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Prefacio. 

Este estudio tuvo lugar en varias comunidades mestizas de origen nahuatl. en el centro 

de México y en algunas poblaciones mixtecas, en Oaxaca. Su tema es la costumbre del 

temazcal, conjunto de significados simbdlicos relacionados a la cosmovision antigua y a la 

medicina tradicional. Es un estudio etnografico y también bibliografico que permite 

adentrarse en la cultura indigena y en la cultura mestiza por tratar cuestiones fundamentales 

de la antropologia de la region, tales como la memoria histérica, los conceptos médicos 

sobre enfermedad y terapia, las creencias en entidades animicas que impregnan el mundo - 

los “aires”-, la espiritualidad como relacién mistica con el sobrenatural, el simbolismo 

arcaico relacionado con los elementos primordiales que se revela en el inconsciente 

colectivo, el sincretismo cultual y religioso, los fundamentos de la identidad colectiva. 

En un principio la cuestién de! simbolismo no figuraba entre mis intereses; me habia 

propuesto desarrollar una investigacién sobre el sincretismo religioso y la medicina 

tradicional en México. El objetivo inicial era estudiar la transformacién cultural como 

producto de un cambio causado por la interrelacién de la cultura autéctona con la cultura 

foranea, espafiola y catdlica. Entonces, mi interés estaba focalizado en el estudio de las 

creencias y de la tradicién indigena, como estas han coexistido, adaptandose, con la 

tradicion “otra” de la cristiandad; como las creencias religiosas y populares encontraron a 

veces una correspondencia en los principios de 1a fe cristiana; como la medicina tradicional 

interactué y se mezclé con la medicina occidental procedente de la cultura de la Edad 

Media; cudles son actualmente las representaciones fisicas, las imagenes sagradas. que han 

sustituido la imagen de ta Diosa Madre patrona del temazcal; y, cuales son las ceremonias 

religiosas que se siguen hoy en dia. 

El enfoque histérico de este proyecto era estudiar el fendmeno del cambio como una 

natural transformacién de la cultura debida al contacto entre los pueblos, bajo una 

perspectiva en que la cultura es vista como una pluralidad de textos que mutuamente 

interactlan y que pueden ser descifrados a través del andlisis de las simetrias internas.



Para comprobar las hipotesis iniciales ponia toda mi atencién asi en las imagenes 

sagradas que cuidan los temazcales actuales como en el estudio de Ia institucion médico- 

religiosa en la antigtiedad. Realizaba mis entrevistas focalizando Ia atencién en las terapias 

que se utilizan para las distintas enfermedades, interpretando el concepto de “frio” como 

algo de alguna forma ligado a las condiciones climaticas. Sin embargo buscaba una 

explicacién que explicara la atmésfera del bafio de temazcal tan cargada de misticismo. a 

pesar del aparente descuido que la gente demuestra para la costumbre. Las dudas que me 

quedaban después de muchas conversaciones me alentaron a buscar mas alla de las 

palabras. 

Con el tiempo me di cuenta que las palabras se referian a cosas no dichas de manera 

explicita. El “frio”, los “aires”, de que se habla tan a menudo, son conceptos que hacen 

referencia a la cosmovisién antigua, es una energia que impregna el mundo y los mismos 

seres humanos, asi como las plantas, los animales, la materia. A medida que conversaba con 

la gente de las comunidades, segtin se iba profundizando la relacién interpersonal, a 

medida que me involucraba mas en la practica del temazcal y que iba entendiendo con 

mayor profundidad el pensamiento y el espiritu de la gente, me daba cuenta que se estaba 

hablando de algo que iba mas alla de mis hipotesis iniciales. 

En consecuencia, la perspectiva y el enfoque de mi estudio cambiaron y se 

concentraron en el significado simbélico intrinseco de la costumbre del temazcalli; y por 

eso. son sus significaciones las que se han tratado con prioridad en esta tesis. 

El estudio se basa en informacién etnografica recogida durante el trabajo de campo en 

Puebla, en Morelos, en el Estado de México, en Milpa Alta (D.F.) y en Oaxaca durante los 

afios 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. Se traté de breves estancias en algunos pueblos de 

estas regiones para llevar a cabo un andlisis sobre el sincretismo religioso y, luego, un 

estudio etno-histérico sobre la tradicién del temazcal, en el marco de un proyecto de 

investigacion aprobado por los Entes, mexicano e italiano, que se ocupan de investigaciones 

cientificas, historicas, antropologicas*. Una parte de este estudio se realiz6 con la 

colaboracién y el apoyo del Instituto Mexicano de Medicina Tradicional “Tlahuilli”, en 

Cuernavaca. El trabajo se desarrollé analizando los documentos indigenas y espafioles: a 

nivel etnografico mediante entrevistas, conversaciones y practicas directas con algunos de 
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los informantes y de manera particular con los curanderos y las parteras que intervinieron 

decisivamente en la realizacién de este estudio. A estas personas deseo manifestar mi 

gratitud y afecto. En México, a la partera Ofelia Hernandez Morales y a su familia en 

Tepatlaxco, al doctor Horacio Rojas Alba de Cuernavaca, a la curandera y hierbera Vicenta 

Villalba y a la temazcalera Juana Nabor Torres de Amatlan. al curandero Ricardo Alberto 

Castafieda de Xoxocotla, a la familia Tupifio Bautista de Atlautla de Victoria. al sefor 

Francisco Morales Baranda de Santa Ana Tlacotenco, a la partera Juana Castillo de 

Yucufiuti de Juarez en la Mixteca Baja. Asimismo quiero agradecer al maestro Carlos 

Martinez Marin, por haberme asesorado durante los primeros dos ajios de la investigacion, 

al doctor Patrick Johansson Keraudren, por haber asesorado el trabajo final del estudio, que 

se constituye en esta tesis. En Italia, quiero agradecer de manera especial al doctor Vittorio 

Lanternari por haberme apoyado y ayudado, en varias ocasiones, para la realizacion de este 

trabajo. 

* En 1991-1992 se lev6 a cabo el proyecto de investigacién sobre el sincretismo religioso en la costumbre 
del temazcal; el estudio se realizé en el Instituto de Investigaciones Historicas (UNAM) con el Mtr. Carlos 
Martinez Marin, fue apoyado economicamente por la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Ministero degli 
Affari Esteri Italiani, aprobado en el Programa de Intercambio Académico y Becas. En los afios 1993-1995 
fue responsable italiana del proyecto de estudio etnohistérico sobre la costumbre del bafio de temazcal entre 
las poblaciones de cultura ndhuatl, maya y mixteca. El proyecto fue aprobado en el marco de los acuerdos 
internacionales bilaterales México/Italia, establecidos por CONACYT y CNR (Centro Nazionale delle 
Ricerche). El estudio se realizé con la colaboracién del responsable mexicano del proyecto, doctor Horacio 
Rojas A., director del Instituto mexicano de medicina tradicional “Tlahuilli”. :



Introduccion. 

La costumbre es algo en que se expresa el culto antiguo, aunque depauperado de sus 
contenidos y por algunos aspectos sincretizado con el culto cristiano. Procede de un mundo 
en que se concebfa un universo dual y dinamico. En éste, el hombre responde a la dinamica 
impuesta por los dioses que pueblan el cielo. El arbol césmico expresa estas ideas: un 
universo como producto del movimiento dinémico y armonico de fuerzas opuestas y 
complementarias. Es un mundo asordado por el frastuono del cielo. En este universo los 
simbolos hablan de algo mas profundo, revelan el lado oculto de la estructura del mundo. el 
nivel sagrado de la existencia. De acuerdo con Mircea Eliade, los simbolos establecen una 
correspondencia de orden mistico entre la realidad cosmica y la existencia humana; de esta 
manera, el simbolismo religioso, permite al hombre descubrir una unidad del mundo. 
explicar y justificar su destino como parte integrante de éste!. 

El simbolismo de la muerte y el renacimiento o el simbolismo de los ritos iniciaticos 
revela una correspondencia entre las tinieblas, el inframundo, la vida prenatal y la muerte, 
el renacimiento, la iniciacién. Los ritos iniciaticos implican un cambio a nivel ontoldgico 
que se puede representar simbélicamente en la muerte y la resurreccién. Se tenian en un 
lugar especifico, obscuro, cerrado; se tenian en las grutas, por constituir, la iniciacién, un 
regreso al Utero y un renacimiento al mundo después de haber conocido la parte oculta del 
cosmos y de si mismo. 

En la tradicién del temazcal se revela un simbolismo no dicho, no consciente. La 
relacién entre la forma y su significado, el antiguo conocimiento sobre el que se 
fundamentaba el ritual cayé en el olvido, los hilos de la memoria se han cortado tras ios 
siglos de persecucién religiosa y de “aculturacién”, pero el simbolismo atin se expresa. A 
pesar del olvido, varios médicos tradicionales y algunos ancianos que se dedican a la 
practica del bafio conocen la tradicién y sus significaciones. Es un simbolismo que influye 
en el sentido comin, en las creencias y en los tratamientos que se asocian a la practica del 
temazcal. 

es 
' Eliade, Kitagawa, 1986, cap. V 
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El temazcal es una representacién del interior de la tierra, es una cueva. Como las 
hendiduras de la tierra - barrancas, hoyos, cuevas -, pone el mundo de la superficie en 
comunicacién con el mundo subterraneo. Es el lugar de los transitos, antiguamente era uno 
de los sitios de los ritos de paso asi como del nacimiento. El lugar en que es posible la 
transformacion, el renacimiento fisico y espiritual. Era el lugar en que nacian los 
individuos, gracias al contacto con el agua y con el fuego, en el interior de la tierra, Era yes 
el lugar en que la gente entra para purificarse; es el lugar de la “limpia”. Periodicamente la 
gente entra en el bafio de vapor para limpiarse con agua y fuego, para purificarse y celebrar 
otra vez su regreso al utero, en un ciclo continuo de renovacién, en acuerdo a la 
regeneracion ciclica del mundo. Es un regresar a si mismos, a la parte mas profunda de la 
existencia, descansando de la existencia cotidiana, de la experiencia inmediata y terrenal. 

El temazcal y la medicina tradicional en México. 

La costumbre del temazcal esta muy arraigada en México; el baiio de vapor es 
empleado como medio terapéutico en distintos casos de enfermedad y en los tratamientos 
que se dan a la madre después del alumbramiento. Se usa para limpiarse y como lugar de 
reunion de parientes y amigos. Sdlo en algunas comunidades se acostumbran ceremonias 
propiciatorias en ocasién del estreno de un nuevo temazcal, o para favorecer una curaci6n, 0 
purificar e iniciar en el bafio de vapor a un recién nacido, por medio de una ceremonia 
equivalente al bautizo cristiano. Aunque el culto antiguo se haya perdido, se advierte en la 
practica del bafio un misticismo y un respeto que se explica sdlo bajo la perspectiva de la 
significacién simbdlica que todavia permanece en la costumbre. 

La poblacién de México es multiétnica, pluricultural y poseedora de tradiciones 
antiguas. En esta tierra, el conocimiento ancestral, heredado de generacion en generacion. 
ha mantenido vigentes prdcticas y costumbres prehispdnicas, en muchos aspectos 
transformadas y un modo de aprovechamiento de los recursos naturales que resulta todavia 
eficaz, entre la poblacion rural, indigena y mestiza. 

La medicina, como manifestacién cultural, es un elemento central en la conservacion 

del conocimiento ancestral indigena, constituye lo que conocemos como medicina



  

tradicional*. Esta, que se ha llamado también “Medicina Invisible”, por no figurar en 
estadisticas de clinicas ni hospitales, es un agente curativo que persiste y evoluciona con 
base en los resultados que da entre la gente’. 

Hoy en dfa las terapias tradicionales se practican en forma complementaria y alternativa 
al modelo médico occidental para la resolucién de los problemas de salud. En México mas 
que en otras sociedades sobresalen dos modelos médicos que, aunque diferentes y 
antagénicos conviven uno al lado del otro; a pesar de la actitud de ostracismo, la posicién 
dominante aunque tolerante de la medicina aldpata respecto al modelo médico de las 
terapias tradicionales, ambos cooperan para resolver distintos problemas de salud en varios 
sectores de la poblacién. De hecho, la mayoria de la poblacion rural - entre la cual incluso 
esta medicina es el tinico medio para combatir la enfermedad - y una menor parte de la 
urbana, se valen de conocimientos médicos de tipo empirico para ayudarse en las molestias 
diarias 0 para resolver sus problemas de salud mas importantes. En este contexto es preciso 
sefialar fa actitud de fondo que motiva esta particular situacién, 

En nuestra época se ha dado el fendmeno del avance, la eliminacidn-sustitucién de las 
medicinas extra-cientificas y la difusion de conocimientos, experiencias y practicas médicas 
de orden cientifico, que implican la visién laico-positivista del nexo “enfermedad-terapia™ y 
constituye, con el establecimiento de las instituciones de salud, la caracteristica de la 
civilizacién moderna. Pero, a pesar del avance cientifico, no se ha eliminado totalmente una 
actitud basica de la poblacién, una orientacién ¥Y un comportamiento respecto a la 
enfermedad y a los procesos de curacién, que no tiene nada que ver con el rigor cientitico 
impuesto por la ciencia y la medicina aldpata. 

Esta realidad existe, tanto a nivel de las clases urbanas bajas y la clase media como en 
los medios rurales. Se siguen usos y costumbres propios de la medicina tradicional de las 
clases subalternas que hacen referencia a la medicina empirica o naturista, a menudo 
mezclada con elementos propios de la magia, con cultos sincréticos de curacién, con 
suiplicas a los santos, peregrinaciones, ex-votos, ritos de penitencia, etc. Esta actitud no 

eee 
"Con respecto a la medicina tradicional, en este estudio se hace referencia a la definicién de Zolla en Medicina en los Altos de Chiapas, en donde lo “tradicional” significa recuperar tos conceptos locales. ‘ Lozoya y Zolla, 1986; cit. por Luna, 1989: 10.



constituye un puro remanente de “supersticiones”, sino que expresa la necesidad de 

recuperar un perdido equilibrio psico-fisico, moral y emocional, y revela que debajo de las 

capacidades critico-laicas se esconde una actitud orientada hacia lo irracional - el mundo 

magico-religioso- tipica del ser humano, que surge en los momentos de crisis como un 

inconsciente colectivo nunca eliminado. 

También constituye una respuesta a nivel de las masas al malestar psiquico y moral 

debido a la crisis de los valores y a la desconfianza en lo “social”, de una sociedad que 

algunos autores han definido como “sociedad enferma” y “cultura enferma”’ . Si este 

fendmeno intenta llenar un vacio interior y en parte constituye una moda de los tiempos que 

vivimos, por otro lado recupera algunos principios de la medicina antigua, como la 

herbolaria medicinal y las terapias empiricas asociadas a creencias de tipo espiritual que. en 

ultima instancia, no son un fendmeno negativo, sino que al contrario manifiestan intereses y 

una actitud critica positiva con respecto a los modelos cientificos ortodoxos. 

En México, la medicina tradicional, heredera de la terapia indigena prehispanica, utiliza 

en el tratamiento de muchas enfermedades numerosos recursos que obtiene de su medio 

natural, es decir, plantas medicinales, animales, minerales, etc. Los procesos de curacién 

incluyen, a veces, ceremonias y prdacticas rituales que radican en la cosmovision antigua. 

Este aspecto de la terapéutica “popular” expresa contenidos que trascienden la pura 

medicina, manifiesta una manera de ser y de ver el mundo; encierra una gran sensibilidad 

con lo que respecta al espiritu y a la naturaleza: 

Lo verdadero es lo espiritual. La naturaleza es algo espiritual y la armonia con la 

naturaleza es algo muy importante. (Vicenta Villalba Anaya, Amatlan, Mor., 1992). 

Dofia Vicenta, curandera y hierbera, conocedora de la tradicién, expresa con estas pocas 

palabras creencias que se van perdiendo y que sin embargo quedan a nivel simbolico en el 

inconsciente colectivo; se reflejan en la manera de sentir y de pensar de la gente que, como 

ella, vive en los medios rurales y sigue las costumbres antiguas. 

El didlogo constante con el espiritu, la relacién mistica con lo sobrenatural era en la 

antigiiedad un rasgo fundamental del pensamiento amerindio; asi la medicina, como los 

* Frigessi Castelnuovo, Risso, 1982, cit. por Lanternari, 1994, cap. III.



otros sistemas proyectivos de la sociedad azteca, y de otras civilizaciones de Mesoamerica. 

se situaba en el plano de lo sobrenatural’, 

Las civilizaciones del mundo antiguo mesoamericano tenian una vision del universo de 

tipo cosmocéntrico, los fendmenos naturales se ubicaban en un contexto religioso, asi como 

la interrelacion det hombre con la naturaleza. En esta cultura se le reconoce al hombre su 

condicion como parte del orden cdsmico y se aspira a una integracién permanente del ser 

con el universo, integracién que sdlo se logra mediante una relacién armoénica con la 

naturaleza. 

En nuestros dias, este pensamiento y esta actitud se manifiestan en las practicas 

culturales, constituyen el punto de referencia de los conocimientos, influyen en la 

cotidianidad, en los procesos de curacién, en el sentido comin y en las representaciones 

simbolicas del inconsciente colectivo. 

La medicina mexicana deriva de una antigua experiencia empirica y revela un profundo 

conocimiento de los elementos proporcionados por la naturaleza, pero, su caracteristica 

fundamental - para decirlo con Aguirre Beltran -, es : “su pathos constituido por el clima 

mistico en que se desenvuelve”® 

En este contexto, factor importante a los fines de los procesos de curacidén es la 

consideracion en que se tiene la estrecha relacién de causa/efecto entre psique y soma. “El 

efecto terapéutico de los productos medicinales se refuerza al aplicarlos en un contexto 

simbélico y emotivo que tiene sentido dentro de la cultura propia: es una terapia multiple 

que reconoce el cardcter psicosomatico de muchas dolencias y atiende al mal del cuerpo 

tanto como al mal del alma.” - escribe Bonfil refiriéndose a la medicina entre las culturas 

indigenas de Mesoamérica ’ 

Hoy en dia, aunque los contactos interculturales que siguieron a la Conquista causaron 

un cambio en la sociedad y en las costumbres, brota sin embargo en la cultura mexicana 

una fuerte raiz del pensamiento ancestral, tanto en las formas como en los contenidos. 

  

“Ch. Aguirre Beltran, 1987 - donde describe las caracteristicas de las practicas terapéuticas indigenas. 
* Aguirre Beltran, 1987: 38. 

” Bonfil Batalla, 1987: 65. 
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E! temazcal es un medio hidro-terapéutico que en muchas zonas de la Republica 

conserva, alin en nuestros dias, su significado ritual y contribuye asi emocionalmente a 

tacilitar el mantenimiento y la recuperacion de la salud. Incluye una serie de simbolismos 

que permanecen expresados en ja forma, aunque se han olvidado los significados originales. 

La costumbre del temazcal. 

La costumbre se practica en México y en otras partes del continente americano desde 

tiempos muy remotos. En la época prehispanica fue empleado en el Anahuac, en el resto de 

Mesoameérica, Arida América, en el Norte y en algunos lugares del Sur det continente *. E] 

bafio de vapor se acostumbraba tomar diariamente o se aprovechaba con mucha frecuencia 

tanto por sus finalidades higiénicas, como para propdsitos terapéuticos y por ser un lugar 

que proporciona descanso, relajacién y bienestar; finalmente, por ser una institucion 

ceremonial de mucha importancia. 

Por varios aspectos constituia y constituye atin en nuestros dias una tradicién médica 

con una intrinseca significacion religiosa y magica. 

Es una institucién que traduce tanto los principios de la medicina indigena como los 

elementos simbdlicos de la cosmovisién de los ancestros. Entre los nahuas y otros grupos 

que practicaron la costumbre, el temazcal era un recinto sagrado, lugar de adoracién a la 

Madre Tierra bajo la advocacion de Temazcaltoci’, la “abuela de los bafios”, diosa tutelar 

de la medicina, de los médicos, de las parteras, de los partos y de los recién nacidos. Esta 

diosa residia en el temazcal, ahi recibia a los nifios que venian al mundo, encamada por 

ticitl, ahi sanaba a los que en él se metian para aliviarse, para sudar y purificarse: Pero 

también podia castigar y dejar enfermos a los que de alguna manera le faltaban al respeto 

debido o no observaban las reglas ceremoniales. 

Hoy en dia, el espiritu guardian del temazcal, mantiene la caracteristica dual, 

ambivalente y peligrosa de los dioses ancestrales. 

* Lopatin, 1960: 977-993. 
" Sahagun, 1956, vol. 1, lib.1, cap. VIII: 47-48.



Objetivos generales: 

A nivel general, la finalidad de este trabajo ha sido llevar a cabo un estudio especitico 
sobre una institucién terapéutica de origen prehispanico todavia vigente en el territorio 
nacional, una costumbre que incluye tanto las tradiciones médicas de origen indigena como 
las creencias relacionadas al culto teligioso. Se estudiara la medicina tradicional mexicana 
€n nuestros dias, confrontandola con lo que era en la antigitedad y considerando las 
transformaciones que ha sufrido tras el proceso del cambio cultural. 
Con este propésito se analizara la practica del bafio de temazcal. 

Se intentara poner en evidencia que en la actualidad, tanto en la medicina tradicional 
como en la cultura mexicana, se nota una clara continuedad con el pensamiento antiguo; 
que las creencias religiosas juegan un papel importante en los procesos de curacion, a pesar 
de los cambios producidos a raiz del Proceso de “aculturacién” que sufrieron los pueblos 
autéctonos durante la Colonia, y a pesar de los contactos interculturales que siguieron. 

Se estudiara en profundidad la institucién médico-religiosa del bafio de vapor, en todos 
Sus aspectos, como un conjunto de significados simbéticos que remiten a la cosmovision 
antigua, 

En fin, entre los objetivos generales, cabe sefialar la intencién de recoger toda la 
informacién encontrada sobre esta institucién en los tiempos antiguos - en las Areas 
estudiadas -, y la informacion etnografica proporcionada en este siglo por los muchos 
autores que se interesaron en esta costumbre. 

Los objetivos especificos del trabajo de investigacion han sido: 

a) Rescatar y reconstruir los conceptos en los cuales se fundamenta la tradicién del 
temazcal. 

b) A nivel etnografico, colocar en el centro del andlisis las fuentes orales, 
c) A nivel histérico, llevar a cabo una revisién bibliografica en relacién a la costumbre 

como institucién terapéutica y religiosa durante el periodo anterior a la Conquista, en el 
periodo colonial y en los tiempos modemos. 

d) Estudiar como se manifiesta el sentimiento de lo sagrado en la institucién: su 
divinidad tutelar: su aspecto dual; su representacién simbolica de microcosmos, sede de la



divinidad madre y del duefio del fuego; lugar del nacimiento y de los ritos de paso 

individuales y de purificacion. 

e) Dar una interpretacién de la divinidad de los bafios desde el punto de vista de su 

significacién, como representacién del vientre de la Madre Tierra y lo que representa el 

“espiritu guardian” del bafio en la tradicién. 

f) Comprobar que la medicina tradicional, de manera especial la practica del temazcal. 

funge en la actualidad como factor de curacién entre muchas poblaciones rurales. indigenas 

y mestizas. 

g) Mediante la observacion en trabajo de campo en algunas comunidades, recopilar la 

informacion de las terapias de tipo empirico naturista que se dan en los procesos de 

curacion en ocasién de los bafios, para qué enfermedades se utiliza y con qué plantas 

medicinales. 

h) Averiguar si la costumbre conserva, atin en nuestros dias, su significado ritual. en 

qué medida y de qué manera se manifiesta: ceremonias, rituales, creencias. 

i) Qué transformaciones ha suftido la divinidad tutelar del bafio de vapor, qué imagenes 

han sustituido su rostro y qué significan las mismas a nivel cultural. 

Hipotesis. 

La tradicién histérica del bafio de temazcal revela un fuerte sentido religioso, como 

lugar de purificacion. El propésito de este trabajo ha sido estudiar la institucion en 

protundidad, en sus significaciones simbdlicas y segun una perspectiva diacronica, 

confrontando el papel que desempefiaba en la antigiiedad, tanto a nivel terapéutico como 

teligioso, con las funciones que tiene actualmente entre algunos sectores de la poblacién. 

La practica del bafio es todavia vigente en la actualidad y su uso esta principalmente 

dirigido a solucionar problemas de salud. 

Queda por lo tanto plantear si los procesos de curacién de la medicina tradicional actual 

siguen los principios de la medicina indigena y si se conservan las creencias relacionadas al 

culto y al pensamiento antiguo; si la institucién mantiene en la actualidad algunos de los 

rasgos del papel que desempefiaba en el periodo prehispanico, principalmente su cardcter 

purificatorio; si se revela el simbolismo implicito en la costumbre; si los aspectos sagrados



de la instituctén se conservan todavia en nuestros dias y de qué manera se manifiestan.. En 

fin, considerando el componente mistico simbdlico, factor necesario en la tradicién del 

temazcal, indagar si éste sigue conservando su importancia en los procesos de curacion y de 

qué manera interactua con el componente empirico o naturista. 

Fuentes v estudios anteriores 

En términos generales {a tradicion del bafio de vapor es uno de los rasgos culturales 

distintivos que han definido y caracterizado los grupos étnicos pertenecientes a la superarea 

de Mesoamérica y grupos de recolectores y cazadores de Norteamérica!®. Este elemento 

cultural ha sido estudiado como resto arqueolégico, parte de los llamados “centros 

ceremoniales” hallados en Mesoameérica y en Arida América. 

