que posibilitaran dar respuesta a las 
inll'rrogantl's de la investip,adón: 1) El ám1 q1w co11tc11ía los elcmm/os ri:ferc11/c•s a las acciones que 
realizan 2) los personajes con ayuda de 3) instrumentos para conseguir ciertas 4) finalidades, estas 
acdorws son reguladas por 5) una snri!' di' normas. 

Los cril!'rios d!' validl'z n111sidl'rados para PI rl'conodmienlo de los órdem•s encontrados se 
obtuvieron de los n•sullados del área de análisis conocida como 1'it•111c11/os-ji11ulid111/ que cuentan con 
lrrs categorías; as1wclo /c•órico, rmlizació11 drl as¡wclo /1•órico y fi1111/idnd del 11s1wcto teórico. La información 
descrita en estas categorías ofrece criterios para dar colwrc11ci11 a la acción y se observa un criterio de 
c•11/11n' que permite unir la acción anterior con la sucesiva. Ambos son criterios de validez de 
infomiación para la reconslnrcción del modelo de orden de don juan que consiste en encadenar, unir 
las actividades o acciones precedentes rnn las subsecuentes. ul collcrc11rin se refiere a una lógica al 
interior de cada 11111rco sit11e1cio11a/ qun es conp,ruenle y olorp,a sentido a la actividad principal. El l'lllnet• 
se da a partir de la valoración que hace don Juan de la úúormadón -vista en la categoría fi1111/idad del 
11s1~·cto /c•tirico- que derla acción genera con la que sigue di' acuerdo a las c>tapas por las que el aprendiz 
debe pasar para conquistar los diferentes niveles del camino de conocimiento en el sistema de 
l'nSl'iianza d!' la bnrjería. 

Es una lóp,ica en la que se enlazan la totalidad de a1·dones de la relación de enseñanza aprendizaje 
1•n la que don juan reconoce lo relevante en su cosmovisión de entre las múltiples interpretaciones 
posibles drnlro drl mundo de los brujos y esto se repite consecutivamente hasta Uep,ar a la última 
<'lapa de conocimiento del modelo de don Juan. 
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Es1,1 l'ddt111a dt1 ,.,,¡,,,~·s t.'nln' actividades gt111erit trrS índin1s dislinlos, rt'Prt'St~n1.1 los ln's dislinlos 
ordt1namiPnlos dt' los d,1h1s dt' rcfl"rl'nda. Um1 inlt..'rprl'li1dó11 dt' las ,uxio1ws t.'S pn1pi1t dt.' Casl,ull'dc.t 
1,, olr11 t.'S lét intl'rprt.'tadlln qiw origini.I l'l t.'lllilt't.' dl' ttl'l'Íont.'S rt.1lt.'\'anlc-s a t'.trgo dt' don Juan. C,1ht.' 
111P1wionc1r quP t..11 ordt111 cronológico es dC1h1rminado por lo tJlll' 1nl'11l'iona Castant1d,1 a propósito dP 
Jos días f'n qut.' sucl'dirron sus vivC'ndas, rrsulla qur (111 0t.~asiont..1s fl'dtd los éll.''Ollh'l'imit.1nlos dt1 sus 
PXpPriPndas llll t.1l 1nundn dt~ los hn1jos l'on las frl'has l'll qut~ f'Sl'rih<' sus nol¿ts, sin Pmh,ugo addr11 qut.1 

sus <'Xprri<'ndas sobrl'lodo las que lirnr qur 1•er con la ingeslión dl' plantas pskolrópirns ocurril'ron 
<'11 di.is anll'rion•s por lo <¡lll' rl analisl.l n•aromod,1 las Ít'<·has d<•I n•porle d<' Caslmwda adt>t.•míndol.is 
al ordt•n lrmporal-nonológko <'11 el t¡ue luvirron lugar. Eslo sólo sr n•aliza cuando l'I aulor ofrt•cr los 
dalos qur lo hacen posihl<•. Sin embargo en rualquirr rnso sr lrala de una rrfrrrnda al liempo linral
cal<•mlari7.<1do al qu<' eslamos ncostumbrados <'11 la .-ullura <><:ddt•nlnl. 

t11s nit11s de 11nvegnció11 y el hipertexto; téc11icns Jlflrn prese11t11r los ór1le11es en que 
11111m•et•11 los tintos de refere11cin en In obrn de Cnstn11edn 

ld<•nlifirndo plt•nanwnlr rl ordrn dt• don Jimn dl' las aprrciadones partkulares de Casl¡111rda y dl' 
1.i significación pl'l'ulinr dl•l orden cronológico, nos dimos a la lnrea de presentar .los ordenamienlos 
Pnconlrados a lravt's dr l<'n1icas que proponrn distinlas lpcturas de un mismo texto:.. · , . :: 

.. . .. : :·,;., :, "''·'·· :: :·, .... ::... . 
La lt'cnirn conodda rnmo m/11s d1• 111m1•g11ciñ11 permile observar dislinlns leéturas.1fo'un .. niisnío 

ll'XIO )' la h'cnirn llamada /IÍ!'CT/1•.\'/0 Se ofrece como compleml'nliiriil Í.le la anlerfor, dado 1jue supone 
una mulliplicidad de rnminos posibles denlro de la l!'l'tura. · ":. · 

Corno ya Sl' mencionó el discurso puede Sl'r apreciado al menos de lres mancr~s. Lae~p'C.~iciÓn de 
1 res dif Prenles fomrns de organizar e inlerprelar los elemenlos, es decir, de interpretar los datos de 
refl'renda implirn dislinlos ordenamienlos. 

La exposición dr los dislinlos órdenes localizados en los relalos obedece a rulas d1• mweg11ci611 
dislinlas. El hrcho de acreder a la infonnación sobre los órde1ws del discurso con disliplas rutas de 
navegación hace pensar en la idea del lii¡~·rt1•xlo en el senlido de que los relalos de Caslancda que 
Pxprrsan el pensamienlo de don Juan son una clasC' de espado no lineal y no s!'l'uencial de lectura y 
de escrilum que no ofrece al leclor una única vía de información, sino múlliples caminos. 

Con In finalidad de que el leclor pudiera visualizar los tres caminos distinlos, enunciados a parlir 
dr los dalos de refrn•ncia de la ohra de Carlos Caslaneda se conslruyó un esquema (se le conoce como 
mapa de rulas de navegación) que mueslra el orden esencial, el orden aparenle y el orden cronológico. 

Precisio11es refere11tes n In adec11nció11 del modelo de a11tllisis empleado 

Cabe mencionar algunos punlos con relación a la adecuación-adopción del modelo de análisis de 
conlenido, lo primero que debemos punlualizar es que esta adecuación se observó bajo cierlos 
principios de rigurosidad melódica, cumpliendo con el requisilo de objetividad en el sentido en el 
que dislinlos analislas apliquen el modelo al mismo malerial encontrando lo mLo;mo. Es dl'Cir aquellos 
que aclúen sobre frap,menlos del discurso enconlrarán los mismos resultados bajo la misma lógica de 
análisis. 

