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En el camino de construir el tiempo,

sin olvidarse del pasado,

no hay agradecimiento que no se tope con el viento y los

árboles, y construya entonces su propia historia.

a mi padre campesino, a mi padre obrero,

a mi padre explotado, a mi madre doméstica,

a mi madre ilegal, a mi madre,

a mi hermano estudiante, a mi hermana ama de casa,

a mis hermanos,

a mis viejos,

a mis maestros que me comparten su amor a la lucha,

que me enseñan a no rendirme,

que nunca olvidan construir la historia

para los que vienen y los que vendrán,

a la Zona Reina donde construyo y me construyo,

donde nunca como estas mañanas

estuvimos tan exentos de los envejecimientos del espíritu,

ni nuestros pensamientos se parecieron tanto a nuestros

actos.
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l. INTRODUCCIÓN

Es de e structura ampl i a y c omp l e j a hablar en esta é poca de

sa l ud , de e n fermedad , de e ducac ión y sobre t odo i n ten ta r

abordar t ema s q ue por s u g ran a mp litud se han es t ud iado de

f ormas diversas y con e n foq ue s dist intos, y sin embargo se

pretenden no terminados. Existe l a necesidad de e xplic ar l o

que l a prá cti c a mé di co- odontol ógi c a e xige r e sponde r e n l a

r e alidad soc i a l , y las herramient a s de conocimiento de un

egresado de l a Fa c ul t a d de Odo n to logía son i nsu f ic ien tes pa r a

explicar e l lo. La r e s ponsabilida d de s a t is face r l a s

nec esidades de s alud básicas d e la s oc i e da d que el

profesional de l a sa l ud como s er soc i a l adquie r e a l e g re s a r

de l a Universidad, es e l motivo para l a e laborac ión de este

trabaj o .

Pero , ¿por qué un tra baj o acerca de l a cul t u ra? , ¿q ué

re lac ión t iene é s ta con l a Carrera de Ciruj ano Dentista?

Pare ciera a primera v ista que este problema poc o incumbe a

l o s desar rol lados métodos de l a revoluciona da prácti c a

odon t o lóg ica , a l a r el a ción odontólogo -paciente, a l a

educ a ción pa r a l a s alud bucal, a l o s programas de sa l ud

bucodental . Empero, e s justamente a q u í , e n e s te t erreno

aparentemente infértil para la Odontología, donde se forma la

conc ienc i a de un profesional c uyo o b jet ivo pr i ncipa l es

part ic ipa r e n e se nobl e p r opós ito d e f oment ar la salud bucal

y r e sguarda r l a v i da.

El asu nto que tra t ará e s te e nsayo a borda a l a cultu ra

como mét odo de e xp l icac ión , para e ntende r e n e ducac ión para

l a sa lud , t é r mi nos q ue s i e mp r e r esulta n a mb i g uos y comp le jos

y por su natura leza no se tocan a profund i da d, y más que
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entenderlos como términos, s e a n expli cados como una realidad

s ocial de la c ua l un odon t ó logo no se puede desentender

debido a su fuert e v í nc u l o c omo trabajador de la salud.

que en

que se

métodos,

Pretende dar c ue n t a de rea lidades

parecieran agotadas y entendibles, pero

necesidad de estudiarse con otros

limitaciones que presentan.

e l discurso

ven en la

por las

Est e mode sto pero consc i e n t e trabaj o pretende dar un

método de a ná l is is que ya ha sido abordado por s ociólogos e

historiadores de la UNAM, para explicar las realidades

sociales. Un ejemplo claro es el de Raúl Rojas Soriano, quien

aborda e l tema de la Salud c o n e l método materialist a

dial éctico. Este e nsayo retoma algunos e j emplo s de éste y

o t ros a u tor e s , pero desde la perspe ctiva de la cultura,

retomando o t r a s f ormas de análisis y encontrando, por ejemplo

en l as f ormas o r gan i c i s tas , graves limitaciones para l a

c onc e pc ión de realidades c omo las ya menc i o na das o a los

métodos unicausales . Este trabajo pretende ser l eído, por lo

mismo, busca llegar a causas y soluciones más concretas. Las

limitaciones encontradas al ser estructurales hacen

necesario, no s ól o reformar la estructura, sino realmente

proponer o t ra que s ea capa z de resolve r l os problemas que

é s t a no e s t á en cond i c iones de resolv e r. Pero, s obre t odo,

pretende cons t r u i r o t r a f orma de e xpli c ar a l os odon tól ogos ,

a los trabajadore s de la salud, o qui en la l e a ; la salud, la

e duc a c ión y la e n f e r me da d desde una perspectiva hi stórica. El

método que se propone intenta exp l i ca r un pro c e s o s uma me n te

comp le jo como e s e l de la sa l ud y l a e n f e r med a d , a de má s de

propone r e n e ducac ión para l a sa l ud t ema s q ue están pre s entes

e n las cond i c ione s reales de e x i s t e nc i a , l os inte reses, y l a

ideología de las diferentes c lases s ociales, para el
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surgimiento y c o nc e p t ua l i z a c i ó n de d ichos procesos, así c omo

para l a determinación concreta de l a enfermedad y l a s

respuestas sociales a esta.

El Or ga n i c i s mo como método de explicación de l a s

realidades socia les , se queda e n limitaciones graves e

imprecisas, al p lantea r una simi litud casi indestructible

entre un organ ismo s upe rior y l a sociedad. Con e l l o se da

c uen t a de l a pos i ció n de las c l a s e s en l a s ociedad y a su ve z

r e sponde, como producto y r egla para las soc i e dades

c a p i t a l i s ta s , just i f icándose este método de e xp l i cac i ón con

el modo de p roducc ión. Es te mé t odo es u s a do ya de sde hace

muc ho tiempo : Aristóteles, Aug usto Comte , He r bert Spencer ,

usaron f ormas organic istas de ver a las s oc i edades de s u

época.

En la propuesta me t odológic a de análisis se p lantea una

que, a cambio, nos brinde e lementos suficientes para l a

explicación de estos procesos que como lo s on la salud , la

enfermedad y l a educación, deben ser expli c a dos históric a y

dialéct i camente. Es ent onces que e l conce p t o de cultura c omo

método de anál i s is derivado del materia l ismo -dialéct ico nos

permite ver a l a s r e alida des sociales como e lementos que se

deben entender de manera c o nc re t a e h istóricamente

determinadas , que se puedan e xp l icar como un proyecto

históric o de c onoc i mi e n to para que ésta explic a c ión nos ll eve

a s o l uc i one s má s certeras, que aunque nunca serán fáci les ,

serán comprometidas con l a verdadera real idad socia l en que

v iv i mos .

Es muy import ant e e ntonce s intent ar expli c ar esa con f usa

i de a de reducir la cultura sólo al arte. En c ambio, se

p r e t e nde que, a part ir de estos conceptos se puedan exp l i car
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l os o r í gene s de o t ros : las conce pcio ne s de l a cultura, l o s

us os y l a s deformaciones que es t e t érmino ha jug ado e n la

h i s t o ria de l hombre. Para e s tos f ine s se t omaron en cue n ta

pe r cepc iones de un mé d i c o ca r i be ño muy importante como l o fue

Fran z Fanon, quien ll eva a cabo refl exione s importantes

acerca de l a c uest ión c u l t ura l . 1

Se t oma e ntonces a l a c u l t u r a como una t otalidad , como

un sis t e ma , pero además se ac l a r a q ue ell a no e s a lgo neutro

y univers al, que e stá dividida e n d o nde surge l a

de t e r mi nac ión de do s cul t uras: l as cu l t uras domina nt es y l a s

c u l t u ra s dominadas . De modo dialéctic o se r e lac iona n é s tas , y

dan una seri e de r e sultados que no s e scla r ecen l a f orma de

ve r a l a sa l ud , a l a enf ermedad y a l a e d uc a c i ó n como

de termi nac iones concretas de l a c u ltura. Aquí no s apoyamos e n

l a s determina ciones que ha c e al respecto el a f r icano Amilcar

Cabral, un luchado r s oc i al y trabaj ador de la c u l tura .

Ta mbi é n se r e t oman i mpo r t ant e s t r a ba j os a c e r c a del tema ,

r eali za do s por e l fil ó s ofo y c ien t í fico s ocial Nils Cas t ro.

Se int enta ve r así al proceso salud - enfe rmedad c omo un

p r oc e s o cond ic iona do por l o s ocial, q ue adqu iere

partic ularidades en c ada f orma ción y g r upo conc reto, e s

decir , a l a cultura a la que pertene cen pa r t icu l a ridades que

es ne cesario a na l i za r a pa r tir de p l a nteamien tos teór icos ,

es t o es, t e orías de l mate r i al ismo d ialéctico e h istórico .

La sa l ud y l a e n f e r me dad son e lemen t os de un mi smo

proceso y es tán lig a do s d ialéc t i camen te , po r l o q ue su

a p rop iación t e órica debe r eali zars e con ca t ego r ías y l e yes

d ia léc t icas que permit an l a r e cons t rucción r e al del proc e s o,

1 Fano n, Fr a n z . Po r la Rev o lución Af r i c a na. FCE . Méxi co , 1 973.
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en su movimiento , en su desarrollo, en su historia . Ignorar

la historicidad del proceso conduce a formulaciones

estáticas, sin movimiento , y la c iencia ha demostrado que la

rea lidad se encuentra en movimiento , c a mb io y desarrollo

permanentes , y el proceso salud-enfermedad es una rea lidad

ob j e t iva que f orma parte de una rea lidad ma yor, l a c ua l es tá

r el a cionada de diversas maneras, r el a c i o ne s que e s necesario

determinar y prec isar para c on s t r u i r o t ras f ormas de v e r a

l os proc esos, y dar así so l uc ione s más real es .

Surgen entonces ideas y propuestas que pueden usarse e n

concreto en l a f o r ma ción de l o s profe s i ona l e s de l a s á reas

méd i cas en i ntentar dar un paso a trabaj a do r e s de la salud y

dar l ug a r as í a un trabajador de l a cultura . Es pues dond e

cabe mencionar el uso del documental didáctico para fines

educativos, que más allá de ser disciplinar i os como las

f ormas oficiales l o o f r ece n , sean herrami entas usadas hacia

una peda gogía del oprimido , hacia una e ducac ión que sea un

método de c u l t u r a popular c uya finalidad inmed i at a s ea poner

en con tac to al espectador con su realidad, que a l f a be t ice , en

su d imensión más amplia, c omo práctica de la libertad.

Lo que justifica la importancia de este trabaj o es que

con t r i buya a desarrollar un nuevo c o noc i mien to en los

l e c t o r e s , sobre todo si son es tudiantes de la Facul t a d de

Odo n t o l og í a . Por su con t e n i do y su estructura teórico 

prácti c a , puede ser us ado e n l os cursos de Educ ació n para l a

Sa lud, o en l o s seminar i o s c o n este mi s mo nombre. Pero sobre

todo, por ser un a cto de c u l t u r a popular , que, s urg i do de l a

c u l t u r a dominada, s e vue l v a a ella de manera transformadora y

si rva e n la identificación y s olución de s us probl emas .
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Cabe rec ordar el pas o que parti cul armente hice por la

Faculta d, e n donde adquiero mi f orma ción o f ic i a l como

Ci r u j a na Dentista, a de má s de la o t r a f ormación, en l a que el

c i ne - c l ub Odontología me permite desarro llar esa o t r a parte

de mi f ormación c o mo odontóloga que actúa como contra parte

de l a s deformaciones y l i mi t a cio ne s aca ec i das durante mi

e s t a nc ia e n e s ta Institución. Es a quí donde rescato la

importanci a histórica del cine c lub i smo, de s u importancia

c omo f orma dor real de un s u j e t o social a u t ó nomo que ya no se

de j a ve r como un o b jeto . Se vue lve e n tonce s mi f orma ción más

comp leta , conv i r t iéndome e n a lgu i e n capaz de pensar, de c rea r

y de t r ansformar s u r ealidad , s i e ndo e n tonce s una trabajadora

de l a c u l t u r a . El c ine y e l c inec lubismo s e vuelven un a

herramienta que puede us a r s e con f ines no a l i enadores, para

l a const r ucc ión de una conc i e nc i a , que si es de la cultura

domi nada , tendrá q ue ser revolucionaria.

Finalmente este traba j o quisi e r a s i t ua r se fuera de l o s

es t a ntes e mpo lvado s de l a s oscu r a s bibliotecas . Su deseo e s

que sea diseccionada y puesta en crítica para e l alimento de

a lumnos y pro f esores, autoridades y empleados , trabajadores

de la c u l t u r a , y que sirva a l o s cot i d i a nos nutrimentos

intel e ctuales. Su a nexo como documental didá cti c o tal vez

t e ng a má s pre t e ns i one s : que sea reproduc ido , cop iado ,

pira t e ado, que s e pueda ver donde se ne cesite, que se use y

que, por s upue s to , q u ien s ea que l o manej e sea conscien t e de

l a import ancia de r ealizar e l deba te respec t ivo de spués de s u

proye c ción, s ó l o as í se cons t r u i rá l o que e n esenc ia se

p re tende con es te mater i a l . Sab i do es q ue es t o s propós i tos

pueden es fumarse a l con t ac to con l a r ealidad, a ún con este

riesgo ne c esario, l a a utora s e lanza a c r u zar e l p roce loso

río de aguas cauda losas y corr ientes hos t iles .
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2. CUESTIONES DE MÉTODO: NO AL ORGANICISMO

2.1 Definición del Organicismo desde su dimensión

metodológica.