La distribucién geografica de esta tradicién ha sido estudiada tanto a nivel del 

continente americano como en el viejo continente por Ivan Lopatin'’. Su difusion 

geografica y los hallazgos arqueoldgicos relativos no son parte de los objetivos de este 

trabajo de investigacién, por lo tanto sdlo se van a citar algunos autores que por varios 

aspectos han aportado informaciones utiles al estudio del tema especifico. . 

Por ser una costumbre difundida en todo el norte del continente americano, el temazcal 

ha sido estudiado en todas sus variantes. La mayor parte de las tribus del norte de México 

conocian y usaban el bafio de sudor de diferentes maneras'’; de hecho, los grupos indigenas 

norteamericanos usaban dos tipos de bafio para sudar: por exposicién directa al fuego en un 

recinto cerrado y por vapor de agua rociando el liquido encima de piedras previamente 

calentadas. El primer tipo, se encuentra entre los esquimales de Alaska y los indigenas de 

California; éstos tienen la misma estructura de sus habitaciones, es decir, son de forma 

rectangular y circular’? El segundo tipo es mucho mas difundido en todo el norte del 

continente, “y aunque los tipo de la casa son muy variables y también los fines por los que 

  

Kirchhoff, 1960. 
' Lopatin, 1960 - ver capitulo |. 
'? Henshaw, 1910: 660-661, - cit. por Alcina Franch, Ciudad Ruiz, Iglesias, 1980: 100. 
"* Driver, 1961: 128.



se utilizan, podemos generalizar en el sentido de que en casi todos los casos los bafios no 

son permanentes y casi siempre se hacen con fines medicinales!* 

Al parecer es en América del Norte y del Centro'> en donde el prototipo del! bajo. 

consistente en un recinto calentado por piedras al rojo vivo y el uso del agua roctada encima 

de éstas para producir vapor, con fines sudorificos, es utilizado con més frecuencia. 

En el area maya, por la abundancia de los testimonios arqueoldgicos, trabajaron 

muchos estudiosos. Morley, en Quirigua condujo las excavaciones de bafios de vapor y 

describié el procedimiento que se utilizaba tal como qued6é grabado en los restos que se 

encontraron: “Se introducian dentro del banco una olla de agua y varias piedras de rio, 

caldeadas previamente fuera de la camara. Luego se vertia el agua sobre las piedras 

candentes y asi se obtenia un excelente bajio turco”!®. 

Escribe Satterthwaite, quien trabajé en el conjunto arqueolégico de Piedras Negras 

(Guatemala): probablemente el primer estudio valioso sobre los baiios de vapor de ios 

antiguos mayas, se debe a Morley ” 

Cresson trabajé en varias zonas del territorio nacional e hizo una comparacion entre las 

estructuras encontradas en Piedras Negras con las de la zona de México central de sus 

tiempos; el estudioso confirmé lo dicho anteriormente por Morley sobre el uso de bafios de 

vapor entre los mayas, con base en las similitudes entre los dos tipos de construcciones 

halladas en Guatemala. Escribe el autor: las descripciones de algunos de los primeros 

historiadores que se refieren a la construccién y al uso de los bafios de vapor en las tierras 

altas de México, demuestran que estos han cambiado muy poco desde el tiempo de la 

llegada de la gente blanca, mientras investigaciones mds recientes sefialan casos de 
~ a . 18 modernas casas de bafio en otras partes de México y del area maya 

  

* Alcina Franch, Ciudad R., Iglesias, 1980: 100. 

"> Driver y Massey, 1957; Lopatin, 1960. 

7 Morley. 1936: E55. 
““Probably the first valid recognition of ancient Maya sweat-houses is to be credited to Morley” - 

Satterthwaite, 1952: 5. 
' “Accounts from some of the early historians regarding the construction and use of sweat houses in highland 
Mexico show that they have changed very little since the coming of white people, while more recent 
investigators report the occurence of modern sweat houses in other parts of Mexico and the Maya area.” - 
Cresson, 1938: 88. 
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Satterthwaite subraya la funcién del baiio en la antigtiedad: el propésito del antiguo 
bafio de vapor era aparentemente curativo, estaba relacionado con la salud: pero la curacion 
tenia cardcter magico-religioso. A razén de este ultimo factor. a pesar de que los modernos 
temazcales se encuentran ubicados en el area de las casas habitaciones, como parte de estas. 
no es sorprendente su presencia en las areas de los principales centros ceremoniales como 
aquel de Piedras Negras’, 

Tozzer, a este propdsito y con respecto a las observaciones de Diego de Landa (ver 
abajo). escribid: parece que se refiere tanto al bafio caliente, que algunas poblaciones mavas 
actuales prefieren, como al vapor o al bafio de sudor usado en muchas partes del Nuevo 
Mundo, para fines terapéuticos y para propositos religiosos”’. 

Agrinier definié la casa de bafios encontrada en el sitio ceremonial de San Antonio, 
Chiapas, perteneciente al Clasico Tardio y la relacion6 con ios ritos de purificacién que se 
realizaban antes del juego ritual de la pelota”’. 

Ruz Lhuillier sefiala una estructura encontrada en Palenque como posible bafio de 
vapor”, 

Alain Ichon también trabajé en la zona maya y en Guatemala notd las elaboradas 
construcciones, sitios de ceremonias religiosas”>. 

Hay muchos otros trabajos realizados en esta subarea de Mesoameérica que valdria la 
pena citar y que, a pesar de su importancia, no es posible tratar aqui por no constituir un 
punto central del presente trabajo; se trataran en parte en el capitulo relativo a los restos 

arqueoldégicos como testigos de la tradicién. 

A nivel historico es preciso mencionar la obra del religioso Diego de Landa, quien noté 
como las mujeres tomaban bajios muy a menudo y tenian la costumbre de bafiarse con agua 

eee 
° <The purpose of the ancient sweathouse was apparently a curative one, a matter of health; but the cure was partly magico-religious in character. Because of the latter factor, though modern examples are placed in dwelling-house areas as adjuncts of the home, their presence in ancient main ceremonial areas such as those at Piedras Negras is not surprising.” Satterthwaite, 1952: 8. 
7 Tozzer, 1941, Vol. t8: 126; op. cit. por Satterthwaite, 1952: 8. 
7! Agrinier, 1966. 

* Ruz Lhuillier, 1952. 
* Ichon, 1977.



  

caliente y cerca del fuego; los fines de esta practica eran terapéuticos mas que higiénicos - 

escribe el autor”. 

En el area mixteca !as referencias no son tan abundantes. A nivel arqueoldgico, cabe 

recordar el temazcal encontrado en Lambytieco y citado por Marcus Winter, quien lo 

describe y anota los usos que los zapotecos hacian de éste: “para bafiar a las mujeres 

después del parto, para curar enfermos y para purificarse antes de participar en ceremonias 

religiosas.””>. 

Entre las obras de los cronistas, encontramos el testimonio de Antonio de Herrera. 

quien nos proporciona datos sobre las costumbres indigenas en el periodo colonial en 

cuanto a la costumbre de bafiarse después del parto, la utilizacion de lefia para prender el 

bafio y las creencias religiosas de la época”®, 

Entre otros estudios anteriores, ha sido importante el trabajo de Dahlgren de Jordan, 

quien trat6 algunos aspectos del culto antiguo, como el papel que desempefiaban en la 

antigiiedad las cuevas como lugares de adoracién y entierro, los bafios de temazcal como 

medio terapéutico, sobre todo para el parto y el periodo sucesivo a éste, y la divinidad de 

los bafios: “la encontramos también en Justlahuaca como la deidad de las parturientas. Los 

bafios de vapor tenian por lo tanto dos aspectos - escribe la autora: “uno higiénico y otro 

divino. Ambos subsisten todavia en la Mixteca Alta, donde las parturientas siguen usando 

el bafio de vapor como una medida curativa casi en la misma forma como lo describe 

Herrera, y al mismo tiempo le hacen ofrendas.””’. 

Por lo que se refiere al Altiplano central hay menor informacién arqueoldégica, mientras 

que tenemos mas datos que nos proporcionan los documentos histéricos, las crénicas 

escritas en el periodo de la Colonia y algunas ilustraciones, donde encontramos una serie de 

referencias y representaciones pictograficas. 

En la época colonial, se destacan relaciones de los cronistas, que de manera cuidadosa 

se ocuparon de la vida y las costumbres de los autéctonos. Vale la pena citar, entre ellos. a: 

* Landa, 1973. 
> Winter, 1990: 291. 
*6 Herrera, 1726, t. IIf: 98. 

7 Dahlgren de Jordan, 1954: 327. 
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Bernardino de Sahagun tanto por la Historia’® como por el Cédice Florentino”. También 
Diego Duran, quien describié la costumbre del remazcalli y habié del origen de la divinidad 
tutelar del bafio®”. A Clavijero debemos la descripcién de la costumbre y de la estructura, 

asi como de la forma de bafiarse*'. Otros testimonios proceden de los escritos de 

Torquemada*’y de Tezoz6moc™sobre la antigtiedad de la costumbre, que ya se practicaba 
antes del establecimiento de los nahoas en Tenochtitlan. En el siglo XVII, De la Serna 
criticé duramente la tradicién como invencion del demonio. Junto a la costumbre de adorar 

el fuego** 

Por lo que respecta a la época antigua, imagenes de la institucién aparecen en algunos 
cédices: Codex Magliabechi, lam. (VXXVID, Codex Nuttall, (lam. XVI), Codex Borgia (p. 
13) °, Codex Aubin (p. 45), Mapa de la Peregrinacién de los Mexicanos (p. 48), Codex 

Vaticano 3773 (p. 32) 

Por lo que concierne a otros elementos tratados por algunos autores acerca de la 
costumbre, sobre el origen del bafio de vapor tipo temazcal, Ivan Lopatin*’ planteo el 
problema de su lugar de procedencia a nivel histérico, mencionando con tal propdsito a la 
sauna finlandesa, muy parecida al temazcal mexicano, asi como la existencia de otros tipos 
de bafios sudorificos en Europa del Norte y en el area del Mediterraneo. Asimismo, detinié 

cuatro tipos basicos de bafio: el bafio de estanque o inmersion; el bafio sudorifico de fuego 

directo; el bafio sudorifico de vapor de agua, el tipo mixto. Incorpord al bafio de temazcal 
como perteneciente al tercer tipo. 

Virkki Niilo**, quien trabajé en Guatemala, encontro analogias entre el Kiuastupa 

finlandés y el tj guatemalteco, tanto por las finalidades como por la costumbre de 

“hojearse” con betula verrucosa, de usar una esponja vegetal y de hacer nacer los nifios en 

SO 
* wo Sahagin, 1956. 
«, Sahagiin, 1957: 195 (lib. V, cap. 36). 
° Duran, 1967. 

*' Clavijero, 1945, 

? * Torquemada, 1975. 
*? Alvarado Tezozomoc, 1975. 
* Serna, 1953. 
* tlustracion N°. l- Cédice Borgia, p. 13. 
 Tustracion N°. 2 - Cédice Vaticano 3773, p. 32. 

** Lopatin, 1960. 
* Virkki, 1962.



z! bafio de vapor y enterrar el ombligo en el suelo de éste v ia creencia en un exer! 

  

guardian del bafio. 

José Maria Arreola publicé en 1920 un articulo en que traté varios aspectos de is 

costumbre del bafio de vapor mexicano. En este trabajo el autor cita ias fuentes mas 

‘mporiantes. quién era la divinidad tutelar del bafio en la antigitedad. la forma. los 

“nateriales utilizados. la manera de bafiarse v el uso de las plantas medicinales durante los 

nanos. También explica sus finalidades terapéuticas, da una interpretacién sobre fa 

eumologia de Ja palabra indigena de temazcalli v habla de su experiencia en ef pueblo ue 

San Martin de las Piramides”’, 

  

    
  

  

Hustracién nam. 1: Codice Borgia,P. 13. Ver nota 35. p. 17. 

  

™ srreola, 1920.



  

  

Hustracion nim. 2: Cédice Vaticano 3773, p. 32. Ver nota 36, p. 17. 

Por lo que respecta a los estudios etnograficos sobre la costumbre. e} andlisis se ha 

entocado en los aspectos sagrados v en los conceptos de la medicina tradicional. 

Vale la pena mencionar el trabajo que Madsen Ilevé a cabo en Milpa Alta. en el pueblo 

de San Francisco Tecospa®”. El autor estudié sobre todo las costumbres relacionadas con el 

culto y las creencias religiosas. vy subravo el aspecto sincrético del culto a la Virgen de 

Guadalupe. sustituto de Tonantzin. Investig6 tambié~ el papel que entonces tenia el 

temazcal en esta comunidad por constituir un refugio pura la enfermedad y los nacimiento 

¥ cémo mantenia las mismas caracteristicas estructurz ; del temazcal de los aztecas. asi 

como fas mismas costumbres relacionadas al culto. 

Entre los trabajos de Ichon cabe mencionar un est. 2/0 realizado entre los totonacas de 

la Sierra. En ste. ef autor analiza de manera especial e. :specto simbélico de la institucién. 

es decir el caracter sagrado que el bafio de vapor maziiene entre estas poblaciones: “El 

* Madsen. 1969, 
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Universo es concebido como un rectangulo, forma sagrada por excelencia; forma de la casa, 

del temazcal (...) y del altar”. Subraya su caracter doble: “representacién del Mundo y 

dominio del Duefio del Fuego". 

Siempre entre los totonacas, Walter Krickeberg condujo una investigacién interesante 

sobre el culto, la mitologia y la costumbre del temazcal, subrayando la importancia que se 

le da “como remedio universal””*. El mismo autor estudié la religion, el culto a la divinidad 

femenina y las creencias relacionadas con la institucién del bafio de temazcal también en el 

Valle de México entre las comunidades mexicanas*® 

Gabriel Moedano investiga desde hace mucho tiempo lo que el temazcal significa y 

como se lo practica en varias regiones del territorio nacional. Con José Montoya, trabajo en 

1971 en Xochitlan, (Sierra Norte de Puebla) donde estudié las terapias médicas que se 

proporcionan a las mujeres que dan a luz, el culto, las creencias y las identificaciones de la 

divinidad tutelar del bafio con simbolos e imagenes cristianas’*. En 1977 publicd un 

articulo sobre la deidad protectora en la tradicién oral, donde trata de manera especial la 

mitologia y los personajes sobrenaturales sincretizados o sustituidos con deidades 

cristianas’’. En otro articulo traté las fuentes que mencionan la costumbre, algunos aspectos 

terapéuticos y religiosos, la etnografia actual de la prdctica del bafio y lo que significa en 

nuestros dias la creencia en el espiritu guardian del temazcal”*. 

Oscar Lewis publicé en 1963 los resultados de un estudio llevado a cabo en Tepoztlan 

(Morelos). En este trabajo dié prioridad al andlisis de las costumbres sociales, las relaciones 

entre hombre y mujer, y todo lo relativo a las enfermedades, el ciclo de embarazo y parto, 

los cuidados que se proporcionan a las madres después del alumbramiento y a los recién 

nacidos. También estudié la creencia, muy arraigada, en los aires y el tratamiento de las 

enfermedades frias y calientes; asimismo se ocupé del bafio de temazcal, ampliamente 
AT 

usado en toda la regién’’. 

*' Ichon, 1973. 
” Krickeberg, 1933: 102. 
8 Krickeberg, 1975, 

* Moedano v Montoya, 1971. 
° Moedano, 1977. 
© Moedano, 1986. 

Lewis, 1963: 363.



Sobre los aspectos religiosos y los sobrenaturales que han sustituido o se han 
sincretizado con la divinidad indigena, puede mencionarse a Leon Nicolas quién trabajé 
sobre las costumbres obstétricas de [os nahuas y las supervivencias de las mismas entre las 
poblaciones post-cortesianas y contempordneas a su época’®. De manera especial investig6 
las practicas de las parteras y las creencias obstétricas, los actos de devocion a los santos 
advocados del parto y las ceremonias de purificacién. 

Elsie Clews Parson publicd los resultados de un trabajo realizado en Mitla, donde 
estudia las creencias tradicionales relacionadas con el culto a los santos advocados para la 
concepcion y durante los partos, se trata de los santos cristianos que han sustituido a la 
divinidad prehispanica. En asociacion con las plegarias y las ceremonias religiosas, el autor 
sefiala los actos magicos que se cumplen en el periodo pre-natal y en el que sigue al 
nacimiento””, 

En la Mixteca, en los pueblos de San Esteban Atatlahuaca, San Miguel el Grande y 
Santo Tomas Ocotépec, Cornelia Mak realizé una investigacién sobre la medicina 
tradicional, con todo Io relativo al concepto de frio-caliente , la mezcla que hay con los 
principos médicos traidos por.los conquistadores y la creencia en un espiritu guardian del 
bafio de temazcal, Santa Magdalena. Otros temas de este estudio son las obligaciones que se 
deben cumplir para con este espiritu, las ofrendas que se le Ilevan en ocasion del embarazo 
y del parto, las curaciones y las hierbas medicinales que se usan segun las categorias de 
trio y caliente. En esta ultima division se toman en cuenta también los alimentos que, por 
ser frios o calientes, influyen sobre el equilibrio del organismo y pueden causar 
malestares”?, 

Con respecto al significado simbélico del temazcal, Aguirre Beltran Io relaciona con 
los ritos de purificacién que se hacen durante los procesos de curacion, en los que se 

re : 31 reconoce la causa mistica que ha determinado la enfermedad ”’. 

ee 

Leon, 1910. 
” Parson, 1968. 

” Mak, 1959, 
a Aguirre Beltran, 1987.



Anzures y Bolafios, en un estudio sobre la medicina tradicional mexicana. toma como 
ejemplo del sistema terapéutico nativo el temazcal, como lugar de la “limpia”, medio 
terapéutico que influye a nivel psico - religioso en los procesos de curacién 7. 

Doris Heyden en un articulo sobre los ritos de paso que se Ilevaban a cabo en el interior 
de la tierra, en las grutas, trata la simbologia implicita en la cueva como representacion del 
vientre de la madre tierra. Cita a este Proposito el temazcal como cueva artificial asociada 
con el nacimiento™. 

El bafio de temazcal se relaciona con la creencia en los “aires”, en el “mal aire” y se 
utiltza para curarse de las enfermedades ocasionadas por el “frio”. Julio de la Fuente sefiala 
esta creencia en Yalalag, asi como los conceptos sobre las enfermedades, los cuidados en el 
parto y el uso de los bafios de vapor™. 

Entre los Tuxtlas, Olavarrieta Marenco encuentra creencias andlogas. el “mal aire” es 
concebido como vientos o espiritus malignos”>. 

La divisién dual de los alimentos, las enfermedades, los remedios vegetales y animales 
segun las categorias de frio-caliente, es tratada también por Guiteras Holmes, quien llevé a 
cabo un estudio entre los tzotziles en Chiapas *°, 

Avilés Flores realizé su trabajo de tesis sobre las plantas empleadas por las parteras 
empiricas del Estado de Morelos *7. en ésta menciona la funcién de la partera y la tradicién 
de los bafios para las mujeres, comparando las costumbres antiguas con las actuales, tanto a 
nivel de los cuidados que se dan, como de las hierbas medicinales que se usan. 

Asimismo, Fernando Luna llevé a cabo una tesis sobre las plantas utilizadas en el 
temazcal en la medicina tradicional en Morelos, poniendo énfasis sobre los procesos de 
curaciOn que se hacen antes y después del parto™®, 

Lopez Austin busca la explicacién de lo frio y to caliente dentro de una visién del 
mundo y responde a la polémica sobre la posible influencia de la teoria hipocratica de los 

2 
™ Anzures y Bolafios, 1989, 
*” Heyden, 1976. 
™ Fuente, 1949. 
» Olavarieta Marenco, 1986. 
* Guiteraz Holmes, 1965 
*” Aviles Flores. 1985. 
** Luna Bautista, 1989. 
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humores en los conceptos de la medicina tradicional en América Latina®”. A este respecto 

cabe citar las hipotesis planteadas por George Foster™ y William Madsen®! segun los cuales 

los autéctonos integraron el complejo europeo de los humores en el sistema nativo de los 

Opuestos y complementarios: “the contrario system”. 

La tradicién oral explica el origen de la creencia en el espiritu guardian del bafio y las 

raices de la costumbre. Fueron recogidas varias narraciones que tratan estos temas 

relacionados con el mito cosmoldégico del nacimiento del sol y la luna. De los cuentos que 

mas directamente incluyen el origen del temazcal y su divinidad tutelar, vale la pena 

recordar dos: la version chatina encontrada y traducida por G. De Cicco y F. Horcasitas’”. 

y la versién mixteca publicada por Anne Dyk®. 

Procedimiento metodolégico. 

Con el propésito de alcanzar los objetivos marcados en el proyecto inicial, ha sido 

necesario determinar el nivel de cambio que ha sufrido la tradicién del bafio de vapor en el 

ambito de la cultura mexicana. En este trabajo, por tratarse de un estudio etnohistérico, ha 

sido indispensable estudiar el fendmeno a nivel diacrénico y Sincrénico, a fin de conocer las 

etapas fundamentales de su desarrollo historico. Es decir, en qué consistia la tradicién del 

temazcalli durante el periodo prehispanico, en el momento cero del contacto cuando se 

encontraron las dos culturas, en el periodo colonial y luego en el momento actual. 

En base a este propdésito se han planeado varias etapas para el desarrollo de la 

investigacién. 

Revision bibliografica, 

E] inicio del estudio fue una revision bibliografica de la literatura conciernente el tema. 

Principalmente se investigé sobre Antropologia médica, Historia y Literatura Colonial. 

Etnobotanica, Historia de las religiones y la cosmovisién de Mesoamerica, enfocando 

especialmente las creencias relacionadas con el bafio de temazcal. 

  

* Lépez Austin, 1975. 

“ Foster, 1953 v 1972. 
“' Madsen, 1955. 
“De Cicco y Horcasitas, 1962. 

Dyk, 1959. 
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El andlisis histérico traté de abarcar las culturas mesoamericanas con énfasis especial 
en la civilizacién de los aztecas: en segundo lugar se hizo una confrontacién con otras dos 
culturas representativas de la antigtiedad, la maya y la mixteca. En esta etapa se realizo un 
analisis sobre las imagenes Pictograficas contenidas en algunos Cédices, como et Cédice 
Magliabecchi y el Nuttall, entre otros. Se procuré hacer una investigacién documental lo 
mas cercana posible al momento del primer contacto cultural y los siglos que siguieron 
(escritos de los siglos XVI-XVID); hasta los tiempos modernos y la época actual. 

Investigacion de campo 

En una segunda etapa, que se ha realizado simultaneamente con ta revision 
bibliografica, se llevé a cabo un trabajo de campo en algunas comunidades rurales, 
empezando con las culturas de origen néhuatl y siguiendo con la mixteca. En la zona maya, 

donde también se habia planeado una breve estancia en los Altos de Chiapas, por razones 
de seguridad no ha sido posible desarrollar el estudio previsto. 

Se ha preferido Hevar a cabo la investigacién en varios lugares de la Republica a fin de 
efectuar una comparacion entre las distintas culturas locales y obtener una visién mas 
completa de la tradicién en nuestros dias. 

EI trabajo de campo se ha realizado mediante la observacién directa de la practica del 
bafio, mediante entrevistas con temazcaleros, curanderos, parteras, hierberos y gente de la 
comunidad. Los instrumentos utilizados han sido la grabadora, un cuaderno para tomar 
notas y la camara. En un primer momento, las entrevistas han sido efectuadas de manera 

sistematica, segiin el orden de los cuestionarios anteriormente preparados y con el auxilio 
de la grabadora o del cuaderno. Pero, como este método resulté ser muy mecanico y poco 
aceptado por los informantes, se opté luego por la platica libre y no dirigida. 

Ha sido privilegiada la zona de cultura nahuatl; por esta razén se empezd con una 
estancia en el Municipio de San Sebastian Tepatlaxco de Hidalgo (Edo. de Puebla). Esta 
primera conexién fue proporcionada por el Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad de 
México; en este pueblo se realizaron nueve entrevistas empezando con una pariente del 
parroco y con la familia de la anciana partera del pueblo, Ofelia Hernandez Morales. En 
Tepatlaxco todas las familias tienen sus baiios de vapor, quien no lo tiene en su casa va con 
los parientes 0 los vecinos. La economia del pueblo es principalmente agricola y hay mucha



migracién de los jovenes a Estados Unidos. La religion mas difundida eg la catélica. pero 
hay también protestantes y testigos de Jehova. La gente es mestiza, habla la lengua espafiola 
y algunos hablan o solo entienden el idioma original néhuatl. 

El estudio se siguidé en el Estado de Morelos, empezando por la ciudad de Cuernavaca 
donde las informaciones fueron recogidas en el Instituto de Medicina Tradicional 
~Tlahuilli”. El director de este instituto, doctor Horacio Rojas Alba, temazcalero, facilité las 
sucesivas conexiones con los médicos tradicionales y temazcaleros Vicenta Villalba y 
Juana Nabor de la comunidad de Amatlan, donde fueron entrevistadas cuatro personas: se 
investig6 también con don Ricardo Alberto, quien trabaja en su pequefia clinica naturista en 
Xoxocotla y con [a familia Tupifio Bautista del Municipio de Atlautla de Victoria en el 
Estado de México, que posee un baiio de vapor de grandes proporciones que contiene todos 
los elementos de los temazcales antiguos. 

En un segundo tiempo, el sefior Francisco Morales Baranda, del Municipio de Santa 
Ana Tlacotenco, en Milpa Alta, facilité la conexién con algunas personas de esta 
comunidad del Distrito Federal. Aqui se realizaron tres entrevistas con gente que posee 
temazcal y conoce la costumbre del bafio de vapor. 