Tarnbit'n rnbe mencionar que la adecuación del modelo de análisis es perlinentr en el esludio dr 
las represenlaciones del relato contenidas en el resto de los libros publicados por Carlos Castaneda. 
Aqul se analizaron n1atro, sin embargo, el modelo empleado es perfoclamenle aplicable a los demás. 
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Es por tlsto_quP 110 l·onsidtlrc1111os ntulsJrn ,uliilisis ,·01110 pardal ya lftHl las t•c1tf.lgorias propuestas son 
npn1pialias pdr,1 l'onlt'slar lllll'Slrns inquif.llUdl'S. Esas l'ilh'gorias aplintt..ills u los t1lros lihros dtl 
C,1s1i11wda C'nglnh,111 la 101,11idad dp f.lll'lllllnlos l.'OlllPnidos C'll <'I discurso, sin l'mhargo, SL' n'qt1il'rt' dL' 
un diSl1J)O para l'tlda illVl'Sliglll'ÍÓn r cadd h'Jlli:t. Hs dl't:ir, t!l 1nodt'l<l l'iUl<lnko propueslo por f\1anut1I 
f\1arlín Sc.'rn1no l'S df. .. gran i1nporlanda para anali4"AlT diSt·ursos y nlldlos dt1 dift1rt'llh' g6nC'ro y 
conh•nido. Con la ;1dl'<'U;1dém corrl'spondil'nll', 1•1 mod1•lo fondona n11110 una l1'n1irn l'lahornda para 
r\•ahrnr dalos di• refrn•nda 1•n m1•nsajl's, discursos, informadón d1• distinla índolr prrlenrdrnl<' a 
difl'r1•n11•s ;imhilos dr la n•alidad social, rnlluml, polílica, 1•lcilll'ra, <0 on rl ol~<'livo dl' dl's1•nlrafmr o d1• 
han•r sah1•r lo qur a trav<'s dr los rnensajl's o con11•nido dr la inforrm1dón no se dkl', li<'llC' lambié>n la 
finalidad dr rnronlrar la inlendonalidad o l'I s1•nlido cx·ullo de lo 11ur se <'xpresl' ••n dl'lerminado 
dis.:urso. En l'Sle n1so sirvió para deSt·omponrr las partc>s 1fo un diSt·urso compll'jo qm' nos permilió 
\'l'r por Sl'pdrados SUS <'ll'nll'nloS l' hizo posihiL• dl'Sl'llhrir SU lógica y SU fundonantil'nlo 1·on r<'lal°ión a 
lo 1•xprl'smlo rn la visión d1•l 111undo dl'I hmjo don Juan. 

1,11 crt•nció11 de cntegoríns y In clnsificncíó11 de e/e111e11tos 

S.• rlasifkaron los ••l1•nwnlos dl'I ronll'nido, 1•n rnl<'gorías adrruadas. La crl'ación dl' <ºilll'gorías 
p••rlinl'nll'S para la reconslmrdém dC'I modelo lll' don Juan conló con un prOl·eso pam reagrupar en 
forma más dl'Sl'ahll' las calrgorizacionrs hásirns qur conforman /11 lipolngú1 dr l'/1•1111•11/n.< herramirnla 
qui' sirvií1 para idl'nlUicar y 1·mtr<•nlrar la información de manl'ra organi?.ada. 

Una VC'7. que la totalidad dl' ell'mentos agrupados l'n las árras de análisis correspondienles a l·ada 
uno dl' los cualro lextos fu!'ron local.izados y agrupados en /1M11s c/11s(fimlori11s se obsen•ó que existían 
dislinlas formas de relación r significación dl' C'iemenlos. 

La rnar,rupación se llevó a cabo porque se observó la sip,uiente situación: El primer libro contó con 
)¡¡ rlahoración de ciertas calegorías que concentran la tolalidad de elementos propios de ese libro, 
rategorfas adecuadas para nueslros inleresl's. Sin embarp,o l'I sep,undo libro requiere de catep,orías 
inédilas para agmpar olros rlemrnlos novedosos que no apliran a las calcgorías hasla el momento 
conll'mpladas. Y lo mismo Ol·urrió con el libro tr<'S y el libro malro. Es por Pilo que la crc>ación de 
calegorlas suficil'nles que concenlran la lolalidad de elementos final.izó con la revisión del libro Rc/11/os 
d1•pod1•r. 

Con el prcx:eso de revisión de ll•xlos y de n•ap,rupamiento de call'p,orías fue posible que el analisla 
aprl'dará infomiación o tornaní en rnenla dalos de referl'ncia relevanles para el análisis no 
considerados en un priml'r momento importanles para la reconstrucción de la visión dc>I mundo de los 
brujos. No es que se haya dado un proceso constanle de reasignación de elementos en las categorías 
nu!'vas produclo de los libros 2,3 y 4. No se dio el caso, por ejemplo, de remover un elemento ya 
inslalado en delem1inada rnlep,oría del libro 1, en olra catep,oría creada en el libro 2. La dc>finición de 
cada una de las calegorlas permitió un reconocimiento fiel de cada elemenlo con su catep,oría 
rrspl'l·liva. r:s dl'Cir no hubo desconfianza o incertidumbre para colocar los elemenlos C'llconlrados en 
las calep,orías elaboradas. 

Esle proceso de reformulación de categorlas siendo muy fiel resulló Wt poco tardado sin embargo 
la experiencia dada por lrrr y releer clarificó el procedimienlo dl' clasUicación de información y 
originó cierlo grado de práclka que permitió una búsqueda y una locali?.ación de elementos con 
mayor rapidez. Es decir los elemenlos del libro 4 fueron idenlUicados y concentrados más 
rápidamente que los del libro 3, los eleml'lttos del libro 3 a su vez fueron localizados más rápidamenle 
que los del libro 2 ~·las tarl'as de análisis del libro 2 fueron más fluidas que las del libro 1. 
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1 .. 1 infurmal'i1ín l"'rlirwnh• Jlilnl ·dar 1·111•nl.i 'd1• -Ja v1sion. d1•l-mundo :d1•l hrujo- don juitn, s1• 
conn•nlro t•n /11 111/1111 r/11sifimtori11 di' /os 1'11•11wiilos'..Esla .lablaronlit•nr unalipologia 1h• 1•l1•1111•nlos. Los 
t'll111H'nlos rl'IPvanlrs pa~a dPs,:rihir C'I ord1.1 11 C'll ~JUL'. ·sl~ nu,1cvt~i1 las rC'prC'Sl1nlndo1ws dt1 dnn Ju<1n SL' 
,1grup,tron t~n l'illL'gnrías 1.•n1adas n partir dP las ¡\rca.s dr ttJttilisis propuL1Slas pr1r PI modt1lo d1.1 

lnVl'Sliriación. 

L11.~ 1111itfn1f1•s t/1• nmílisis 

D.1do que no fue posible separar 1•11 piirrafos, frases, oral'iones, o palabras los dalos dl' rt•Í<'rl'nl'ia 
d<• los l1•xlos analizados para cumplir ron nul'slros objelivos, enlonrC'S d<>ddimos esrogC'r unidadC'S dC' 
.m.ílisis nuis grnndes como los libros mismos. Nueslra unidad de análisis 111¡\s p,randl' es cada uno de 
los libros. Como nula uno dr los libros proponía derlos lemas considrramos a los lemas sugeridos por 
1•1 aulor como 111 sip,uienle unidad de análisis. En <'illla lema observamos que exislfan 11c/Í/1Íd11d1•s denlro 
dl' 11111rcos sit1111cio1111/1's compul'slos de 1•/1•11w11tos. Eslas lres úllimas unidades son la maleria prima del 
,111,tlisis pari1 lrahajdr C111 la inv1.1sligadón. 

Es .isi nirno la <il'finición y rlasifkadón dC' las unidadC's de análisis propu1'slas obedC'cen a 
ail<•rios y a una seJ¡>edón dl'l invesligador, l'Sla opinión <fol investigador liene sus bases en los 
obj1>livos dl' la inVl'slip,ación, y la rl'solución de problemas se va dando con las proposiciones o 
fonnulal'imws operalivas para cumplir con nul'slros objetivos, es por eslo que dl'l·idin1os usar las 
unidadl's de análisl~ anles owncionadas. 