Para e l desarrollo de la propuesta metodológi ca, será

necesario describir brevemente uno de l os conceptos que, por

su práctica, se encuentra presente en l a determinación de

salud-enfermedad en la medicina actual. Será importante

estudiar al Organicismo aquí porque justifica las prácticas

médicas y odontológicas poco profundas, al considerar a la

realidad social en que estas se encuentran inmersas, como

algo irrelevante y de poca seriedad.

El Organicismo propone que se puede estudiar

similarmente a un o r gan i smo y a una s oc i e da d po r su forma y

por las relaciones de conformación interna en cada uno. Este

enfoque nos hace ver a un organismo y a una sociedad como

totalidades2 en las que su estudio teórico es independiente de

su campo de acción. Y no como sistemas que se relacionan

dialécticamente y que por su origen funcionan de formas

distintas.

Visto así el estudio de un organismo, por ejemplo el

cuerpo humano, se remite a la medicina, y el estudio de una

sociedad, a la sociología.

2 Con t r ari a me n t e a l a s percepcione s o r ga nicistas , la totalidad aquí se
r e f i e r e a un conjunt o d e e l ementos uni d os por nexos d e solidaridad y
oposición en un sis t ema de opos i c i ones . Solidar idad significa que el todo
es e xplicable por las c orre l a c i one s que lo c on s t i t u ye n , por los elementos
en que se a poya n y dan lugar recíprocamente, en que se complementan.
Lefevbre, George. Sánchez Vázquez y otros. Estructuralismo y Marxismo.
Edit. Grijalbo, México 1970. pág 68.

10
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Así, el Organicismo intenta trasladar los conceptos de

estudio de la medicina a los de la sociología por mera

"similitud teórica", pero como ya dijimos, de forma aislada y

superf icial.

El término "Organicismo", introducido por el c i e nt í f i c o

inglés Georges Canguilhem señala que:

Cuando los economistas liberales de los siglos XVIII

y XIX llamaron la atención sobre el fenómeno social

de la división del trabajo, los fisiólogos

encontraron totalmente natural hablar de división

del trabajo en lo relativo a las células, órganos o

aparatos que componen el cuerpo vivo . 3

Esta forma de ver el funcionamiento de la sociedad

comparable al funcionamiento del organismo se empieza a

v i s l umb r a r al difundirse la teoría celular. Por ejemplo, se

hablaba de la vida social de las células y se preguntaba si

las células tienen en sociedad la misma vida que tendrían en

libertad, lo que equivalió a plantear por adelantado los

resultados del cultivo celular.

Haeckel -citado por Canguilhem- habló de "la república

celular" o del "estado celular" para designar a un cuerpo

viviente pluricelular . 4

Estos fueron los primeros acercamientos terminológicos

entre la sociología y la biología. Por ejemplo, entre

3 Cangui1hem, Georges . Escritos sobre medicina. Amorrotu editores . Buenos
Aires, Argentina, 2004. pág 101-102

4 l b. pág 105

11
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política y economía se ha vuelto común e l concepto de c r i s i s ,

siendo é s t e un término de origen médico referido al cambio

que se produce en el curso de una enf e r medad , cambio

anunciado por ciertos síntomas y con e l que va a decidirse

efect ivament e la vida de l pacien te.

Para e l Organicismo, un organismo funciona como un todo

po r partes def inidas (ó r ganos) que interactúan entre sí como

consecuenci a de su natu r al e za b iológica. Es t e funcionamiento

de un o rganismo impli ca que si se daña una de l as partes,

es to afectará a l o rganismo en su con j un to . Debido a esta

relación de daños, es difícil precisar el or i gen interno del

mismo, y más difícil el ori gen externo, vinculado por

f ac to r e s soc i a l e s y cu lturale s, como para s olucionar un

problema social de salud.

Para esto s daños, un or gan i s mo cuen t a con sus medios

reguladores p r opi os qu e dan respue s tas inme d i atas a cualquier

al ter a c i ón , l e s ión o enfermedad . Estos medios reguladores o

es t e si stema r egu l ador ti ene sus f o rmas de manifestación de

acue r do al probl ema que enfrente. Por ejemplo, el sistema

linfático está formado por ganglios linfáticos, y su función

más importante es la producción de un tipo de glóbulo blanco

d enominado linfocito, el c ual forma una barrera contra las

i nfecciones. Cuando hay una infección de vías respiratorias,

los ganglios presentan una respuesta inflamatoria . Esto no

suc ede en una s ociedad c omo tal, pue s las formas en que se

e jerce la r e gu lación en una sociedad son c r e ada s por la

s ociedad en s u c on junto , pero sin abarcar a todo s l os grup os

que en ella actúan , sino que dependerán de las di f e r en t e s

c ul t uras que l as ap l ican , y de l as r e l ac ione s entre culturas

al s eno de una Nación, es decir, de las formaciones sociales

conc r e t as con modos de produc ción do nde uno de ellos es

12
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dominante y,

específicas.

por lo tanto, con relaciones sociales

Para el Organicismo y su funcionamiento interno (tanto

para un o r ga n i smo complejo c omo para la s ociedad) el hecho de

que si s e daña un aparato se daña el conj un to del organismo,

suele s er motiva de j e r a r qu izaci ón , ya que propone niveles

de importancia en el organismo. Por ej emplo: plantea que en

e l ser humano el órgano más importante es el c e r eb r o , ya que

de é l depe nde la dire cción de l os demá s ó r ga nos y, por lo

tanto, del organi smo e n s u c onj un to . Si éste órgano

jerárquicamente más importante se daña, se dañará entonces el

funcionamiento del organismo .

Basado en estas percepciones médicas, e l Organicismo

propone que una sociedad funciona tambi én j e rárquicamente, y

el func ionamiento de las jerarquías determinará el

funcionamiento de la sociedad en su con j unto . En este caso,

el cerebro se remite análogamente al Estado; pareciera que

s i n é l , la sociedad no p odr í a funcionar. Jerárquicamente

también s e distribuyen las ext r emi dade s superiores y se

comparan análogamente con el ej érci to y la iglesia, y las

extremidades inferiores con los grupos más desarraigados y

pobres.

Un organismo, tomando como ejemplo el o r ga n i smo humano,

por s u constitución y desde que existe, tiene dentro de sí la

norma del estar bien como un ideal.

Es c l a r o detectar cuando éste organismo se enferma y se

t i e ne que r estaurar, pues e s cuando s e encue n t r a fuera de su

no rma óp t i ma de funcionamiento y alejado de su i deal. Decimos
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que es un ideal, porque la situación ideal de un organismo es

la de funcionar como un o r ga n i s mo sano.

Por este motivo se define que el organismo sano es un

sistema cerrado claramente delimitado dentro de los

parámetros de la salud, los cuales ya han sido definidos por

la ciencia médica. Esto conduce a que la medicina sea vista

como una ciencia dura, es decir, una ciencia bien delimitada

en cuanto al funcionamiento óptimo de un organismo, aunque en

realidad la salud siempre dependerá de or ga n i s mo s específicos

en situaciones especificas, que dependen enteramente de la

cultura a la que se pertenezca.

Por lo tanto, se determina que un organismo humano está

enfermo porque se alej a de los criterios de salud según el

organismo que lo padezca, aunque diagnosticar el tipo de

enfermedad es más complicado pues habría de identificar su

origen y tener como referencia a las demás enfermedades y a

las formas en que se manifiesta el funcionamiento no óptimo

de un organismo.

Para determinar la enfermedad,

conocer el tipo de ambiente en

organismo que se está afectado.

será necesario entonces

que se desenvuelve el

Cuando se conoce el funcionamiento óptimo de un

organismo y se detecta su alteración, es para los médicos

relativamente sencillo recetar los tratamientos medicinales

para lograr que el organismo se restablezca y vuelva a la

"normalidad" .

Por esta razón, una medicina terapéutica es aplicada a

una sociedad o a un gr up o, a n tes que una preventiva.
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Existen otros criterios para determinar la normalidad o

la salud del individuo de acuerdo a su funcionamiento dentro

de la sociedad. Si un individuo puede trabaj ar en sociedad

será considerado "normal", "óptimo" o hasta saludable, aunque

dentro de su organismo tenga un problema mortal (cáncer o

sida) que no se haya manifestado, y que puede ser

consecuencia del tipo de trabajo que desarrolla en la

sociedad específica a la que nos referimos. Por ejemplo; las

principales enfermedades que se presentan entre las obreras

de las maquiladoras en los parques industriales de Ciudad

Juárez, son afectaciones a las vías respiratorias, a la

sangre, y esto se debe a los solventes con los cuales llevan

a c abo su trabajo.

Estas concepciones nos invitan a ver a la salud como un

fenómeno social.

Para el caso de hacer la comparación del funcionamiento

del organismo con la sociedad, no se deberá remitir sólo a

cuestiones de término y tampoco a compararlas como si fueran

iguales, siempre tendrá que pensarse en las diferencias entre

cada uno y además en la profundidad de las relaciones que se

establecen en sociedades históricamente determinadas, así

como estudiar la salud y a las enfermedades en una medicina

que más que cerrada sea multidisciplinaria, que se pueda ver

al entorno dialécticamente con el individuo y no apartado de

él.
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2.2 El problema de las regulaciones en el organismo

y la sociedad.

En un organismo humano existe un conjunto de dispositivos o

de mecanismos de regulación, cuyo efecto consiste en el

mantenimiento de la integridad del mismo.

La idea de regulación orgánica comienza con la

fisiología de Claude Bernard. Un organismo, por el

simple hecho de serlo, incluye un sistema de

mecanismos de corrección y compensación de las

variaciones o daños que sufre en relación con el

mundo donde vive, en relación con su medio, medio

respecto del cual la e xistencia de estos mecanismos

de regulación le permiten llevar una existencia

relativamente independiente . 5

Esto tiene que ver con el nivel de adaptación que un

organismo tiene al clima o a su ambiente propiamente.

Pero las regulaciones que suceden de forma natural

dentro de un organismo humano son independientes de las

regulaciones que ejerce la sociedad respecto a distintos ejes

de los individuos, como el de la salud o el comportamiento.

Los orígenes de la alteración dentro del organismo son

sociales,

dentro ni

pero no

fuera

las

del

subsecuentes

organismo,

medidas

cuando

regulatorias ni

es quebrantado

fuertemente por una lesión o enfermedad, en situaciones donde

está en peligro su existencia. Y tampoco en que la sociedad

genere naturalmente y de manera óptima estas regulaciones

para todos los individuos. Esto explica por qué en una Nación

5 lb . pág 105-106
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como la nuestra, millones de niños mueren de desnutrición o

de enfermedades curables .

El organismo, por el simple hecho de su existencia,

resuelve una especie de contradicción entre la estabilidad y

la modificación. Hay en todo organismo una moderación

congénita, un control congénito, un equilibrio congénito.

"A partir del fisiólogo norteamericano Cannon, la

existencia de esta moderación, de este control, de este

equilibrio,

homeostasis.,,6

es denominada con el término científico

En el interior de nuestro organismo, cada célula,

órgano, aparato y sistema se encuentra en relación por medio

de una especie de matriz líquida compuesta de sales, agua,

productos de secreción interna, cuya estabilidad se encuentra

bajo la dependencia de dos aparatos: el sistema nervioso y el

sistema de glándulas de secreción interna o glándulas

endócrinas. "Claude Bernard tuvo la certeza de mostrar que

existe un medio interno, pero, además, que el propio

organismo es el que produce ese medio interno."?

Pero esta concepción pudo haber surgido desde la idea

que los pensadores griegos se hacían tanto del universo como

de un organismo sano, es decir, de un organismo donde todas

las partes concuerdan unas con otras, están presentes las

unas para las otras, y donde las relaciones funcionales entre

estas partes permanecen invariables.

6 lb. pág. 113
1 lb. pág. 114
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En ·e l interior de este todo, en el interior de este

orden, cada ser, incluido el hombre, tiene un lugar; en este

lugar el hombre debe trabajar en cooperación con el conjunto

de otros seres; debe siempre respetar relaciones funcionales

de sometimiento a las exigencias del todo.

Es precisamente ésta parte en la que los llamados

organicistas basan sus estudios, que más que ver el verdadero

fondo de la realidad social, sirven para perpetuar la

desigualdad entre los hombres, partiendo de que éstas teorías

son funcionales para sustentar las acciones de los dueños del

poder, mirando a la sociedad como algo cerrado.

Pero esto no sucede en la sociedad, en donde

difícilmente se puede hablar de composiciones congénitas, o

de un orden congénito como un "lagos". Es más, en una

formación social como la nuestra, caracterizada por el

capitalismo como modo de producción dominante, las

contradicciones fundamentales se encuentran tanto en la clase

social "dueña de los medios de producción" como en la clase

social "dueña únicamente de las propias manos", cuyas figuras

cambian de acuerdo a las condiciones materiales en que se

desenvuelven. Esta contradicción se da propiamente al

interactuar y relacionarse en un mismo contexto estas dos

clases contrarias, ya que la clase que sólo posee las propias

manos querrá poseer también los medios de producción, siendo

entonces dos clases antagónicas de intereses opuestos en

lucha constante .