El trabajo de campo se concluyé en la Mixteca Baja (Estado de Oaxaca), en las 
comunidades de Yucufiuti y de Yucuquimi, donde hay una presencia indigena muy fuerte. 
En todo el municipio de Yucuquimi, incluidos Yucufiuti y San Andrés, hay protestantes. 
testigos de Jehova y catdlicos. Yucuquimi es étnico, virgen, conserva la tradicion antigua y 
se habla sélo lengua mixteca. Por eso, en este Ultimo caso se necesité el auxitio de una 
intérprete, que fue la partera Juana Castillo, del pueblo cercano de Yucufiuti. En el 
municipio de Yucuquimi de Ocampo fueron entrevistadas cuatro personas y en Yucufiuti de 
Juarez, siete personas. 

Las experiencias mencionadas fueron las mas importantes de la investigacién de 
campo, pero a lo largo de estos ajfios, contemporaneamente 0 en ocasiones distintas, se 
ofrecid la oportunidad de efectuar otras entrevistas con personas de las mismas 
comunidades o de otras cercanas. Estas fueron: una pariente de la familia Morales del 
municipio de Acajete (Puebla), municipio cercano a Tepatlaxco; un trabajador del museo de 
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Historia del municipio de Tlaxcala (Tlaxcala); una persona de Tepoztlan, un bidlogo de 
Cuernavaca, una curandera del municipio de Barranca Honda (Morelos). 

En el anexo Num.1 aparecen todas las personas que han proporcionado informaciones 
sobre la costumbre del temazcal en las distintas comunidades en que se ha trabajado. sus 
nombres, edad, ocupacién, idioma, origen étnico, teligion y procedencia de su 
conocimiento, de quiénes aprendieron 1a practica del bafio de vapor. 

La informacién sobre la costumbre actual procede de estas entrevistas, mis 
declaraciones se refieren a la informacion de la encuesta. Los cuestionarios y los resultados 
de las entrevistas se encuentran en el anexo Num.2, divididos segun el argumento que 
tratan. Conforme al tema que se trata, en cada capitulo se reportan algunas citas de los 
entrevistados durante el trabajo de campo; son las informaciones més interesantes y 
significativas que han sido recogido. En estos casos, aparecerd entre paréntesis “Inf.”con el 
numero que designa el informante al final de la cita de este. 

La mayoria de las entrevistas se han realizado en forma de didlogo abierto, por lo tanto 
los informantes no han contestado a todas las preguntas de los cuestionarios. Por eso. en 
los resultados no aparecen por completo las respuestas de todos los que han contribuido a la 
realizacion de este trabajo. 

La intencién ha sido colocar en el centro del andlisis las fuentes orales y trabajar sobre 
éstas confrontandolas y comparandolas con las fuentes escritas en €poca actual y en décadas 
recientes. En un segundo tiempo, se estudiaron los datos relacionéndolos con las fuentes 
mas antiguas para analizar el desarrollo del fenémeno religioso y la transformacién - 
cuando la hubo -de los conceptos y de las practicas médicas. 

También, se Ilevé a cabo una revisién de los testimonios arquelégicos, limitada a 
algunos centros, como Xochicalco (Morelos), Palenque (Chiapas), Chichén Itza (Yucatan). 

En una ultima etapa, que comprendi6 el estudio analitico de la informacion compilada 
en las dos fases anteriores, se procedio a reordenar, sistematizar y redactar los datos bajo los 
marcos principales de: fa reconstruccién de los conceptos y principios basicos de la practica 
del temazcal. asi como sus usos terapéuticos y sus usos ceremoniales. En segundo término. 
se realiz6 la definicién de las condiciones y cambios a través de su evolucion hist6rica, que 
han podido aportar elementos para determinar la situacién actual.



EI enfoque de este estudio es terapéutico y religioso, por eso se ha dividido el trabajo 

tomando en cuenta estos factores. Por abarcar un periodo tan extendido, que va de la época 

antigua a la época colonial, hasta las décadas recientes y los tiempos actuales, el estudio ha 

sido dividido en un andlisis de las fuentes antiguas - los textos de la paleografia pre- 

hispanica, los documentos de los cronistas espafioles y los restos arqueoldgicos -, y un 

estudio de la practica actual del temazcal, las terapias que se aplican en el bafio de vapor o 

en asociacion con éste, las creencias religiosas y las costumbres que se mantienen en 

nuestros dias.



Cap. 1. El temazcalli, institucién médico-religiosa en Mesoamerica: 
generalidades, definicién, etimologia del nombre. 

La costumbre del bafio de vapor estaba difundida en buena parte de Mesoamérica: los 
diferentes grupos la practicaban de maneras distintas, la forma de la construccién asi como 
los materiales utilizados variaban. Segun el idioma y las creencias el bafio de temazcal 
tomaba varios nombres. 

En la actualidad se le conoce en todo México y Guatemala con el nombre de temazcal. 
EI empleo difundido en todo el territorio de este término de origen ndhuatl, demuestra la 
introduccién de la palabra por obra de los espafioles, que ha desplazado en parte a los 
nombres indigenas de cada region’. Sin embargo la continuidad de la tradicién se confirma 
en cuanto entre algunas comunidades se le sigue llamando en lengua indigena, por 
ejemplo: Aihi, escribe Ibarra quien nos proporciona otra informacion mencionando el 
nombre de su deidad 0 “espiritu” que es Titna, “anciana” o “abuela”, y Nihi , “temazcal’2. 

En la Mixteca Baja en la comunidad de Yucufiuti, en proximidad de Tezoatlan, se le 
llama #ihi - de acuerdo con Severino Velazquez, curandero y temazcalero (- trabajo de 
campo, 1995). 

Entre los pueblos totonacas de Veracruz le dan el nombre xiaca’, asi como en Tajin. 
Entre los tojolabales de Chiapas, el bafio de vapor se llama ika; es una institucién de 

gran importancia donde, ademas del aseo personal, se limpia sobre todo el alma y se cura el 
cuerpo’. 

En Guatemala es el fuj, con este término se le conoce entre los quichés y entre los 
pueblos elevados de Alta Verapaz, como en Tactic, en San Cristébal y en San Marcos’. 

=H 

| Alcina Franch, Ciudad Ruiz, Iglesias, Ponce de Ledn, 1980: 100. 
° Ibarra, 1941: 84; cit. por Moedano, 1977: 13-14, 
* Moedano, 1986: 292. 
* Furbee, 1986: 103, en Ruz, 1986. 
* Virkki, 1962: 74-75.



En el Diccionario de Motul se reporta la palabra zumpulché, que significa: “bafio hecho 
de tal manera, en el cual entra la mujer recién parida y otras personas enfermas para 
expulsar el frio que tienen en el cuerpo”. 

EI significado etimoldgico del nombre “temazcal” no se ha fijado hasta la fecha. pero 
existen diversas interpretaciones que pertenecen todas al mismo campo semantico. La 
palabra “temazcal” procede de! ndhuatl temazcalli, que resulta formada por tema y calli. 

En los escritos de los frailes del periodo colonial aparecen algunas definiciones e 
interpretaciones lingiiisticas del término indigena y las explicaciones sobre la funcion 
social que la institucion tenia en las sociedades prehispanicas. 

En el pequefio vocabulario que se encuentra al final de la obra de Fray Bernardino de 
Sahagun, el autor define al temazcalli como: “casa de bafio de vapor. Pequeiio editicio en 
que se bafiaban con vapor, con fines rituales, higiénicos y medicinales.”’. 

En la Historia de Fray Diego Duran, se lee: “... los bafios que en esta tierra usaban y 
hoy en dia usan los indios. Los cuales bafios Ilaman temazcalli que quiere decir “casa de 
bafio con fuego”, el cual se compone de tema, que es bafiarse, y de calli que quiere decir 
casa..”*, 

Jacinto de la Serna, mencionando las “supersticiones” y “costumbres” que usaban los 
nativos en sus dias, escribe: “temazcalli, que quiere decir casa de bafio.””, 

Fray Alonso de Molina, en el Vocabulario de ta lengua mexicana y castellana. lo 
define: “casilla como estufa, adonde se bafian y sudan,”!°, 

En tiempos mas recientes, con respecto a la etimologia de la palabra de origen nahuatl 
femazcalli, se han dado algunas traducciones e interpretaciones que vale la pena mencionar 
por informacion; como por ejemplo, J. Arreola en su articulo sobre el bafio de vapor 
mexicano, publicado en 1920, escribe: “... me parece que puede asegurarse que viene del 
verbo fema, que significa, segun el P. Molina, “echar o poner algo en alguna parte. asi 
como maiz”; del verbo ixca, que el mismo padre traduce “cocer loza o asar huevos, batatas 

ee 
° Diccionario de Motul, 1864, I: 328, en Cresson, 1938: 101-102, citado por Mason, 1935. 
? Sahagun, en el Vocabulario, 1956. 
* Duran, 1967, tb: 175. 
” Serna, 1892, t. VI: 374. 
° Molina, 1977.



© cosa semejante”, y de la terminacién sustantiva ili, De lo cual resultaria temaixcalli. que 
por eufonia debe de haberse convertido en femaxcalli 0 temazcalli. Afiade que: “tenemos el 
mexicanismo “tatemar”, que significa cocer algo en un hoyo hecho en la tierra o en algun 
horno (...). “Tatema”, se dice en mexicano lo que se tiene oculto o muy tapado (...). La 
palabra “mexcalli” y por corrupci6n “mezcalli”, que significa el meollo del maguey cocido 
en horno. y también el alcohol que con este elemento se fabrica por fermento y destilacion. 
Por tanto, “temazcalli” significaria el lugar donde se pone, como si fuera a sufrir un 
cocimiento, la persona que dentro de él se mete?" 

Esta interpretacion, aunque de ninguna manera constituye la mejor traduccion lingttistica 
del término y de su significacién etimoldgica, parece capturar la idea que expresa la 
palabra en tanto remite a significados como meter algo en un hoyo, en la tierra o en algtin 
horno calientes. 

Lingtisticamente el vocablo esta formado por dos raices indigenas tema y calli: la 
primera es la que did mayores problemas a los intérpretes, mientras que la segunda tiene 
una traduccién mas admitida. Sus significados parecen ser - segun como los recogié 
Fernando Luna en su tesis sobre las plantas medicinales utilizadas en el temazcal en 
Morelos’? 

tema. cocer algo al fuego (Arreola, 1920; Simeén, 1977); 

para sudar (Molina, 1571; Mendoza, 1955); 

bafio (Sahagtin, 1580; Garibay, 1961; Varios autores, 1986); 

vapor (Simedén, 1977; Varios autores, 1986). 

calli: casa, casilla (Molina, 1571; Arreola, 1920; Garibay, 1940; Sime6n, 1977; Varios 
aut., 1986). 

En el area maya, en lengua Tzeltal, Yucateco y Quiché es pus”, en Jacalteca es i'ka'* : 
en Pocomchi es tun’; en Mam es chuj y en Kanhobalan es chu!® El Diccionario 
Pokomchi-Castellano reporta la palabra twh que es “hornitla”, donde “se bafian y toman 
Se 

'' Arreola, 1920: 32-33. 
* Luna, 1989: 12. 
{Blom y La Farge, 1927; op. cit. por Satterthwaite, 1952: 26. 
“La Farge y Byers, 1931: Op. cit. por Satterthwaite, 1952: 26. 
* Stoll, 1886. op. cit. por Satterthwaite, 1952: 26. 
* Alcina Franch, Ruiz, Iglesias, 1980: 109.



bafios calientos” - reporta L. Satterthwaite en su estudio sobre la arquitectura de Piedras 

Negras, donde trata la costumbre del bafio de vapor en los Altos de Guatemala!’ 

Los tarascos lo llaman huriguequa; “tenia usos religiosos y medicinales, y su deidad 

patrona era Pehuame, la Luna Madre.” Pehuame significa “parturienta” - escribe Yélotl 
. a . . 18 

Gonzalez Torres en su Diccionario ”. 

1.1. El uso de la vaporizacién en el mundo. 

La costumbre mesoamericana de bafiarse con vapor de agua encuentra una sorprendente 

analogia en Finlandia. El equivalente finlandés de la palabra temazcal es kiuastupa'”. 

En el continente Euroasiatico se practican varios tipos de bafio de vapor, que pueden 

distinguirse en dos grupos fundamentales: el tipo del norte de Europa y los bafios romanos 

y turcos. Los primeros se encuentran en la Gran Rusia, donde tienen caracter ceremonial de 

purificacion, en Finlandia, Latvia y Estonia, donde recibe el nombre de sauna y en 

Laponia. Los finlandeses y los rusos son los que tienen mas analogias con los bafios 

americanos, tales como el temazcal. Presentan muchas similitudes: son pequefias 

habitaciones, las construcciones son de piedras redondas no cementadas y en ambas el 

techo tiene un hoyo para la salida del humo producido por la combustién; ademas, es 

comun (a las dos tradiciones) la costumbre de azotarse el cuerpo con un manojo de plantas, 

“hojearse el cuerpo” para calentarlo mas y estimular la sudoracién; los finlandeses, después 

de haber sudado en el kiuastupa, se bafian con agua fria, como hacian los indigenas 

americanos -segtin reporta Duran. Mientras que la mayoria de las poblaciones actuales. no 

acostumbran bafiarse con agua fria a la salida del cuarto de bafio, excepto quienes cumplen 

con la tradicion antigua para fines terapéuticos y culturales. También la técnica de producir 

el vapor es la misma, rociando ei agua sobre las piedras calientes; en ambos casos se usan 

  

"* Diccionario Pokomchi-Castellano, cit. por Satterthwaite, en Alcina Fr.,1980: 109. 
'* Gonzalez Torres, 1991: 165 y 137. 
" Virkki, 1962.



hierbas aromaticas, fragantes y medicinales. Los propésitos terapéuticos. los propésitos 

religiosos y los propésitos sociales - como lugar de reunién con parientes y vecinos - son 

comunes a las dos tradiciones. Otra caracteristica importante que comparten es la creencia 

en un espiritu. dios o duefio del bafio de vapor, asi como la costumbre de hacer nacer a los 

nifios en la sauna finlandesa y en el tuj guatemalteco”’ a la manera que tenjan los 

mexicanos en la época antigua. 

Estas analogias y semejanzas son las razones por las cuales hay quien supuso un origen 

comun de la costumbre de bafiarse con vapor. 

Seguin Ivan Lopatin, quien maneja una teoria difusionista a proposito de la costumbre 

del bafio de vapor americano, ésta puede ser una tradicién cuya origen fue independiente y 

paraleia con respecto a la costumbre andloga del noroeste de Europa”. Pero, en su opinién, 

es una tradicidn que se remonta a la Edad de Piedra. Es el resultado de una difusion 

cultural desde el noroeste de Europa. - el area ubicada entre el Golfo de Botnia y el Golfo 

de Finlandia - hacia Occidente, tras las migraciones que se realizaron en época pre- 

historica a través del Estrecho de Bering. Este territorio, que corresponde a la actual 

Finlandia, fue el probable punto de dispersion de la costumbre del bafio de vapor 0 sauna; 

pero - observa el autor -, examinando la distribucién geografica del mismo en el norte de 

Europa, y tomando en cuenta que actualmente algunos pueblos finlandeses no conocen la 

costumbre, llegamos a la conclusién que no fueron ellos quienes inventaron este tipo de 

bafio. Entonces - concluye - originalmente no era una costumbre de los nativos de esta 

tierra, sino que remonta a tiempos mds antiguos, a los predecesores de los Tavastlanders, 

que ocuparon el territorio de la actual Finlandia. De ahi fue introducido en América del 

norte por los grupos de los primeros inmigrantes via Islanda 0 directamente de Europa’. 

La teoria expresada por Lopatin contradice la opinion de algunos antropdlogos 

americanos cuales Driver y Massey, quienes notaron que la practica del bafio de vapor de 

agua se encuentra difundida también a lo largo de todo el camino a través de Asia, 

Escandinavia y Turquia y en 

  

” Virkki, 1962. 
*' Iustracién N°, 3 -Distribucién mundial del bafio de vapor (Segtin Lopatin, 1960). 
* Lopatin, 1960: 988-989. 
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Nlustracién nim. 3: mapa-1.Distribucién mundial del baiio de vapor (segiin Lopatin, 1960). 
Ver nota 21. 
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algunos sitios del norte de Africa y sur de Europa, donde se conoce como baijio turco v 

bafio greco-romano. Con base en estos datos los autores suponen un origen comin de la 

costumbre en el norte de Asia. de donde se extendié hacia Occidente, en Europa y hacia 

Oriente. en el norte de América”, 

Lopatin opone a esta teoria la diferencia que distingue a las practicas mencionadas. 

diferencia que esta en la técnica de produccién del vapor: los bafios del norte de América y 

del norte de Europa se diferencian de los bafios turcos y greco-romanos en cuanto obtienen 

vapor rociando agua sobre las piedras al rojo vivo, mientras que en los bafios greco- 

romanos y sus derivados bafios turcos, no se utiliza vapor de agua sino aire caliente e 

inmersién con abluciones. Los primeros utilizan una técnica mas primitiva para obtener 

vapor de agua; escribe el autor que este tipo de bafio es un método muy primitivo, de la 

Edad de la Piedra, diferente respecto a la técnica elaborada y sofisticada del baiio greco- 

romano (...) de nuestro tiempo. (...) Se diferencian de los baiios del continente americano y 

de la sauna de Europa del noroeste por muchos importantes aspectos, que es ilégico 

clasificarlos juntos o ver en ellos un origen comtn”*. Por fin, también tiene sentido la 

hipotesis de un origen independiente del bajio de vapor, en cada uno de los dos continentes. 

sugerido esto por su misma distribucién geografica en las zonas frias. De hecho. el 

fendmeno se dio en regiones con condiciones ambientales semejantes, las cuales, desde 

luego, pueden haber conducido a resultados parecidos. 

Estas hipotesis € ideas sobre el origen del bafio de vapor no tienen mucha importancia 

para la definicién de la costumbre del temazcalli mexicano. Es interesante lo dicho por 

Lopatin sobre la antigiiedad de la técnica empleada por los pueblos de! norte de Europa y 

del norte de América, tan parecidas entre si y tan distintas respecto a las otras del sur. que 

nos hace reflexionar sobre la posibilidad de una tradicién prehistorica que se pierde en el 

tiempo. Pero, que haya tenido sus origenes en Finlandia o en Asia durante la Edad de 

Piedra y de ahi se haya difundido en varias direcciones o que constituya una invencién 

  

Driver and Massey, 1957: 314, op. cit. por Lopatin. 1960: 989. 
4 Sit is a very primitive, Stone Age method in contradistinction to the elaborate and sophisticated 
technique of the Greco-Roman bath of our time. (...) are so different in many important respects from the 
native American and Sauna of north-western Europe that is illogical to classify them together or to see in 
them a common origin.” - Lopatin, 1960: 989-990.



independiente y paralela en distintos lugares del mundo, no es un hecho fundamental! por lo 

que respecta a la tradicion del temazcalli mexicano. 

Sin embargo, es preciso mencionar tales teorias sobre el origen de la costumbre. en 

tanto que las practicas de las abluciones y la utilizacién de vapor de agua producido por 

medio de piedras ardientes, en estas distintas regiones det mundo, tienen propositos 

religiosos ademas de terapéuticos. Los componentes de similitud son los componentes de 

significado. Los practicantes realizan una costumbre que constituye un acto simbolico de 

purificacion, utilizan elementos semejantes y adoptan simbolos universales, que parecen 

producidos por un unico inconsciente colectivo. 

Lo importante es el simbolismo evocado por los elementos utilizados durante la 

practica, tanto en América como en el norte del continente Euroasiatico. La ablucién es una 

costumbre antiquisima relacionada con rituales de purificacién. Durante estos actos 

religiosos se emplean, esencialmente, elementos relacionados con los campos simbdlicos 

del agua, de la tierra, del fuego y del aire. En la época arcaica, los elementos primordiales 

no eran considerados como pura materia, sino que constituian imagenes simbolicas e 

incluian conceptos e ideas que remiten a contenidos culturales de mayor alcance. En 

muchas religiones, estos conceptos se han empleado para expresar verdades eternas. Y a 

este propdsito cabe mencionar lo que escribe C. G. Jung tratando el papel de los simbolos: 

“Qué distinta era la primitiva imagen de la materia - !a Gran Madre -, que podia abarcar y 

expresar el profundo segnificado emotivo de la Madre Tierra. De la misma forma, lo que 

era el espiritu se identifica ahora con el intelecto, y asi deja de ser el Padre de Todo. Ha 

degenerado en los limitados pensamientos del ego del hombre; la inmensa energia emotiva 

expresada en la imagen de “nuestro Padre” se disipa en la arena de un desierto 

intelectual”*?, 

Los rituales de purificacién tenian lugar en lugares cerrados, limitados, obscuros, tales 

como las cuevas, “simbolos del seno de la Madre Tierra, que aparecen como cavernas 
: . : . 26 misteriosas en las que puede producirse la transformacién y el renacer.””°. 

  

* jung, 1992: 91-92. 
** Jung, 1992: 298.



Al crecer el conocimiento cientifico, estas imagenes arquetipicas han ido perdiendo sus 
repercusiones simbdlicas; el contacto directo del hombre con la naturaleza ha desaparecido 
asi como la profunda fuerza emotiva que implicaban esas relaciones simbolicas. Tras un 
largo proceso de concientizacion, estos principios arquetipicos sufrieron una 
transformacion que las convirtié en imagenes colectivas aceptadas por las sociedades 
civilizadas; pero, de esta manera, pirdieron su emotiva “identidad inconsciente” con los 
fendmenos naturales. 

L.2.  Distribucién geografica en el continente. 

El bafio de vapor es una de las costumbres mas difundidas en el continente americano. 
En Estados Unidos aparece en grupos del Este como los chichimechas, cherokees, 
delaware, creeks y otros; en el centro, con los dakotas, kiowas, arapahos; en la meseta 
central. entre los grupos modocs, nez percé, etc. - como lo menciona Moedano?”. Paul 
Kirchhoff" to sefiala como un elemento cultural comtin a Mesoamérica y a grupos de 
recolectores y cazadores norteamericanos, Driver precisa que la vaporizacién era 
practicada por la mayoria de las tribus aborigenes de Norteamérica, excepto por los grupos 
esquimales del centro y del este ¥ pocas tribus del sur de la Gran Cuenca, los yumas y 
pimas y los pueblos de la region del Norte de México”, 

Por lo que respecta al Sur, Kirchhoff afirma que se conoce un tnico caso de la practica 
del bafio entre los recolectores y cazadores de América del Sur y otro que supone como el 
“resultado de una difusién distinta y muy posterior desde una Mesoameérica ya existente 
como un conjunto cultural”°. Este caso aparece en la costa del Ecuador. Lopatin menciona 
otros grupos que conocen la costumbre del bafio de vapor en el Sur del continente, tales 
como los indios de Guaiana’', los botocudo y los puros de Brasil y una trib de 

+ 32 
Argentina”. 

Se 
7 Moedano, 1986: 290. 

8 {, Kirchhoff, 1960. 
~ Driver, 1975. 
*) Kirchhoff, 1960: 12; cit. por Moedano, 1986: 291. 
* Roth, 1916, citado por Lopatin, 1960 
** Metraux, 1946, citado por Moedano, 1986: 291.



Los procedimientos utilizados por los grupos del Norte para obtener vapor son 
fundamentalmente de dos tipos: por medio de exposicion directa al fuego en el interior de 
una pequefia construccién o, de otra manera, calentando previamente algunas piedras en un 
fogén, luego armando una estructura movil encima de estas. o rodandolas para producir 
vapor? . Las dos técnicas son parecidas con las que se practican en México. es decir, con el 
tipo fijo de temazcal de piedra y con el temazcal de estructura movil; éste, una vez 
utilizado se desbarata, es el llamado “toro” 0 “torito” que todavia se acostumbra en algunas 
regiones como en la Mixteca. El primer tipo, descripto por Harold Driver, se encuentra 
entre los esquimales de Alaska y los indigenas de California; el segundo es mucho mas 
utilizado en casi todo el Norte del continente, México y Guatemala. La mayoria de los 
bafios en Alaska y California consistian en habitaculos semisubterraneos, cubiertos con 
tierra y con tuneles para la entrada. Los de Alaska tenian forma rectangular, mientras que 
los de California eran redondos.** 

El autor sefiala las caracteristicas comunes a estos bafios de vapor, que consistian en ser 
de estructura reducida, a veces fija, de material pétreo, pero la mayoria resultaban ser de 
tipo movil. La construccion se levantaba en ocasiones utlizando materiales ligeros y se 
desbarataba después de su empleo. Para ceremonias rituales los bafios eran usados por los 
individuos del grupo que ejercian poderes sobrenaturales; para fines medicinales por los 
enfermos. 

En estos bafios entraba una persona sola, mientras que en los de fuego directo lo hacian 
varios 

individuos de la comunidad. 

En el Sureste, hombres, mujeres y nifios acostumbraban dormir en los bafios con el 
fuego encendido toda la noche; en la maiiana se levantaban mojados por la transpiracion y 
salian rapido dirigiéndose al arroyo mas cercano para darse un baiio frio*> 

Es evidente que una de las razones fundamentales de esta practica ha sido el bienestar de la 
poblacién entre aquellas poblaciones que habitan las regiones frias del continente. Pero. se 

= 

,, Driver, 1975:(32. 
* Tlustracién N°. 4 - distribucién del bafio de sudor en América del Norte (segtin Driver, 1961, mapa 20). ° Driver, 1975: 133.



acostumbraba mucho también entre los grupos que habitaban y habitan las zonas mis 

calientes. como Morelos, las tierras mayas. la Mixteca. la Sierra de Puebla. entre otras. 

  

Direct fire sweating 

E35 woter vopor sweating 

SE con         
Ilustracién nam. 4: mapa 3. Distribucién del bafio de sudor en América del Norte (segan Driver, 

1961, mapa 20). Ver nota 34.