Como se ha vislo, los procedimienlos en la elaboración del disei\o de invesligación conlemplan 
ell'p,ir ¡•J malerial adecuado para el análisis, también conlemplan adecuar el modelo canónico de 
análisis dC' contenido de Manuel Marlfn Serrano ulilizado en el análisis de los relalos de los medios 
masivos de comunicación para aplicarlo a los relalos de la obra Jileraria de Carlos Caslaneda. Y 
lambién produclo juslamenle de la adcruación del modelo de análisis de conlenido ulilizado, se 
orip,inó el procl'so dl' idenlifkarión del ord<'n esencial. 

Localización del código. 

Por olro lado gracias al área de análisis que roncenlró los dalos referenles a los elementos
normalividad en sus calegorías sm1ció11-rrco111pr11sa se localizó el código narralivo a lravés del cual se 
ordena l'I modelo de don Juan. El árl'a 5 referente a la 11om111/Íl•id11d que rep,ula la evaluación de las 
11ccio111"s gl'nc>ra un ordenamiento. (Un orden secuencial de acciones.) Delrás de esle orden se encuenlra 
un ródigo. Se lrnla de un código narrativo bajo el qur se expresa la visión del mundo del brujo don 
Juan. Las acciones loman una lrayecloria que depemll' de la <'valuación que se hace de estas a partir 
dl' las r<'glas y normas vigenles en el mundo de la brujería y es a lravés de l'Sla evaluación que se 
observan los 1'1<"1111•11/os relalivos a la S111tció11 n•co111pc11S11 de la realización de las acciones contempladas 
C'n C'l ordm de don juan que permilen dl'SCUbrir la visión del mundo de su linaje, y que permilen 
lamhi1•n obsprvar rnraclerislicas inherentes al modelo de conocimienlo de don juan y en t:eneral 
ohsPrvar la lógica en la que se mueven las represenlaciones de los brujos del linaje de don juan, 
incluyendo la diferenciación del orden de don juan de los otros dos órdenes planleados por Carlos 
Caslaneda. 

La aplicación de los instrumentos dio por resullado una manera de precisar lo importanle para 
comprendt•r el mundo de don Juan y dar cuenla de él de forma fiel. Por lo que sl'rialamos que la 
.iplicación de las técnicas descrilas permilió la idenlificación del pensamienlo de don Juan, y posibililó 
su anMisis para enconlrar su lógica, sus caracleríslicas y su código. 
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Co11c/11sic111rs t1•1>ric11s 

El ordr11 rsr11ci11/ ex¡m•sÍ<i11 1lel pr11s11111ir11t111/e 1/1111 /111111 

Para pr<'<·isar <•I prnsamk•nlo dC'I brujo don .lu.111 l\ lalus ohs<•n·.imos la <·om'<•nlradón de 
infon11ación <'ll <•I •ín•a 1'11•1111•11/11 ./i11111id11d l)U<' <'Onl<•nfil los <falos 11<' las ln'S calegorfas; 11s¡~·rt11 f1•1iric<', 
n'llliwciii11 111'1 11s¡~·c/11 /1•árir<' y .fi1111/id111I di'/ as¡wc/o lt'árin1 l)U<' ftwron muy imporlanles l'n l.1 larra de 
idrnlificar <•I ord<'n <•n <•I <jlll' don Juan rxprrsa su pl'nsamienln. 

l.a olv.wrvadón dC' esla roncenlradón dC' informadón ligada al supueslo IC'órko de la idl'il d<' 
11•prt•se11/111'ÍCÍ11 proporcionado por Martín Scmmo nos pemlite afirmar que el relato en t>I que don Juan 
C'XprC'sa su visión dC'I mundo se dislanria dr olros planlpamirntos propu<'Slos por Caslancda, porqur 
exisle una l'larn difrrenda Pnlrp las inlerpreladmws de don Juan, las de C'.arlos Caslam•tia y las 
propordonadas por el orden de suresos drsarrollados C'n un lirmpo lirn•ill-cronológko visla a parlir 
di! la existrnda dl' distinlas propueslas dl' l.1 rfülidad -léase diforrntes n•prrsentadmws- a propósito 
de lo qu<' exislr <'n rl mundo o dr In qm• arontrcr rn el 1•nlon10 dr los bmjos. 

La idea de mundo, la imagen qur se liene de la realidad, la d<'SCripción del funcionamiento de lo 
rC'al, alude 11 rPprPsPnlacio1ws que l'irrta comunidad comparte pam explkarse el mundo y saber actuar 
en él. Las rrpresentaciones de Castaneda son distintas a las de don Juan y dado que nueslro interés 
radicó en conocer las rrprPsentarionrs dPI mundo dp don Juan nos abocamos a precisar l11s 
interpretaciones, opiniones y rrpresrnlaciones validadas por don Juan de entre las interprelaciones o 
puntos de visla dP CaslanPda y del ordPn cronológico. 

Cabe mmcionar respprlo del ordrn cronológico qu<' existe un rompimiento en la visión lineal que 
don Juan tiene del tiempo, es drcir, del orden cronológko, esta mptura en la concepción del tiempo se 
da ruando el aprendiz dPscuhrr que se dieron enseñanzas en un tiempo paralelo al Jinpal. Castaneda 
no se perca la de esle aprendizaje al instante ra que ocurrió en olros estados de conciencia -los propios 
de In seg1111d11 ot1•miii11- y su conciPncia habilual no IP permite manejar PSe aprrndizajr en el tiempo 
lineal o lo qm• es lo mismo bajo la contemplación y el rL'<.·uerdo de su razón y memorias habituales de 
lo m1/idad ordi1111ri11 o -pri111a11 11t1•11ció11-, es despué>s d<' un tiempo considerable que su conciencia 
habitual recurrda aprendi7;1jes qm• tuvieron lugar en ese tiempo paralelo al lineal en el que no se 
puede medir con fechas y registrar en días, horns, minutos, segundos, elcNera, lo que ocurre cuando 
otras facullades de conciencia desplazan a las funcion<'S que orientan el espacio-tiempo del sujeto. Es 
un espacio-tiempo no medible en términos de la lóp,ica del tiempo lineal-<"onsrcutivo. 

El área 1'lt•111e11to-fi11a/itlnd nos pc>nnilió visuali7.ar tr<'s representaciones dUerentes de los 
acontecimientos producidos en el mundo de los bmjos: 