Concluyendo,

considerar a una

concerniente a

organización con

las razones

sociedad como

la sociedad,

organismo, y

por las cuales

un organismo, es

no se puede

ésta diferencia

no podemos

que, en lo

confundir

debe ser
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claramente entendida. El hecho de que una sociedad esté

organizada y no haya sociedad sin un mínimo de organización,

no significa que sea orgánica; diría de buen grado que la

o rgan i zac ión en el plano de la s ociedad co r r e s ponde más al

o rden d e las condiciones materiales dadas en un lugar

específico y con relación a otras condiciones naturales, que

al de la organización orgánica, pues lo que caracteriza al

o r gan i s mo es precisamente e l hecho de que su finalidad, en

f orma de t otal idad, está presente para él y está presente

para todas sus partes. Mientras tanto, en una sociedad no

s uc ede así, debido a que no s ólo depende de la conformación

de sus partes, sino de cómo se relacionen unas con otras y se

determinen por su formación social, sus modos de producción

en el cual uno es dominante, es decir, por sus relaciones

sociales de producción. Una sociedad con estas

características está dividida en clases que, como ya lo

mencionamos, tienen intereses antagónicos.

Por supuesto, una sociedad tiene cierta semejanza con lo

orgánico puesto que es una c o l e c t i v i da d de vivientes . No

podemos descomponer, estrictamente hablando, una sociedad,

por la colectividad antes mencionada. Ahora bien, esta

colectividad no es ni un individuo ni una especie. No es un

individuo porque no es un organismo dotado de su f inalidad y

su totalidad, obtenido mediante un sistema especializado de

aparatos de regulación; y no es una especie, porque las

sociedades humanas no son la especie humana. Son la

composición de ésta con o t r a s , en situaciones determinadas y

conc r e t a s .

Sin emba r go , no s iendo un o r gan ismo, la s ociedad supone

e incluso reclama regulaciones; no hay sociedad sin reglas,

pero no hay en ella una autorregulación orgánica.
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2.3 Organicismo e Instituciones disciplinarias.

Este concepto de Organicismo t iene mu c h o que ver con las

ins tituciones que ahora sostienen el actual modo de

producción dominante y que además aplican esta justificación.

Una de las instituciones encargadas de la disciplina que

regula el comportamiento s ocial del individuo es la prisión,

cuyo surgimiento marca un momento importante dentro de los

mecanismos disciplinarios. En el transcurso de l o s dos siglos

pasados en Eu r op a , una nueva legislación define el poder de

castigar como una función general de la sociedad que ej erce

de la misma manera sobre todos sus miembros, y que en cada

uno de ellos está igualmente representado. Pero al hacer de

la detención la p ena por e xcelencia, esa nueva legislación

introduce procedimientos de dominación caracteristicos de un

tipo particular de poder. Una justicia que se dice "igual",

un aparato j udicial que se pretende "autónomo" pero que

padece las asimetrias de las sujeciones disciplinarias, tal

es el surgimiento de l a prisión "pena de las sociedades

c í.ví.L í zadas?".

No ahondaré mucho en este tema acerca de la prisión,

sólo lo me n c i on o como ej emplo y daria muc ho para quienes se

dedican a la salud men ta l, pero esta tesina no busca eso,

sino dar cuenta que la existencia de la prisión está i nme r s a

en conceptos organicistas. Quedaria de más enunciar que la

prisión se vuelve más que una insti tución reguladora de la

sociedad, una o s c ura e injustificada escu e l a del cr i me n .

8 Foucault, Michel. Microfísica de poder . Ediciones de l a piqueta. 3"
edición, Madrid, España 1992 . pág 51.
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Podemos habla r de la escue la misma, en donde acontecen

sucesos que má s que responder a su sociedad la quebrantan,

con t odas las apo r t a c iones que puedan tener para la

generación de conocimiento. No es difícil decir que en más de

cinco afias que un a lumno de Odontología pasa en la

preparación de su c a r r e r a es amaestrado e inducido a

proporcionar servicios privados para ser buena pieza de un

engrane, lo cual lo hace objeto de su sociedad, y no el

sujeto que debería de ser para e l l a y su transformación.

La generación del cono c i mi en t o de l a lumno se ve

qu ebrantada por la imp osi c ión d e un tipo de conocimiento;

esto no quiere deci r que se d e s defi e el conocimiento que se

aprende en e s t a s instituciones, pero sí que se ve fuertemente

limitado.

Esto nos hace pensar que si estas instituciones forman

parte de una sociedad y como tales deben responder a ella y

a todas sus partes, todos podríamos estudiar y llegar a la

Universidad, cosa que c laramente no sucede.

Esto se e xpl i ca con la premisa o r gan i c i s t a , en donde

todo e stá regulado jerárquicamente y pareciera que sin esas

formas no funcionarían las llamadas i ns t i t uc i one s educativas.

Un e j emp lo c l a ro es la prop ia universidad, en donde el alumno

es un subordinado, y si l a c ab e za , que en es te caso son l o s

profesores y c on e llos las autoridades e n una posición mucho

más elevada, se i mpone ante el d e s a r ro l l o del conoc i mi en t o

del alumno o si éstos no están presentes, el alumno

p r ác t icamen te queda limi tado en su libertad d e acción y por

lo tanto d e or gan izac ión .
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Sobre l a s instituciones de salud habria que destaca r

para qué f ue r on hechas. Los servicios de sa l ud en Mé x i co

están estructurados por tres formas d e atención méd ica que

adquiere n sus modalidade s s egún el grupo s ocial al que se

d i r ij a n . Estas f orma s s on l os servi c ios médi c os de la

seguridad social, Instituto Mexicano de l Seguro Social

(IMSS ) , I n s t i t u t o Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales

para los Trabajadores de l Estado (I SSSTE) , la medicina

asistencial representada por la Secretaria de Salud (SSa), el

Si s t ema Nacional para el Desarrollo Integral de la Famil ia

(DIF), l o s servicios médicos coma ndados por l o s gobiernos del

D. F. Y los Es t ado s , y l a medicina privada. Tod a s es tas

insti tuciones se e nc a r ga n de " regular" l a salud de nuestro

pais. Además, con e s t a s tres f ormas o f i c i a l me n t e reconocidas

co ex i s t e la medic ina tradicional .

Respecto a la atención institucional que otorgan las

Instituciones de Se gur i dad Social, el porcentaje de la

población que tiene acceso a ella fue el 36.52 % en el año

2000 (31 .02 % IMSS y 5.50 % ISSSTE y el 2,28 % a las demás

instituciones de Seguridad So c i a l ) . 9

Debe recordarse que l a s c ifra s antes mencionadas no

reflejan la cobertura real de estas instituciones ya que una

considerable proporción de personas, principalmente en las

zonas urbanas, son d e r e chohab i e n te s de dos o más

i nstituciones de seguridad social. Existe también un

porcentaje no determinado de población "amparada" y que varia

según el tamaño de las ciudades, que no acude a los servicios

médicos instituc i onales , sea por su imagen negativa , por los

~.~~~9j.gob.~, Di st r i bución po rcentua l de l a
derechoh abiente po r lugar donde a cude al servici o médi co
i n s t i t ución de derechohabiencia y sexo 2000.

pob lación
para cada
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trámites que hay que realizar para recibir atención médica, o

por otras causas.

Estas cifras nos ayudan a esclarecer que las

instituciones de salud no funcionan para todas las partes de

una sociedad debido a que la salud no sólo depende de ellas.

El a cceso real a la seguridad social no depende de las

disposiciones legislativas, ni de las resoluciones de

distintos organismos a nivel internacional o de la doctrina

que sobre seguridad social adopte el Estado. Depende, por un

lado, de las características de desarrollo económico-social

del país y, por el otro, de las condiciones concretas de la

existencia y organización de los grupos sociales y de la

necesidad que tiene el aparato productivo y el mismo Estado

de tales grupos. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores

afiliados al IMSS se encuentran en una posición clave dentro

de l sistema productivo o su inserción ha sido producto de

movimientos populares como en el caso de los campesinos de la

zona henequera de Yucatán en 1972-1973.

En cuanto a los asegurados por el ISSSTE, el Estado

necesita de la burocracia estatal para su propio sustento y,

por lo tanto, "cuidar" de la salud de dicho grupo social. Es

importante destacar que la población que se beneficia de

algún sistema de seguridad social se encuentra en el medio

urbano. En cuanto la población rural, en su inmensa mayoría

no tiene acceso a ella.

La política de seguridad social depende de las

características del desarrollo social y económico en cada

país, que son las que permiten y regulan el campo de

aplicación de las prestaciones y servicios de los seguros

sociales a los diferentes sectores de la población. Entonces,
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más que funcionar como si stema s o rgán icos ,

s i s t e ma s d e di scrimina ción s ocial.

fu ncionan como

El ideal de l a vida humana no es ni e l des orden, ni la

c r i s i s . Pero, precisamente por ésta razón, la salud, que es

la regul a ción suprema de un o rgan i s mo humano que a s u ve z e s

un ser soc i a l , a un cuando existan e n l a s ociedad

i ns t i t uc iones médi c as, no figura baj o l a f orma d e un a pa r a to

que, producido por la s ociedad, incida por l o tanto e n e l l a.

Por esta razón se r e conoce que l a sa l ud es un acto

ligado a l a c u l t u ra. Si éstas e s tán dada s d e man e r a des i g ua l ,

l a salud r e sponde e n tonce s a un hecho que e s tá determinado

por c ue s t ione s s o ciales, históric as , biológi c as y c u l t u r a les ,

y que tendrá que estudiarse entonc e s a o r g a n i s mos

determinados en situaciones c oncreta s e históricas

dete r mi nadas .

Es preciso que la salud en la s ociedad surj a de muchas

partes, no sólo de forma privada sino también comunitaria . Si

la salud no e s congénita a la sociedad misma, es d e cir, qu e

no responde a sus intereses, entonces no e s e j e rc i da por una

o va r ias instituciones s ociales s i t uadas e n e l mi smo nivel

que l a s ociedad en su con j un to.

Preci s amente por la a us e nc i a de una sa l ud soc ia l , por

l a ausenci a de esas r egulacione s que ha c en que un o r g a n i s mo

sea o r g a n ismo, y que no existen e n una soc iedad po r i gual, se

exp l ica que l a c r i s i s s ocial de nuestro s tiempo s sea de t al

magnitud que l a existenc ia de v a r ias c u l t u ras domi nadas

pa r ece a menazad a y que no e x istan insti t uciones q ue f omente n

mej ores cond ic ione s de v i d a .

24

Neevia docConverter 5.1



La idea entonces es que en éstas instituciones

disciplinarias que propiamente funcionan como un sistema

jerárquico, en donde no se puede prescindir del que tiene el

puesto a la cabeza, lo que hacen es acortar las posibilidades

de conocimiento de las demás personas que la conforman, y así

se limitan las capacidades que t odos tenemos para formar

parte de nuestra realidad s ocial, donde sea que nos

desenvolvamos.
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA A CAMBIO: LA CULTURA

3.1 La cultura desde el punto de vista de la

totalidad.

Existen términos que, usados en el lenguaje cotidiano, van

perdiendo su significado, por ser de origen términos

problemáticos, confusos, pero que resulta importante

describir; esto oc ur r e c on el término " cultura".

En este trabajo se tratará de esclarecer a la cultura no

sólo como término, sino sobre todo para comprender la

importancia que sus implicaciones tienen con relación a la

salud y a la Educación para la Salud.

Históricamente, y hablando de la cultura únicamente como

término, resulta controversial, y concede así escasas

revelaciones cuando se trata de llegar a un acuerdo sobre su

objeto de estudio, sus límites y sus características.

Este término ha estado vinculado con el bienestar

económico, con el folclore, incluso con el color de piel. Se

le ha utilizado como sinónimo de civilización

occidentalización. Incluso se le ha reducido sólo al arte.

Cuando se hace una referencia a la cultura se maneja una

idea abs tracta, di f íci 1 de comprender, como un algo que se

puede entender como "neutro y universal", desligado de la

política y de la historia.

Generalmente se conceptúa a una persona "culta" como

alguien con un a acumulación indiscriminada d e conocimientos,
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u obtención de diplomas, grados, títulos y reconocimientos

académicos, que conoce de música clásica, de pintura, de

literatura, etc. En síntesis, sería aquella persona que tiene

un nivel académico alto, y además que conoce la llamada

cul tura europea. Se ha mane j ado la idea de que Europa es

"culta" y difícilmente pensaríamos que hay europeos incultos.

Pero la realidad es o t r a . La cultura de los campesinos pobres

de Francia es muy d i f e r en t e de aquella a la que gene r a l men t e

conocemos como cultura francesa. Los ricos de Francia no

reconocen como cultura a la que pos een estos campesinos

pobres. Las tesis tradicionales que sostienen la posibilidad

del monopolio de la cultura en manos de una clase o de un

país, parten de una falsedad al despreciar la capacidad que

todos los hombres tienen, independientemente de su riqueza o

color de piel, para crear cultura.

Según esta tesis, la cultura tiene un carácter

universal alejado de una concreción histórica, y se asigna a

la producción artística e intelectual que emana de ciertas

clases sociales y que es reconocida por la clase política y

económicamente dominante como "cultura".