1.3. Distribucién geografica en el territorio mexicano. 

EI bafio de vapor empleado por fa medicina tradicional como medio terapcutico vy como 
practica cultural es una costumbre comun en toda Mesoamérica, México, Guatemala, parte 
de Norteamérica, entonces todo el Norte del continente, excluyendo el “Norte del México v 
parte del Sur y Suroeste de Estados Unidos, incluyendo Baja California, lo que fue 
Aridamérica y Oasis-América para Kirchhoff™*. Los restos arqueoldgicos atestiguan la 
existencia de fa costumbre en la peninsula de Yucatan, pero los estudios etnolégicos no 
reportan datos positivos de la practica en la actualidad, como tampoco en la lacandona yen 
Belice, las zonas calidas. ae 

En nuestros dias, la distribucién geografica del uso del temazcal parece predominar en 
las zonas altas del pais, relativamente frias o semi-frias y humedas. 

Por lo que respecta al Norte de América, se encontraba difundido entre grupos indios 
que lo practicaban de manera algo diferente. En América del Sur ha sido documentado 

ae tee 
entre muy pocos grupos. 

En México, la practica del temazcal se encuentra ampliamente difundida en todo el 
altiplano central, por ejemplo en los pueblos de alrededor de Ia capital, como Milpa Alta, 
estudiada por Cresson?’ y por Satterthwaite®. Hay temazcales en San Martin de las 
Pirdmides, en la zona de Teotihuacan”: en San Francisco Tecospa”” y en Santa Ana 
Tlacotenco, Milpa Alta (trabajo de campo, 1995), 

Varias investigaciones etnograficas, de principios de siglo hasta nuestros dias, 
documentan el uso del bafio de temazcal en muchos estados del pais, como en Morelos. en 
los municipios de Tepoztlan’'. en Cuautla, Jiustepec, Miacatlan, Temixco, Cuentepec, 
Tetela del Volcan y otros, mencionados por Avilés Flores en su trabajo sobre las plantas 
medicinales utilizadas por las parteras de Morelos*?. También los hay en Huecahuaxco, 

= 

* Alcina Franch, Ciudad Ruiz, Iglesias,...., 1980: 100. 
*” Cresson, 1938. 

= Satterthwaite, 1952. 
2 Cresson, 1938; Arreola, 1920. 

«, Madsen, 1969. 
 Segin el estudio de Redfield, 1930. 
® Avilés Flores, 1985.



Hueyapan, Huichila, Col. la Nopalera, Texcala, Tlacotepec, Zahuatlan, y otras localidades 

donde Fernando Luna condujo su investigacién sobre las plantas utilizadas en Morelos*’, 

Asimismo en Amatlan, Xoxocotla, Cuernavaca, Zapotitlan, Xochitepec y Barranca Honda 

(trabajo de campo, 1992). 

En la region central y oriental de Puebla, en Coaxcatlan hacia el Sur, y en los pueblos 

popolacas, en la Sierra Norte del estado, se han encontrado temazcales entre nahuas. 

otomis y totonacos, como en fas comunidades de San Pablito, Pahuatlan, Zapotitlan. 

Cuetzalan y Zacapoaxtla*. A los pies de la Malinche y del Pinal casi todas las familias 

poseen un temazcal, asi como en Tepatlaxco de Hidalgo, en Acajete, Magdalena (trabajo 

de campo, 1991). ~ 

Hay temazcales en Cholula, donde trabajé Oliveira’® y en Tlaxcala, donde estudid F. 

Starr’, 

En Oaxaca, en la region de la Mixteca, hay temazcales en los municipios de San Miguel 

el Grande, Justlahuaca, Itundujia*’; Justlahuaca es citada también por Dahlgren de Jordan 

con las otras localidades de la Mixteca Alta donde condujo su investigacién®®. En 

Yucuquimi, Cerro de Estrellas y Yucufiuti, Cerro de Arena y San Andrés, un pequefio 

poblado ubicado entre las dos comunidades, en la region de Huyapan de Leén (trabajo de 

campo, 1995). 

Hay también en la Sierra zapoteca, en Yalalag”’ y en Huahuaxtla*”. 

En el Estado de México se encuentran entre poblaciones otomies, mazahuas y mestizas 

tales como San Mateo Xéloc, San Juan Teotihuacan, San Pablo Actopan e [xmiquilpan y 

los tepehuas de Huehuetla’!. En Tajin y en otros pueblos totonacas de Veracruz y los 

pueblos aztecas de la misma region hay temazcales*?. Ademas, entre los tzotziles y los 

  

® Lona Bautista, 1989. 

“ Moedano, 1986. 
* Oliveira, 1967. 
* Starr, 1902. 
" Moedano, 1986. 

Dahlgren de Jordan, 1954. 
» Fuente, 1949. 

°° Montoya, Moedano, 1971. 
| Moedano, 1986. 

* Starr. 1986. 
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tzeltales de los Altos de Chiapas”, en Tenango, Sivaca y Ocosingo™: entre los tojolabales 

de Chiapas, estudiados por Louanna Furbee*. En Huehuetenango, entre los quichés v los 

de Baja Verapaz y Alta Verapaz. como en Tactic, San Cristobal Totonicapan y San 

Marcos. En Nahuala y Santa Lucia Utatlan entre los cakchiqueles, en Panajachel. 

Guatemala’. No se conoce esta institucién entre los chinantecos de Oaxaca, como 

tampoco entre los huastecos y los populacas de Veracruz, con excepcion de los huastecos 

de Tentoyuca’’. No aparece en la peninsula de Yucatan ni tampoco en las tierras calidas 

como la regién lacandona, el Noroeste de Guatemala y Belice. La costumbre no pertenece 

a las zonas de clima tropical, aunque a veces se encuentra sustituido por una construccién 

provisional, como en Cuijla® Pero, se acostumbra en algunas regiones de clima caliente y 

seco como, por ejemplo, en la Mixteca y en Morelos. 

Sin embargo, en el area maya existen varios restos arqueoldgicos que atestiguan el uso 

del bafio de temazcal también en las Tierras Bajas. Los bafios mayas més antiguos que se 

conocen son los hallados entre los templos de Piedras Negras descritos por Mason en 

1935°° y por Satterthwaite en 1952. En Chichén-Itza aparecieron dos temazcales cerca 

del Caracol, en el centro ceremonial del conjunto arqueolégico™. En Palenque se 

encontraron varios cuartos que tenian instalaciones sanitarias, un sistema de drenaje y un 

temazcal®; en el Conjunto de los Murciélagos, se hallé otro bafio de temazcal, el llamado 

“Bafio de la Reina”. En Tajin, en Yucatan, en Yaxchilan junto al Juego de Pelota. en 

Veracruz, salieron a la luz los restos de bafios antiguos, lo cual demuestra sin duda la 

existencia de esta practica en las zonas Bajas de cultura maya. 

8 Moedano, 1986. 

** Cresson, 1938 
* Furbee, 1986. 
© Virkki, 1962 
7 Moedano, 1986. 

* Aguirre Beltran, 1958. 
* Mason, 1935. 

 Satterthwaite, 1952. 
Ruppert, 1935; Morley, 1936. 

“ Ruz Lhuillier, 1952. 
 Comunicacién personal - Arquedlogo Amaldo Gonzales, 1998. 

al 
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1.4, Elementos arquitecténicos: forma, construccién; materiales utilizados; 

orientacion del baiio. 

El temazcal esta compuesto por una construccién reducida de material pétreo, tierra. 
adobe, barro. lodo, ladrillos, piedra, madera, cemento, piedra volcdnica o tetzontle: en las 
zonas del norte. del centro y del sur del pais su forma es redonda (a béveda) ™*. cuadrada”™* 

o rectangular”. Se encuentran también temazcales de forma cénica y hexagonal, segun ta 

cultura y el clima de la regién. En estos Ultimos casos se trata, por lo general, de una 

estructura movil que, como en la tradicion lakota, se alza s6lo en ocasiones; 0 como en el 

caso del “toro” o “torito” que se construye con ramas entrecruzadas para formar una 

estructura semiesférica que luego se va a tapar con hojas anchas de platano u otra planta, 

con petates o con mantas y plasticos. El bafio se construye cerca de un rio para poder 

disponer de bastante agua. 

En estos bafios la hornilla consiste en un hoyo en el piso; en é1 se coloca combustible 

para calentar Ja piedra o la lamina colocada encima del orificio. Se rocia el agua, que 

produce vapor de inmediato®’, 0 se colocan piedras, previamente calentadas al rojo vivo en 

un fogén prendido frente a la entrada y sobre éstas se rocia agua y agua de cocimiento de 

plantas aromaticas y medicinales. El vapor asi obtenido invade el habitaculo, cuando se 

estan utilizando aguas de cocimiento de plantas medicinales, las substancias medicinales se 

desprenden, activando asi un proceso terapéutico de tipo aromatico. 

En los temazcales de tipo fijo, con estructura pétrea, el combustible se mete en la 

hornilla y se deja quemar por varias horas (de una hasta cinco o seis horas), el tiempo 

necesario para que se caliente bien el bafio, sus paredes y su piso. En la hornilla se queman 

lefia, olotes, cafia reseca, a veces basura. Adentro del habitdculo, al lado de la hornilla, se 

calientan unas piedras (generalmente dos), encima de las cuales se rocia el agua que 

  

“ Tustracion N°. 5 - Tipo de construccién redonda, “a béveda”. Localidad: S. Sebastian Tepatlaxco de 
Hidalgo (Puebla). 
* Hustracién N° 6 - Tipo de construccién cuadrada con Ia hornilla anexada rudimental. Localidad: Yucuquimi 
de Ocampo (Oaxaca). 
 Tustracién N°. 7 - Tipo de construccién rectangular. Localidad: Yucuiiuti de Juarez (Oaxaca). 
*” Luna Bautista, 1989,



produce el vapor: Sobre las piedras puestas adentro del bafio, al lado del fogén u hornilla, 

se colocan dos recipientes 

  

  

Tlustracion mim. 5: Tipo de construccién redonda a Béveda. Localidad: San Sebastian Tepatlaxco 
de Hidalgo (Puebla). Ver. nota 64. 
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Itustracién nim. 6: Tipo de construccién cuadrada con la homilla anexada rudimental. Localidad 
Yucuquimi de Ocampo (Oaxaca). Ver. nota 65.



 
  
 gular. Localidad: Yucufiuti de Juarez (Oaxaca). Ver Ulustracién nam. 7: Tipo de construccién rectan: 

nota 66. 
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conteniendo aguas de cocimiento de plantas medicinales. La vaporizacién es obtenida 

rociando agua sobre las piedras del fogén y dejando que se evapore de las ollas - 

Tepatlaxco (Puebla) - Guadalupe Morales Herrera, 1991 (Inf. 5). 

El temazcal de piedra se construye generalmente cerca de la casa, en el corral o en ta 

huerta. en las proximidades de una habitacion o de la cocina, que van a servir como cuartos 

de descanso. En el cuarto de bafio hay algunos orificios que sirven como respiraderos y 

brindan una adecuada ventilacion. La puertecita de entrada-salida es normalmente de 50 

por 50 cm.; a través de ésta el usuario entra de rodillas apoyandose con las manos. 

Parte de la construccion es la hornilla, el “ombligo” del temazcal, constituida por una 

cueva de la misma materia pétrea, generalmente tetzontle. La hornilla o fogén puede ser 

externa, interior o independente. La hornilla externa tiene una pequefia camara que sirve 

como estufa; comunica con su exterior por medio de una divisién de roca porosa que no 

permite subitas variaciones de temperatura. Es rudimentaria, hueca y tiene una ventilacion 

para la salida del humo. 

Otro elemento necesario es un cuarto de descanso donde el usuario va a acostarse 

después del bafio. Este cuarto puede estar anexado a la construccién, o puede estar fuera de 

la construccién o en la misma casa, la cocina o una habitacion. 

Los temazcales tienen también desagtie para la salida del agua utilizada durante los 

bafios. 

Aunque el tamafio varie, las dimensiones estandard de! tipo circular son: 2.80 m. de ancho 

por 1.70 m. de alto; hornilla de 50 cm. por 1 m. de profundidad. Las medidas del tipo 

rectangular son, por lo comun, 1.90 m. de ancho por 2.40 m. de largo por 1.35 m. de alto: 

hornilla de 50 cm. de ancho por | m. de profundidad. Las puertas de ambos tipos de bafio 

son generalmente de 50 cm. por 50 cm., no incluyéndose las paredes™, 

El] temazcal contiene otros elementos, como petates u hojas en el suelo, a veces 

banquetas para acostarse’, una o dos pilas y recipientes para el agua; fogon para el 

cocimiento de tas hierbas medicinales usadas durante el bafio. Cuando existe un cuarto de 

descanso en la construccion, el fogén esta alli - como en el gran temazcal encontrado en 

Rojas Alba,, 1987. 
’ Hustracién N°. 8 - Banqueta para acostarse en el cuarto de bafto. Localidad Cuernavaca (Mor.). 
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Atlautla de Victoria (Edo.Mex.). propriedad de la familia Tupiiio Bautista (trab. de 

1992), 

  

en eo. 

  
llustracion num. 8: Banqueta para acostarse en el cuarto de bafio. Localidad: Cuernavaca (Morelusi, 
Ver. nota 69.



La puerta y la hornifla del temazcal deberian ser el punto de referencia para la 
orientacion del bafio. En los temazcales ceremoniales que se realizan en ocasiones””. yen 
los temazeales provisionales de la tradicion del norte la hornilla y la puerta se orientan 
hacia el este y el norte. 

En la antigtiedad, el ¢emazcalli respondia a un juego de simbolismos: se orientaba hacia los 
cuatro rumbos eésmicos: la hornilla hacia el este, la salida del sol Tonatiuh. y la puerta en 
direccién del norte, hacia el camino de los muertos "'. La estructura de temazcal 
encontrado en el Conjunto de los Murciélagos de Palenque responde a esta orientacién en 
cuanto la hornilla del bafio mira hacia oriente y la entrada hacia norte.Esta orden responde 
a concepciones de la filosofia nahuatl que veian al hombre y a todo lo creado como 
proyecciones en el espacio de un principio dual original, como fuerzas césmicas opuestas y 
complementarias las unas a las otras, y como una integracién del hombre con la naturaleza 
y el espiritu que en ella se expresa; el hombre y su obra eran parte de este cosmos. La 
institucion del temazcalli era una expresion de este pensamiento y, por lo tanto, respondia a 
este orden. A través de la puertecita entraban los enfermos, procediendo del camino de los 
muertos, y entraban de la parte de los pies hacia adentro del temazcal; como si lo hicieran 
en la Madre Tierra, representada simbolicamente por el bafio de vapor: “... y de ahi salen 
sanados, (...), “nuevos”, como recién nacidos” - escribe Alain Ichon ”, 

En la actualidad, la orientacién del bafio se debe mas bien a la conveniencia, al espacio 
aprovechable, a los vientos, a la posicién de la casa, a su cercania con la cocina. Quien lo 
construye sin seguir las tradiciones antiguas, cuida algunas normas que responden 
especialmente a reglas generales de construccion, a la orientacién de los puntos cardinales 
y a la direccién de los vientos. Explica el temazcalero Pedro Morales de Tepatlaxco: 
Cuando se construye un temazcal, lo importante es calcular la orientacion del bafio. Se deben calcular bien cuales son los vientos. La puerta, por lo general, se debe orientar hacia el Este. Cuando no se Siguen estos cuidados, el bafio no sirve porque entrael frioy no se calienta bien. Hay que buscar los lugares segtin como vienen los vie tos y el frio. Para nosotros asi es, pero entre otros la puerta o la hornilla se orientan hacia el Norte. 
De todos modos, ya no lo hacemos camo los antiguos, los abuelitos. - tr. de campo, 1991 
(Inf. 9). 

  

* Amatlan, Comunicacién personal - Vicenta Villalba, 1992. 
7 Comunicacién personal - Horacio Rojas Alba, 1992. 
® Ichon, 1973: 151. Esta funcion del el temazca! sera explicada mas adelante. 
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Escribe Arreola que los temazcales en forma de horno de pan: “...son los construidos 
bajo la influencia espafiola; puesto que los mexicanos no supieron antes de la conquista 
construir bévedas, por cuyo motivo todos los dibujos de temazcales que constan en 
nuestros cddices son de corte rectangular, como se ve en los cédices Vaticano 3773. p. 32: 
Borgiano p.14; Mapa de la Peregrinacién de los Mexicanos. fig. 48 y cédice Aubin p.49. 
Los temazcales que he observado en diversos pueblos de la Meseta Central, son 
generalmente de forma rectangular, aunque con algunas influencias en el techo un tanto 
abovedado y en la puertecilla, que muchos la tienen de medio punto.””, 

Aunque los eédices y los testimonios arqueoldgicos, tales como los de Chichén-Itza 
(Yucatan), Agua Tibia (Totonicapdn) en el sureste de Guatemala” 0 Piedras Negras 
(Guatemala)”*, hacen referencia a los temazcales de tipo rectangular, hay restos 
arqueolégicos como el de Milpa Alta’®, con estructura circular. Esto, junto con.otros datos 
Porporcionados por los informantes, contradicen aquella hipétesis. Es, por lo tanto, 
tazonable, suponer que los bafios de tipo rectangular, (en su mayoria de tamafio grande y, 
desde luego, mas resistentes) fueron los temazcales empleados para fines ceremoniales y 
reservados a los sacerdotes y a las familias pertenecientes a las clases sociales més altas. 

De hecho, no es cierto que el temazcal original tuviese sélo forma rectangular. En la 
actualidad tiene distintas formas, las cuales pueden ser el resultado de influencias ajenas. o 
bien la continuacién, en la actualidad, de tradicionales formas prehispanicas, 

En el Estado de Puebla - Acajete, Tepatlaxco, Magdalena, etc., todas las familias tiene 
temazcales circulares que, segun los informantes, resultan ser los mas antiguos, mientras 
los rectangulares (hay sdlo uno en Tepatlaxco) son considerados de tipo nuevo, “mds 
moderno” - Roberto Morales (Tepatlaxco), 1991. 

Son la mayoria “a béveda”. Hay sélo uno rectangular. Los més antiguos y mas comunes son los redondos de piedra ¥ también de ladrillo, mientras que los mas modernos son los rectangulares techados con varilla y construidos con cemento. - Guadalupe Morales Herrera (inf. 5). 

es 
© Arreola, 1920: 31-32. 
an Franch, Ciudad Ruiz, Iglesias, 1980. 
8 Cresson, 1938: Mason, 1935. 
”° Cresson, 1938: 94, 
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Normalmente son redondos de piedra volcdnica y cemento y piedra tetzontle. - Pedro 
Morales (inf. 9) 

Este dato, referido por algunos informantes, .puede constituir un caso aislado, pero 

contrasta con la hipotesis formulada por Arreola. Es posible, en fin, que los de tipo 

redondo, de estructura mas reducida y de instalacién sumaria y precaria, no hayan resistido 

a la destruccién obrada por el tiempo y por los conquistadores, mientras que las 

construcciones mas fuertes, de tipo rectangular y de tamafio notable, si lo hayan hecho. 

También podemos pensar que la gente ha olvidado las formas de los antiguos bafios de 

vapor y recuerda s6lo los de los antepasados mas cercanos: los redondos, construidos a 

partir de la época colonial bajo la influencia espafiola (segun dice Arreola, 1920: 31-32). 

En fin, lo cierto es que en la actualidad existen varios tipos de temazcales de estructura 

fija o mévil, de tamafio y forma variable - como ya se ha dicho antes. Resulta por eso 

dificil pensar que en la antigiiedad existieron sdlo los de tipo rectangular o cuadrado, pues 

la importante funcién de la institucién en el continente americano - y sobre todo en 

Mesoamérica -, y las necesidades de las poblaciones (sobre todo en las tierras frias), 

pueden haber favorecido una creacion variada, distinta y extendida por buena parte del 

territorio, segun el clima, las exigencias, los materiales disponibles y también la diferencia 

entre las culturas y los grupos étnicos interesados. 

Durante el trabajo de campo, las primeras informaciones sobre la costumbre del 

temazcal se refieren a la forma de la construcci6n, a los materiales que se utilizan, a la 

orientacién de la hornilla y de la puerta del bafio, a sus instalaciones; asimismo, se refieren 

a quien se encarga de construir el bafio, en fin, a la procedencia de la practica del bafio. En 

el anexo 2 se reportan por completo tos resultados de esta primera encuesta.



1.5. El] bafio en temazcal: preparacion y formas de bafarse. 

Para preparar un bafio de vapor en un temazcal con estructura de piedra se colocan en la 

apertura exterior de la hornilla trozos de lefia u otros materiales combustibles. cafia reseca. 

olotes. basura. etc,’” 

Se prende el fuego y se deja quemar unas cuantas horas hasta que las piedras ardan y el 

piso y las paredes de la construccién se calienten bien. Entonces se tapa ta abertura exterior 

de la hornilla con una piedra plana y se sella con barro o lodo para evitar fugas de calor. 

De los respiraderos, hasta entonces tapados con unos trapos u hojas, se deja salir el 

humo producido por la combustién, que se condensa en lo alto de la ctipula del temazcal. 

Se destapa unos minutos y luego se vuelve a tapar. 

Normaimente, se dota el piso de un desnivel que desemboca en un orificio basal. 

especifico para dejar salir el agua del baiio. 

Cuando la construccién no esta equipada con banquetas, se ponen hojas de pirul u otra 

planta en el piso, para que los usuarios puedan acostarse sobre ellas. Pero ésta no es una 

regia fija; a veces se prefiere un petate o el piso, sin otro accesorio. 

En un fogén puesto en el cuarto de descanso” (0, cuando no hay un cuarto anexo a la 

construccion, en la cocina) se prepara el agua de cocimiento de hierbas medicinales que se 

va a utilizar durante el bafio. Asimismo, se preparan uno 0 dos recipientes de agua que se 

llevaran al temazcal y serviran para rociar las piedras calentadas en la hornilla y también 

para enjuagarse el cuerpo después de haber sudado y, a veces, de haberse enjabonado. 

Finalmente, se preparan sébanas y mantas que servirén para tapar a qienes salen del 

bafio, para que se envuelvan en éstas, se acuesten y sigan sudando otro rato, antes de 

levantarse y vestirse. Las mantas y sabanas se dejan al lado de la puerta. 

Los bafios de tipo movil se preparan de modo distinto” Levantada 1a estructura. en el 

centro del habitaculo se hace un hoyo que va a ser el “ombligo” del temazcal. En un togon 

prendido a 

™ Hustracién N°.9 - Hornilla con olotes quemando. Localidad: Tepatlaxco (Puebla). 
* Hustracion N°. 10 - Fogé6n prendido en el cuarto de descanso. En la olla, encima del fogén, hierven las 
plantas medicinales que se utilizan durante el bafio. Localidad Atlautla de Victoria (Edo.Mex.). 

” Tlustracién N°. Ll - Construccién de un temazcal movil 0 “torito”. Localidad Patzcuaro (Michoacan).



    

  

Localidad Tepatlaxco de Hidalgo (Puebi & ). Ver. 

a Vo



  

  
Uustracion num. 10: Fogon prendido en el cuarto de descanso. En la olla. encima de ! fogon. 
hierven jas plantas medicinales que se utilizan durante el bafio. Localidad: Atiautla de Victoria 
(Edo.Mex.). Ver nota 78. 
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pocos metros de la puerta se meten piedras porosas o tetzontle. que calientan por varias 

horas hasta que estén ardientes al rojo vivo. Cuando se acaba de levantar la estructura con 

ramas y telas 0 mantas (que van a constituir las paredes y el techo del batio). la gente 

empleza a meterse adentro. se sienta alrededor del “ombligo”. Mientras tanto. una person 

que se ha quedado afuera lleva las piedras una por una al interior del temazcal con la avuda 

de una pala y las coloca en su hornilla. Entonces, se rocia agua encima de las piedras v se 

produce el vapor deseado. 

En el caso de la tradicién del Norte, por ejemplo entre los dakotas. cuando se hace este 

tipo de bafio de vapor se sigue todavia la costumbre de echarse unos cuantos cantaros de 

agua fria antes de salir del bafio o directamente afuera de éste. Esta practica era 

antiguamente compartida por los mexicas. pero, en la actuatidad. las personas se cuidan 

mucho del “frio” a 1a salida del batio. 

La mayoria de las veces hay un oficiante que auxilia a la gente a bafiarse. Este avudante 

puede ser alguien de la familia. un temazcalero, una curandera, una partera, una vecina que 

presta sus servicios por deber. por amistad o a cambio de alguna recompensa. El oficiante 

rocia el agua. agita las ramas de pirul u otra planta - (como encino o capulin) - en lo alto de 

la construcci6n: con estas ramas baja el vapor y las azota luego sobre el cuerpo del usuario. 

de arriba hacia abajo. En algunos lugares. el ayudante hace ltevantar las piernas y los pies a 

la persona que se esta bafiando, de manera que se calienten mas las extremidades. Se azota 

con el manojo de ramas al usuario para bajar el vapor sobre él y calentar mas el cuerpo™" 

Segtin el estado fisiologico de la persona, se le da un tratamiento especifico: infusiones 

de boldo. de arnica u otra planta medicinal. También se acostumbra. en algunos lugares. 

por ejemplo en San Sebastian Tepatlaxco untar Ja piel del enfermo o enferma con las 

mismas hierbas que se usan en el bafio. precedentemente molidas. 

Asimismo, se dan fricciones de alcohol o aguardiente para calentar mas el cuerpo (en 

caso de réumas 0 gripe); masajes para relajar los musculos, los nervios, para preparar a las 

mujeres para el parto y, de manera especial. durante el periodo del puerperio. 