Castaneda entra en conflicto en cuanlo a sus creencias -idPaS de la realidad- cuando don Juan le 
comienza a mostrar el mundo de la brujería, las representaciones pertenecientes al mundo occidental 
no encajan con los sucesos experimentados por Castaneda en el mundo mágico de la brujería. Don 
Juan propone a su aprendiz, a través de consejos -a través de cierta influencia infonnativa
descripciones y explicaciones orales de los fenómenos y acontecimientos acordes con la visión del 
mundo de su linaje. Castaneda por su parte interiori.7.ó de fonna personal estas experiencias y se 
permitió esclarecer las concepciones de la realidad brujeril adecuando sus creencias antiguas de la 
cultura occidental a la nueva representación del mundo aprendida. 
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l .ds reprt1spnfm.·io1ws innu1rsas t111 t1I dist·urst1 tlt.1 d<1n Juan rPfit1n111 la jt.'rarquía tlt1 dt.1 ft1rmi11c1dns 
h'llHts ,. rl'Íl'rcnltts, las n 1pn1St.'Hlndont1s pt1t·u1i,1n1s dt' C,1sf,111l'dí1 n 1fiert.1n olra jPrarlJuíc1. EJ t•aso dl' los 
pskot;ópkos t]tftl Cast,uwda considt1ro -dunu11t1 un hut111 lit1n1po- t.•01110 un h11111:t n1lt'\'anlP dt' lns 
t'JtSPilanzas t's un darn t1jPn1pJo dt~ la l'nnsidt1rdt·ión de l<lpkos fl'nlralt1s y st'l'Undnrios por parh' dl1 la 
1•i~iii11 11¡inri•11/1• dr Caslmwda y /111•:;,•11ci11/ dr don Juan. Di•nlro di• su <'squrrna, don Juan, lo lomó 1·01110 
1111 punto nHis t!n la t'slrah'gia de t'onol.'itnit1nlo, qut1 no funi~ia tte nini~un&1 mmwra t•onttl t1l h1 11rn 
fundamenlal dt• su sislc>ma de> t•115efümz¡1 a diforenda d1• la imporlanda drsnmumal asigm1da por 
Caslarll'da al lt•rna de> las planlas pskolrópkas dl'ntro dt•l Psqm•nrn dt• enst•1ianz<1-aprendizaji• di• los 
brujos. 

Dt•nlro del esquema de conocimil'nto del linaje> de don Juan, <'I, como agenle mediador, lr•ulSmite 
información y datos a sus aprc>ndkes para ofrC't"erles un modrlo df.' rc>prc>srntación máp,ko drl mundo, 
,11 describirles 1·ómo es ese mundo y al <'xplkarles .-ómo lrnían l(Uf.' rnmporlars1• en 1•si• mundo 
incluyrndo drrlos dalos y no olros y sugirirndo unas rvaluadonrs rn vrz dr olras posibll's ori¡~inaha 
l.r dislinción en lo esendi!l a su l'Osmovisión dl' 1•nlre todas las reprrsenladoncs i!ltenmtivas que st•rí;111 
pnsihll's, incluyrndo la rl'prrsrnladón 1¡ur Caslarwda h;wia dl' sus l'xprriencias y lilmhi¡;n 
cnnskforando la que tii•m• relación con d ordl'n cronológko. Para don Junn el tiempo es en 111ud1os 
sl'nlídos paralrlo -ya qur sr purdrn marwjar dos niv<'lrs dr 1·onrirncia a la vez-, rn alp,unos momrnlos 
cíl'lico -para recolectar algunas plantas y preparar las nwzda de fumar ol>Sl'í\'il períodos de tiempo 
que se repiten a inlervalos.- El tirmpo linral muchas de las vl'l·es no srrvía para reforenriar actos 
111,ígicos, ni experiencias dr los brujos. 

En síntesis podemos decir que a parlir de la idea dr rt•¡m•si•11t11ció11 obsrrvamos un rompimi1•nto 
fundamental en la idea del m11111io que se observa en los distintos ordenrs em·ontrados puesto que 
rxpn•san visionrs drl mundo distintas rntre sí. Por eslo <'I supuesto teórko de representación como 
una inlerpretación rnmparlida de la realidad y la lóp,ka descubierta en el análisis en la que se enlazan 
l<1s arcionrs preced1•ntes rnn las sucesivas a partir de lo ljlll' don Juan reconoce rnmo lo relrvanle en 
su visión del mundo permite distinguir claramente el pe115amiento fiel de don Juan del resto del 
.-onlrnido propurslo rn la obra de Carlos Castanl'lfa. 

Locnliznció11 del código que orde11n In r1ísió11 del 1111111do del bntjo do11 /11n11 

Don Junn como ap,<'nle mediador -cumple el papel de crr.ar consonancia- rntre las experiencias 
nowdosas del mundo de los brujos y las idc>as de sus aprendices, para esto se sirve de una fom1a 
l'stabl<' de relatar lo ocurrido en su enlomo. A estas formas estables de relatar lo ocurrido se les llama 
.-ódigos. 

El linaje dr brujos como instancia mediadora es la resporlSable de transformar un conjunto de 
l'slfmulos desprovi.~tos de sentido en dalos, es decir se encarga de hacer comprensiblrs a los 
i!pn•ndices las experiencias nuevas en el contexto de la brujería. El término mediato (que sugiere 
mrdinción) sr opone al de inmediato ya qur las mediaciones requieren la intf.'rvrnción de alguirn 
rnlificado para dar sc>ntido a los acontecimientos, no se puede tener conocimiento del aconl1'Cer de 
manera inmrdiata, alguien debe de crear sentido y describir lo que ocurre en determinado suceso, con 
ci1•rla exprriencia o al observar algún fenómeno, ya que uno puede experimentarlo y no entenderlo o 
s1•r lestip,o del acontecer pero necesita de una p,ula que ofrezca la explicación o la información 
rwcesaria para no mal interpretar o confundir el suceso experienciado u observado. 

Por rilo toda visión del mundo necesita códigos lógicos de orden para qur a nivel de las 
rrpn•sentadones se ajusten los sucesos con las creencias. 
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1.o 'llll' h,ll'l' posihll' perpl•llrnr Id visiún d1•l inundo pn•\•al1•dL•nll' l'S l'Xplil'drnlll l'Ó<li¡¡os 1•sl.ihl1•s 
los nuevos SUl'L'Sos o m.·onlt1dn1il1ntos. 

' El código dl'IL'\'lado 1•n l'I modl'IO dl• don juau 1•s vis lo 1•n el ¡Ín•a 5 lJUl' alud1• a l11s lllll'lllllS qm• 1•1 
linajl' dl' brujos 1il'bl' sl'p,uir para rondudrsL' salisfnrlorianll'nlr L'n l'I mundo dmmániro. 

Los dalos d1•l •Írl'a 5 y 1•1 supul'slo ll'órko dL• la id,•,1 dL•I código son los fundam,•nlos qm• P''rmilL•n 
ohs1•rvar l)Ul' la visión d1•l mundo d1•l bmjo don Juan posl'l' orden ya l)Ul' la manera 1•n l)UP don juan 
narr.1 a sus aprl'ndkl'S las maneras dl' 1·omportars1• l'n ''' mundo d<' la brujl'ria <'S a lrav"s d'' la 
,•stmclum narra1h·a conocida como pariíbola. 1 ;1 panílll))a PS una fonna ,·onslanlP dl' re la lar los 
.isunlos dr la vida privada, l'S una narradón que rl'lala aspl'Clos d<' la cotidianl'idad dl' su formd dl' 
vida. &> caral'tl'riza porque> l'n l'I relato d<'I acont<'t'l'r ,·01idiano se pone de> manilil'sto l'ómo resolver un 
conflicto rnlrl' los inslintos naluralc>s -)L'¡1se m>crsidadc>s P''rsonales o salisfacción dl' nC!l'l'SÍdades 
donu;slkas- y la normalividad prc>vall'<'ÍL'nll' Pn la visión dl'l mundo l)Ul' manlil'nl' derta comunidad, 
<'n l'StL' rnso l'l linaje dl' hmjos. 

L.is normas manejadas <'n C'I c>ntomo de los hmjos ofrc>cl'n una recompl'nsa para los miembros l)U<' 
aclúan d<' m·ul'rdo a las r<'glas y l'xisle una sanción para los qul' im"t1mph.•n lo pre-l'slahll'Cido. 