La cultura popular, entonces, es reducida a lo

folclórico, en la acepción negativa del t é rmí.no!". De esto

10 Diaz, Roberto. Cul t u r a popular y lucha de clases. Ed , Casa de las
Américas. Num. 33 . 1987. 3" Edición. La Habana, Cuba.
El folclorismo en su acepción positiva es la importancia que tienen los
fenómenos folclóricos como instrumentos de cambio social. La
folclorologia que empe zó siendo una rama de la antropologia cultural ha
c ob r ado importancia y a u t onomi a en el presente.
Las ca r acteristicas que dan fi sion omia propia a l hecho f olclóri co:
Es popul a r, entend i e ndo este térmi no como opue sto a e rudito, cul to,
libres c o, académico.
Es anónimo porque se d e scon oce a su autor, aunque sea posible identificar
a sus portadores o s ucesivos transmisores.
Es tradicional en la medida en que su enseñanza y aprendizaje se hacen
directamente, de una generación a otra.
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surge la imagen falseada de que l o s pobres son pobres por

condición natural, l o que sirve de base para perpetuar las

desigualdades.

Así se considera como intrínseco a l a cultura, el que la

gente rica sea "culta" y productora de cultura, mi e n t ra s que

l a s c lases populares son i nc u l t a s e incapaces de generar

cultura. En esta misma línea de pensamiento l o s pueblos

europeos son por definición "cultos" y los pueblos indígenas

de América Latina, África y Asia son culturalmente atrasados

como res ultado lógico de su atraso económico.

Pero, ¿qué es cultura?, ¿p uede hablarse de hombres sin

cultura?, ¿es la cultura un atributo exclusivo de clases

económicamente poderosas?, ¿es la cultura algo idílico,

apolítico, que como un "don divino" reciben ünicamente ricos

y poderosos?

Para aclarar estas preguntas y no somete r a la cultura a

un término, mencionaremos algunos conceptos.

Según la definición de Darcy Ribeiro desde un plano

antropológico:

Cultura es la herencia social de una comunidad

humana, representada por e l ace rvo compart ido de

modo s estandarizados de adaptación a l a na turaleza

reguladoras relaciones

para proveerse

instituciones

de subsistencia,

de

de

las

normas e

Es colectivo porque tiene vigencia social. Y es funcional, en cuanto
satisface necesidades dentro de l a comunidad.
Su acepción ne ga t i va es reducir al folclore a un a animación triv i a l ,
pintoresca y exótica como a l go "ajeno" a uno mismo, como algo visto desde
afuera, como diversión de turi stas .
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sociales y de los sistemas de conocimiento, de

valores y creencias, con lo que sus miembros

explican su experiencia, expresan su creatividad

artística, y se motivan por la acción.

Así concebida, la cultura es un orden particular de

los fenómenos, caracterizados por ser una réplica

conceptual de la realidad, simbólicamente

transmisible de generación a generación, bajo la

forma de una tradición que provee modos de

existencia, formas de organización y modos de

expresión a una comunidad humana. 11

Esta definición es importante porque integra a todas las

formas de aprendizaj e y subsistencia de una cultura en su

relación con la naturaleza y las formas en que ésta es

transmitida por generaciones, prevaleciendo así como un modo

de vida, y conservando las formas de organización, la lengua

y las costumbres en su esencia, aunque éstas van cambiando de

acuerdo a los actores, es decir, van teniendo los rasgos

específicos de su condición y de su tiempo propio.

Los hombres se humanizan mediante la integración de esos

conjuntos de tradiciones, al mismo tiempo que se incorporan a

determinada entidad étnica aprehendiendo su lenguaje,

capacitándose para hacer las cosas de acuerdo con las

técnicas que ella domina, comportándose según las normas que

la misma consagra y, finalmente, viviendo conforme a sus usos

y costumbres. Por lo mismo, la cultura es percibida por sus

portadores como el modo natural y necesario de ser hombres

11 Ribeiro, Darcy, et al. Cultura y Polítíca en América Latína, Siglo XXI,
México 1990, p. 23.
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frente a l os miembros de su propio grupo y frente a otros

grupos humanos.

Cada hombre es esencialmente un ser cultural, portador

de l a tradición que lo humanizó; su c u l t u r a sólo desaparecerá

con él en c a so de verse imposibilitado de transmitirla

s ocialmente a sus descendientes.

Esta de f i n ición de c u l t u r a es ap l icab l e para sociedades

concretas que man i fies t a n concretamente sus de t e r mi n acione s

históricas, es dec ir, é s t e es un concepto aceptable en cuanto

a s u nivel de caracterización para una cultu ra dentro de una

sociedad.

Pero esta manera de ver a la cultura se da en el caso de

que se hable de una totalidad, como un comp l ejo de relaciones

(afectaciones e incidencias) culturales que s e encuentran

i mp l i ca da s .

Por l o tanto, es importante tomar en cuenta que los

elementos de una sociedad son sujetos actuantes de quienes la

cul tura surge (individual o colectivamente) como una

necesidad de mani f e s t a c ión consc i en te, a l saberse estos

insertos dentro de una cultura propia en una realidad social

e hi stórica específica.

Pa ra desarrollar es tos conceptos má s amplios de cultura,

nos serviremos de la definic ión de Amílcar Cabral en la que:

( ... ) la c u l t u r a es l a síntesis dinámica en e l

niv e l de conc i enc i a del individuo o de la

colectividad, de la realidad his t órica , material .y

espiritual , de una sociedad o de un grupo humano,
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de las relaciones existentes tanto del hombre y la

naturaleza, como entre los hombres y las demás

categorías

cul turales1 2

sociales. Las

son las diferentes

manifestaciones

formas por las

cuales ésta síntesis se expresa, individual o

colectivamente, en cada formación de la sociedad o

del grupo humano en cuestión. 1 3

Si explicamos este concepto, sabremos que un determinado

grupo social, nación o etnia, poseen elementos diversos,

factores disímiles y, simultáneamente, cohesionadores

internos, que los identifica como diferentes a "los demás" y

les confieren, igualmente, una personalidad social que los

distingue de otros conglomerados sociales. Esta identidad no

es otra cosa que la cultura.

Esta definición nos ayuda a comprender la cultura en una

sentido más amplio, pues se refiere a las relaciones

complej as que actúan en su interior y la forma en que se

manifiesta como totalidad unificada, y entonces se puede ver

con apariencia externa, con descripciones geométricas, como

un recipiente donde se contienen mezclas, objetos, elementos,

con una forma determinada.

Pero si la totalidad de los componentes de un fenómeno,

y su forma, es la estructuración y organización interna

externa que estos componentes guardan entre sí al articularse

12 La manifestación cultural más clara y pura de una cultura dominada son
las luchas por su liberación

13Ca b r a l , Amílcar. El papel de la cultura en la lucha de independencia en
Cultura y resistencia cultural. Hilda Varela (comp.), Editorial El
Caballito, México, 1995, p. 33.
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para integrarse unitariamente al fenómeno, entonces, forma y

contenido de una cultura son un fenómeno unitario

desarrollado a lo largo de la experiencia de sus vicisitudes

en el tiempo, durante la cual se agregan y modifican sus

componentes, y se fija su concatenación recíproca o su

relación dialéctica.

cuenta la cultura desde

y cada manifestación

un sistema histórico

Si tomamos en

vista, cada cultura

examinarse como

multiestructural.

este punto de

cultural deben

complejo y

Se precisa entonces que la cultura no es un ente

genérico, abstracto, una entelequia, sino creación humana

condicionada por una estructura social determinada

históricamente, por sus formaciones sociales, y por sus modos

de producción. Esto quiere decir que la cultura no es sólo a

la obtención de diplomas o títulos académicos, la cultura

trasciende a las artes y a las ciencias, a la acumulación de

las lecturas; se proyecta más allá de la existencia del cine,

el teatro, de exposiciones artísticas o conciertos musicales,

la cultura es también el modo como la gente come, viste e

imagina, como produce, como inventa, con qué lo hace, como

arregla su casa, se divierte y hace política, como habla mira

y calla. Impregna toda la vida social y está presente en

todos y cada uno de los seres humanos, en su forma de actuar,

de soñar, de conflictuarse y de sentir la vida.
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3.2 Noción de sistema aplicado a la cuestión

cultural.

Si hablamos de la c u l tu ra de México como un sistema, veremos

que dentro de é l e x i sten o t ros , y e n e l los s u s elementos

experimentan contradictoriamente la historia de una sociedad,

es decir, algunos elementos como por ej emplo las diferentes

clases, capas y grupos sociales, tienen papeles distintos

dentro de la historia de esta s ociedad. Estos tienen

intereses que pueden llegar a ser op u e s t o s y hasta

antagónicos, es por ello que la cultura tiene que

determinarse en la forma en que se relaciona una cultura con

otra y las formas en que esta r e l a c i ón incida al sistema como

t a l . Entonces, en el caso específico de México, no podemos

hablar de una cultura en general, habrá que distinguir que

dentro de ella existen dos c u l t u r a s qu e se manifiestan

relacionándose dialécti camente, c omo contrarios, es decir

culturas dominantes y culturas dominadas, y las consecuencias

que de esto modifica sus relaciones . Un sistema tiene varios

componentes de uno u otro orden, y de diversa validez y

durabilidad. De estas últimas dependen las correspondencias

mutuas y el equilibrio relativo temporal que existe entre

estos componentes. Estos componentes forman a su vez

conjuntos de componentes que están concatenados .

Es por ello que en cada c u l t u r a es preciso describir su

si stematicidad, pues c a da una d e sus ép oc a s presenta no una

suma de fenómenos sino un sistema de éstos, su estructuración

configuraciones sistemáticas c on s t r u i d a s

como sis tema y s u evoluci ón a través de

de

sucesivas

manera

forzosamente dialéctica .
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Esto es lo que nos ofrece la unidad histórica y

sociológica de todo el conjunto de sistemas de una cultura.

La cultura es entonces un modo de vida, que dentro, guarda

relaciones complejas entre ella misma, y entre otras

cu l t u r a s. Tomando en cuanta el ejemplo de México, donde

describimos a dos tipos de culturas, las dominantes y las

dominadas, la salud y la educación serán determinadas

entonces por las relaciones existentes entre estas culturas,

tomando en cuenta los intereses que cada una tenga.

Las precisiones que hace Nils Castro respecto a la

noción de sistema, como una conjunción dialéctica entre las

diversas culturas, se encuentra en una condición de dominio

imposición y resistencia1 4
•

El concepto de cultura, en su acepción global, abarca

los procesos de producción, los bienes materiales producidos,

y los valores. Esto significa que la cul t.ura . es la síntesis

de los bienes materiales y espirituales (entendiendo por

espiritual las formas del pensamiento) alcanzados por una

sociedad, la expresión y el reflejo espiritual de la práctica

social en un determinado nivel de desarrollo histórico .

La cultura conserva y sintetiza la experiencia colectiva

que un pueblo acumula a l o largo de las vicisitudes de su

historia; es en este sentido, recuerdo colectivo que se

transmite a las nuevas generaciones como herencia social (no

biológica) y capacita, mediante su adquisición, a los

individuos para integrarse como miembros de la comunidad,

impregnándoles sus normas de comportamiento, valores,

14 Nils Castro . La penetración cultural, genocidio cultural y politica
cultural. Revista Cambio, Edit. Casa de las Américas, julio-septiembre de
1978 .
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conocimientos, y habilidades. Cada sociedad hereda y

reestructura la herencia cultural acumulada por su historia

pasada, selecciona, jerarquiza, consagra sus elementos de

acuerdo a las necesidades y aspiraciones de su presente

práctica social, determinados por las relaciones de

producción establecidas. De este modo, su cultura es la

síntesis de los valores materiales y espirituales que ha

alcanzado, como conjunto de formas y resultados de la

actívidad humana difundidos y consolidados en el seno de la

colectividad a través de la tradición, de los medios de

instrucción y educación, de la imitación, de la realización

de los modelos comunes, extendidos tanto en el terreno de la

producción material y la organización de la vida social

(cultura material) como a todos los géneros ' de la creación

intelectual y estética (cultura espiritual).

En la medida que expresa la experiencia histórica

particular de un pueblo y representa sus resultantes en una

fisonomía social peculiar, su personalidad colectiva, la

cultura ya no aparece como una entidad abstracta y genérica,

sino concreta en sus determinaciones y cualidades sociales,

regionales y temporales, como cultura nacional, esto es, como

marco organizador de la autoconciencia nacional.

Hemos dicho que una cultura sintetiza la experiencia

histórica de un pueblo, y que esta síntesis no es un mero

amontonamiento de productos materiales y espirituales, sino

que como fisonomía o personalidad colectiva tiene una

Esto implica que la cultura es en varios

organización,

compartidas.

capaz de guiar valoraciones y prácticas

sentidos un sistema, pero no sólo eso, a condición que no se

entienda como un sistema cerrado, ni demasiado formalizado,

ni mucho menos carente de contradicciones y procesos
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modificadores. En una c u l t u r a hay va r i a s c u l t ur a s , pero no

hay un amasijo.

La evolución hi s tó r ica d e una cultura se realiza no sólo

po r l os cambios o s ust i t uc ión de s us par t e s , sino también por

los reajustes en las co r r e l a c ione s qu e se establecen entre

ellas, para preservar la capacidad para que el conjunto

funcione socialmente orientado a valoraciones y

comportami entos que se adecu en a la realidad con c r e t a de los

modos de producción que se c onf iguran como de t e rmi n a n t e s .