“" tustracién N°. 12 - Esquema del interior de un cuarto de baiio de vapor. 

an a



  
  

  

Ilustracion num. 12: 

  

Esquema de un bafio de vapor. Ver nota 80.



Luego se “hojea”™ otra vez. El usuario se quita el sudor bafidndose con agua o con agua 
y jabon, se enjuaga y luego, antes de salir, se vuelve a enjuagar con la misma agua de 
cocimiento de las plantas. 

Para salir es necesario taparse bien la cabeza y el cuerpo: el trio de afuera v el “aire” 
pueden pegar v entrar a través de los poros abiertos. Una vez salido, el usuario se acuesta 
en el cuarto de descanso. si éste existe como anexo del temazcal. o bien entra en fa casa v 
se acuesta en la cama o en la misma cocina, sobre un petate. Alli sigue descansando 
mientras ef sudor continua saliendo todavia por un tiempo. Sdlo cuando se acaba la 
sudoracion es el momento de levantarse y vestirse. 

La manera de preparar el baiio de vapor no varia mucho de una region a otra. entre las 
trabajadas; mientras es diferente la manera de bafiarse, las curaciones que se dan en éste. 
las plantas que se emplean para recubrir el piso del habitaculo y aquéllas que se usan para 
bajar el vapor y azotar el cuerpo de quien se bafia. 

En el anexo 2 se reportan el cuestionario y los resultados de las entrevistas.



Cap.2 Las voces indigenas en el temazcal del pasado, 

Iz] temazeal se conocia en casi todo el territorio mesoamericano ¥ tenfa caracter 
terapéutico y religioso. Entre los nahuas. Toci era la diosa del temazcalli, bajo el nombre de 
Temazcalteci o Yoalticitl, 0 simplemente Toci, 0 Tzapotlatenan'. Era “Madre de los Dioses 
y Corazén de la tierra”? Creadora de los Dioses y de los Hombres, de la medicina v los 
meédicos. cirujanos, sangradores. parteras, adivinos, etc.. de los que tenian bafios de 
temazeal en sus casas’. El temazcal era una institucién médico-religiosa de mucha 
importancia en el Andhuac prehispanico: era el lugar de la purificacion y el lugar del parto. 
En ef México antiguo desarrollaba una funcién religiosa y una terapeutica. Religiosa en 
cuanto era recinto sagrado de los ritos relacionados con la Madre Tierra, bajo su advocacién 
de Diosa de los Partos, Abuela de los Bajios. Terapéutica, como medio - empleado sélo o 
en asociacién con otros tipos de curacién - para una amplia casuistica de enfermedades de 
naturaleza “fria”. tales como gripa, reumas, enfermedades de Ia piel y nerviosas. piquetes de 
Insectos ponzofiosos, etc., y. sobre todo. para el aparato reproductor y los trastornos 
causados por el embarazo y el parto. Existe una documentacién bastante amplia que 
Nos proporciona datos suficientes sobre las caracteristicas y la antigtiedad de la institucién v 
que nos permite reconstruir el papel y la funcién que desempefaba entre las sociedades 
mesoamericanas. Esta consiste en los Cédices. las representaciones pictograficas. los 
testimonios arqueologicos, las crénicas y los textos escritos por los historiadores espafioles. 
por los frailes misioneros de las variadas 6rdenes religiosas, y luego por los indios 
hispanizados de la época de la Conquista y los siglos de la Colonia, 

a 

 Anzures ¥ Bolaiios. 1989: 39, 
* Duran. 1967, cap. 1: 176, 
; Sahagtin, 1956. vol. 1. lib. 1. cap. VIII: 47-48 - donde “Trata de una diosa que se llamaba la Madre de lus doses. corazon de la tierra y nuestra abuela”,



2.1 Las fuentes iconograficas. 

Son escasos los manuscritos pictograficos precortesianos que se han conservado: unos 

trece mexicanos y tres o cuatro cédices mayas, que fueron los que se enviaron a Europa 

poco después de la Conquista. En México la mayoria fueron destruidos por los espafoles v 

sus aliados indigenas. Durante el asedio de México-Tenochtitlan. la ciudad fue arrasada casi 

por completo y seguramente fue entonces que desaparecieron numerosos manuscritos. En 

seguida. los tlaxcaltecas quemaron los textos conservados en la biblioteca de Texcoco: Juan 

de Zumérraga, como otros religiosos en diversos lugares, ordeno la destruccién de muchos 

textos: en Yucatan. en un solo dia fueron quemados 27 Cédices, tanto que de la historia 

maya nos queda muy poco. 

Asimismo, antes de la llegada de los espafoles. durante la toma de una ciudad. era 

costumbre incendiar edificios y quemar los Cédices que contenian las tradiciones de tos 

vencidos: como cuando, en 1427, los mexicanos establecieron las bases de su dominio vel 

soberano Itzcdat] mandé quemar los textos pictograticos de los toltecas, los tepanecos y lus 

chichimecas. También desaparecieron muchos textos que fueron ocultados por los mismos 

indios a fin de salvarlos de la furia destructora de los invasores. 

Resultado de esto es que conocemos muy poco de Ia historia del México central antes 

del siglo XII. y practicamente nada del periodo que antecede el final del siglo VII. 

Finalmente, se conocen apenas trece manuscritos mexicanos prehispanicos. de los cuales 

algunos provienen del Valle de México, otros de las regiones situadas al Este o al Sureste. 

los lamados Cédices del “grupo Borgia”: Borgia, Vaticano B, Fejérvary, Mayer, Laud v 

Cospi y los Ilamados libros mixtecos: Nuttall, Vindobonensis, Becker Y. Bodlev y 
+ . 4 

Colombino’. 

Aparte de éstos, quedan en nuestras manos las copias de algunos manuscritos 

pictograficos, como el Cédice Magliabechi y el Cédice Tudela. los Cédices Telleriano- 

Remensis y Vaticano A, etc. También han quedado las obras en nahuat! como los “Anales”. 

la “Leyenda de los Soles’. etc., que constituyen importantes fuentes de datos. 

' Graulich, 1990: 27-29



Por todo esto. fa informacion que podemos encontrar en los documentos originales prehispanicos es en realidad muy limitada. Sélo la confrontacién con otros documentos. escritos - pictéricos - arquitectonicos. nos puede ayudar en la interpretacién de las imagenes ¥ su significacion simbélica, 

En varios Codices existen alusiones a las caracteristicas de la institucién médico- religiosa del femazcalli, Entre otros se pueden mencionar los Siguientes: Codice Magliabechi. tam. LXXVII: Cédice Nuttall. lam. XVI- Cédice Bodley*, en la segunda parte en donde se narra la historia de Quetzalcéatl como fundador de la dinastia “Rio del Bulto de Nipe™: en el Cédice Florentino. en las laminas LKXV y CXXXIV® 

Tal vez la mejor representacion pictorica de estos bafios y de cémo se usaban en la antigtiedad. tal vez es la que podemos observar en el folio LXXVII del Cadice 
Magliabechiano de la biblioteca de Firenze. copia tardia de un manuscrito perdido que probablemente formaba parte de los trabajos preliminares del Tratado de Olmos. En éste se distingue una estufa rectangular hecha de ladrillos y techada con una o varias lajas de piedra: provista de una puertecita de entrada rectangular, formada por tres piedras, dos de 
las cuales hacen de Jambres y la otra de dintel. A los dos lados de la puerta hay dos Pequefios respiraderos circulares; dentro de la casita se advierte el signo de agua que sale al exterior por un desagtie que se ve a la derecha; a la izquierda, anexa a la estuta. estd Ja hornilla con su entrada para meter la lumbre, que se comunica con una ventanilla interior a 

la estufa: unas lengtietas grises que se ven sobre la hornilla y la estuta significan el reverbero det calor. Cuatro personas aparecen en la pintura: una india. - a la izquierda -. quien calienta el bafio atizando la hornilla con la letia que tiene en sus manos y de la cual hay un atado frente a la estufa; a la derecha, un indio llorando, pidiendo probablemente el buen éxito del bao; abajo, estén el paciente y la curandera. quien le ofrece una bebida 

—_,_ 

* tlustracion N°. 13 - Codice Bodley: p. 40 y 39Y. La interpretacién dada Alfonso Caso a esta lamina es la siguiente: “Viene luego un templo con una abertura lateral en la pared, que siempre encontramos en la representacion de los temazcales, y en el fondo un montén de lefia. Varios puntos o discos rodean el techo de este templo. Representa el lugar que llamamos Temazcaf” " Htustracién N°. 14 - Cédice Florentino. 
” Hustracion N°. 15 - Cédice Magliabecchi. 
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medicinal. Sobre la puertecita se ve la imagen de una divinidad que confirma el caracier 

religioso de la 

  
Nustracion nam. 13: Cadice Bodley. p. 40 vy 39Y. Ver nota 3.
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institucién, el valor ritual que tenia el temazcal. Es la imagen de Toci o Temazealteci. la 
misma Tonantzin, llamada también Yoalticit! “la Sefiora médica de la noche”. Quilaztti v 
Cihuacéatl. 

Esta l4mina lleva una leyenda alusiva redactada por algtin fratle. que revela [a 
preocupacion que causaba a los misioneros el empleo de estos bafios: 

“Esta es una figura de los bafios destos yndios que ellos aman temazcale do tienen puesto 
un yndio a la puerta que era abogado de las enfermedades y¥ cuando algun enfermo yva a los 
bafios oftecianle encienso que ellos llaman copale a este ydolo que ellos Ilaman 
tezcatepocatl ques uno de sus mayorales dioses. Usaban en estos vaiios otras vellaquerias 
hazian que es bafiarse muchos yndios en cueros y cometian gran fealdad v pecado en este = nk 
batio”™. 

De este texto se infiere que se esta hablando de un dios hombre. precisamente de 
Tezcatlipoca. Afirmacién errénea puesto que. aunque los dos dioses compartian algunos 
rasgos caracteristicos. como los labios abultados de hule y un agujero en las mejillas 
(figurado). no presentaban otros elementos comunes. En fin, “Pese a que Tezcatlipoca como 
dios de la providencia .... estaba en todas partes y entendia de todos los asuntos humanos’”’. 
hasta ahora ninguna fuente u obra de investigacién contemporanea que conozcamos. ha 
mencionado las relaciones de dicha deidad con los temazcales.”', Lo mas probable es que 
algun fraile haya confundido las dos deidades por algunos aspectos compartidos. por 
ejemplo: que el dios Tezcatlipoca era patrono de los hechiceros y Teteuynan era protectora 
de curanderos y adivinos y los dos estaban relacionados con la noche. 

En la lamina XVI del Codice Nuttall aparece en una excepcional ilustracién que 
muestra de manera evidente el significado simbélico expresado por el bafio de vapor como 

. | . lugar del parto y de la purificacion''. Entre dos cerros, encima de los cuales aparecen 
sentados dos sacerdotes, se ve un temazcal prendido. Debajo de este grupo hay una mujer. 3 

Se 
* Reverso de la lamina LXXVII, del Cédice Magliabecchi. 1903. 
Nustracién N°, 16 - Reverso de la lamina LXXVH del Cddice Magliabecchi “Caso, 1962: 43 - cit. por Moedano, 1977: 7. 

"" Moedano. 1977: 7, 
“" Hustracion N°. 17 - Lamina XVI del Codice Nuttall. 
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Pedernal. que da a juz. en el dia 3 Pedernal del afio 3 Pedernal. En la imagen aparece fa 
insigna de la Serpiente Emplumada. 

    i 
AY
U 

SI
L 

  

  

  

  

D
i
e
 

| 
AT
 

ny 

liustracion num. U7: Codice Niatall. lamina XVI. Ver nota iI.



  

Hustracion num. 18: Cddice Nuttall, lamina X1X. Ver nota 13.



que es el naual de la mujer: hay también una concha y una manta triangular roja con ef 
horde blanco. En {a escena sucesiva. 3 Pedernal se mete en el interior de un cerro donde 
vsti el temazcal y donde aparecen los simbolos de la sal. del agua y de la concha. Un wrovo 
de agua, donde flotan las figuras de un pez. una concha y una langosta. sale de ta base de la 
montana y entra en una cisterna en que aparece otra vez la imagen desnuda de 3 Pedernal. 
Esta Ultima imagen esta rodeada por cuatro sacerdotes. La interpretacion dada a esta lamina. 
como se encuentra en la Cronica mixteca es la siguiente: 

“Enel Valle del Arbol y de la Ceniza, 

de las Rosetas v de los Carrizos. 

los sacerdotes - el Seor 9 Movimiento y el Sefor 10 Viento - 

Supervisaron como era encendido el temazeal, 

para que se banara la parturienta. 

4 la vez, ordenaron poner una ofrenda para la Patrona del Bato: 
se colocaron una vasija con rajitas de ocote y hule, 

un Sagrado Haz de Varitas dedicado a Xipe, 

vun Haz de Varitas Verdes atadas con papel. 

La Sefiora (3 Pedernal) Quechquemitl de Concha, 

Serpiente Emplumada, dio a luz y pario una nifia, 

quien, por su dia de nacimiento, también se llamé 3 Pedernal, 
pero recibio el sobrenombre de Quechquemitl de Jade. 

Después la madre (3 Pedernal), 

tomando la forma de su naual, Serpiente Emplumada, 

se metiéd en una cueva, dentro de una pera, 

cn una casa subterrdnea de agua, 

un sagrario dedicado al Rio de Ceniza, el Poniente. 

Ali se transformé en un rio, que broto de la roca, 

rico en fauna acudtica y guarnecido con arboles. 

-f los dos lados del rio estuvieron como guardianes: 

el anciano cargador del Bule, Sehor 10 Hierba, 

ved sacerdote (Sefor) 10 Cafia. 

asi como los Sefiores Primordiales: 
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ef Sefior 9 Viento, Quetzalcéatl, 

Jet Sefior 7 Flor, Soi.""?. 

En el mismo Cédice, la lamina XIX muestra la imagen de una pareja que se bafia. o . . ~ 
13 . se 

~ . 

mejor dicho es bafiada, en una cueva~. La interpretacién dada a esta figura. seatin la historia que narra, es la siguiente: 

“Afio 10 Casa. dia 2 Aguila. fue la fecha sagrada. La comitiva llevé a la novia a una cueva. donde se encontraba el Sefior Hojo que Humea. Los novios se bafiaron dentro de la cueva. sentados en cuclillas sobre palma verde. Los bafiaron La senora 10 Casa y la sefora 6 
. 

. te ald Pedernal. echandoles agua desde arriba con Jicaras 

de la cueva como lugar en que se Ilevaban a cabo los procesos de purificacion y de iniciacién, en fin. los ritos de paso 0 transicién de un status a otro del individuo. 

2.2. Los restos arqueoldgicos. 

Los testimonios arqueolégicos constituyen una fuente que permite conocer lus caracteristicas arquitectonicas. los materiales utilizados, la orientacién del bafio, los usos sociales a los cuales podia ser destinado y las funciones Socio-religiosas que la institucion tenia en la época antigua. 

En muchos lugares del pais se han encontrado restos de temazcales. en los Hlamados centros ceremoniales de los conjuntos arqueoldgicos: este dato nos sugiere que su uso 
estaba ligado a ceremonias de tipo religioso y ritual. Un caso ejemplar lo constituye el bafio de vapor encontrado en las tuinas de San Antonio (Chiapas). En este conjunto arqueolégico salié a la luz una antigua casa de bafios de gran interés por su tamafio y por estar asociada 
See 
” Crénica Mixteca. El rev 8 Venado, Garra de Jaguar, ¥ la dinastia de Teozacualco-Zaachila. Libro explicativo del Hamado Cédice Zouche-Nuttall, pp: 118-120. " tlustracion N°. 18 - Lamina XIX. Cédice Nuttall. "“Crénica Mixteca: 128.



con una Cancha para el Juego de Pelota. Pertenece al periodo Clasico tardio ¥ la estructura 

esta situada en el extremo Oeste de la Cancha. Esta formada por una pieza grande hundida 

dentro de una plataforma. Tiene diez metros de largo por tres metros de ancho, la altura 

maxima de los muros es de 1.60 metros. En la sala se encuentran bancas en las cuales 

podian acomodarse hasta 30 personas. Este descubrimiento es muy importante por formar 

parte del complejo estructural de la Cancha del Juego de Pelota. “Es probable que sus 

tunciones hayan estado estrechamente relacionadas con la ceremonia del Juego. tal vez en 

ritos de purificacion. Si tal fue el caso, su gran tamaiio - que probablemente daba cabida a 

mayor ntimero de personas de las que participaban directamente en el juego mismo - 

Sugiere que este tenia una funcién religioso-social, que era compartida por un sector 
. wy gol 

relativamente grande de la comunidad.”"”. 

Este sitio ceremonial atestigua claramente el caracter de la institucién. que en los 

tiempos antiguos desempefiaba un papel purificatorio como ultimo eslabén de diferentes 

complejos rituales-religiosos. 

A pesar de que los cédices prehispanicos no parecen recordar la institucién del batio 

de temazcal entre las poblaciones mayas antiguas, la informacién arqueoldgica resulta ser 

muy abundante en este amplio territorio. Como ya se ha mencionado anteriormente (ctr: 

cap. 1.2.), las excavaciones arqueolégicas han puesto de manifiesto el uso del baiio. tanto 

en las tierras templadas o frias como en las Tierras Bajas del antiguo territorio maya. En lit 

actualidad, la costumbre continua sélo en las zonas altas, entre muchos pueblos que tienen 

afinidad en lengua y en cultura, incluidos los Altos de Guatemala, pero no el Sur v el 

Este!®: '7, 

Aparte de las ocho estructuras identiticadas como temazcales entre los templos de 

Piedras Negras, en el Noroeste de Guatemala. pertenecientes al periodo Clasico!®, en el area 

maya se han encontrado temazcales en varios otros sitios. como la estructura hallada en en 

el Palacio de 

  

* Agrinier. 1966: 31. 
Cresson. 1938: Alcina Franch, Ciudad Ruiz.....1980: Satterthwaite, 1952. 

“ tlustracion N.: 19: Mapa arqueoldgico de México. 
'® Satterthwaite. 1952. 

oO



       

7 

     

NS 
V
I
L
L
 

  

a
e
r
a
,
 

T
a
n
s
e
y
 

             

"
U
M
 

AOI 
A
R
,
 

f 

V1 v04 
Aosiy! 

aevan 
ofug! 

» 
= h
o
o
n
 

ean + 
S
U
A
 

non7%¢. 

        

  

~ 

               

srr wentean- 
puinwh 

Y
V
H
I
U
 

D
Y
 
X
¥
O
 

H
o
l
g
a
 

                            

Sore est 
10m t0 

         

( 
m
n
e
n
e
e
 

a
 

womvnsele 
con 

ie 
Yerepg 

12 
T
T
 

M
e
s
t
 

turmvomnktacand 
thane 

ae 5
3
,
 

ed yan                          have? 
KOREN 

OS 
& 

39 
veiw! 

eenertnsige 
°8 

PASTY 
ob 

abs.           

W
e
I
N
3
2
 

O
N
Y
I
d
I
I
I
¥
 

   del territorio mexicano. Ver nota 17. Ogico 19: Mapa arqueold on num. Tlustract



Palenque:. cerca de la Camara Sur ¥ la Torre. Es una cémara con dos orificios circulares en 
el suelo. que se Supone fueron desagiies. Esta estructura carece de otros elementos que 
puedan confirmar la funcién de la misma como temazcal. Junto a esta camara hay varias : : : . : . eae 19 habitaciones que han sido reconocidas como instalaciones higiénicas, 

Las excavaciones han sacado a la luz muchas estructuras de temazcales en los centros 
ceremoniales de las antiguas ciudades. Por haber sido construidos de mamposteria similar a 
la de los palacios y los templos y por su gran tamaiio en relacion a los ejemplos modernos : 

: : - 20 Mextcanos puede Suponerse que eran construcciones de alguna tmportancia’. 

Fueron halladas estructuras de bafio de vapor en el centro ceremonial de Uaxactum, 
en la enorme plataforma en Tikal. en Quirigua. se encontraron dos construcciones de baiio 
ile vapor, en Chichén-Itza dos estructuras fueron identificadas como temazcales en el Este 
del Patio de las Mil Columnas y en el Caracol anexo Sur’!. Ademiés se encontraron restos 
de temazcales en Iximche, en el sitio arqueoldgico de Zacualpa. en los Cimientos-Chustum 
se Hlevé a luz una construccion elaborada y unidades ceremoniales; en Finca el Paraiso la 
excavacion sac6é una construccién de gran tamafio, que consistia en una estructura circular 
subterrdnea hecha de piedras talladas y asperas, y un largo pasaje cubierto por lojas de . . . . 22 piedra que conducia a lo que ha debido ser una camara en forma de colmena™ . 

En nuestros dias, el bafio de vapor es comin entre los indios tzeltal y tzotzil de 
Chiapas. en Tenango. en Sivaca y en el Valle de Ococingo. Contrariamente. las casas de 
hafio parecen faltar en la zona lacandona de Chiapas y la parte Norte y Oeste de Guatemala. 
asi como en Belice. En Guatemala, la costumbre ha permanecido entre los grupos mayas de 
alrededor del lago de Atitlan y en Cakchiquel de Panajachel??, 

En Yucatan, en la actualidad, no hay signos evidentes de esta costumbre. pero la 
existencia en el pasado de dicha institucién parece cierta, tanto por la palabra zumpulche, 

ee 

Ruz Lhuillier, 1932. 
* Cresson, 1938: 100, cit. por Alcina Franch. 1980: 105. 
*! Shook, comunicaci6n personal, en chon, 1977: 203-209; Alcina Franch, 1980: 107: Morley. 1936: Ruppert. 1935 y 1952: 582-585, cit. por Alcina F.. 1980: 107. 
* Ichon, 1977: 204 y Wauchope, 1938: 137; Ichon, 1977: 204; Borhegy, 1965: 32: Villa Rojas, 1969: 207: Blom y La Farge. £926, II: 342 - op. cit. por Alcina Franch, 1980: 107-109. 
** Cresson, 1938. 
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que define el bafio de vapor (ya mencionada en la seccién de la etimologia). como por los . 
: 

. . ot 
clos ejemplares de estructuras precolombinas encontradas en Chichén-Itza™*. Estos restos 
arqueologicos presentan rasgos comunes tanto con las estructuras de Piedras Negras como 
con los temazcales rectangulares del centro de México. 

Por lo que respecta a la institucién del temazcal en el area mava. antes del 
escubrimiento de las casas de bafio en Piedras Negras, se creia que la costumbre podia 
haber sido introducida por los nahuas en el periodo Post-Clasico. De hecho. los ejemplares 
de las estructuras encontradas en Chichén-Itza - observa Cresson -. podrian ser parte del 
complejo arquitecténico conocido por haber sido introducido desde México. pero. el 
hallazgo de las casas de baiio en Piedras Negras, las coloca entre los mayas de los Uempos 
del antiguo imperio. Por otro lado, escribe el autor, las casas de bafio de vapor dificilmente 
pueden ser consideradas tipicas del antiguo imperio maya, porqué Piedras Negras se 

om
 

ne : oo 2 encuentra en el limite occidental del territorio maya”. 

De hecho, las zonas arqueoldgicas se hallan principalmente extendidas en las areas 
que confinan con el territorio mexicano. Es posible que la costumbre de bafiarse con vapor 
fuera una caracteristica de las antiguas tribus del Norte de America y de los pueblos 
mextcanos y que. tras contactos culturales. se diera una influencia en los territorios mavas. 
entre los pueblos que vivieron en estrecho contacto con los mexicas, hasta llegar a ser una oa: : . . 2% de las caracteristicas que definieron la superdrea mesoamericana*”. 

Los temazcales que se encuentran entre los tzeltales de Chiapas son rectangulares, 
mientras que otros. como el fu, en Huehuetenango, consiste en una casita circular, pequefia. 
poco diferentede los bafios provisionales de los navajos. En lugar de la piedra usada en las 

ee 

u ilustracién N°. 20 - Restos de un temazcal hallado en el conjunto arqueolégico de Chichén-Itza (Yucatan). ~ Cresson. 1938: I. 
"Cf. Kirchhoff. 1960.



  

  

   
Nusiracion num 20: 

Exterior e interior de un 
temazcal 

en el conjunto arqueoidzico de 

Chichén-{iza (Yueara 

  

Ver nota 24.



construcciones de las dreas mexicana. oaxaquefia. morelense. se usan en ellos la madera v ta 

. 27 
llerra™. 

Tambtén se han encontrado temazcales semisubterraneos 0 enteramente construidos 

bajo el suelo. Del primer tipo se encuentran los de Tactic. San Cristobal y San Marcos (Alta 

Verapaz). los bafios de los jacaltecas en los altos de Cuchumatanes™. En los primeros: 

~...las paredes y el techo son construidos en madera hendida y calafateados en barro. La 

puerta es muy pequefia y generalmente se hace el techo con pajén o teja de barro para 

protegerlos de la lluvia’”’. En los temazcales subterraneos la estructura es casi siempre de 

madera y el fog6n u hornilla se sitha en el interior, frente o junto a la puerta. De este tipo se 

encontraron en Santa Maria Ixcatlan®*, San Juan Atzingo”! y San Diego. en la region 
32 

totonaca’~. 

Un dato a favor de la extension de la costumbre en la zona maya lo proporciona el 

descubrimiento de 83 bafios en un poblado de 366 casas en Coapa (Chiapas) del siglo 

XVPP. 

En fin. el descubrimiento del temazcal de tipo “campesino o rural” en Agua Tibia 

(Totonicapan), Suroeste de Guatemala, es testigo de una tradici6n extendida entre las 

distintas clases sociales de los mayas. Esta estructura es diferente a la de los bafios 

descubiertos en los centros ceremoniales, que seguramente pertenecian a la élite; es. de 

hecho. una construccién de tipo rural o popular. Ambos tipos de temazcal llevan rasgos 

marcadamente religiosos. 