(El funcionamil'nlo dl' l'ómo opl'ra la normalividad <'S observado en l'I análisis l'n el iÍrl'a que 
co1wentra los dalos relalivos a los c>lemenlos-normalividad, se evalúan las acciones; si son de> 
rl'Compen~a el maeslro encamina la propuesta dl' la acción siguiente para avanzar en las etapas dl' 
conocimiento, en l'I olro rnso, la sanción al aprendiz implica estancamiento en el camino de la brujería 
por desobedecer lo rl'Comendado, sin embargo para lograr el objelivo no alcanzado con el fracaso de 
la acción evaluada el mac>stro con ayuda dc>l potll'r recomienda la tarc>a que posibilite el cumplimiento 
salisfaclorio de la nueva acción asignada) 

Una vez que encontramos el código que> indkaba que efeclivamente el modrlo de don Juan poseía 
ordrn y obsc>rvamos que> rl avance para acrl'der a las c>lapas del aprendiz dependla dc>I cumplimiento 
o incumplin1iento en lo prc>escrito por las rc>glas y normas manejadas c>n la visión del mundo del brujo 
don juan, dl'Cidimos comparar las caractl'rlstkas de ordl'n y de clasificación lógica de> don Juan con 
olros modelos que ordenan la realidad de acuc>rdo a su peculiar fonna de ver el mundo. 

flomologacio11es del modelo del bnijo do11 /11a11 co11 otros modelos 

La característica del modelo multietapico obsen•ada e11 el modelo de do11 fua11 y el modelo 
jerárquico descrito por Mmruel Martí11 Serra110 como dos fonnas para orde11ar la realidad. 

Una de las observaciones que fundamentan que el modelo de don Juan tiene orden es la manera 
c>n que las características a través de las cuales se construye el modelo de don Juan tienen semejanza 
con olras maneras de ordenar la rc>alidad. 

Características: es esférico no lineal y multielapico, todas las partes se interrelacionan y cada una 
conduce a las demás. Esta característica se visualiza al conlemplar las etapas del camino del 
conocimiento de la brujería las cuales se nl'Cesila atravesar partiendo de la etapa elemental hasta la 
más avanzada. Es dl'Cir el acceso a cierta etapa conlleva a la otra. En este sentido se asc>meja al modelo 
jerárquico, que se caracteriza por un orden de implicación en el que los datos aparl'Cen contenidos los 
unos en los otros. 
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Don juan Sl, rt.'foria a-1,1 n'11lid.ad l 0 01110 cn.1.1~ln1ida-po~· di''.''rsos-.n~~1nltos ~~~J~t.~~pul~~l~S __ i·0'1no-las 
c.ip.is d<• un,1 n•bolla. El mndl'lo jt•nírquiro dirl' <IUl' l'l mundo <•sla 1•s1nil'lunido pnr\·iipas·: pam llegar 
,1( d.11<1 más profundo ha~· qui• alra\•1•sar lodos los qu<' si• 11• sup1•rpo111'n y nos1• p111•<fo pasar di• un 
lu><·hn a olrn sin p¡1sar porros inh•mwdios.·. · · .· .· ' · · ' · :. '< , ·:·, ,;;::,: ,:,, ' · 

Las 1·aractrrístkas ohsl'rvadas ,;;1 arnÍ10s modl'los sirw;t pa;,; · iniroi.i~'i'.i~ í'i11 ;;1:,,,.¡¡~o 1·onlrol d<' 
nrdPn f.ln los nconll'l'l1fl1S dt' sus rc.'Sp<'t·tivos chnbilos. ~"/~;·_ -·.:;:: ,i .. i{~.,;:~:'.: __ ,: 

Ueflexio11es a "'ª"""' tfe co11rl11sió11 tfe las características se11U'ja11tés"e11tred moífefo metfi<'llfll tfe 
/1111at11raleza y de la téc11ica y la t'isió111lc/ 111u11do del brujo /11a11 Ala tus~· " \.;_;:. _, 

Un primer comenlario digno de mendón se relaciona con la manera l'n la que el linaje de don Juan 
,·ondh1• y si• relaciona 1·011 su enlomo natural, lo percibe vivo. Lo naluralmenle dado licme vida y 
prov1•e al ser humano dl' lodo lo indispC'nsabl1• para vivir. 

El rhanuín considera C'l entorno natural t·orno vivo y el phmela lirrra corno el único pro\•eedor de 
lodo s<'r vivo, por rilo no L'S dC' exlrm'\arsc que personalice o sodalke <'I mundo nalural -refC'rencia de 
pueblos anirnislas-. Asod.i cada elemcnlo nalural con poderes que habilan el medio ambicnlc, se Ira la 
dl' seres l'Spiriluales o guardianes -<:orno el l'Spiritu de ojo de agua- cuslodian los ríos, lagos elrélera. 
Hahilan los lugares indcpcndienlenwnte si corre ap,ua o no. Cuando eslá seco el ojo de agua se dice 
qui• l'I esplrilu de ese lugar se encuC'nlra dom1ido. (R.A.) 

El linaje de don Juan ha experimentado enlendimienlo con animales lates corno venados, coyotes, 
cuer\'oS. Algunas veces se ha melamorfoseado en estos, don Juan dice que ha percibido corno cuervo. 

Don Juan considl'ra que los brujos se pueden converlir en lo que ellos quieran, hom1iga, león, 
ligrC', jaguar, elcétera, pl'ro que él prefería ser cuervo ya que es un animal no muy chico, no muy 
grande y tampoco escasa su l'spede por lo lanlo corría menos rirsgos. 

Hahlar ron animales, dialogar con las plantas es normal en el contexlo de la brujería, las planlas 
conlil•nen deidades que ofrecen lecciones para vivir mejor, y curan enfermedades por lo que se les 
dt•lll' lralar con r<'spelo y con carillo, l'S necesario hablarles para solicitar sus servicios y asl se 
manlengan las buenas relaciones enlre el hombre y la flora. 

Por otro lado el linaje t'onsidera al plmtlea como el lugar que da hogar, alimenlo, poder y belleza. 
No tiene porque hacer uso de objelos tecnológicos modernos que conlrolan y cosifican el mundo 
nalural. Ellos se sienten uno con lo nalural y por eso no les parece inhóspilo, terrible IÚ incómodo. 

No exageramos al decir que el linaje de don Juan podría vivir en cualquier parle del mundo por 
más inhóspito que se lome el lugar. Don Juan en sus libros narra enseñanzas-técnicas-artimañas que 
sir\'en para protep,rr al guerrero de las fieras o de insectos lan moleslos romo las moscas o las 
hormigas. Era capaz de mimelizarse en las noches del desierlo y las montm'\as como si fuera un 
1•IC'menlo más en aquellos entornos. (V.I. Las reajirmado11es del 1111111do que 11os rodea) 

Si la lécnka del linaje para 11er a distancia o para saber como eslán sus conocidos no se basa en la 
l1><·nología basada en aparatos inalámbricos, leléfonos, lelégrafo elCl~tera, no se debe a que están 
dlrasados y no logren hacer uso de esa tecnología. La desechan, porque responde a una visión del 
mundo que no es propia de ellos, el linaje uliliza otras lécrtlcas que a nosotros nos parecen mágicas, 
adivinatorias. Para visualizar a dislancia a Lis personas o a las rosas, por ejemplo, ulilizan mandas 
qui' son técnkas múlliples de adivinación, enlendida corno la relación con la divinidaét y como 
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si'lhtlnu1s t 1nlntr t1n_PI Pslado dl' divinidad PS ah1mporal por In 1nis11H1 "viajan-kilónwlros-pilra tener 
infor111.1l'ió11 dt• ohj<'los ¡wrdidos o para saht•r la s.1Juddl' sus illll'gmlos". 