Cuando las c i rcuns tan c i a s prácticas golpean un sector de

e s t e sis t ema relativamente i n t egrado, el impacto repercute

suces ivame n t e sobre l o s demás puntos del con j unto.

La di s t o r s i ón de algunos de los compon e n t e s no permanece

localizada, origina modificaciones d irectas o med iatas en l os

restantes. Para producir trastornos en un sistema no es

preciso actuar sobre toda su extens ión; las deformaciones

.Loqr adas en algunos puntos básicos pueden ocasionar grandes

desequilibrios progresivos en muchos otros que no están

directamente r e l a c ionado s con ellos. Determinadas

alteraciones en la cohe rencia o conca t e nac ión del sistema

pueden, en principio, tras t o r na r su f unc i ona lidad , favorecer

deformaciones de la v ida espiritual y las costumbres de la

colectividad, modificando en uno u otro sentido la

personalidad social.

En cada cu l tur a naci onal ha y cuando menos dos culturas:

el sistema do mi n a nt e de la cultura de la clase que detenta

los medios de producción y el Estado, y l os elementos

culturales propios generados por la e xperiencia de las clases
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explotadas. La funcionalidad de la cultura "oficial,,15 está

dada por su capacidad para orientar los comportamientos

prácticos o ideológicos de todos los hombres de acuerdo a las

conveniencias de la clase dominante y para distraer o

neutralizar las tendencias que se opongan a sus intereses o a

su dominancia. Parte de ésta funcionalidad consiste en

mantener dispersos, distorsionados o incompletos los

elementos de la cultura popular reducidos a sus aspectos

menos agresivos. Para la cultura dominante, esta dispersión

de los elementos de la cultura nacional popular es impedir su

integración en un sistema cultural que ponga en riesgo la

permanencia y funcionalidad de sistema de producción que ella

detenta.

La ruptura y la dispersión del sistema de la cultura

nacional conduce a una crisis creciente de la personalidad

nacional y sus facultades, de la cual resulta una progresiva

merma de la capacidad para resolver y organizar armónica y

eficientemente las necesidades de la práctica social

establecida o por establecer, afectándose hasta las

habilidades del puebLc' " para solucionar por sí mismo los

requerimientos

dependencia.

de su vida material, acentuándose su

La cultura es ante todo cultura de clase, (ya que

depende de la clase a la que se pertenezca) lo que no quiere

decir que se clasifique por niveles altos o bajos,

15 Cultura oficial se refiere a lo que las clases dominantes, dentro de
este sistema de dominación, han denominado válido para representar a la
cultura.

16 El concepto de pueblo no se refiere la mera población o suma de
habitantes individuales, sino la coparticipación en una personalidad
nacional capaz de reconocerse a sí misma y proponerse objetivos propios.
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sencillamente son diferentes, bajo el régimen de explotación

del hombre por el hombre. En cada país la cultura de los

explotadores, superestructurada sobre su poder material, es

erigida como cultura por excelencia e impuesta como paradigma

a los explotados, para validar entre ellos como imagen

general del mundo y de sí mismos lo que no es sino la imagen

particular de las necesidades e interés de la clase

dominante.

Las ideas dominantes (en una sociedad) no son otra cosa

que la expresión ideal de las relaciones materiales

dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes

concebidas como ideas; por lo tanto, las relaciones de

propiedad sobre los medios de producción que hacen una

determinada clase, la clase dominante, son también las que

confieren el papel dominante a sus ideas, que dicho de otro

modo, son las ideas de dominación. Es por ello que la clase

dominante utiliza el término de cultura o de su cultura como

la única, la universal. Esta no es más que su instrumento de

adiestramiento para la explotación.

De acuerdo con Nils Castro, mientras haya explotados y

explotadores en cada nación, hay dos naciones, en cada

cultura nacional hay dos culturas. Las consignas

nacionalistas en general, unen a la masa explotada en cada

país con su clase dominante y, al propio tiempo, la dividen

de los trabajadores de otros países.

Hablando de dos naciones, y de la particularidad que

sobre la cultura ejerce la dominación como característica de

las naciones de régimen de explotación capitalista, existe la

cultura popular como la cultura de la clase explotada. Para

este fin, las ideas de dominación han practicado contra
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nuestros pueblos el genocidio cultural, han intentado

subvertir sus valores nacionales y su idioma. Este proceso de

aniquilamiento ha sido una constante histórica en nuestro

contine n t e . Existen d i f e r e n t e s f o r ma s para llevar a cabo

estos procesos y en l o que a no s otros respecta, que es la

salud y la educación, s e han v i s to co r romp i d a s y conducidas

por la cultura dominante s i emp r e a sus intereses. No quiere

decir que la salud s ólo d ep e nd a de la cuestión institucional,

pero hab lando de la cobertura de los servicios de salud y en

específico la salud bucal, qué mejor ejemplo que el 90 % de

los servicios odontológicos sean privados y el 10% públicos,

entendiendo que los públicos sólo se dan a personas

asalariadas por contrato colect ivo de t rabajo. Y ahora,

resulta interesante analizar de dónde provienen y cómo están

estructurados los rubros de seguridad social, como la salud

en general y la salud bucal en particular.

La clase dominante crea las instituciones que se

encargan de reproducir este sistema de dominación, éste es el

caso de los grupos directivos de las instituciones del

Estado. Por lo tanto, en el caso de México las instituciones

de seguridad social actúan de forma desigual, puesto que

responden a los intereses de la clase dominante más que a las

necesidades de la población explotada y marginada.

El origen de la seguridad s ocial en México se da por

parte del Estado para ins titucionalizar este a s p e c to social,

de a cuerdo a la captac i ón de las clases trabajadoras. Por lo

tanto, l os servicios d e s eguridad s ocial no responden a las

necesidades de la poblac i ón en general pues to que existen

lugares en donde esta institución no llega, y su origen

estatal no s lleva a analizar estas medidas como medidas de

estatización y, por lo tanto, de consolidación de un Estado y
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de una clase que se relacione con la dirección de estas

medidas.

Tomando en cuenta que éstas relaciones se dan de manera

contradictoria y por dominación, la salud y la educación para

ella no pueden figurar como algo universal. Tomando en cuenta

que también son dirigidas y quebrantadas por las culturas

dominantes, y que la solución a ellas no vendrá de ahi, las

cul turas dominadas tendrán que generar, transformar y

construir sus propias manifestaciones culturales respondiendo

a estas necesidades.

3.3 La cultura popular más allá de la idea de masa.

Viendo que la cultura popular es la manifestación consciente

que adquiere la cultura popular frente a las relaciones de

dominación, como parte de su proceso de liberación, cabria

señalar las multiplicidades o especificidades de la cultura

popular como un acontecimiento empirico y teórico que se

desarrolla en el seno de la clase "dominada", y que muestra

las formas en que se relaciona con la actividad de sus

integrantes en el proceso productivo y reproductivo, con sus

relaciones materiales, sus relaciones de convivencia y de

creación.

Seria decir que pertenece al terreno de la cultura

popular todo acto consciente, creado por esta clase que es

dominada (que no tiene las condiciones materiales propicias,

y muchas veces incluso adversas), que entrelleve la red de

simbolos con que se identifica y que en su lenguaje o

comunicación proponga más alcances en el terreno de lo
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práctico concreto o en el desarrollo propio de las limitantes

que tiene su cultura.

Por eso, la cultura popular no es una cultura que se

extienda al concepto de "masa", sino que por sus elementos y

por la situación de estos dentro de un sistema de dominación

en un territorio determinado, es la cultura específica con

que se expresan y se crean sus relaciones efectivas de clase.

La cultura de masas es la que los sectores dominantes

controlan y ejercen con la fabricación y difusión de sus

productos cultura les, y a su servicio están también los

medios para hacerlo con una eficacia contundente, como son la

televisión, la radio, los diarios y el cine, capaces de

ocupar, atrapar y persuadir al individuo 's o c i a l y a su

familia en todos los lugares. Estos medios no sólo atrapan

las percepciones suj etándolas a una situación estática y de

sometimiento, sino que además transmiten imágenes verbales y

conductas. La televisión inmoviliza y transmite tipologías

para imitar. Estos productos culturales pueden ser producidos

en forma masiva porque dependen directamente de los sectores

dueños de los medios para hacerlo. La cultura de masas

implica entonces que los productos culturales que ofrecen

estos pequeños sectores especializados ya no son producto de

la integración directa de los grupos humanos, sino que son

mercancías de producción masiva que contrastan a las

relaciones auténticamente culturales, siendo ese su valor que

consiste en la producción y reproducción de poder, de control

y de dominación.

En oposición a esta "cultura de masas" fabricada para la

dominación, podemos distinguir un proceso diferente de

creación de cultura realizado por las clases dominadas, a
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partir de la interacción directa y como respuesta a sus

necesidades, las cuales son antagónicas y de lucha de

contrarios, a esto le llamamos cultura popular.

"La cultura dominante se ha transformado en cultura de

masas, cultura de consumo que viene de arriba hacia abajo;

esta homogeniza, borra diferencias, hace hábitos, modas y

opiniones comunes, desmoviliza y dispersa. Por lo tanto

responde a las necesidades del sistema. La cultura popular es

cultura de los de abajo, fabricada por ellos mismos, carente

de medios técnicos; los productores y los consumidores son

los mismos individuos, crean y ejercen su cultura, no es

cultura para ser vendida sino para ser usada, responde a las

necesidades de los grupos culturales. u l
?

La cultura popular auténtica dentro de un sistema social

de dominación y explotación es el sistema de respuestas

solidarias creadas por los grupos oprimidos frente a las

necesidades de liberación. Es por ello que la cultura popular

requiere comunicación personal y activa.

3.4 La educación y la salud como expresiones

concretas y determinadas de la cultura.

Hemos desarrollado esta propuesta en torno a la cultura,

tomando en cuenta que dentro de una cultura existen otras,

las cuales tienen una relación dialéctica, que unas son

dominantes y otras dominadas, para decir entonces que, tanto

la educación como la salud están determinadas por esta

relación. Tomando en cuenta que los grupos que detentan los

17 Stavenhagen, Rodolfo. Mario Margulis y otros. La cultura popular.
Premia editora. Tlahuapan Puebla, México, 1982.
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medios de producción y el Estado, el sistema dominante,

tienen el sustento de la estructura económica de una sociedad

históricamente determinada, de una Nación, de la producción y

la reproducción de las condiciones materiales de existencia.

En una sociedad como la nuestra, en donde el modo de

producción dominante es el capitalista, dividido en una clase

trabajadora que posee su fuerza de trabajo y una clase

capitalista que detenta los medios de producción y

reproducción y que propicia la división del trabajo, la salud

entonces dependerá de la clase a la que se pertenezca, por la

tanto, la salud de las cul turas dominantes es

escandalosamente otra que las de las culturas dominadas.

Tomando en cuenta que quienes tienen el control de los medios

de producción, tanto de la salud como de la educación, son

las clases que dominan.

La salud y la educación son entonces expresiones

concretas de la cultura, de acuerdo a la cultura que las

represente y las caracterice, pero recordando concretamente

cuál es. Habrá que describir como es que estas expresiones,

como lo son la salud y la educación, son manej adas por la

cultura dominante y además como las culturas dominadas

resisten y dan otras respuestas a estas concepciones.

La característica del sistema dominante, de ser

dueño de los medios de producción, implica la

creación de un sistema de dominancia que se regula

de acuerdo a las relaciones sociales de producción,

y que conforma la superestructura, que a su vez se

divide en:

l}Jurídico-política: está conformada por sus

instituciones: Estado, tribunales leyes y otros.

Esta forma superestructural es la que respecta a los
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aparatos represivos del estado, y que está

representada por el aparato militar y el aparato

policiaco.

formas

religiosos

2)Las

políticas,

ideológicas:

elementos

teorías jurídicas

artísticos

y

y

filosóficos. (Dentro de estas formas ideológicas se

inscriben también la Educación y la Salud) .1 8

Esto se puede entender si tomamos en cuenta que un

sistema dominante manifiesta su cultura a través de sus

instituciones, o más preciso aún, de las formas en que estas

instituciones se relacionan con la "sociedad en general".

Pero ¿por qué la salud y la educación dependen

enteramente de la cultura a la que se pertenezca?

Toma ndo en cuenta que una f ormación social no

sobrevive a menos que reproduzca las condiciones de

producción al mismo tiempo que produce, la reproducción de

las condiciones de producción, es entonces, la condición

ultima de la producción. Estas se pueden dar de formas

"simple" con tan sólo reproducir las condiciones de

producción anterior o puede ser de forma "ampliada" por el

aumento de las condiciones.

Esto quiere decir que para que cualquier individuo o

grupo subsista, tiene que reproducirse y tener el mínimo de

condiciones para hacerlo. Si no las tiene, está en peligro de

desaparecer, entonces las culturas dominantes, haciendo

conciencia de ello, desarrollan todos los medios para que su

18 Soriano, Rojas Raúl, Capitalismo y Enfermedad, S" edición. México 1995.
Pág. 49
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cultura prevalezca, creando así instituciones y aparatos que

las sustenten.