“En San Antonio Palopé, se ocupa una cueva pequefia cavada en ta pared de fa roca 

. =, +934 ~ soe . 
volcanica para el bafio.”””. Este dato confirma la hipotesis segtin Ja cual el temazcal. 

representacion simbolica del vientre materno y de la Madre Tierra, es una “cueva artificial”. 

” Virkki. 1962. 
* La Farge - Beyer. 1931: 41, cit. por Wauchope, 1938: 136. en Alcina F.. 1980: [t4. 
* Vikki. 1962: 75. 
° Hoppe-Weitlaner, 1969-a: 504. 

7 Manrique. 1969: 700. 

*? Ichon. 1973: 296. cit. por Alcina F.. 1980: 114. 
* Lee, 1979, cit. por Alcina F., 1980: 117. 
* Virkki, 1962: 75.



que en los tiempos antiguos fue empleada como lugar en que se llevaban a cabo los ritos de 
paso individuales, del mismo modo en que se usaban las cuevas naturales. 

Las ceremonias en cuevas fueron un elemento significativo de la vida religiosa de los 
mayas. Se encuentran todavia vestigios (altares, santuarios. escalinatas), testigos de un culto 
tntiguo, en muchas grutas de lugares aislados. En el culto prehispanico. “las cuevas se 
empleaban para el culto a los dioses de la Huvia y de la tierra v en muchas de ellas se nan 
hallado incensarios en cantidades considerables. A veces servian también como depdsito de 

wh 
restos humanos. 

Lo mismo ocurrié en Oaxaca, en la region Mixteca, donde los sitios de culto fueron 
templos. cerros y cuevas. Escribe Dahigren De Jordan que: Las Relaciones Geogrificas no 
hablan nunca de cuevas como lugares de adoracién, pero al decir de Burgoa y los 
testimonio del Proceso de Yanhuitlén. su importancia en el culto mixteco fue fundamental. 
En la cumbre de Cervantillos, junto a Chalcatongo, hay una cueva que era el “...pantedn que 
generalmente veneraban todos los pueblos y sefiorios de esta Mixteca en (..) una 

grandisima oquedad 0 cueva...” . “Otra enorme cueva, de que habla Burgoa repetidas veces 
se encontraba en la zona limitrofe entre triquis y mixteca en la mitad del camino entre 
Justlahuaca y San Miguel Chicahuastla, donde se adoraba a los dioses “que cuidaban de dar 

. 3936 ius aguas y sazonar las semillas y frutos....7°°" . 

Las cuevas, en la misma regién, eran lugares donde se sepultaban los caciques. Se los 
sepultaba en una tumba hueca 0 en una cueva. Asi reporta también Herrera: ~... si moria (un 
cacique)....enterrabanle en los montes o prados, o en alguna cueva..."”". 

Los testimonios de la época revelan que en el actual territorio de Oaxaca se observaba 
la costumbre médico-religiosa del baiio de temazcal. Por lo que respecta a los datos 
arqueoldgicos. cabe sefialar que los restos de un baito de vapor fueron encontrados en el 
centro arqueolégico de Lambitveco: 

  

_ Thompson, 1977: 230. 
“" Dahlgren de Jordan, 1954: 271-272. 
© Herrera, 1726.1. HI: 99. cit, por D. de Jordan, 1954: 336.



“EL piso esta construido con lajas y tiene un depdsito rectangular en medio. Un canal que 

tiene su boca afuera del muro este del temazcal. pasa debajo del piso y conduce al depdsito. 

Para producir el vapor adentro. fueron puestas unas piedras calientes en el depdsito ¥ se 

echaba agua a Ja boca del canal (...). Este es el primer temazcal arqueologico descubierto en 

el Vatle de Oaxaca y - escribe el autor - hasta la fecha. no se han reconocido temazcales en 

ningun otro sitio arqueolégico del Valle™”*. 

Sin duda la costumbre era practicada en esta zona del pais, a pesar de los pocos restos 

arqueolégicos encontrados. Confirman esto tanto las representaciones encontradas en los 

cédices mixtecos (v. cap. 2.1). como las fuentes (Herrera). como los relatos miticos que 

narran su origen y el de su divinidad tutelar, asi como los estudios etnograficos llevados a 

cabo en la region, Los ultimos dos puntos se trataran mas adelante con mayores detalles. 

fn la regién ocupada antiguamente por los nahuas, en el Altiplano central. se han 

encontrado restos de estructuras identificadas como bafios de temazcal. siempre en los 

centros ceremoniales. en los sitios de Xochicalco, Teotenango y también en Tula. donde al 

extremo oriente de la Cancha del Juego de Pelota aparece una estructura parcialmente 

hundida en el terreno, con restos de piedras ahumadas que podria haber sido. con mucha 

probablidad. un bafio antiguo. 

Lo mismo se observa en Xochicalco y Teotenango: las estructuras se hallan 2 un 

extremo de las Canchas del Juego de Pelota. Como vimos anteriormente, en relacién a los 

restos encontrados en San Antonio (Chiapas), la instituci6n tenia una funcidn de tipo 

religioso, en el contexto del juego ritual, y era utilizada después de un proceso de 

purificacién alimentaria y también terapéutico-oficinal, por parte de los jugadores, antes de 

entrentarse en el campo. 

En el actual Tlatelolco, en el Distrito Federal. . se han hallado, en 1991. los restos de 

un temazcal de forma cuadrada, junto con nueve entierros, un basurero y una zona 

habitacional. Alli se ubicaba uno de los barrios principales de la antigua Tenochtitlan. Este 

fue el primer descubrimiento de bafio de vapor que se ha hecho en la Ciudad de México. 

* Winter. 1990: 291. 
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Otro temazcal salié a la luz durante las excavaciones que se hicieron en Bellas Artes 
en 1994: un bafio de temazcal y¥ algunos objetos prehispanicos. entre los cuales habia una 
estatua de Xihutecutli - de barro negro Vv Ojos rojos -, estaban sepultados debajo de un 
convento cristiano y de un cementerio de la época colonial. 

2.3 Las crénicas. 

Aparte de los codices v de los testimonios arqueolégicos, existen las crénicas de los 
historiadores y los memoriales ¥ textos de los misioneros que en distinta medida apuntaron 
algunas caracteristicas de los bafios de vapor indigenas. Pero es preciso recordar que estas 
obras fueron escritas en el perfodo colonial por frailes e historiadores, a veces soldados 
espafioles o por indios hispanizados que escribian en latin Y que eran parte de un mundo 
distinto del que los habia antecedido: el que pertenecia a los padres 0 a los abuelos. En 
consecuencia. las informaciones que trasmitieron sobre el uso del temazcal. su forma. su 
empleo terapéutico, las plantas medicinales en los diversos procesos de curacién y sobre 
todo. su aspecto ritual y teligioso, las creencias relacionadas a la institucién. sus 
divinidades 0 su divinidad tutelar, nos llegan a través del filtro de la cultura fordnea 
espafiola y cristiana, cuyos conceptos teologicos son por naturaleza monoteistas. 
excluyentes y propios de una civilizacion etnocéntrica. 

Por eso. en la lectura y analisis de las fuentes, es preciso tener en cuenta el filtto a 
través del cual los datos fueron registrados y transmitidos a Europa y Espaiia. para que los 
pudteran entender; es decir que fueron adaptados a otro contexto cultural y social. haciendo 
referencia a su memoria cultural, al “background” pagano y medioeval de las sociedades 
européas de los siglos XVI, XVII y XVIII con su imprescindible influencia. 

Asimismo, es importante tener en cuenta la actitud de defensa y de resistencia pasiva 
puesta en acto por las poblaciones autéctonas que, cuando pudieron. ocultaron v 
defendieron sus costumbres, sus creencias. sus dioses. en fin, sus vidas. 

~ a



El culto y la practica del temazcal tienen una tradicién muy antigua. como se deduce 
de los testimonios arqueolégicos y como se lee en la historiogratia y las levendas. que lo 

colocan en fa época de la peregrinacién de las tribtis mexicas. 

El Cédice Aubin (1576) menciona el empleo del temazcal en una época anterior al 

establecimiento de los nahuas en el Valle de México: 

“Atio 1 Acatl. Fue cuando se mudaron a Zoquipan. En el afio | Acatl pariéd alla una de las 

mujeres de los mexica. alli en Zoquipan. Y luego hicieron su temazcal alli en 
spe ~ . c a9 Temazcaltitlan. Estando luego se bafiaron. De alli se levantaron, fueron en busca”, 

Los relatos histéricos o miticos ubican a la institucién en tiempos remotos. Fray 

Diego Duran anota en la historia de la peregrinacién de los mexicanos, la huida de las tribus 

nomadas mexicas de Colhuacan por haber sacrificado a la hija del rey Achitometl. la que 

Huitzilopochtli quiso como “mujer de la discordia”. para que su pueblo se alejara de 

Acolhuacan en donde se estaba quedando, emparentandose por via de casamientos con tus 

habitantes de esta regién, en tanto no era ese el lugar donde tenia que levarlos. Asi. 

después de haberla pedido para convertirla en su diosa Yoalticitl, “la mujer guerrera™. 

Huitzilopochtli ordené matarla y sacrificarla: 

“...y esa ha de Hamarse mi abuela o madre. en el lugar donde hemos de ir a morar. (...) 
Después de muerta, desollarla heis toda y el cuero, vestidselo a uno de los principales 
mancebos (...) Y esta es la que los mexicanos desde entonces adoraron por madre de los 
dlioses, de quien se hace memoria en el Libro de la Relacion de los Sacrificios. Hamada 
Toci. que quiere decir “madre o abuela.“*°, 

Siguié la guerra con los de Colhuacan y durante la huida de este lugar. se quedaron a 
descansar en un sitio llamado Acatzintlitlan donde: 

“Los sacerdotes hablaron al pueblo y lo consolaron Io mejor que pudieron. y ansi en todo 
aquel dia entendieron en enjuagar sus ropas y encugar las rodelas y armas de sus personas. 
y en edificar un baiio, donde se bafiaron a su usanza, en los bafios que ellos llaman 
“temazcalli”. Y este es el lugar que ellos Ilamaron después Mexicatzinco. (...) De alli se 
pasaron a donde agora Ilamamos San Antonio. De alli vinieron al lugar que agora es San 
Pablo. Y alli hacen memoria que parid una hija de un sefior de los principales de fa 
compafiia. v hasta el dia de hoy le llaman Mixiuhtlan, que quiere decir “el lugar del parto”. 
(...)¥ siguieron su camino hasta llegar a un sitio que reconocieron: “Ya hemos hallado el 

  

"Texto p. 39 de la Historia de la Nacién Mexicana, Cédice Aubin de 1576. 
Hustracién N°. 21 - Lamina p. Cédice Aubin. p. 45. de 1576. 
" Duran, 1967. cap. il: 42-43-44. 

 



lugar que nos ha sido prometido (...). Porque é1 nos dijo que veriamos cosas maraviilosas 
entre las espadafias vy carrizales de este lugar y éstas son. “Empero hermanos. callemos v 
vamonos al jugar en donde estabamos v esperemos e! mandamiento de nuesiro dios. aue i 
nos avisara de lo que hemos de sacer.” Y asi se vinieron al lugar que ago 
Temazcaltitlan. que es el lugar donde edificaron el bafio para la parica, como ellos tienen 
costumbre de. al quinto o sexto dix. -afiar a las paridas en un bafio caliente’ 
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Juan de Torquemada relata el mismo mito sobre la llegada al lugar donde edificaron 

ta ctudad de Temazcaltitlan: 

“Que prosigue la materia del pasado y se dice cémo los eché de su compaiiia el sefor de 
Culhuacan y los mexicanos se pasaron al lugar donde fundaron su ciudad de México. 

“.....¥ como aquel lugar no era el que deseaban, pasaron un poco mas adelante. buscandole. 
y haciendo alto parié la hermana de Huitzilihuitl, que habia sido Hevada presa a Culhuacan. 
cuando los cautivaron en Acocolco: y por haber parido alli fue llamado el tugar Mixiuhcan 
que quiere decir: el paridero. Luego pasaron a otro donde bafiaron a la parida. por lo cual te 
lHamaron Temazcaltitlan, que quiere decir junto al baiio. De aqui fueron movidos por su 
«los a que buscasen el lugar donde habian de hacer su permanencia. El cual hallaron por el 
modo y manera que en el libro de las poblazones y capitulo de la fundacién de esta eran 
ciudad de México decimos. al cual lugar me remito pasando a decir en este que se sigue . la 
vida pobre y sola que en él hacian los mexicanos, por tener por contrarios todos los puebios 
vecinos ¥ comarcanos’? 

Fernando Alvarado Tezozomoc anota la llegada a Mexicatzinco donde: 
83. ...se asentaron, luego ya alla levantaron el “temazcal” alla entraron dentro del 

“temazcal”. luego ya se bafian (...) 
85. (...) luego va por esto vienen adentro del agua al lugar de nombre Pantitlan. alla se 

asentaron. permanecieron, alla estan en Pantitlan, y luego ya vienen nomas también 
dentro del “tule”, dentro del carrizo alla se asentaron. luego alla una persona parid. 
hijita de ellos, de los mexicanos, de nombre Quetzalmoyahuatzin, y el vastago de ella 
de nombre Contzallan. 

86. Y en un dia de verano 9-viento a causa de él es ahora el lugar de nombre Mixiuhcan, 
luego va por ello vienen, alla se vinieron a asentar donde esta en pie su casita de San 
Pablo Itepozco. alla lo hicieron, alla lo erigieron el “temazcal”, alla la bafiaron a la 
doncella de los mexicanos, de nombre Quetzalmoyahuatzin, alla se bafié la madre de 
Contzallan, por eso se denomina Temazcaltitlan, alla se bafiaron todos los mexicanos. 

alla se asentaron, ya estan. 

87. Y luego alla se levantaron, fueron dentro del “tule”, dentro del carrizo, alla donde 

ahora se denomina Toltzallan, Acatzallan, luego entonces fueron los vicjos 

mexicanos, de nombre Cuauhtlequetzqui. o tal vez Cuauhcoatl. y también él de 

nombre Axolohta, sacerdote; ambos fueron. fueron a buscar tierra donde se 

estableceran. 

88. Y cuando fueron a salir en, cuando vieron mucha maravilla alld esta dentro del 

carrizo. pues porque a causa del mandato de él Huitzilopochtli a los “teomamas™ 

padres de él. a Cuauhtlequetzqui o tal vez Cuauhcoatl. a Axolohda. sacerdote. pues 

les ordend, pues asi les dijo todo lo que alla esta extendido dentro del “tule”. dentro 

del carrizo: “alla separara. alla guardara algo él Huitzilopochtli”, pues de su labio les 

dijo, pues asi les ordend a los mexicanos. Y luego lo vieron, blanco el ahuehuete. 

blanco el sauce. que alla esta en pie. y blanco el carrizo. blanco el “tule”. y blancs Iu 

© Torquemada, 1973, lib.3, cap. X: 132. 
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rana, blanco el pez. blanca {a culebra. que alld viven en el agua. y luego viéronla. se 
yergue en unién la roca. la cueva. la primera la roca. la 
cueva el lugar de salida del sol se ve esta. de nombre Teatl, Atlatlayan. y la segunda 
roca, la cueva por la tierra de los muertos se ve esta. porque esta en unidn de nombre 
Matlalat. vy de nombre Tozpalatl. 

89. Y cuando lo vieron ya lloran los viejos. dicen: “de modo que ya aqui sera, pues vimos los que nos dijo. por lo que nos ordeno el sacerdote, Huitzilopochtli. cuando 
dijo “asi lo veréis dentro del “tule”. dentro del carrizo. mucha cosa hay alla”. y ahora 
pues lo vimos. nos maravillamos. pues ya verdad. pues se hizo. pues se verificd la 
platica de él con que nos ordend: luego dijeron: *joh mexicanos! pues adn vamos, 
pues nos maravillamos. pues atin esperemos la platica del sacerdote. él sabe cémo se hard, luego vinieron, se vinieron a asentar alld en Temazealtitlan. 

  

En el primer texto que se encuentra en la Cronica Mexicayoll, se lee: 

“86. (...) asentarse donde se levanta el templecito de San Pablo Itepotzco, donde hicieron 
el “temazcal”. en que bafiaron a la doncella. (..) por lo cual se denomina 
Temazealtitlan. Alla se bafiaron todos los mexicanos, y alli se establecieron y 
quedaron. 

87, Luego se levantaron. fueron (...) al lugar que ahora se denomina Toltzallan (...). 
88. Cuando fueron a salir al interior del carrizal y vieron muchisimas maravillas (...) 

Inmediatamente vieron el ahuehuete, el sauce blanco que se alza alli, y la cafia y el 
junco blancos, y la rana y el pez blancos, y la culebra blanca del agua, y luego vieron 
habia en pie unidos un escondrijo, una cueva: el primer escondrijo, la primera cueva 
se ven por el oriente, Ilamados Tleatl (“agua de fuego”), Atlatlayan (“lugar del agua 
abrasada™), y el segundo escondrijo, la segunda cueva se ven por el norte, y estan 
cruzados, Hamados Matlalatl (“agua azul oscuro”), Tozpalatl (agua color de 
papagayo: agua amarilla’). 

89. En cuanto vieron esto Hloraron al punto los ancianos, y dijeron: “De manera que aqui 
es donde sera, puesto que vimos lo que nos dijo y ordend Huitzilopochtli (...) 
regresémonos ya que nos hemos maravillado. y esperemos el mandado del sacerdote. 
quien sabe lo que habré de hacerse”; e inmediatamente se vinieron a asentar en 
Temazcaltitlan’™*, 

Las crénicas atestiguan el origen antiguo del baiio de vapor y, por los datos que 
registran. nos trasmiten suficientes elementos para poder afirmar que el temazecal tenia una 
significacion trascendente en la tradicién prehispanica. Sin lugar a duda se trata de una 
costumbre a nivel historico muy arraigada en el Norte del continente. cuyas tradiciones se 
pierden en el tiempo. y que las tribus némadas mexicas ya practicaban con mucha 

ee 
* Alvarado Tezozémoc, 1975: 59-63. 
* Alvarado Tezozomoc, 1975: 61-63. 
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frecuencia desde el tiempo de su peregrinacién, tanto en ocasion de los nacimientos como 

en ocasion de sus asentamientos. En base a lo que se lee en las cronicas antiguas - que 

tratan del tiempo mitico de la pregrinacién de los mexicas y luego de su Hegada al valle. al 

lugar que el sacerdote Huitzilopochtli les ordend de encontrar -. el bafio de temazcal se 

configura como una practica muy importante v frecuente de esas poblaciones, siendo una 

construccién que levantaban junto con sus habitaciones, es decir una instalacién necesaria 

en sus asentamientos. 

En el mito narrado por Tezozémoc. cuando los mexicanos llegaron al valle. vieron 

muchas maravillas: dentro del “tule” el ahuehuete. el sauce. Ja rana, el “tule”. el carrizo. ef 

pez. la culebra, blancos; ahi estaban en unién la roca y la cueva; la primera cueva estaba 

orientada hacia el Este, el lugar de salida del sol. de nombre Tleatl: la sevunda hacia el 

Norte, el camino de los muertos. Este dato es significativo en el pensamiento indigena: aqui 

se esta hablando de los cuatro rumbos césmicos: en el lugar prometido. se encuentran 

representados fisicamente, como en un microcosmos: la cueva. la roca, el lugar de la salida 

del sol: “Tleatl (“agua de fuego”), Atlatlayan (“lugar de agua abrasada”’), y el segundo 

escondrijo. la segunda cueva se ven por el Norte, y estan cruzados, llamados Matlalatl 

(“agua azul oscuro”), Tozpalatl(“agua color de papagayo: agua amarilla”)”. “(...) la segunda 
‘ <a roca, la cueva por la tierra de los muertos se ve esta.””” 

En este estudio adquiere sentido relacionar el simbolismo de las cuatro regiones del 

universo. el simbolismo de la cueva como interior de la tierra y su orientacién respecto a los 

puntos cardinales con los temazcales antiguos, cuya orientacién era la siguiente: 

la hornilla hacia el Este, donde aparece Tonatiuh el Sol, que subiendo al zenit calienta a la 

tierra. representada por el temazcal; la puertecilla de entrada-salida se orientaba hacia el 

Norte, el camino de los muertos. Por esta entraban los enfermos y las parturientas. 

procediendo del camino de los muertos - el Norte-, entraban de rodillas. al tevés, 

empezando por los pies penetraban simbdlicamente en la tierra. Ahi adentro recibian una 

“limpia™. una curacién por agua y por fuego, en el seno de la madre tierra: de ahi salian 

sanados, como recién nacidos. ahi recibian una purificacion. Entrar a bafiarse y sudar en el 

  

* Alvarado Tezozémoc. 1975: 63. 
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temazcal representaba entonces un regreso simbdlico al vientre materno y a la madre tierra. 

De ahi se salia nuevos, como recién nacidos, habiendo pasado por agua y por fuego. 

Bajo esta perspectiva y en el marco de la cosmovisién prehispanica. el temazcal se 

puede entender como una transportacién del macro al micro-cosmos. Por todos lus 

simbolismos involucrados en la institucién, la relacién entre el bafio de vapor v una 

representacion simbolica del concepto de universo indigena parece al fin posible. 

“EL Universo es concebido como un rectangulo, forma sagrada por excelencia: forma 

de la casa. del temazcal, (...) y del altar” - escribe Alain Ichon"®. Los temazcales antiguos se 

construian tomando como puntos de referencia el Este v el Norte, respondiendo de esta 

manera al simbolismo de la orientacion del universo: el recinto sagrado era la casa de la 

divinidad madre y representaba el vientre de la madre tierra; en su ombligo estaba el fuego: 

era morada del dios primordial. Era el lugar del parto. 

2.3.1 Forma de bafiarse. 

Sahagun a propdsito de la forma de bafiarse, escribe: 

{san en esta tierra de los bafios para muchas cosas, y para que aproveche a los enfermos 

hase de calentar muy bien el bafio que Haman temazcalli, y hase de calentar con buena tena 
aA 

que no haga humo... 

Fray Diego Duran escribe: “Estos bafios se calientan con fuego; los cuales son unas 

casillas muy bajas, cuanto caben dentro hasta diez personas echadas, porque en pie no 

pueden estar y apenas sentados. Tienen la entrada muy baja y estrecha. que si no es uno a 

uno a gatas. no pueden entrar. Tienen atras un hornillo por donde se calienta, y es tanto el 

calor que recibe que casi no se puede sufrir. (...). Los cuales son como bajios secos. porque 

  

* Ichon, 1973: 43-44. 
" Sahagiin, 1956. tll. lib.XI, cap. VII.: 325.



sudan alli fos hombres con solo el calor del bafio y con vaho de él mas que con ningtin otro 

vjercicio ni medicina para sudar: de lo cual usan los indios muy de ordenario. asi sanos 

como enfermos. Los cuales después de haber assi bien sudado. se lavan con agua fria fuera 

del bafio. por contemplacion de que el! fuego del bafio no se les quede en los huesos. lo que 

espanta a los que lo ven: que un cuerpo abierto de haber sudado una hora. que salga del 

hafio y se laven y se echan encima dies o doce cantaros de agua (...) lo cual si un espanol lo 

. : . . 48 
hiciera. se pasmaria o se tullera. que no fuera mas de provecho. 

El historiador Francisco Clavijero lo describe minuciosamente en su forma. los 

materiales empleados, su uso y, por ultimo, sefiala como la costumbre era ampliamente 

difundida en el periodo prehispanico y colonial: 

“El temazcalli o hipocaustro mexicano se fabrica por lo comtin de adobes. Su hechura es 

semejantisima a la de los hornos de pan. con la diferencia de no estar construido sobre 

ierraplén, sino al haz de la tierra: su mayor didmetro es de unas tres varas castellanas. su 

altura de poco mas de dos. Su entrada que es también semejante a la boca de un horno, tiene 

la amplhitud suficiente para que un hombre pueda entrar comodamente en cuatro pies. En la 

puerta opuesta a la entrada tiene una hornilla con la boca hacia afuera por donde se le mete 

el fuego, y un agujero arriba por donde respira el humo. La parte por donde fa hornilla se 

une a la béveda del hipoclaustro. que es un espacio como de una vara en cuadro. esta 

cerrada a piedra seca con tetzontli o con otra piedra porosa. El pavimiento del baiio es un 

poco convexo y como un palmo mas bajo que el suelo exterior, [a cual depresién comienza 

antes de la boca 0 entrada de] bafio. Junto a la clave de la boveda tiene un respiradero como 

el de la hornilla. Esta es la estructura comin del temazcalli, que representamos en la lamina 

del mismo: pero en algunas partes se reduce a un pequefio edificio o choza cuadrilonga v 

sin béveda ni hornilla, pero mas abrigada. 