Si pn J,1 ';!'°''" ml'dil•\•;il no Sl' hildan ÍIWl'nlos ron milyor sofislil'ill'ión ll'l'nológka no se dl'11ia a su 
inraparidad inll'll'l·lual más hirn ohedrda il su rosmovisión. Si Dios rra !'l'rfl'Clo para qui\ hacrr 
obj<'los q111• fiwran distintos a lil ohra di• Dios -a lo 1rnlural-. L1 técnica tiene qur ver ron h1s 
n•pr<'si•nlal'io1ws di•! mundo inmrrsas drnlro di• rnda conlt•xlo cultural. 

Cmla espado dl• lil'rnt l'Slá vivo, los gusanos, llon•s, hojas, árboll's, l'n si toda la llora y fauna 
contiene \'id,1 y s.ibt• cosas, <'ada lugar tiene Sl't'n•los <Jlll' si l'I guerrero aprende a decodifil'ar le son 
rl'\'l'lildos )'d que don Juan dkl' que estos l'lenll'nlos tirnen más tiempo que el ser humano, son más 
<1nliguos y salwn más cosas. Esta idea, fundada l'n las prácticas dl'l linajr va más allá dl' la concepción 
animisla t•n la que sl' crl'c que el enlomo natural l'sla animado ya que el gul'rrero en estados de 
com·it•m·ia distintos al común pul'dl' escuchar Jos sonidos dl'I enlomo, l'n lugares de poder, que ll' 
lnmsmill'n información. 

"Los lugan•s dl' poder son agujeros en una l'specie de trama qu<' impide que C'l mumlo pierda su 
forma. Para poder ulili?.ar un lugar de poder, basta con concl'nlrar suficiente fuerza en la sl'gunda 
atención. S..• puede pasar por uno de esos ap,uji•ros para penetrar l'n lo deSl·onoddo, en el otro 
mundo."(R.A.) Es por esto que rsta relación ron la nalurall'za trasdende la visión et•olóp,ka o los 
rituales para armoniwr al hombm con su medio ambiente. En derla ocasión Castaneda prep,unló a 
don Juan cuáll's l'ran las vfa1s de solución a la contaminación de toda la biosfera del planeta. El hombre 
modl•n10 ha g<'m•rado una tl'l·nología que como nunca ha contaminado el aire, la tierra y el mar. 
Espt'C'ies han dl'saparl'Cido, otras están l'n pelip,ro de extinción por el impacto ambiental negativo que 
se produce <'n sus ambil'ntes, se considera qu<' rs it1mÍl1l'nte un colapso del l'Cosistema p,eolóp,ico, 
<'tcélera. Don Juan le din• n su aprendiz que tal wz un •·ambio en la percepción del hombre logrará 
rl'vcrtir t>I deterioro y salva¡~uardar el planeta dl' Ja destrucción que el mismo hombre ll' musa. Habla 
dl'I cambio de percepción en términos propios dl' su sistema de msc>ñanza, no se refiere a una 
rondcnda et·olóp,ka. 

La visión de don Juan se corresponde l"On la visión de la época medieval, ambas tienen la idea 
fundamental d<' la armonía y equilibrio con la naturaleza. 

En la (•poca medieval no se transp,redla Ja naturaleza ya que su modelo de representación del 
mundo indicaba que había sido creada por Dios y por tanto era perfl'Cla. · · 

En la visión de don Juan el mundo cognitivo de los cha manes se representa al planeta y a los seres 
vivos que habitan en él como fibras de luz y es a través de esta percepción de luminosidad como se 
dan menta de lo que esta vivo. Si el hombre luminoso puede relacionarse con campos lumínicos que 
!'manan de la tierra es porque la tierra está viva por lo mismo hay que tratarla como un ser vivo, darle 
cariflo, an1or, cuidarla. 

Características sirnilares para nifre11tar la cornplejidad utiliza11do mecn11ismos para llet•ar a 
bue11 tém1i110 las etapas de co11ocitt1ie11to del carni110 de In brujería y los recursos del rnodelo 
i11spimdo e11 la Diosa griega Metis que sugiere cómo actuar e11 In realidad para resoh•er problemas 

Una dl' las características que posee el modelo de don Juan alude a contar con muchos saberes 
para lograr sus fü1alidades. Estas herramientas múltiples se utilizan para llevar acabo la estrategia de 
conocimiento para perpetuar el linaje. Se trata de dos artitnafü1s fundamentales para que el aprendiz 
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l'lllnpla ,·nn las 1,1n1c1s propias dl1 sislC'lllil dl1 t.'llSl1fütnzr1 dp don Jt11111; dPs\'i,1r y dlrc111dr la ah1lll'ÍlÍn dl1 l 
<1pn•mli:;: son dos arlimafms di', las qui• se d!'spri•nd1• la lrnmpa. los suhl1•rfugios, las lrC'las, los 
,1rlifidos, l'I ardid, l·o1110 jut.1gos l]Ul' C'I bnrjo in1planla con astucia parH l'ngailar a su aprl1ndiz. 

1.a fol'ilidad para n•solvPr prohl<'1m1s -desalilf nudos- v,1liPndosi• di• nwrnnismos múllipli•s, i's la 
Pnsi•1ia111:a lanlo d1•l modl'lo gri1•go l'Omo del modl'lll di• don Juan. 1.o imporlantl' <'S l'umplir l'on 1•1 
ohjl'livo prop11l'slo mmwjando una SC'riP dP n•nirsos como la aparirnl'ia (apálé) -apan•nlar las 
'"'nlildl'fas inll'm'io1ws-. A1·1uar oportunament1• (Kaídos) hahilitfod y pn•dsión <llil'l'Uadas (tPchné) 
.rnliriparsC' a los hffhos, C'tcétl'ra. SC' trala de la mpaddad dC' utilizar murhos sahcr!'s, rC'l'ursos y 
nwnmismos para l'nfrl'nlar situacion1>s. (Polyml'chános) l.a d!'fínkión di• nwtis alud!' a la capacidad 
para anudar y l'nn•dar la R1•alidad, porwr trainpas p;1ra ror151•guir los ohjl'tÍ\•os dC'st•ados y salvar los 
ohsl¡kulos pn•spntl's. Sin C'll1bargo se nl'l'C'sita di' más mrlis para drsanudar y darifkar los e1u1•dos 
prPSl111IC'S. 

1.o anterior nos n•mitl' a 1.i nocmn dr 1·ompll'jidad, la compl1•jídad permite al!'rtan10s sobre 
fl'nómrnos pol'o daros, dPsronoddos ya que SI' pr!'scnta ron rasgos di' lo enr!'dado, inextricable, 
dPsordC'nmlo, ind1•rto, ambiguo, 1•t1·étl'ra. Es por !'Sto que C'I modC'lo nwtii'tko y la rnracterístka del 
modrlo dr don Juan para desviar y atrapar la atendón del aprendiz remiten a realidades confusas, 
ahigarradas lll'rnls de misterio. Don Juan dice qur el mundo i•s un insondablr mislerio. Existe quienes 
rrc•i•n podrr dominar }' controlar lo real, sin embargo esto es parle dl'I pensamiento simple. El 
pC'nsamil'nto romplC'jo trata de poner C'n orden, darüica y distingue lo más l)Ul' puede el conocimiento 
de lo real, no reduciendo o limitando a una visión u11idime11Sional aquello que hubiere de real C'n la 
rl'alidad. Por otro lado el conocimiC'nlo d!' don Juan -aunque complejo no es completo- como cualquier 
lipo de conodmiento es inacabado e incompleto, las revoluciones C'ntre los antiguos y nuevos brujos 
son pruC'ha dC' que en C'sle tC'rrC'no también se dan transformacionC's según la evolución de los saberes 
aeumulados. 