Estas instituciones que sustentan el orden establecido

del actual modo de producción capitalista, se dividen en dos

principalmente: los aparatos represivos d e l Estado y los

aparatos ideológicos. 19

Los primeros funcionan de manera violenta, física o

administrativamente, y abarcan al gobierno, administración,

ejército, policía, tribunales, prisiones, etc.

Los aparatos ideológicos se presentan al observador bajo

la forma de instituciones precisas y especializadas, como lo

son la iglesia, la escuela, la familia, el derecho, los

partidos políticos, instituciones de salud, medios masivos de

i nformación y comunicación, y f ormas artísticas del Estado.

Si el Estado es manej ado por la clase que detenta los

medios de producción, y por lo tanto crea los aparatos

represivos del Estado, entonces es sencillo suponer que en

los aparatos ideológicos, muchos de ellos privados, tengan

una injerencia determinante.

Los aparatos ideológicos son muy importantes, porque con

ellos se relaciona el mayor tiempo del trabajador. Cuando

está fuera de su proceso de trabajo, estos aparatos funcionan

en la parte reproductiva tanto del trabajador

sistema en su conjunto .

como del

19A1t hus s e r , Louis. La filosof ia como arma de la revolución. Siglo
veintiuno editores. Biblioteca del pensamiento socialista . 22 4 edición.
México 1999. pág. 104-120 .
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La determinación que entonces se intenta hacer en este

trabajo queda saldada con esta breve explicación. Los que no

somos dueños de los medios de producción, estaremos limitados

por la educación y la salud que las culturas dominadas han

modelado, pero en ningún caso son las únicas formas de

adquirir la salud.

"El problema del desgaste y reproducción "biológica"

aparece ligado a los fenómenos de producción-consumo, donde

lógicamente, producción significa consumo físico de sujetos,

y reproducción, consumo de satis factores

preproducción de dichos sujetos"20.

para la

En el organismo humano, el gasto (anabolismo) va

acompañado de mecanismos que reponen -o por lo menos son

potencialmente capaces de reponer- dicho consumo orgánico

(catabolismo). Por ello, desde un punto de vista biológico,

no existe un momento de desgaste y otro de reproducción.

Pero desde un punto de vista cultural, para la clase

dominante, es importante conocer, cuál es la capacidad de

desgaste en el trabajo, y cuál es la capacidad mínima de

reproducción del trabajador fuera del trabajo, ya que esto

asegura mayor ganancia, es decir mayor producción, y el

trabajador, en el momento que necesite reproducirse, lo hará

consumiendo los productos que fueron hechos sobre el mismo

proceso de producción por el capitalista. Esta es la

condición mínima de reproducción de la fuerza de trabajo y al

mismo tiempo es una condición inmejorable de la reproducción

de los capitalistas.

20 Cuellar, Ricardo y Florencia Peña. El cuerpo Humano en el Capitalismo.
Folios ediciones. México, 1985. pág, 13.
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4. LA ENFERMEDAD COMO PROBLEMA EPISTEMOLÓGICO

4.1 Salud y enfermedad dentro de un proyecto

histórico de conocimiento.

El proceso salud-enfermedad es una realidad concreta que se

presenta en individuos y grupos con determinadas

características culturales, socioeconómicas y producto de

sus condiciones reales de trabajo y de vida. El proceso

salud-enfermedad, por lo tanto, se encuentra vinculado a la

forma en la que los seres humanos producen y se reproducen.

Esto es lo que se plantea en esta propuesta.

De acuerdo con lo anterior, las causas e implicaciones

deben buscarse en última instancia en la estructura y

organización de la sociedad, en la noción social-cultural,

aun cuando se manifieste en forma concreta en seres humanos.

Pero antes de hacer este análisis, es necesario

referirse a otros niveles de análisis distintos del proceso

salud- enfermedad.

Las dificultades conceptuales y operativas de la salud

conducen con frecuencia a centrar el análisis en los estados

que se desvían de ella, como son la enfermedad, la

incapacidad y la muerte.

El término salud, como concepto y meta de acción, es

impreciso, debido a que en el hombre no es posible establecer

estados fij os o situaciones estáticas, puesto que es un ser

dinámico social, biológica y psicológicamente. Esta situación
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dinámica es la que hace necesario conceptuar la salud

enfermedad como un proceso. El proceso salud-enfermedad es

una continuación que se manifiesta simultáneamente como la

unidad de los contrarios, en el sentido de que un aspecto, o

elemento, no puede existir s i n el otro. El ser humano no vive

aislado, vive en sociedades específicas donde se dan

relaciones sociales de producción y estilos de vida concretos

que determinan, en buena medida, la salud-enfermedad. La

ccnceptuación del proceso salud-enfermedad debe, por lo

tanto, incluir sus elementos determinantes, no sólo

individual sino también socialmente. Es un proceso biológico,

social, históricamente determinado, que se caracteriza por

ser dinámico, complejo, dialéctico.

El proceso salud-enfermedad tiene dos determinantes

históricas fundamentales: El dominio que la sociedad haya

alcanzado sobre la naturaleza y el tipo de relaciones

sociales que establezca entre sus miembros. Ambas

determinantes explican las condiciones materiales de vida de

los diferentes grupos sociales, las que a su vez son el

factor fundamental de la incidencia de enfermedad y de

muerte. Durante la mayor parte de la existencia de la

especie, esta se encontraba totalmente sujeta a las

vicisitudes de la naturaleza. Llegar a la edad adulta era

poco frecuente, pues una buena parte de la población sucumbía

en la infancia y los adul tos se exponían a grandes riesgos

durante la búsqueda de alimentos y otros bienes de

subsistencia. Ahora bien, los logros resultantes de la

capacidad productiva de la sociedad, se han distribuido desde

hace miles de años de forma desigual y, por tanto, sólo han

beneficiando la salud de unos sectores. Es por ello que las

cul turas dominadas deben tomar conciencia de esto, y hacer

que el hombre, que históricamente ha sido la energía motriz
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de la producción material y cultural, transforme su modo de

producción hacia una sociedad en que no exista desigualdad

social, así como tampoco distinción entre la salud que se

brinda hacia las clases dominantes y adineradas y las clases

pobres.

Las concepciones del proceso salud-enfermedad y el

desarrollo y estilo de la práctica médica son elementos que

están íntimamente ligados entre sí.

La concepción hegemónica del proceso salud-enfermedad

orienta el saber y las prácticas médicas en ciertas

direcciones. A riesgo de simplificar las concepciones del

proceso salud-enfermedad, se pueden clasificar en cuatro

grupos:

1.- Mágico-religioso-empírico

2.- Biologicista-Positivista

3.- Sanitarista

4.- Biológico-Social-Histórico. 21

La primera dominó la historia del hombre durante siglos,

la misma que se ha ido trasformando en determinados grupos

culturales,

tradicional.

y que sigue de la mano con la medicina

La segunda es una concepción que, olvidándose del

carácter social del hombre, reduce el proceso salud-

enfermedad a sus aspectos puramente biológicos. Ha florecido

como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas en

21Sa l ud ,
edición.

Necesidades esenciales en México, Siglo veintiuno editores. 4"
México, 1989. pág.19
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los países centrales del primer mundo y se estableció como

una corriente dominante del saber y la práctica médica en la

segunda mitad del siglo XIX, después de que los trabajos de

Ehrlich, Koch y Pasteur le dieron las herramientas

fundamentales por la búsqueda microscópica de los agentes

causales de las enfermedades, así como otros descubrimientos

que permitieron dar esta perspectiva que parte de una visión

del organismo humano fragmentado en órganos, aparatos y

sistemas. Ofrece una reparación del daño (atención curativa)

más que prevención; orienta sus acciones a individuos y no a

comunidades, y basa una buena parte de su enfoque en la

modificación de la conducta individual. La subespecialización

y, por consiguiente, la fragmentación del conocimiento, han

favorecido la concentración gremial del saber médico con la

concomitante concentración del poder; por lo tanto, esta

teoría siempre se ha manej ado por las clases dominantes y

beneficia sólo a ellas.

Como resultado de esta práctica y saber biologisistas,

se ha desarrollado un inmenso complejo médico-industrial, una

fragmentación de los servicios, un énfasis mayúsculo en la

tecnología y el perfeccionismo.

La medicina, con el afán de lucro, ha llevado a la

atención impersonal intrahospitalaria a practicar formas

aberrantes en el ej ercicio médico, como intervenciones

quirúrgicas innecesarias y la construcción de amplios usos de

aparatos de apoyo diagnósticos y de terapéutica de empleo

restringido, cuyos efectos se ponen cada vez más en duda en

sus países de origen. Como producto más acabado de esta

práctica, ha llevado a la iatrogenia negativa (el daño al

paciente) en forma masiva en los países industrializados.
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La crisis en el modelo de atención a la salud que se

desprende de esta concepción Biologicista-Positivista ha sido

tan notable que se han emprendido múltiples estudios para

describirla y a nalizarla. Aunque nadie en nuestros días la

defendería en su forma más pura, no cabe duda que es la

concepción que de manera implícita por carácter social

rec iben los estudiantes de Medicina, Odontología y en

particular donde los estudios de Medicina y de Salud Pública

e s t á n orgánicamente separados, como ocurre en nuestro país.

La concepción Sanitarista supone, sobre la anterior,

algunos avances importantes. Para esta los problemas de salud

son problemas sanitarios y su solución implica saneamiento.

El sanitarismo es la concepción ecologista de la salud donde

interaccionan dos factores: huésped y agente en el ambiente

donde se desarrollan. Adentro del ambiente se incorporan a la

sociedad, mas no a una sociedad histórica concreta, sino a

una sociedad en abstracto, concebida como una formación a

histórica regida por leyes naturales análogas a las

biológicas. Una vez aprehendido el proceso de esta manera

"integral" y fenomenológ ica, el sani tarismo propone no sólo

tratar al individuo de acuerdo con el biologicismo, sino que

con medidas sanitarias plantea soluciones "colectivas" a

problemas ecológicos. Dentro de este enfoqué, tienen igual

importancia la provisión de agua potable y el patrón

económico dominante, el drenaje y las relaciones sociales de

producción, el papel de la fauna nociva y el papel que

desempeña el Estado. A esta concepción la apoyan una parte

importante de los trabaj adores de la salud pública y tiene

gr a n fuerza en l os organi smos internacionales .
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Por último, la concepción Biológico-Social-Histórica

propone una integración de las ciencias naturales en las

sociales que permiten concebir el proceso de salud-enfermedad

como un proceso histórico social que se manifiesta en

sociedades y clases concretas de acuerdo con sus condiciones

materiales de vida.

Esta es la tesis que se adopta en este ensayo y que ya

ha sido desarrollada por investigadores contemporáneos,

aunque se apoye en los avances aportados anteriormente por

médicos y sanitaristas como Neuman, que en 1840 afirmaba que

"las ciencias médicas son intrinseca y esencialmente ciencias

sociales".

La concepción Biológico-Social-Histórica se desarrolla a

partir de los siglos XVIII y XIX que logra una conformación

definida por Johan Peter Frank y Rudolph Wirchow, quienes

preconizan que las enfermedades, en concreto la tuberculosis,

siguen un patrón de distribución de acuerdo con la clase

social . El filósofo inglés Friedrich Engels describe la

situación sanitaria de la clase obrera en Inglaterra a

mediados del siglo XIX y con esto marca un hito. Una de las

constantes del discurso de esta corriente es el planteamiento

de una visión critica, tanto del saber como de la práctica

médica, que ubique los fenómenos de la salud en toda su

amplitud hasta llegar a sus relaciones últimas con la

sociedad en su conjunto. Henry E . Sigerist y George Rosen

analizaron la evolución de las instituciones médicas y de

salud pública con esta concepción . Michel Foucaul t y George

Canguilhem han hecho estudios médicos e investigaciones y

teorias basadas en esta concepción.
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Retomando el capítulo anterior daremos las definiciones

de salud y enfermedad y su correlación con su origen de

clase.

Hablar de salud-enfermedad es hablar también de normal y

patológico. "Al distinguir entre anomalía y estado

patológico, entre variedad biológica y valor vital negativo,

confiamos al propio ser vivo, considerado en su polaridad

dinámica, el cuidado de distinguir dónde comienza la

enfermedad"ZZ. Es decir que en materia de normas biológicas

es necesario referirse al individuo, porque determinado

individuo puede encontrarse, a la altura de los deberes que

resultan del medio ambiente que le es propio, en condiciones

orgánicas que serían inadecuadas a tales deberes, esto en el

caso de otro determinado individuo. Es decir, un promedio

obtenido estadísticamente no permite decidir si determinado

individuo presente ante nosotros es normal o no podemos

basarnos en él para desentendernos de nuestro deber médico

hacia el

individual.

individuo, al tratarse de una' norma supra-

La salud es otro concepto difícil de definir y por lo

tanto de cuantificar. La Conferencia Nacional sobre la

Atención Primaria a la Salud ha sefialado que la Salud "es el

estado de completo bienestar físico, mental y social y no

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; es un

derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de

la salud es un objetivo social importantísimo en todo el

mundo"z3.

22 Canguilhem, Georges. Lo normal y lo patológico. Siglo veintiuno
Editores, 3", Edición. México 1981.

23 Organización Mundial de la Salud, UNICEF, 2005
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Esta definición ha sido aceptada por los gobiernos de

los paises pertenecientes a la Organización Mundial de la

Salud; s in embargo, presenta problemas d e orden conceptual.

La defini ción no o tor ga a la salud la c a t e go r í a de fenómeno

s ocial e históri c amente determinado, además no es posible

cua n t i f i c a r ni evaluar el e s t a do de salud en estos términos.

Es notable que esta definición adoptada por la OMS está

permeada de la concepción Biologicista y Sanitarista.

4.2 Educación para la salud como acto de cultura. La

educación más allá de la prevención

disciplinaria.

"La educación verdadera es praxis, reflexión, acción del

hombre sobre el mundo para transformarlo. n 2 4

Esta reflexión he c h a por uno de los pedagogos más

importantes de Latinoamérica que además esta respaldada por

todo un trabajo hecho en Brasil, en Chile, y en otros países

de la complejidad latinoamericana, donde la posibil idad de la

transformación de plantear tan solo la posibilidad del pueblo

mismo, liberado a través de la educación, y anunciar así las

posibilidades de una nueva y autentica sociedad, es

convulsionar el orden anacrónico en que todavía nos movemos.

Pero ¿qué significa educar en condiciones tan agudas y

dolorosas como las que viven los países Latinoamericanos, y

en especial México?

24 Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Siglo
veintiuno editores. México,l97l. pág.7
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Respuestas de este tipo son las que inician con la cita

de Paulo Freire, pero ¿que entendemos en términos generales

por educar?

Reflexionando con el pensamiento de Freire, él decía que

el hombre fue creado para comunicarse con otros hombres. Este

dialogo (educación dialogal) es, tan opuesto a los esquemas

del liberalismo, -educación monogal- que seguimos practicando

en la actualidad como si todavía pudiéramos tener la

oportunidad de dirigir y de orientar al educando. Esto sólo

se podrá llevar a cabo cuando terminemos con nuestro

verbalismo, con nuestras mentiras, con la incompetencia ante

una realidad que nos exige una actitud de gran atención

creadora, de poderoso despliegue de la imaginación.

Hemos descrito en capítulos anteriores lo que significa

la educación como un aparato ideológico para la mantención de

un sometimiento. La propuesta es precisamente crear y llevar

a cabo otras formas de aprender y entonces la educación ya no

es dirigida y monogal, "la educación se vuelve entonces un

acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad

dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca

transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal." 25

Es por ello que retomamos las prácticas de Freire cuando

habla de la libertad, de justicia y de igualdad, porque cree

en estas palabras en la medida en las que ellas estén

encarnando la realidad de quien las pronuncia . Sólo entonces

las palabras, en vez de ser vehículo de ideologías alienantes

o enmascaramiento de una cultura decadente, se convierten en

generadoras.

25 lb. pág 11
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Regresando a los conceptos de educación que generalmente

tenemos aquellos que hemos recibido la educación

institucional, entendemos que el educando es el objeto de

manipulación de los educadores, que responden a su vez, a las

estructuras de dominación de la sociedad actual.

Educar, entonces, es todo lo contrario a "ser pensar", y

mucho más aún, es la negación de todas las posibilidades

transformadoras del individuo dentro de la sociedad.

La educación, empezando desde la alfabetización, brinda al

pueblo el derecho a decir su propia palabra, y esta

alfabetización "será auténticamente humanista (y cultural) en

la medida en que procure la integración del individuo a su

realidad nacional y en la medida en que pueda crear en el

educando, un proceso

independencia". 26

de recreación de búsqueda, de

Bajo esta perspectiva educar y alfabetizar son sinónimos

de concientizar. Bajo estos preceptos no podemos educar si

no somos conscientes de la realidad que vivimos como seres

marginados dentro de la sociedad desigual y no tengamos el

mínimo interés por transformar estas desigualdades, empezando

por las mismas condiciones de educación y alfabetización.

Ya no cabe más la distinción entre el educando y el

educador. No más educando, no más educador, sino educador

educando con educando-educado, como primer paso que debe dar

26 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo veintiuno editores. lla
edición. México, 1973. pág.29.
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el individuo para su integración cultural de clase, para

su t oma de conciencia transformadora en una realidad

nacional.

Esta es la propuesta más alta para educación como acto

de cultura, y es en este sentido que nos proponemos enfrentar

a la educación para la salud, en donde cada individuo

integrado cul turalmente en la clase a la que pertenezca y

haciendo uso de su conciencia transformadora, conozca su

posición dentro de la sociedad, y que con el conocimiento de

sus condiciones materiales busque formas para mejorar su

salud y muchas otras condiciones de vida a las que ha sido

sometido.

4.3 Del trabajador de la salud al trabajador de la

cultura

Este punto lo considero de suma importancia, es aquí donde la

injerencia de cualquier estudiante, egresado o por egresar de

cualquier área médica, puede tener una transformación como

suj eto histórico dentro de su realidad social. Aquellos que

fuimos formados al calor de la educación monogal, es un buen

momento de dejar de ser sólo odontólogos, médicos,

enfermeros, químicos, biólogos, en fin, profesionales de la

salud, y trasformarnos en sujetos multidisciplinarios, esto

quiere decir/conocer también otras áreas sociales y

humanísticas que como las médicas son tan imprescindibles

para el suj eto social , y entonces ser trabaj adores de la

salud conscientes de nuestro proceso real en los aconteceres

de la medicina, y conscientes también del proceso social en

el que estamos inmersos, comprometiéndonos con él de manera
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activa y responsable, volviéndonos así trabajadores de la

cultura.

Usemos todos esos conocimientos que aprendimos

combinándolos con la existencia real de nosotros en la

sociedad, seamos creadores de nuestras propias formas de

manifestarnos . Una forma de hacerlo es el cineclubism027
, pero

hay muchas otras formas de hacerlo. Es necesario crear nuevos

signos culturales, aprendamos a aprender, seamos capaces de

afrontar los problemas de nuestros iguales, andemos hacia los

verdaderos artificios de nuestra cultura y regresemos a ella

lo que en realidad merece que es lo mismo que merecemos

nosotros. Seamos, entonces sujetos de nuestra propia

historia . Transformemos esas formas autoritarias de

profesionales con chaleco de oro, de privilegiados dentro de

los no privilegiados, seamos iguales en la conciencia e

iguales en la práctica. Seamos educadores y educandos, seamos

trabajadores de la cultura.

4 .4 La propuesta de la experiencia cinematográfica y

experiencias de base.

La propuesta que la experiencia cinematográfica nos permite

retomar en este ensayo, su utilidad de ser instrumento del

27 Hace 6 años se luchó contra marea para consolidar un hecho histórico :
el cine-club Odontología, unlca organización autónoma dentro de esta
Facultad, que ha sostenido un trabajo ininterrumpido a pesar de las
restricciones por el uso de los espacios, y que ha estado trabajando de
forma colectiva con otros cine-clubes del area médica, como son, Química,
Medicina , Psicología y Ciencias, así como con otras areas sociales y de
humanidades como Filosofía, Economía, Derecho, Arquitectura y Ciencias
Políticas . El cine club Odontología ha permitido verse como un proyecto
histórico de conocimiento, se ha dado cuenta de las posibilidades que
encierra el cine como una herramienta en el desarrollo y concientización
social, funcionando como la academia de los estudiantes, en donde nunca
se pierde de vista la importante comunicación en forma de debate entre
los asistentes, como conclusión activa y programática de su actividad de
proyecciones, funcionando bajo la forma de talleres . Ha permitido lo no
permitido.
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trabajador de la cultura. En el caso de la salud oral , esto

explora un nuevo campo de conocimiento .

El documental didáctico en manos de la cultura dominante

ha servido como instrumento de ideologización para preservar

su cultura, de adiestramiento, de penetración cultural. Es

por ello que, rompiendo con estos usos, se propone el uso del

documental didáctico para subvertir la técnica y apropiarnos

de ella para que realmente sirva en un proceso que, más allá

de ser educativo, responda a las necesidades de las culturas

dominadas y que además sea generado desde el orden de lo

dado , es decir que surja de la propia comunidad .

Sin duda en un país como el nuestro, este cine didáctico

está sujeto a mayores limitaciones ya mencionadas con

anterioridad por estar en manos de quienes perpetúan las

desigualdades . De esta manera, las condiciones para su

realización son mucho más difíciles , ya que algunos t ienen

que llegar a la clandestinidad por su importante aportación

ideológica en la concientización de los problemas nacionales

populares, y con ello despertar y propiciar las búsquedas y

concretar acciones que busquen la solución de estos, ya que

esta conciencia es enemiga de las culturas que hasta hoy nos

dominan.

Para reconocer el documental que aquí se propone

tendremos que hacer un ejercicio desechando los moldes

seculares del documental didáctico en países desarrollados, e

ir en busca de la originalidad que emane de nuestro

desarrollo. Con esto es necesario que quien intente

incursionar en este campo tendrá que adquirir nuevos puntos

de vista y utilizar un lenguaje cinematográfico diferente al

de los arquetipos del cine didáctico.
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Tomando como experiencia el cine cubano después del

triunfo revolucionario, el documental didáctico como lo

describe Pastor Vega2 8
, no debe limitarse a impartir una

descripción minuciosa o exhaustiva de un proceso particular,

por ejemplo como manejar adecuadamente el cepillo dental

comercial, sino como se propone en este documental,

envolverse en una problemática más amplia, que más que un

instrumento directo y delimitado de enseñanza, sirva de

acicate a la imaginación y de estímulo educativo y desarrollo

intelectual y colectivo de esos nuevos espectadores.

Por ello, en lugar del manejo adecuado del cepillo

dental comercial, se propone la construcción de este con los

medios que su entorno les brinde y con ello el uso del mismo,

y que esto sea sólo un ej emplo de cómo autogestionar muchas

cosas para su comunidad.

De las películas didácticas así vistas, algunas pueden

ofrecer motivaciones para el estudio, otras pueden ser parte

del estudio en sí, como lección visual aplicada a una clase.

Las características del cine didáctico como cine dedicado a

problemas concretos, y a la explicación dedicada a esos

problemas, son factores que sin duda contribuyen a la

formación del suj eto social al que la cultura dominante ha

hecho objeto, pues es un tipo de cine que refleja más

directamente al mundo.

2 8 Vega, Pastor. El documental didáctico y la táctica . Filmoteca, numo 2
3 . Marzo de 1981. Pags.126-132 .
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4.5 Explicación pormenorizada del proyecto de guión.

TíTULO: Hincando el diente en la vida

IMAGEN SONIDO

Comercial de Oral B

Niños de comerciales ...

Sembradio de maiz . . .

(CORTE A)

¡Qué bonita sonrisa! Sonrisa que denota
felicidad, bienestar, salud, poder, éxito ...
Tú . . . eres un triunfador, sonrie que la vida es
hermosa. No te preocupes. Tú usas la pasta, el
hilo dental y el cepillo que más profesionales
en el mundo recomiendan, porque tú lo vales.
Tal y corno te lo dijeron, tres veces al día,
después de cada comida, porque tú comes tres
veces al dia ... ¿No es cierto?
Procura mantener esa sonrisa que te distingue
ante los demás ... esa sonrisa que es tan blanca
corno la nieve, tan nivea corno la leche, tan
nacarada corno el azúcar.
¿Azúcar? Azúcar que hace feliz a tantos y tantos
niños, azúcar que regalan los enamorados. Ah ...
pero no olvides el daño que el azúcar causa en
tus dientes.
Pero no te preocupes, la tecnología dental está
a tu servicio. No olvides visitar a tu dentista
por lo menos cada seis meses. Te asegurarnos que
de esta manera siempre serás una persona
hermosa, triunfadora y sobre todo, feliz ... Es,
por supuesto, tu mundo feliz.
(puente musical de fondo que sirve corno
transición a la siguiente escena

Pero más allá de estas sonrisas existe otro
mundo, por ejemplo, este mundo, el de los
trabajadores, el de los campesinos, el de los
indígenas ... aquí no hay dentista, ni pastas
dentales, ni cepilladas tres veces al día ..•
Aunque sí muchas sonrisas que no se compran con
dádivas ni con promesas, son sonrisas que se
construyen en la franqueza y sinceridad de
nuestros campos y nuestros animales, sonrisas
francas corno nuestros montes y nuestras hierbas.
Esta es también una sonrisa triunfadora, porque
el triunfo es el maíz que nuestras manos
cosechan cuando el tiempo camina con nosotros,
porque aprendimos a reconocernos y afirmarnos en
nuestro ciclo milenario.
A pesar de que no se come tres veces al dia, ni
se usa la pasta, el cepillo y el hilo dental que
los profesionales de los dientes finos
recomiendan ... aquí todos valernos. ¿No es
cierto?
Procurarnos mantener esa sonrisa que nos une y
nos distingue entre nosotros .. . sonrisa que es
tan blanca corno una mazorca que emerge
victoriosa del jilote y el totomoxtle, de la
unión con la tierra y la solidaridad entre
he rmanos.
¿Azúcar? Aquí el azúcar es la dulce caña de la

politicosdeSecuencia
sonriendo

Escenas finales de "Bailando
por un sueño"

En una fiesta vernos rostros
bonitos, quizá de la revista
CARAS

Recortes de periódicos de
los precandidatos
presidenciales,
Gobernadores, diputados,
etc .