Para rl'solvcr situaciones complejas es nC'l'esario cn•alividad C' inventiva. Ambos modelos 
sugt•ridos C'n C'StC' apartado ejl'mplifican planes y estralegias que SC' valC'n de artirnanas para canalizar 
las necesidades r problemas a los que se enfrentan porque tienen conciencia de que la Realidad es 
compleja y multidimensional y que> hay múltiples formas de hacerle frente para satisfacer sus 
<'Xprctativas. 

l'arafelos e11tre el modelo que expn!sa la z•isió11 del 1111111do del brujo do11 /11a11 y la teoría 
si11térgica de /acobo Gri11berg 

1.a teoría sintérgica tiene muchos paralelos con la visión del mundo de don Juan. Comparten la 
idc>a del universo Ueno de campos energéticos, la idea de que se puede ver la esencia del universo, de 
que> la percepción que se tenga depende de los niveles en que se mueva la conciencia, etcétera. 

Lo interesanle de la teoría sintérgica radica en que su cuerpo teórico fundamentado en disciplinas 
dcnlíficas como la flsica cuántica y la neurofisiología ofrece elementos de razón para explicar el 
ÍC'nómeno chamánico desde> la creación de la percepción. Las disciplinas científicas citadas por 
Grinherg aporlan fundamentos para explicar el fenómeno chamánico. Jacobo Grinbcrg utiliza esos 
drsrnhrimicnlos para crear una explicación de fenómrnos tan extraños como las prácticas chamánicas 
desdl' su formación rnmo cientüico. Algo parecido le ocurrió a Castaneda al aproximarse al fenómeno 
chamánico desde la anlropología, sin embarp,o él rc>conoce que sus aportaciones a las Ciencias 
Sodales son insuficientes raque "una fuerza superior conocida como el infinito" lo atrapó y tuvo que 
c>nlrrgarlc> dedicación completa. Este reconocimiento de Castaneda en el que se deslinda de 
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,·onlrihudont1~ a _J,1 l"Ít'lll'Íil l'S ºP'?rluno t1n _cstt' apartado dt~_t·~uwlusitln pl'>fl)lll' _t'a,ht." st~flalar tJUl~ la 
l°it'lll'i1l lÍl111l' SUS 111l1lodos, l'é1111pos dt1 '1l"l'Í6~1 y lhnit~'S )'_ t¡Ut.' t.ft1 ningun,1 1t1ant1re:~.se lr~ta'dt1 inscribir l~ 
adjunlar lo <»qwrinwnlado L'n ••l mundo d<• la magia indígc>na i•n un diSl'urso L'i<•nlffiro, sc>ria un c>rror 
ya <JLH' PI 1·omwimi1•n10 l'llilllliínko l'lll'nla ron sus propias nwlodologías y l'ilmpos dc> at"dón <'n dond1• 
validar sus 1•xpc>rirnrias. 

Cunsiden> l)H<' la d1•nria c>s la ••ntidad c>ncargada dl' l)Uilar osntridml a lo inl'xplkahlc>, y a lo 
d1•S<·ono•:ido y que d<•sd1• su miruda S<' purdc> comprender una p.irte d<• lo n•al, sin 1•mbargo existl' olrn 
p¡trtc> l)lll' no pu!'d<' ••xplkarse satisfactoriamc>nte con l'll'mentos L'il'nlífkos, c>I inll'nto qui' hace Jacoho 
Grinht>rg qui' d!'sd1• rampos disímill's cil'nlffil'os y no dentífkos l'Xplirn L;I fonómeno 1·hamánico, es un 
buen ejmtplo de vall'rse di' herramientas que despreda el homhre d<• rienda romo los experimentos 
<'11 t•I propio cu!'rpo para rorroborar la visión d!'I chanuín, mlrmás dC' mmplc>nwntarse con hase en 
t•stmlios ciC'ntlfkos, sin t•mhargo lo físico no es meta-físico y las práclícas charrnínicas para desarrollar 
nivt•IC's tlC' pl'rl'<'prión rmls amplios no son suscC'ptihlC's di' s1•r nwdidos, J'C'Sa<los, y rnnstatados 1·on los 
mt'todos tradkionalL•s d<• la ciencia, sino que se encuentran <'n otro •írnbilo dt• la rl'alidad qui' al)UÍ se 
ha llmnatlo la rC'alidad no ordinaria. 

Trasce11der la razó11 como posibilidad para que e111a11e11 mu•i•as rra/idades espirituales e11 el 
111odrlo de la psicología tra11sprrso11al 

El modelo de Km Wilber de la psicología transpersonal descrilx> niveles de expansión en espiral 
de la conciencia, asegura que cada nivel es una nueva visión dl'I mundo L'n la que surgen nuevas 
r!'alidades, se asemeja a don Juan en l'I sentido de l)Ue para llegar a los niv!'les superiores de 
rnnciencla llamados psíquicos y sutiles es necesario trasc!'nder el nivel de lo racional. Los distintos 
niveles psíquicos comparten una estructura profunda que supone haber comenzado a trascender la 
realidad ordinaria, rl rnrrpo, la mente, y la cultura ordinaria. 

Drsdr la perspC<·tiva de la psicología transpersonal pareciera que tirnen una explicación lóp,ica los 
estados de conciencia alterada de los miembros del linaje de don Juan. En los peldai'ios más altos de 
las cslr11cl11ras /!ásims tf1•I d1•sarrollo psicológico se encuentran las r/11p11s 1•spiril11alrs r11 el t'Sf'l'clro dr In 
1•110/11ció11 tf1• /11 co11ci"11cit1, si los seres humanos cuentan con la capacidad de acceder a estos escalones de 
conci!'ncia, entonces es muy probable que experimenten fenómenos como en los que participan los 
miembros del linaj<• de don Juan. 

El salto al abismo que tienen los aprendices de don juan y don Genaro en el que saltan de wt 
prl'Cipicio larguísimo y se desintegran en partículas de energía infinitesimales antes de Ilegar al fondo 
de la caiiada es un ejemplo de experiencia fenomenológica de aquellos que trascendiendo la etapa 
causal superior -el peldruio más alto en el modelo descrito por Ken Wilber- experimentan el mundo 
real que no viene dado al individuo en dos veces, un aquí y otro ahl, sino que le viene dado en forma 
inmediata de una sola vez, la experiencia no se halla dividida entre lo videnle y lo visto, en sujeto y 
ol~eto. La realidad es no dual. El individuo sigue siendo individuo y lo percibido sigue siendo lo 
percibido, pero el individuo y lo percibido son las dos facetas de la misma experiencia. (En el modelo 
de don Juan las percepciones entre tonal y nagual) 

Surp,e una conciencia de unidad sin fronteras que todo lo imprl'p,na y una sensación de ser 
rsencialmente uno con el universo. 

Este tipo de experiencias son parte de la visión del mundo del brujo don Juan y la psicología 
transpersonal las registra como posibles en su modelo para explicarse el mundo. 