Imágenes del campo mexicano
Campesinos cortando mazorcas
Otras tomas de campesinos ...

Niños riendo (quizá de la
visita a "Javier Hernández"
en la zona Zapatistal

Niños campesinos ...

Imágenes alusivas al texto:
montes y montañas. Gente de
Santa Catarina

Se aprecia una multitud de
campesinos (en Sta. Cata.)
junto a un manantial

Unas manos deshojando un
elote

Imágenes de cañaverales
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(Disolvencia a)
Cielo nocturno de Veracruz ..
Paisajes bellos ... una choza
en medio de esos hermosos
panoramas .

Niños paupérrimos, inclusive
de zonas urbanas ...

Siguen imágenes de miseria ..

Campesinos cosechando

Cámara de diputados
Empresarios
Imágenes cotidianas
Hombres y mujeres trabajando

Niños en la escuela (Santa
Cata)

Más imágenes de niños y
jóvenes

vida, de las abejas, avispas y luciérnagas,
panales de luz y miel que saboreamos como néctar
del tentador árbol del edén.
Pero en esta hermosura hay cosas que desgarran
nuestras entrañas, como saber que en México ocho
de cada diez personas son pobres, y que
enfermedades curables como las respiratorias y
las gastrointestinales cobran miserable tributo
fúnebre entre la población. Los niños mueren
retorciéndose de desnutrición estrangulados por
las mezquinas garras de un sistema social que
perpetúa la desigualdad.
Para nosotros, para los pobres de la tierra, la
tecnologia médica y dental no está en nuestro
horizonte existencial, visitar a alguien para
que nos cure un diente significa entregarle la
mitad de nuestra cosecha.
No poseer lo mismo que los demás es una ofensa,
pero más insolencia es conformarnos con las
migajas de una bestia inmunda que secuestra
lloviznas, auroras y amaneceres a sus hijos,
pero eso no nos detiene, y por eso nos
reinventamos día con día. Cuando esculpímos
nuestros sueños en el mármol de nuestra hístoria
y recreamos nuestras fantasías y nuestra
memoria, somos capaces de crearlo todo,
incluyendo nuestros propíos instrumentos de
higiene.
Por ello, a pesar de todo, hermosa es nuestra
sonrísa, hermosas son nuestras costumbres y
hermosa es nuestra cultura.

Una clínica del DIF

Imágenes de bocas con
díentes cariados

Rostros de campesínos, de
viejos labradores ...

Pinturas y
prehispánicos
Idem

Idem

grabados Hermosos como lo fueron nuestros padres y los
abuelos, y los abuelos de los abuelos. Hermosos
como el oro y el maíz que un día el conquistador
vino a saquear. Hermosos como nuestra madre
víolada, y hermosos como los campos de hoy, que
después de tanto robo, saqueo y allanamientos
continuos lucen áridos al igual que nuestra piel
y nuestros ojos secos como nuestra boca y
destruidos como nuestros dientes.
Dientes enfermos, cuerpos ínertes, dientes
crispados de dolor, sollozantes muelas que
esperan turno en el dispensario mas cercano, a
imprecisas leguas de su localidad, para escuchar
el cinismo de los déspotas:

Campesino Hablando con niño

El mismo entrevistado puede
f ílmarse jugando con e l

TESTIMONIO 1
"Regrese mañana por que hoy se acabaron las
fíchas H

• Así me engañaron una vez, otra vez me
dijeron "lo único que podemos hacerle a tu hijo
es quitársela porque aquí no tenemos la
tecnología suficiente ... porque esa muela
todavía estaba buena y, claro, después me
advirtieron que sus dientes posteriores saldrían
chuecos H

Pero ¿qué importancia puede tener la estética en
la sonrisa de un niño de la sierra, de un hombre
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¡niño, caminando, riendo,
¡ t r a b a j a nd o .

I
Niño Chiapaneco (pueden ser
fotos)

Acercamientos a rostros de
gente con carácter, con
decisión, con fuerza en los
ojos ...
Un jóven de blanco con su
maletín entrando a una casa

I y revi~ando la boca a un

"

campes i.no ,
El mismo dentista

, regalándole un cepillo
dental ...
El dentista se va de la casa
del señor ...
El mismo dentista regresando
en otro día, bajando del
camión ...
Luego el mismo dentista
llegando a una casa de
lámina de cartón ... la
cámara toma la casa en zoom
back hasta quedar en
panorámica viendo buena
parte del pueblo ...
Niño tomando refresco y una
bolsa de chicharrones

Mostrar una serie de labores
del campo, de instrumentos
agrícolas, de campos
barbechados, de campesinos
trabajando y señoras
desgranando sacando el maíz
de un cencal.

Un campesino de en
lontananza un terreno

Personas pizcando ...

Otro haciendo montones de
maíz ...

campesino?; si, después de todo, esto no cambia
el rumbo a nadie; si, al fin y al cabo, nuestros
dientes pueden desprenderse de la accidentada
encía, derrumbando también los anhelos de un
brillante porvenir para nuestros hijos.
Nunca seremos modelos de pastas dentales y
nuestros rostros enjutos, serios y firmes sólo
podrán verlos como objetos de estudio, en
programas de falso folclor, o reducidos a una
especie en extinción por los mismos que por años
nos han explotado.
Pero puede suceder que un día estos hombres y
mujeres, estos cuerpos, cabezas, manos, ojos,
vientres ... y dientes tomen las riendas de sus
vidas, de su salud y de sus enfermedades.
Porque ya no es posible seguir a la espera del
dolor de muelas y del odontólogo pasante que
alguna vez vino a darnos servicio y a
"enseñarnos H que debemos comprar en la farmacia
un hilo de seda encerado y un cepillo de dientes
cuya marca nos es tan ajena como ajeno es para
ellos nuestro dolor.
Hoy ya no podemos esperar más al "señor doctor H

,

precisamos al amigo, al compañero, al igual, y
queremos que nos compartan eso que saben y así
adaptarlo a nuestras necesidades y costumbres de
por acá.
Hoy sabemos que a nuestro verdugo nunca le
interesó nuestra casa de adobe lámina o cartón,
ni el agua que nunca llegó a nuestras casas, ni
los frijoles con chile, ni las sabritas y coca
cola que complementaban nuestra dieta y la de
nuestros hijos. No le quitó el sueño nunca la
gastroenteritis, la salmonelosis, ni la tifo que
mataba a nuestros hermanos, ni mucho menos la
lágrima nocturna de un niño que a pesar de haber
mascado un condimento casero la noche entera,
sufría la infección dental con bastante
frecuencia.
y como lo sabemos y de saberlo no basta, pues
para cosechar primero hay que cultivar, y antes
de cultivar tenemos que sembrar, y antes de la
siembra viene el barbecho, la rastra y el riego,
paro más antes hay que escoger la semilla,
conocerla y hacerla tu confidente y tu amante
para alcanzar el acto supremo de la creación,
porque ella sólo te dará su noble fruto así, y
contando los días y los meses, mirando crecer la
planta como un niño pequeño, cuidándola del
chahuistle y el chayotillo, de la malayerba y
las heladas, un glorioso día, más allá de las
plagas y las sequías, gozaremos de los frutos
del campo, del maíz, del frijol, del trigo ...

"No podremos llamar nuestro lo que no hemos
deshojado juntos H

, dice el poeta, el trabajo
colectivo hermana, fraterniza, forja el
carácter, sólo juntos seremos capaces de
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Otros comiendo tlacoyos
Campesinos con una yunta en
el acto fundacional de la
siembra

Aparece un dentista hablando
de cómo fabricar sus
instrumentos profilácticos.

IMAGEN. Nombrar es fundar,
es un acto creacional

derrumbar murallas, de abrir los mares y de
resolver nuestros problemas .
Por ello, en la cosecha del pensamiento
colectivo, en ese acto fundacional de nombrar a
las cosas por su nombre, debemos crear nuestras
propias leyes, nuestra propia historia y
arroparla como la vaina al frijol, como las
hojas al maíz, como el agua a la tierra y cuidar
de nosotros mismos , confiar en los nuestros,
porque jamás la ponzoña sirvió para cultivar el
campo ni para alimentar las reses, sólo así
gozaremos de una vída plena, de un cuerpo sano y
de una boca sin caries ...
¿Pero cómo lograrlo sin la intervención del
gobierno?, ¿cómo construir nuestros
instrumentos?

TESTIMONIO 2
"En el caso del cuidado dental, la gente pobre
puede vivir dignamente sin los consejos de los
sabios, sin aquellos que viven de las
enfermedades de lo pobres. Nosotros podemos ser
autogestionarios y claro que se puede lograr.
La elaboración del instrumento de prevención
bucal por la comunidad no es cosa del otro
mundo, por ejemplo, es posible la fabricación de
nuestros cepillos dentales, sólo con imaginación
y lo que el campesino a la mano puede lograrse.
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5. CONCLUSIONES

El concepto Organicista se retoma desde su forma metodológica

para describir las limitaciones que su permeabilidad tiene en

muchos campos, tratando de desmenuzar lo que en sus

engorronadas tesis esconde. El Organicismo está presente en

las instituciones de Medicina, de Odontología, de las áreas

médicas y también en otras humanísticas, que hacen análisis

en el sustento de una similitud entre un organismo superior y

una sociedad cualquiera.

Esa similitud entre organismos y sociedades hace que

cualquier desigualdad postrada en una sociedad sea

justificada por las formas jerárquicas que el Organicismo

concede. Es ahí donde las instituciones toman importancia en

salud y educación, ya que están formando una realidad de la

sociedad en c ue s t i ón , invadiéndola con sus productos

cul turales. Las regulaciones que el organismo humano tiene

para sí vendrán internamente de él, pero siempre condicionado

por los factores externos que en él incidan. Esto no sucede

en una sociedad, en donde existen relaGiones sociales

desiguales. Las regulaciones en un organismo no pueden ser

las mismas que para una sociedad, debido a que en una

sociedad no se hacen en beneficio de la sociedad en su

conjunto, sino que siempre hay una parte afectada.

Desde esta similitud que plantea el Organicismo, la

realidad se concibe como algo cerrado e invariable que no

puede expl icarse fuera de los conceptos que manej a, lo cual

la convierte en una expresión ideológica de los proyectos del

Estado y de la clase dominante.
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Esta forma de pensamiento permea a las instituciones

disciplinarias como la escuela y las instituciones de salud,

de mostrar todo de forma jerárquica. Si no hay maestro, no

hay conocimiento, si no hay médico, no hay salud.

La primera exigencia

Organicismo". Decir no al

limitación del pensamiento,

nuestra es responder: ~no al

Organicismo es decir no a la

al oscurecimiento de la creación,

de la organización, de la autogestión. Es el intento de

describir en forma real a seres humanos complejos,

determinados en un momento histórico concreto, y así hacernos

parte del proceso que nos tocó vivir, y transformar nuestras

formas de pensamiento, y con ello las condiciones materiales

de vida. Lo que a los trabajadores de la salud les tocaría es

siempre preservar la vida.

Para preservar la vida en una realidad histórica como la

nuestra, no basta con ser médico o ser odontólogo y aplicar

los conocimientos técnicos a una parte de la sociedad que

exige mucho más. Preservar la vida es defenderla desde la

profundidad de sus raíces, desde la inmersión en nuestra

historia, apropiándonos de ella, y transformarla, siendo

entonces sujeto de acción que aprovecha las herramientas

dándoles utilidad para luchar por la salud social y cultural

y no ser una herramienta, un obj eto de la funcionalidad de

este sistema injusto de dominación.

Precisemos entonces a la cultura como un producto

histórico y social, un proceso acumulativo de conocimiento

que se da a través del tiempo del que es protagonista una

sociedad y no el hombre ais lado. En una sociedad dividida en

clases en que una es dominante y la otra es explotada y

dominada, la realidad se vive de modo diferente y la
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contradicción de intereses se dilucida en los aspectos

culturales, lo que da nacimiento a dos culturas distintas en

lucha constante, la cultura burguesa y la popular . En este

caso se entabla una relación de dominio entre dos sociedades

diferenciadas y no entre dos grupos de la misma sociedad .

En ambas situaciones encontramos la voluntad de la clase

dominante de imponer sus valores al otro, de asimilarlo a su

modelo, porque ello será la mejor garantía para la

reproducción del sistema. Así como la cultura típica de las

clases o grupos que sustentan el poder es la que contribuye

de un modo u otro a perpetuar la desigualdad, la verdadera

cultura de las clases o grupos dominados es la que se opone

dialécticamente al proyecto oficial, articulando la

resistencia a la asimilación, al proceso de

descaracterización que procura anular o desactivar su

identidad, reduciéndola a meros remanentes manipulables. Esto

es la cultura popular, por ello la salud y la educación

dependen de quién la ejerza, en los lugares que lo haga, las

cul turas dominadas tendrán entonces que trazar un proyecto

que sólo ellas pueden emprender y crear así sus propios

productos culturales para la transformación de su realidad

material , a través de sus condiciones y de su incalculable

imaginación creadora.

El documental didáctico creado desde la cultura popular

es un acto que pretende servir a las necesidades de

construcción de una conciencia nacional popular , que difunda

sus formas de crear cultura a través de la clase dominada

desde la educación y la salud libertadora del oprimido, como

un ejemplo concreto hacia la Educación para la Salud Bucal.
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