-·i. 
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L11 11111gi11 s1• uril1•1111 1lr· "'""''"' s1•1111'j1111tt• 11 /11 d1•11d11; 11111úus sist1•11111s S<' 1•11lr11 11•' u111·mdu1i1•s 
ltigic11s similarr•s ¡111ra rt111stn1ir_s11 ft11111d111ir11tt1 

1.os lrahajos dt• J•••m Pi,igt•I )' dt• Cla11tl1• l.t'vi S1rnuss son t"Oll\'lll'ados 1•n c>l prt•sc>nlt• lrahajo 1·on la 
inl1•1witín dt• moslrar <JUl' los ptlt'hlus ,m·akos -mal llammlos primilivos con culturns illlt·eslr.iles que 
sobn•vivt•n hasla nuC'Slros días y di• los qui• 1•s muy pn1hahl1• prov1•nga l'I tipo di' conocimic>nlo qui'· 
don Juan pxprl'sa 1•n su visión d!'I mundo- posl't'n 1·or11wimil'nlos fum·ional1•s 1·on 1·arat'll'rislkas dc> 
ordl"n lógko que Sl' aS<'nlC'jan a los conodmienlos t]Ul' Pxpn1sdn otros pt'nsctntil1nlos corno C'I dvilizado. 

L1>vi Slrauss rt•flexiona sohr!' las sc>nll'janzas dt• la forma en que st• construye el pensamienlo del 
hombre salvajl' y 1•1 pt•nsamil'nlo dc>I homhrc> civilizado. Sup,ic>rl' que el pt•nsamiento di' las sociedades 
primiliv¡1s y el pcnsamienlo dt• la sod1•dad t'iviliz.ida son afitws en virlud de Ja t'OllSlrurción de 
sisll'nrns di' dasifkadón con operadmws lógkils similarl's. 

Jl'an l'iag1•I dc>scuhn• con rl'lari1ín a l<1s opc>raciorws Jogíslicas di' la m1•nle qui• el desarrollo de la 
nu.1nh1 hunu1na atn1vÍl'Si:I por und scril' de t1lapas ordenadas jf!rdnJUil·amentc. F.stl' orden no put'dc 
modifkarsc> por nmdición social al1~um1 y prl'valc>cc> l'll Indas las nrlluras. St• trala ti!' difc>r!'nles 
t•sladios dl' la nwnle humana a lo largo dl'l procl'so evolutivo del individuo, por eslo no se le puede 
lildar a los pm•hlos primitivos dc> irracionalC'S ya quc> exislc> !'l nivel de la 11isiñ11 lñgim qui' sirve para 
')U<' Ja ml'nlt• pueda l'Slablt•t't•r "red1?s" dt• reladonl's. Aparece una mpacidad superior de sintetizar, de 
l'Slahlrcl'r conrxionl's, de coordinar ideas y de inll'grar conreplos. Se liem• una visión integradora. Los 
nivell's de> desarrollo de Ja nwnlr son inherenles al ser humano indepcndienlemenle de su cultura o 
condición soch1I. 

Susll'nlados !'n lo anterior expusimos el sistema clasificatorio di.' la magia y el sislema de 
dasificación ulilizado por la drnria nos dimos rnenla que ambos sistemas se valen de operaciones 
lógicas similan•s, con un nivel inlelcclual l'quivalenle para construir su conodmienlo. 

Cabe nll'nrionar que el conocimiento en el mundo de don Juan difiere del nuestro pero no en el 
s1•n1ido dc> qut' se t'ottSidere un pensamiento atrasado o más pobre que el civilizado. El sislema 
rngnitivo de los chamanes es difcrenle al del hombre occidental porque no sólo alude a la razón la 
nral r!'qui!'re inlerprelar datos sensoriales. ·· 

Los dalos sensoriales se inlt•rprelan y esa interpretación se convierll' en determinado sistema de 
ronodmienlo. ' ·, · 

No puede haber medidas de cognición de una visión del mundo a otra visión del mundo. 

l .a co¡¡nición de los chamanc>s del mundo de don Juan es diferente a Ja cognición del mundo 
ordinario porque Jos chamanes incorporan unidades de cognición propias del mundo de los chamancs 
talc>s como v!'r ener¡¡la tal como fluye en el universo y se comportan de acuerdo a las codificaciones 
enc>rgélkas de los filamentos de luz que perciben. (L.A.1.-151-165) 

El ramúio 1il' p11radig111a y e/ c11111úio de 11isió11 del ap,.,.11diz ,.,, brujo 

En lo refcrenle al modelo de paradigmas descrito por Kuhn debemos decir que en este caso vimos 
l)Ul' podían existir juegos de permulaciones entre los cambios de paradigma de la ciencia, los cambios 
quc> sufre un aprendiz al ser miembro y poseer la visión del mundo de> los brujos y las 
lransformaciones del hombrn común que tiene una forma de aproximarse y enlend!'r el enlomo en el 
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l(llP \'i\'L' dt,'JWlldiL'ndo dP su llÍ\'L'I dL~ l•lltWÍlltldil, dt.' su prPpi:1fC1L·ión y th' su \'ÍSi~n dt'I llllllldo y que 
por lo 111is1110 <•xislin\11 dislinlas formas de inlcrpr<•(,1rlo. 

Un L'Slado dl' L·ondt'nda ordinaria, t'n cslL~ L·ontc-xlu, l'S una organizildón t;L'llL'ral du llUL'Slra n1cntl' 
s1•nwj.111h• a un parmiip,mil. Cambiar dr un cslildo dr nmdC'nda ordinaria a Wl rstado dC' <'Om'iC'nda 
.11l!'rada n no ordinaria y mirar C'I nmndo se¡:ún dos paradi¡:mas difl'n•nl<'S, son m·1·imws qm• 
prnpordonan 1•n los dos rasos unil 1·omprC'nsión muy diforrnll' dr las cosas. 

El conflklo 1•nln.' los que han expC'rimenlado cirrlos t•slados de .-oncirncia allC'rada y los qul' no, se 
.1proxinw murho a un l'onflklo di• paradigmas. 

El paradi¡:ma proporciona dC'rla forma de mirar t•l C'ntomo cienlifico. Cuando_ cambian los 
p.1radigmas <•l mismo mundo cambia con ellos. eslo SC' refiere a que la guia del nuevo paradigma hace 
l)lll' los l'Í<•nlífkos busqm•n con nuc>vos inslrumenlos l'n lu¡¡arC's nul'vos, incluso que _vran nuevas 
cos.is ,·on los mismos instrumenlos domll' ya habim1 buscado. 

La ulili:t~11·ión de lé>cnims, mélodos y !corlas produclo de cierla lógka del quehacer científico 
origim1 qm• Sl' aprchC'nda y se C'nmarqul'n los dalos SC'gún la lógka del paradigma empleado, lo cual 
signifil'a que exislcn diforcnles visiones que perciben en "un mismo objelo" cosas nuevas. 

Un C'Slado de conciencia acrc<'cnlada es una alleración radical de la pauta p,eneral de conciencia, 
de modo lal que se pueda advertir que eslán en funcionamiC'nlo leyes diferC'ntes. Hay nuevas lógicas }' 
nupvos modos de percibir, C'S dcdr, un camhio de paradigma. 

El 11101frlo dr do11 /ua11 es col1et'f'11te y fu11do11al 

Finalmenlc cn la visión dC'l mundo del brujo don Juan cxislcn representaciones particulares dC' la 
pl'rsona y del mundo. Enlendl'r el modelo dC' don Juan l'S enlonces analizar a la misma vez una lógica 
d<• las reprcsenladones y una ló1¡ka de las prácticas. La visión del mundo de don Juan expresa un 
,·onjunlo de ideas juslificando Wl rnnjunlo de aclos. 

El arnílisis praclicado a una serie de relalos en el que se plasma el saber teórico y práctico 
p,l'nerado por la trnnsmisión del conocimiento del linaje de brujos al que perlC'nece don Juan Matus 
rC'con0<·r un sistema de pcnsamienlo bien cslruclurado posC'edor de un conjWlto de premisas que 
posibilitan el desarrollo de prál'ticas que les sirven para hacerle frenle a sus necesidades e interesl'S. 
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