Cuando llega la ocasion de bafiarse se mete en el bafio una estera. una vasija de agua 

¥ un buen manojo de hierbas o de hojas de maiz: se enciende fuego en la hornilla + se 

mantiene ardiendo hasta dejar perfectamente inflamadas las piedras porosas que dividen el 

bafio de la hornilla. El que ha de bafiarse entra por lo comun desnudo y las mas veces o por 

™ Duran, 1967. t. 1. cap. XIX: 175.



enfermedad o por mayor comodidad lo acompafia algunos de sus allegados. En entrando 

cierra bien la puerta dejando un rato abierto el respiradero de la boveda para evacuar el 

humo de la lefia (...). Después de cerrado este conducto apaga con agua las piedras 

inflamadas de las cuales se levanta inmediatamente un denso vapor que ocupa la region 

superior del bafio. Entre tanto 

que el enfermo se mantiene tendido en la estera. su doméstico (si va no lo hace él mismo 

por su mano) comienza a llamar el vapor hacia abajo con el manojo de hierbas un poco 

humedecidas. y a azotar suavemente el enfermo. y en especial en la parte doliente. E! 

entermo prorrumpe inmediatamente en un dulce y copioso sudor el cual se promueve o 

modera a proporcién de la necesidad. Conseguida la evacuacion deseada se da libertad al 

vapor. se abre la puerta del bajio y se viste el enfermo o es trasportado en su misma estera v 

bien cubierto a su camara; pues regularmente se continua el bafio con la habitacién, v tiene 

su entrada a alguna de las piezas interiores de la casa para mayor resguardo de los que se 

ee) 
bafian 

2.3.2 El empleo del bafio de vapor como medio terapéutico en la época antigua. 

La imagen que muestra el Céddice Magliabecchi es explicativa de la funcion 

terapéutica que el temazcalli desempefiaba en la época prehispanica. El uso terapéutico del 

baiio de vapor es tan importante como su uso ceremonial. Sahagun dice a este respecto que: 

“..aprovecha primeramente a los convalecientes de algunas enfermedades, para que mus 

presto acaben de sanar (...) todos los enfermos reciben beneficios de estos batsios. 

especialmente los que tienen nervios encogidos. y también los que se purgan, después de 

purgados también para los que se caen de su pie o de alto o fueron apaleados. o maltratactos. 

" Clavijero. 1945. t. Ul: 349-352. 
ilustracién N°. 22 - El temazcal o “hipoclaustro” mexicano. segtin Clavijero. 1945: 350. 

 



¥ se les encogieron los nervios aprovéchales el bafio: también aprovecha 2 los 
oubosos. alli los lavan y después de 
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lavados les ponen medicinas conforme aquellas enfermedaes: para éstos es menester yue 
. . ~ 050 

esté muy caliente el bafio”””. 

Clavijero también se refiere al uso del temazcal para el tratamiento de algunas 

enfermedades: 

“tla sido en todo tiempo muy usado este bafio para varias especies de enfermedades. 

especialmente para Hebres ocasionadas de constipacién de los poros. Lo usan comtnmente 

las mujeres después del parto y aun los que son mordidos 0 picados de animal ponzofivso 

con buen efecto. y no hay duda que es un remedio excelente para los que necesitan evacuar 

humores crasos y tenaces. (...). Es hasta hoy tan comtin el temazcalli. que no hay poblacién 

Sl por pequefia que sea, que no tenga muchos” 

Uno de los fines primordiales del temazcal, tanto en el pasado como en el presente. 

consiste en ser empleado por la mujer embarazada o por la recién parida. El tratamiento 

meédico estaba y esta relacionado de modo mas o menos indirecto con el uso ceremonial del 

bano. Su diosa protectora, Temazcaltoci, era la patrona de los médicos, adivinos. 

hechiceros, todas las categorias de especialistas relacionadas con el gremio de ficit! o 

curanderos: era también la patrona de los que tenian temazcales en sus casas v representaba 

a la diosa Madre. relacionada a la Tierra, la Luna, diosa de la fertilidad, la fecundidad. el 

nacimiento ¥ el parto. 

En la antigiiedad el parto era una ceremonia religiosa y entre los aztecas. existia todo 

un aparato de oficiantes que intervenian con un sentido magico religioso a este 

acontectmiento. Entre los aztecas el empleo del bafio de temazcal empezaba desde antes del 

alumbramiento: escribe Sahaguin: 

“..aprovechan también a las prefiadas que estan cerca del parto porque alli las parteras les 

hacen ciertos beneficios para que mejor paran: también aprovechan para las recién paridas. 
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  para que sanen y para purificar la leche.. 

“ Sahagun, 1956. t. IIL lib. XI, cap, V1h325-326, 

*' Clavijero, 1945, 1. I: 352. 
* Sahagtin. 1956. t. (IL, lib. XL cap. Vil 325,



433 Era el “lugar de nacer’*: “Entre los aztecas, la clase dominante tenia todo un aparato 
tte oficiantes que intervenian con un sentido magico-religioso en el parto”: los 
procedimientos que guiaban el acto eran empiricos y la partera ocupaba ef lugar mis 
importante. “Todo el proceso de embarazo. parto y post-parto era dirigido por la comadrona 
© partera, Hamada Temixihuitlani que iniciaba su ejercicio al finalizar su etapa reproductiva 
¥ tenia una funcién muy importante en la sociedad (Quezada. 1974 y Venegas. 1973)", 

Sahagun en et libro VI describe con detalles los cuidados y las ceremonias que se 
realizaban durante el embarazo y cuando Ilegaba la hora del parto™. 

“La partera entre los nahoas era tenida y solicitada con veneracién. A] encargarla del 
cutdado de una embarazada, al presentarle 4 ésta, le dirigian alocuciones respectuosas v 
expresivas, pidiéndole les diera una “piedra preciosa” y una~ ‘pluma rica™ - tlamando asi a la 
criatura - y le hacian objeto de muchas demostraciones, retribuyendo con obsequios su 

+ 0656 trabajo". 

“La partera sabia palpar el vientre para acomodar el feto... y sobre todo administrar 
los medicamentos adecuados desde los primeros meses de la pretiez, y atin antes, cuando se 
planteaban problemas de esterilidad en la mujer y durante el parto, el puerperio v fa ST 
lactancia 

La comadrona era entonces la ayuda principal del acto de parir. Su relacion con la 
paciente tenia mucha importancia. Entre las practicas obstétricas antiguas ha sido muy 
importante el uso del temazcal. Los bafios de vapor, muy comunes en todas las culturas 
precortesianas. obedecen a conceptos miéagico-religiosos enlazados con auténticas 
observaciones médicas: especialmente se empleaban en el pre y post-parto. 

En el acto del alumbramiento, la partera © comadrona era quien representaba a la 
diosa Toci o Teteoinnan. En el remazcalli y durante el proceso imploraba al fogon para que 

= 

| Heyden, 1976: 20. 
“Aviles Flores. 1985: 2 
* Sahagtin, op. cit. t. I, ‘ib. Vi. cap. XXIV-XXXIN. 
” Asis Flores y Troncoso. 1982. t. 1, P. 2 » cap. 3:45, 
~ Quezada, 1974. op. cit. por Aviles Flores, [985. 
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calentara bien el bafio y ayudara a la mujer a parir. Asi lo atestigua De la Serna cuando 

describe las “idolatrias™ que tenian los indios en el periodo de la Colonia: 

“Las parteras en aquel tiempo tenian en los partos muchas supersticiones: invocando i el 

. . . +58 
fuego para que ayude a nacer las criaturas”™” 

La partera dirigia el acto de parir; su relacién con la mujer tenia caracteristicas que 

iban mas alla de la relacion ordinaria entre médico y paciente. Sus acciones, guiadas por la 

experiencia empirica. conservan hasta hoy en dia las caracteristicas magicas que tenian en 

el pasado. Se realizan actos ceremoniales. como por ejemplo. el acto de enterrar el ombtivo 

del recién nacido, o la costumbre antigua. que algunos todavia siguen, de dar 9 o 13 bafios 

de temazcal a la madre segun el sexo del recién nacido. En fin, también las hierbas 

medicinales que utilizan en el bafio se conocen no por sus principios activos. sino por sus 

cualidades magicas. 

2.3.3 Creencias. 

A proposito de algunas creencias que se daban sobre el bafio de vapor y que se 

encuentran en las fuentes, cabe sefialar una “abusién”, anotada por Sahagiin: 

“Otra abusion: decian que si algun mellizo estaba cerca del bafio, cuando le calentaban. 

aunque estuviese muy caliente, le haria enfriarse. y mucho mas si era alyuno de los que se 

bafiasen: y para remediar esto hacianle que regase con agua cuatro veces, con su mano. lo 

co. ~ 2 : 52059 
interior del bafio. y con esto no se enfriaba mucho sino calentaba mas”. 

De la Serna. describiendo las “supersticiones” y creencias de los aborigenes. apunta: 

. como me consta, que quando hay ftestas de voladores. les echan pulque 4 los palos 

antes de comencar a volar; (...). Lo mesmo hazen en los bafios nuevos. que [hunan 

“Serna, 1892. t. VI cap. 5: 284. 
* Sahagtin, 1956. tl, Apéndice al lib. V. cap. XXXVI 38. 
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Temazcalli. que quiere decir casa de bafios: en que para mas disimular las bellaquerias. yue 

usan para estrenarlo, se valen de que algun ministro de su perfida doctrina lo bendiga. con 

que acreditan su piedad. y dissimulan su idolatria, despues de Io cual entra echarle el 

pulque. yv oftrescerselo a el fuego: anme certificado todo esto personas de toda 

satistaccion’ 

En los tiempos antiguos. ~...los médicos intervenian en la ceremonia de encender ef 

bafio, la cual se debia acompafiar de conjuros para que el bafio aprovechase a los que lo 

tomaban y de ofrender copal a la diosa. Después, et médico o médica, pues cebia de ser de 

sexo opuesto al del paciente. entraba con éste al bafio y alli dentro realizaban sus 

ceremonias. soplando las carnes del enfermo para ahuyentarle la enfermedad o usando 

algun otro procedimiento por el estilo”. La costumbre antigua que se fundamentaba en la 

ereencia muy arraigada acerca de la necesidad de que hombre v mujer entraran juntos en el 

temazcal. se debia probablemente al aspecto dual de la institucion, en cuanto era lugar de 

adoracion de la diosa Madre y morada del dios del fuego. La costumbre !lamo ta atencién 

de !os evangelizadores, quienes la interpretaron como practica pecaminosa y hasta el 

Tribunal del Santo Oficio ta condend y persiguid. Duran anoto al respecto-cuanto sigue: 

~... habia una diabdlica supersticién y agiiero, y era que, cuando se entraban a bafiar las 

mujeres se entre ellas no estaba un hombre, o dos, no osaban entrar, tentendolo por agiiero. 

: +62 
Lo mismo agora van los hombres...””*. 

Esta costumbre o supersticion, como Ja llama Duran, junto a su difusién extendida 

por toda Mesoameérica y la frecuencia con la cual asistian a los temazcales. fue entre los 

evangelizadores un motivo de preocupacién. Los evangelizadores advirtieron el fuerte 

sentido religioso que acompajiaba a los bafios de vapor, vinculados al culto de la diosa 

Temazcalteci. En fin, salio una Ordenanza de Carlos V que mandaba al Consejo de Indias: 

~... los indios y las indias que no estuvieren enfermos no se bafien en bafios calientes so 

pena de cien azotes y que este dos horas sentado en el tiangues...”. Por supuesto la 

persecucion afecté a las creencias y a las practicas magico-religiosas. Sin embargo. fos 

“Serna, 1892: 447, 
" Carrasco. 1946: 740: en Alcina Franch, 1980: 123. 

"° Duran. £967. t. 1: 175. 
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estuerzos de los catélicos no lograron la meta deseada, pues fa institucién religiosa tenia 

mucha importancia y estaba muy arraigada en la costumbre. Ademas el uso higiénico del 

bafo. asi como su uso terapéutico. tenian una importancia trascendente entre los pueblos de 

Viéxico v del resto del territorio mesoamericano. donde se lo encontraba. 

La costumbre siguid siendo practicada. Las ceremonias propiciatorias se volvieron 

privadas vy se ocultaron, realizandose en el hogar familiar. Tales ceremonias quedaron 

limitadas a algunas zonas del territorio, las mas lejanas a los centros urbanos. mientras que 

en los lugares cercanos a éstos empezaron a desaparecer por los contactos continuos con ta 

cultura urbana dominante. Los indios, en ocasiones, reinterpretaron su antigua tradicién 

adaptando los ritos. las creencias y el culto religioso a las categorias impuestas por los 

cristianos, 0 siguieron su rito antiguo ocultandolo tras las formas nuevas. 

oy



Cap. 3 La costumbre en la actualidad: los significados terapéuticos del 

bafio de temazcal. 

EI bafio. de temazcal es en la actualidad un medio hidro-terapéutico que en muchos 
lugares del pais conserva atin en nuestros dias un fuerte sentido ritual. Por lo que representa 
a nivel del inconsciente colectivo, por sus implicaciones simb6lico-religiosas de profundo 

arraigo en la cultura local, contribuye a nivel emocional y, €n consecuencia psico-somatico. 
a mantener y a facilitar el restablecimiento de la salud. 

Es un lugar que proporciona descanso, relajacion, bienestar, sobre todo en tas 
regiones mas ftrias donde algunas poblaciones, familias y parejas lo aprovechan también 
como retugio de invierno. 

3.1. El-uso higiénico. 

I temazcal se usa de ordinario como medio higiénico. Hace tiempo el bafio de vapor 

constituia una instalacién de la casa, construida normalmente en el patio cerca de la cocina 

© de alguna habitacion, en que las personas de la familia y a veces los vecinos se metian a 

batiarse periddicamente. 

En el municipio de Tepatlaxco de Hidalgo (Puebla), cada familia emptea sus 

temazcales para la higiene personal; quien no posee este tipo de instalacién usa el bafio de 
vapor de un pariente o un vecino: 

La mayoria de las familias tiene el suyo, cuando no tienen usan los de los vecinos. Es 
una necesidad mds que otra cosa, aqui falta el agua durante unos periodos del aio v antes 
la tinica disponible era la del Jaguey. Sigue siendo utilizudo como medio de limpieza \ 
medicinal. Se usa cada ocho dias, normalmente el sdbado. Se usa para higiene v limpieza. - 
(inf. 2). 

Cada familia tiene el suyo, pero si no tienen medios econdmicos para construirlo usan . . : . ae soe I los de los parientes, vecinos, amigos. Se quema el sdbado y a veces el miércoles. - (inf. 7) 
ee 

' liustracion N°. 23 - Temazcal de la familia Morales. Localidad: S. Sebastian Tepatlaxco (Puebla).



Hace algunas décadas no habia en el pueblo acueductos eficientes que proporcionaran 

agua corriente a las casas, asi que se utilizaba el agua del arroyo que se formaba en tiempo 

de Iluvia. o se recogia 1a misma agua de Iluvia que iba a servir para lavar v bafiarse. El 

temazcal era el lugar del bafio. En nuestros dias. muchas casas estan equipadas con sus 

sanitarios y sus regaderas, por lo tanto. el bafio de vapor ya no resulta ser el Gnico lugar 

donde lavarse y limpiarse; sin embargo la gente sigue empleandolo para su higiene cada 

ocho dias. normalmente el sabado y en ocasiones también en el transcurso de la semana. 

Se usa para higiene y limpieza. es lo que la gente contesta a la pregunta sobre los fines por 

los cuales se utiliza el temazcal. 

En toda la zona usan el temazcal: Acajete, Cuetzalan, Tepuzco, Magdalena. Tlacomuitco. 
Ocotitlan, todo alrededor de la Malinche. - (inf. 2). 

Se usa también en San Agustin, Tepeztala, San Miguel, en los pueblos alrededor de la 
Matinche y el Pinal, hasta Cuetzalan. - (inf. 7). 

Todos los informantes de Tepatlaxco confirmaron los fines higiénicos por los que se 

usa el bafio de vapor en la actualidad. Asimismo en los otros municipios de la region central 

en que estuve trabajando: Atlautla de Victoria (Edo.Mex.), Amatlan, Xoxocotla (Morelos). 

Santa Ana (Milpa Alta), Yucuquimi, Yucufiuti (Oaxaca). Claro que algunos temazcales. 

como el de la clinica de don Ricardo Alberto, en Xoxocotla, o el de la curandera Juana 

Nabor, en Amatlan, se emplean principalmente para las curaciones. 

Cabe sefialar también que en la actualidad, aunque muchas comunidades sigan 

empledndolo semanalmente, la tradicién sin embargo se va perdiendo y asi la costumbre. 

tanto que no es extrafio encontrar viejas construcciones de bafios empleadas actualmente 

como bodega, depdsito de envases y otras cosas. como basura, o ver los destruidos por 

falta de mantenimiento. Sélo en ocasién de un alumbramiento se limpian y se preparan para 

dar bafios a la puérpera.



  

Hlusiracion nim. 23: 
Hidalgo (Puebla). Ver nota f. 

Temazeal de la familia Morales: Localidad: San Sebastian Tepatlaxco ¢e



3.2 El uso terapéutico: los procesos de curaci6n en el temazcal. 

Ya desde la época prehispanica la institucion era un elemento principal. 

complementario o alternativo en los procesos de curacién de las enfermedades de “trio”. 

Hoy en dia se lo sigue empleando. solo o en asociacién con otras terapias, en los medios 

rurales. indigenas y mestizos. a veces también entre algunos sectores de la poblacién 

urbana. en parte transformado y adaptado. 

Es un elemento cultural complejo porque incluye distintos tipos de tratamientos. porque 

emplea varias especies vegetales de tipo medicinal, a veces partes de animales (inf. 23). 

seguin la enfermedad de que se trate y de acuerdo a una terapéutica que hace referencia a los 

conceptos médicos antiguos. fundamentados éstos también en una cosmovisién que 

concebia el universo dividido de manera dual. 

A raiz de sus caracteristicas, un estudio especifico del bafio de temazcal incluye 

forzosamente un conjunto de concepciones médicas de procedencia antigua. asi como el 

conocimiento de la simbologia magico-religiosa propia de la cosmovisién prehispanica 

mesoamericana. De hecho, como se vera a lo largo de este estudio, las dos dimensiones: 

simbéolico-religiosa y empirica o naturalista, coexisten, interactuan y cooperan en los 

sistemas meédicos tradicionales, tanto que resultaria artificioso separarlas. Las dos 

dimensiones no pueden ser divididas en cuanto forman parte de los principios de 

clasificacién de la realidad; finalmente, la vision del mundo. en las culturas de tipo pre- 

cientifico se basa tanto en los factores de orden simbolico como en los de orden empirico 0 

naturalista. 

En el caso del temazcalli, es evidente lo absurdo que resulta la dicotomia entre 

naturaleza y cultura. 

En fin, la institucién del remazcalli constituye un medio hidro-terapéutico empleado 

como factor de curacién para las enfermedades “trias”. Bajo este término se incluyen todos 

los padecimientos ocasionados por el “frio”, tal como los concibe la medicina indigena. 

Estas molestias y enfermedades. ocasionadas por la intrusion de “aires” en el cuerpo. son 

las que a nivel organico se manifiestan como formas reumaticas - enfriamiento. gripe. 

bronquitis. fiebre, etc.-, también como problemas de tipo nervioso: las enfermedades de la



piel. las ocasionadas por piquetes de insectos ponzofiosos. por traumatismos e hinchazones. 

vw por problemas de la circulacion y el metabolismo. etc.: sobre todo. las relacionadas con 

el aparado reproductor. El temazcal era y es utilizado especialmente en los trastornos 

causados por el embarazo y el parto. 

3.2.1 Lugar del parto y lugar de curaci6n para la madre. 

El temazcal se emplea mucho en la preparacion de la mujer para el duro trabajo uel 

parto. a fin de relajar los miusculos, los nervios y las articulaciones. La partera da varios 

Upos de tratamientos, masajea el abdomen de la parturienta. le hace sobadas y endereza a la 

criatura en caso de que venga de pies. Después del alumbramiento la madre recibe varios 

bafios muy calientes para recuperar el calor que ha perdido dando a luz y para que se le 

quite el frio. 

Segun los principios de la medicina indigena, hoy medicina tradicional. la mujer 

durante el embarazo es caliente, pero al momento de parir pierde su calor v le “entra el 

trio”. Se cree que los trastornos padecidos después del parto son debidos al trio. que pone 

su organismo en un nuevo estatus. En el temazcal se le dan varios tratamientos: se calienta 

mucho el cuerpo con largos bafios. por medio de la vaporizacién de agua de cocimiento de 

plantas medicinales calientes - como la ruda, la santa maria, el azomiate, el pericon. el 

romero, etc.: en algunos lugares (Tepatlaxco) también se unta todo el cuerpo con las 

mismas plantas molidas; se dan masajes y sobadas: se “jala el est6mago™: se aprietan los 

huesos desde la cabeza hasta los pies por medio de un rebozo; se faja la cadera. Se le dan 

tantos bafios como necesita, de tres hasta veinte, segin el lugar, segin las condiciones 

fisicas de la mujer y también segun sus posibilidades econémicas. Se empiezan 

normalmente el dia siguiente al alumbramiento y se dan cada tercer dia. 

En la actualidad, el temazcalli ya no es el lugar del parto. como en la antigiiedad. pero 

queda el lugar del alivio y del primer periodo del puerperio, tanto a nivel simbdlico como 

terapéutico. Sin embargo, ya las mujeres jdvenes se estan alejando de la tradicién y mucnas 
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pretieren dar a luz en las clinicas del Seguro Social: no recurren al bafio de vapor ni siquicra 

despues del parto. Esta situacién es debida en parte al tipo de vida que se Neva. en parte es 

el olvido de las costumbres y la desconfianza en la medicina tradicional. Ademas. la 

regadera con agua caliente en las casas ha facilitado un cambio en las costumbres: de 

hecho, es facil encontrar los temazcales en uso entre las comunidades mas apartadas. pero 

no en los municipios cercanos a los grandes centros urbanos. 

Ef resultado de las entrevistas. realizadas en las comunidades visitadas. nos dice que 

actualmente el bafio de vapor es practicado principalmente para razones de higiene y para 

fines terapéuticos. De manera especial es empleado por los médicos tradicionales en las 

curaciones que se dan a la mujer después del parto; también en los ultimos meses del 

embarazo se le dan algunos bafios para prepararla fisicamente. Es costumbre hacer un cierto 

numero de bafios después del alumbramiento, niimero que varia de comunidad a comunidad 

asi como varian las curaciones que se hacen en el temazcal. También es usado en 

tratamientos finalizados a favorecer la concepcién y para curar otras enfermedades de la 

mujer. 

En las terapias, en casi todas las comunidades en que se ha trabajado. se acostumbra 

usar el temazcal en asociacién con otras curaciones; se da a tomar tés de plantas 

medicinales. se le hacen fricciones, sobadas y masajes. 

Las enfermedades que se curan en el temazcal son de naturaleza “fria”, de acuerdo con 

los principios de la medicina tradicional. 

Durante el trabajo de campo realizado, principalmente en la regidn central de raices 

culturales nahuas y en la Mixteca Baja. los informantes han contestado a los cuestionarios 

sobre las enfermedades que se tratan, los fines, los usos, los tratamientos que se dan en el 

temazcal y la significacién terapéutica que un bafio de vapor mantiene en nuestros dias. Los 

comentarios y las respuestas mas significativas a los cuestionarios se encuentran en las citas 

relatadas en el texto y. por entero. en el anexo n. 2. 
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3.3. Curaciones y hierbas medicinales usadas en el bano de temazcal, 

La medicina tradicional. heredera de las terapias indigenas prehispdnicas. utiliza enel 
‘ratamiento de muchas enfermedades nUMETOSOS recursos tiles que obtiene de su medio 
natural. es decir: plantas medicinales. animales y minerales. Es una Medicina empirica con 
un profundo conocimiento de las substancias naturales a su aleance: las terapias que emplea 
son de tipo natural y a menudo se asocian a prdcticas y creencias de tipo magico y religioso. 

EL baiio de temazcal es un medio hidro-terapéutico que los médicos tradicionales 
emptean solo o en asociacién con otras curaciones para una vasta casuistica de 
enfermedades conceptuadas como “frias”. En las sesiones de temazcal los elementos de 
curaci6n que se utilizan son: agua y plantas medicinales. Otros tratamientos son los 
masajes. las fricciones con aguardiente o alcohol, la moxa, las ventosas. las sobadas. 
Basicamente. los tratamientos requieren calor hiimedo y plantas medicinales. 

El agua se usa a distintas temperaturas y se emplea por vaporizacion. por ablucion y 
por infusiones. como agua de cocimiento de plantas medicinales tomadas en te. 

Las plantas medicinales utilizadas en los procesos de curacién son de calidad 
“caliente”: se usan en la vaporizacién, se usan molidas y untadas sobre todo el cuerpo v 
tomadas en té. E] bailista usa asimismo una serie de plantas en ramilletes con las que se 
uzota el cuerpo para calentarse mas Y que hace flotar en ta atmostera del bafio, de arriba 
hacia abajo. para bajar el vapor caliente que se condensa en lo alto de la ctipula. Las hierbas 
mas comunes para estos fines son el capulin (Prunus capuli Cav.) y el pirul (Schinus molle 
L.). Otras se emplean para crear un ambiente fragante e incluso curativo, sobre todo para las 
mujeres que se atienden después del parto, por ejemplo, el pericén chitl (Tagetes lucida L.) 
y la ruda (Ruta graveolens L.); en el caso de afecciones bronquiales. e! eucalipto 
(Eucaliptus globolus). 

La variedad de plantas es muy numerosa y varia de zona en zona segtin la flora 
regional. sus tradiciones, los conocimientos de los curanderos que las emplean y contorme 
al tratamiento para distintas enfermedades. También los nombres indigenas de las plantas 
Varian. tanto que a veces resulta muy dificil reconocer a cual planta se refieren, 
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Lo mismo vale para la tradicién antigua. Los nombres vernaculos de las plantas citadas 

en tas obras del pasado se encuentran escritos de manera diferente en la mayor parte de lit 

bibliografia que se retiere al uso de las plantas como se acostumbraba en ja antigiiedad. La 

informacion nos llega a través de obras de autores que escribieron durante el periodo de la 

Colonia. como por ejemplo las Obras completas (1571-1577) de Francisco Hernandez. 

Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis de Martin de la Cruz. traducida al latin por Juan 

Badiano: las obras de religiosos. como Fray Bernardino de Sahaguin’, quien. gracias a su 

profundo conocimiento de la lengua nahuatl pudo recoger la mayor informacién sobre las 

practicas médicas de ese tiempo. directamente de la gente que auin seguia las tradiciones. 

En épocas posteriores, se publicaron: el Tesoro de Medicina o de las plantas medicinales de 

la Nueva Espafia(l672) de Gregorio Lopez: el Tratado de medicina vy de todas tus 

enfermedades (1604) de Agustin Farfan; la Historia de la Medicina en México de Francisco 

de Asis Flores y Troncoso, entre otras. Del Paso y Troncoso en Estudios sobre la Medivina 

en México (1886) reporta muestras de las especies vegetales conocidas por los aztecas. que 

corresponden a las familias. géneros y especies de la clasificacion botanica hecha por 

Linneo en Europa, dos siglos después*. En La botdnica medicinal indigena de Mexico. el 

doctor Efrén del Pozo subraya el conocimiento y la “larga experiencia de un pueblo que 

vivia en estrecho contacto con la naturaleza, que era devoto de las plantas. que las cultivaba 

y ensayaba en sus enfermos sin perjuicios dogmaticos, y recogia sus observaciones dentro 

de una disciplina sistematica”™. 

Otros datos los proporcionan estudiosos contemporaneos que han interpretado la 

informacion desde otras perspectivas, asi por ejemplo los Textos de medicina nahuail de 

Alfredo Lépez Austin yv las obras de Juan Comas quien estudi6 varios tratados de medicina 

del siglo XVI, los “remedios” para las enfermedades curadas en el temazcal y las especies 

vegetales que se usaban entonces en los procesos de curacién. Subraya la evidente 

intluencia que la medicina de los indios de Nueva Espafia ejercié sobre la medicina de los 

europeos. la influencia que hubo respecto al trabajo médico de los espafioles del siglo XVP. 

° Sahagiin, 1956. 

* Cit. por Alchina Franch, 1994: 17. 

' Pozo, en Estuclios de Cultura Nahuatl. v. v (1965): 58-59. 

* Este argumento sera profundizado mas adelante. 
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Finalmente. las plantas usadas en las sesiones de temazcal son de calidad caliente. Estas 

son, para citar algunas de las mas comunes en los estados del centro - Morelos. Puebla. 

Estado de México. Distrito Federal -: ruda. pericén, romero, salvia. santa maria. pirul. 

capulin, azomiate, encino, jarilla, rosa de Castilla, zapote blanco. drnica. Se prepara agua de 

cocimiento de estas hierbas u otras y se colocan las ollas encima de algunas piedras al fado 

act “ombligo” del bafio, que es su fogén. De esta agua se va a desprender el vapor 

medicinal que invade el habitaculo; las particulas de vapor vehiculan los principios activos 

contenidos en las plantas. Las substancias se inhalan profundamente gracias también al 

calor y penetran a través de la piel Ilegando a sitios de dificil acceso si son suministradas 

por las vias comunes®. Se activa de esta manera un proceso terapéutico medicinal cle tipo 

aromatico v de tipo térmico. 

Con esta agua medicinal. después de haberse bafiado y enjabonado. los usuarios se 

enjuagan. al final del bafio. 

EI bafio de temazcal es un medio terapéutico fundamental en los ambitos rurales. en las 

practicas previas y posteriores al parto. Las plantas que se emplean en estos casos son 

calientes y varian segiin la region. En el trabajo de campo llevado a cabo en distintos 

lugares del territorio nacional. los informantes han proporcionado una serie de datos de los 

que voy a citar los mas representativos y significativos. 

En Tepatlaxco (Puebla). para el alivio de la mujer después del parto, en las sesiones de 

lemazcal se emplean: 

Pirul, romero, marrubio, hierba de santa maria, azomiate. ruda, la Santa Maria. el 
marrubio y el azomiate se muelen y con estas se unta la piel durante el bafto para caleniar 
mas, las otras v parte de las mismas se hierven y el agua se usa al final del bamo para 
enjuagarse. Se toman como “agua de tiempo”, para tomar: agua de rosa de Castilla. 
hierha del angel, ejecatzi, sabino, zampate. zapote. A veces. para calentar may, friccionan 
con aguardiente. Se le dan masajes, dentro y fuera del temazcal, para relajarle los nervios, 
tendones, articulaciones. Para ayudar las contracciones uterinas se les da té de zoapatl o 
hierba del angel con michicapatl hervido y endulzado con canela. Después del parto se les 
da también té de arnica que es un cicatrizante interno. Durante los hafios, se usa un 
manojo de ramas de encino o de pirt para bajar el vapor y azotar el cuerpo. - (int. 6). 

“Luna. 1989, 
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En Tlaxcala el sefior Manuel Garcia Morales refiere que en su tierra: 

Lus mujeres que se alivian en el temazcal, se bahan con el agua de caxani. Esta plana 

tiene la raiz parecida en la forma a las partes genitales del hombre y de la mujer. La mujer 
se bafiaba con el agua de la parte de la raiz con forma masculina, Le daba mucha fuerza. 

ia tomaba también junto con canela o pulque. La persona se aliviaba de los huesos v ne se 

hinchaha. - (inf. 11). 

Hay lugares donde la vegetaci6én es muy escasa, como en Xoxocotla (Mor.): 

elqui carecemos de hierbas frescas, por eso usamos tinturas que friccionamos sobre el 

cuerpo durante las sesiones de temazcal. No usamos ramear el cuerpo. De octubre a junio 

no tenemos medicina fresca, Cuando tenemos, usamos pericon, huaco, En agosto. jaritla. 

aceitis, muicli, igueria. Para los partos cuando hay molestias: jarilla, cemposuchil. 
carrilivo. - Gnt. 20). 

fn Santa Ana Tlacotenco (D.F.) se usan hojas de chayote. drnica y tecomate: 

Cuando no sale la criatura, con papel y zacate, se le pone azucar y alcohol sobre el vientre 

v los rifiones. Después de parir se le dan bafios con agua de pir. Para ayudar el trabujo 

de parto se le dan tés de cemposuchil y chocolate que calientan mucho. Para cicatrizar la 

herida se da té de arnica. - (inf. 24). 

En la Mixteca Baja, de las entrevistas realizadas en !os municipios cercanos de 

Yucuquimi de Ocampo y de Yucufiuti de Juarez, resulta que las hierbas usadas - cuando las 

emplean - son marrubio, malva. azomiate, albahaca. ruda. La partera Juana Castillo: cuando 

se alivia una mujer, se le da agua de orégano con una cucharada de sal para parar la 

hemorragia. Cuando hay un aflojamiento de la matriz se le da masajes en el vientre con 

aceite de almendra caliente y se la sube con las manos. El marido !a pone boca abajo y la 

sacude, luego la bafian en el temazcal. También pueden hacerle una terapia con moxa (int. 

31). 

Se dan curaciones en el bafio de vapor con auxilio de plantas medicinales y terapias de 

moxa. se aplican ventosas con alcohol y masajes en los casos de esterilidad por frio en la 

matriz. En Atlautla de Victoria (Edo.mex.) dofia Gregoria Bautista Tupifio les da varios 

 Hlustracion °.24 - La partera Juana Castillo al lado de su batio de temazcal. Localidad: Yucuriuti de Juarez 

(Oaxaca). 
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bafios y_una infusion de hierbas calientes con un pedacito de cola de armadillo que es muy . oe a8 caliente. - (inf, 23)". 

En Amatlan. la curandera Juana Nabor usa ei 
curaciones: 

ef iemazcal para disiintos tipos ae 

  
    ~ La curandera Gregoria Bautista Tupisio al lado de !a entr ‘ada de su temazeal. Loe: 

oria (Edo. Mex.), 

  

 



  
  

Hustracioa num. 25: Gregoria Bautista Ipifio ai lado de la enirada de su temazcal, Localidad: = p 
Atlautla de Victoria (Edo.Mex.). Ver nota §



Mientras se estan bafiando, le doy a tomar agua de boldo que purifica, 0 de otra planta 
seguin lo que vov a curar. Para las mujeres después del parto se dan cuatro bafios. Durante 
éstos. 1) se aplican cataplasmas de yema de huevo en la cara, las piernas. la cintura pura 
que no selgan manchas en la cara y para dar fuerza a la piel; 2) se untan con tecpinchochi 
molide en lay coyunturas para agarrar fuerza y toman atole pajaatoli - de amaranio + 
ruices molidas de piloncillo -.tomado antes del bao; 3) cataplasma de ortiga mayor + 

ortiga menor corn tabaco y hierba del golpe y beténica - en cataplasma v tomudo.: 4) ve 

aplica camote del manzo en las coyunturas. Después del cuarto bavio ye hacen otros. uno 

por mes. A los cuatro dias de aliviada, debe baharse con el bebé v bararlo con hierhe 
santa - tanicpatl o hierba de anis: sirve para los dolores. Se toma manzanilla. La hierbu 
que xe usa en el piso del bao y para ramear es el chapulixtli, que es relajante. - (inf. 16). 

Para la mujer que sufre de esterilidad por frio. dofia Juana hace una curacién dandole 

cuatro bafios cada ocho dias. empezando el dia en que baja fa regla. El primer dia le aplica 

un cataplasma de ortiga mayor y ortiga menor en el vientre: marrubio tomado con 

clanitpla: un masaje adentro del temazcal con camote del manzo en las coyunturas. El 

segundo dia le da atole de amaranto con pipizahuac, salvia silvestre, betonica, una hoja de 

ortiga, tma ramita de tabaco, hierba del golpe, una ramita de ortiga menor. Un cataplasma 

de clanitpla. El tercer dia le da té de romero, albahaca, mirto, hierba santa. ruda: las mismas 

hierbas se muelen en pocas cantidades y se aplican en cataplasma sobre el vientre v la 

matriz, Ef cuarto dia se le da masaje al estomago con hierba santa. se le pone alcohol: se le 

da a tomar té de ortiga mayor y ortiga menor, hoja de tabaco, hierba del volpe. saivia 

silvestre. Las hierbas que se aplican sobre el cuerpo sirven para equilibrar. Finalmente. ta 

curandera le grita a Temazcanantli - (inf. 16). 

Para las formas reumaticas, la misma curandera dice que estas pueden ser biliosas o de 

frio. En un mes le da cuatro bajios: el primero es con pericén. Antes de entrar al temazcai se 

aplica cataplasma de ortiga mayor y ortiga menor sobre la parte que duele. Cuando el 

enfermo sale a descansar le da té de marrubio. salvia y hierba del becerro: el mismo té se da 

diario en ayunas tres veces al dia. 

En ta misma comunidad. dofia Vicenta Villalba, hierbera y curandera. para el parto 

unta: 

Savila machacada sobre el cuerpo antes que empiece a hojearse. Hojas de vjotillo para 

azorar el cuerpo o de zapote blanco. Si antes del parto tiene calambres: raiz de tlacopotle. 

cempasuchil machacado con ajo. Después del parto la fajan y le amarran el vientre para 

ocho dias hasta que se bake. Para estimidar las contracciones: zihuapatli, hoja santa, raiz 
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de epazote - tomadas y en cataplasmas calientes. Para limpiar el titero: betonica, romero, arnica, toronjil. hinojo. - (inf. 17), 

Para fa gripe. dofia Vicenta distingue formas sencillas ¥ complejas. A un primer 
estadio: eucalipto. gordolobo, poleo en tés calientes. A un estadio mas avanzado: fomentos 
de limén o bicarbonato: tomates verdes con sal. masajes. Con catarro: maceracién de polev. 
ortiga. inhalacién de eucalipto. romero. lentejilla. 

El temazcal no es exclusivamente un medio terapéutico sino que en su empleo entran 
también creencias religiosas v magicas. Este aspecto es evidente en algunas curaciones que 
ye hacen en él para el susto ¥ para las picaduras de tarantula. Dofia Juana Nabor. cuando 
cura una persona picada por una tarantula prepara la sesién de temazcal de manera especial: 
alrededor del bafio se teje una tela espesa de hilo como si fuera la telarafia tesa por la misma 
tarantula. Hay musicos que tocan con vidlino y tambor. Se le hace uno 0 varios bafios en 
el temazcal_ para que se alivie el entermo - (inf. 16). 

Para el susto: 

Se da un masaje ala persona, que luego entra en el baiio de temazcal. Saliendo de éste. debe descansar wna hora. Con el shaltecopalli se ahuma la persona y se le da flores junto con 12 granos de maiz y se apachuca en las coyunturas. Se le grita a la persona su nombre: “Vente Maria. ino te espantes!” Antes de entrar en el temazcal se le da un té de ants de estrella, peonia, hierba Santa, palo de Brasil, muhicle. Al entrar Se le grita otra vez su nombre. Esto se hace tres veces para tres baos. Se le ramea de la cabeza hacia abajo; sale a reposar, toma otro té; vuelve a entrar, se le grita su nombre, se le ramea tres veces, Cada vez reposa una hora, Luego se le viste como es la costumbre. Se le da atole de “maranto preparado con tepactli, pifiones, Ppasas, zalzaparrilla, raiz de corrizo, raiz de cana: caldo de heténica: pollo que nosotros Preparamos, caldo de clemole - (int. 16). (*)" 

En el cuarto Cuestionario, que se encuentra en el anexo N®*. 2. se han profundizadu el 
tema de las curaciones que se hacen en el temazcal. cudles son las terapias de tipo vegetal 0 
de otro tipo que se aplican, para cuales enfermedades 0 molestias es utilizado. 

—_ 

(*) La palabra ~clemote” Procede del nahuatl “tlemolli” donde “molli” es salsa, y “tte” es fuego: salsa ce fuego, Informacion personal. 
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4 Se ha preterido reportar los cuestionarios 3 y 4 separatamente por la cantidad de 
informacion proporcionada por los informantes y por tos argumentos tratados que. en 
muchos aspectos. merecen atencién especial. 

3.4 Los “aires”: el concepto dual de frio-calor en la medicina tradicional mexicana, 

La institucién conserva en la actualidad la dualidad peligrosamente ambigua de los 
dioses del mundo religioso prehispanico. Se cree que un bafio puede dejar mal por no 
respetarlo. por no ser puro, por no cumplir con las ofrendas al espiritu guardian del 
temazcal. por causa del “trio” o de los “aires” 9 “malos aires”. Por eso se acostumbra 
laparse bien. incluso la cabeza y la cara, al salir del temazcal y luego acostarse hasta que se 
haya acabado de sudar. 

Hay que cuidarse de los aires cuando Sales del bafto. Antes las abuelas cuando salian Xe tapaban la cabeza y caminaban hasta sus casas metiendo hojas en los rincones pura sefalar a los aires que no se acercaran, Cuando pasaban cerca de un cerro se encendian un cigarro para cuidarse de los aires. También cuando volvian a la casa se sahumaban lay piernas con vapor de hierbas calientes.- (inf. 16). 

EI frio no tiene nada que ver con las condiciones climaticas externas - no directamente - 
tampoco con ef cambio de temperatura del interior del bafio al aire del corral. sino que se 
reflere a un principio de la medicina indigena, parte de una cosmovisién que concebia ef 
universo dividido de manera dual. Segtin el pensamiento antiguo, los aires. el frio. lus 
remolinos, son entidades animicas que se generan en las grutas, en la tierra, en Ja Iluvia. en 
las barrancas. 

El frio, los aires o malos aires es una energia que viene de la tierra - por ejemplo, cuando hace calor y es época de luvia sale de la tierra el vapor. Son espiritus. - (inf. 16) 

Hay que cuidarse de éstos al salir de un bafio de vapor. También. si hay alguien que 
esta cocinando en las cercanias. el aire transporta el olor y éste te puede pegar. - (inf. 18). 
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La creencia en los aires esta tan arraigada como la costumbre de bafiarse con vapor. El 

temazcal calienta y saca el frio. devuelve el calor perdido. 

El frio ataca v penetra en el cuerpo en forma de aires. en ta cabeza y en la parte superior 

del torso. por exposicion al agua fria o por el hecho de caminar descalzo sobre el piso frie: 

por el contacto con el hierro y el acero (...) ¥ por usar, sin precauciones. alimentos v bebidas 

frios - eseribe G. Foster’®, 

Lopez Austin subraya la importancia que tenian las articulaciones para los antiguos. 

que las consideraban puntos débiles en que podian penetrar y alojarse las fuerzas 

sobrenaturales que causaban transtornos y enfermedades: “Los dolores en las coyunturas. 

usociadas a los descensos de la temperatura y al aumento de la humedad constituian para ¢] 

creyente una prueba de la invasién de los seres frios conocidos genéricamente con cl 

nombre de aires"! 

En la bibliografia encontramos muchas referencias a proposito de este concepto de la 

medicina tradicional. que se relaciona a las causas de la enfermedad y a su determinacion: 

asimismo encontramos en los contextos sociales de tipo pre-cientifico una relacién 

intrinseca entre las causas de enfermedad y su entorno social. El “mal viento” o los 

~espiritus malignos” constituyen un agente sobrenatural de la enfermedad que puede ser de 

tipo accidental o intencional. producto de practicas magicas maléficas responsables de 

dolencias conceptuadas como frias. Un informante de la estudiosa Marcela Olavarieta 

Marenco da esta definicion, tal vez discutible y que sin embargo es precisa en su sintesis: 

“Los malos vientos no son vientos comunes y corrientes; son vientos “psicolégicos” que 

undan sueltos.”"? 

También la clasificacion de las enfermedades se basa en cualidades designadas como 

trias y catientes. Lopez Austin afirma que las enfermedades frias, por regla general. se 

producen por la intrusién de la calidad fria. que puede pegar al organismo por medio de una 

corriente de aire en el momento en que el hombre se encuentra débil. o por la ingestion de 

algun alimento frio.”: afiade: “Los aires son en buena parte causantes de las enfermedades 

™ Eoster, 1972, 

u Lépez Austin, 1989, cap. 1: 177-178. 

" Olavarieta Marenco, 1986: 89. 
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frias. por lo que es muy peligroso pasar por barrancos, corrientes de agua v hormigueros. 

que son los sitios donde se generan”” 

Este ultimo punto se relaciona con un dato proporcionado por una informante a 

propdsito de los aires. por eso lo voy a citar: No se pisa un hormiguero que es un hueco en 

la tierra, hay que darle la vuelta. - (int. 16) 

En referencia al frio. la medicina tradicional considera que a la mujer le entra el frie en 

vl acto de dar a luz. Durante el embarazo la mujer es muy caliente, como el nifio es muy 

caliente. pero se vuelve fria al momento del parto porque el hijo se lleva todo el calor, 

slejando el vacto y ef frio. Madsen escribid a este propdsito que a pesar de que el ser 

humano es templado desde el dia del nacimiento. es caliente durante su estado embrionario 

porque el feto toma mucho calor del cuerpo de la madre. Durante el nacimiento el nifo se 

lleva tanto calor del cuerpo de la madre que ella se vuelve fria’’, 

Estas ideas y conceptos constituyen el resultado o la remanencia de la cosmovision 

antigua que pensaba en un universo sostenido por fuerzas contrarias, en que los opuestos 

complementarios controlaban el equilibrio y el orden de este. Escribe Madsen que es un 

sistema de contrarios. en que continuas guerras se combaten entre las fuerzas supernaturales 

de la luz y de las tinieblas, del calor y del frio, del Norte y del Sur’, 

“Los aires en México son seres individualizados, personificados, (...), La creencia en 

los aires como seres provistos de voluntad motiva buena parte de las curaciones de Lipo 

magico que por medio de limpias. oraciones o agresiones directas pretenden restituir la 

salud de quien ha sido atacado por estos seres subterraneos que surgen para causar perjuicio 

a los hombres™'* 

Aqui interesa subrayar sobre todo la naturaleza de las fuerzas del frio que son 

peculiares de México y Mesoamérica y que presentan caracteristicas muy distintas respecto 

al concepto de frio como se encuentra en el area Sur del Mediterraneo. en Espafia y en 

ltalia. En estos paises europeos las creencias son igualmente arraigadas pero tienen un 

aspecto mas veneralizado en tanto que se refieren a las corrientes. mientras la creencia en 

  

" Lopez Austin. 1975: 19, 
" Madsen. 1955: 127. 

' Madsen, op.cit.: 123-124. 
* Lopez Austin. 1975: 19-20. 
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\léxico es en los aires como seres provistos de votuntad: esta creencia es la razon de 

curaciones de tipo magico. como las “limpias”. 

En América Latina hubo una polémica sobre el origen de los principios de ta medicina 

indigena que. para algunos autores - como Foster y Madsen. entre otros -. pareceria ser una 

derivacion de la teoria hipocratica del Viejo Mundo. Lopez Austin contradijo esta hipotesis 

recordando los principios de la medicina indigena que hacen referencia a ta general 

divisién del mundo en ja parte de la tierra y la parte del cielo como unidades sexuales. 

En este contexto. es preciso sefialar los normales préstamos culturales reciprocos. 

causados por los siglos de contacto entre nativos y espafioles. A este propdsito. el estudio 

Hevado a cabo por Juan Comas - Influencia Indigena en la Medicina Hipocrdtica en lu 

Nueva Espana del Siglo XVI (1954), sobre la evidente influencia de las terapias indigenas 

en el trabajo médico de los espafioles en México. Base de este estudio es el Tratado de 

\edicina de fray Agustin Farfan (1579). Este estudio lleva un caso de aculturacién ai 

revés: es decir. un rasgo cultural de los pueblos conquistados rapidamente adoptado por los 

conquistadores. Hasta la fecha muchos remedios son todavia usados después de haber 

experimentado cientificamente sus efectos terapéuticos, tanto fisioldgicamente como a nivel 

botanico y farmacologico. 

Finalmente, no se pueden ignorar los normales préstamos culturales reciprocos. 

tavorecidos por los siglos de contacto entre nativos y espafioles y por algunas analogias 

entre los principios de la medicina autéctona y los de la tradicién médica europea de ese 

entonces, 

(talo Signorini, refiriendose a la polémica que hubo sobre el supuesto préstamo cultural 

por parte de Europa, supone que el sistema ideolégico actual es el resultado del encuentro 

entre el bipolarismo autéctono y el bipolarismo aportado por la tradicién popular hispana. 

En favor de esta hipotesis, hace referencia a la tradicién de la medicina mediterranea y en 

particular a la popular italiana que hace amplio uso de las oposiciones “calor’/ “trio”: v 

existe el concepto “de oposiciones térmicas bipolares. ligadas a su vez a divisiones de los 

alimentos en calientes y frios y a una igual division de los seres humanos - varones ligados 

al calor. v mujeres al frio -, asi como también de los particulares estados en que éstos 
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puedan encontrarse a lo largo de la vida""’ -Consecuentemente es posible que se hava dado 
un fendmeno paralelo en los dos continentes. v por eso no se puede excluir la realizacion en 
Mesoameérica y en el resto de Latino-América de una forma de “sincretismo espontaneo”. 
vcasionado por ef encuentro de dos sistemas estructurados sobre la idea de polaridad. en un 
proceso de cambio de tipo automatico que. en un campo como el médico. no estuvo 
sometido a la atenta vigilancia de los lideres ideolégicos del grupo hegemonico'®, 

A favor de esta Ultima hipotesis, quiero sefialar que en el uso del temazcal. en la 
actualidad se usan hierbas de origen europeo - como eucalipto. salvia. romero, ruda -. por su 
calidad caliente. junto a otras de origen americano. 

Por fin. considerando la existencia de la oposicién bipolar también en el continente 
asiatico. hay una tercera hipstesis que sefiala Lopez Austin: “si por caminos distintos e! + : “Ee : . ald 
mundo occidental y el americano recibieron de Asia un antiguo legado™”. 

3.5 La medicina tradicional en nuestros dias. 

Las ideas que a la fecha fundamentan las terapias médicas tradicionales y la definicion 
de las causas de la enfermedad son una mezcla de las antiguas creencias prehispanicas y de 
Conceptos médicos traidos antes por los conquistadores, y ahora por la medicina alépata de 
nuestro siglo. Asimismo las tradicién catdlica se ha sobrepuesto a la tradicion religiosa 
local y juntas han encontrado su lugar tras un proceso de adaptacion, de aculturacién. a 
veces de sincretismo a distintos niveles. 

En el texto de Anzures y Bolafios - Lat medicina tradicional en México (1977), leemos 
jue: “... si ambas medicinas - la indigena y la espafiola - se interintluenciaron Vvose 
inestizaron, esto se debe en buena parte a similitudes en sus principios v en sus 
aplicaciones, no obstante la diferencia de lenguaje; en una y otra habia un conocimiento del 
organismo humano, de plantas curativas - y lo mismo se diga de animales ¥ minerales -, v 

    

unorini, 1989: 126, 
'* Signorini. 1989: 125-147. 
" Lopez Austin. 1975: 16, 
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de técnicas terapéuticas. unas mas adelantadas que otras: pero en ambas se daba tambien. 
ademas de ta causalidad organica de la enfermedad. otra serie de factores psicorreligiosos, 
que la explicaban en el fondo. aunque se diversificaran por sus respectivas creencias + 
tradiciones.*", 

En las comunidades campesinas v también en buena parte de la poblacién urbana. en 
este ultimo siglo se ha dado un acercamiento espontaneo o inducido hacia fa medicina 
uldpata. realizandose a veces un tipo de terapéutica mixta. que incluye la medicina vegetal, 
la medicina aldpata, y a veces la terapia psicoreligiosa. Esta consiste en una amalgama de 
oraciones, conjuros, invocaciones a los santos. a los espiritus y a los dioses. asimismo a las 
plantas. a los animales y a los minerales y elementos del universo. La medicina que en la 
actualidad se practica en la mayoria de las comunidades locales. ya no se puede |lamar 
indigena porque es una medicina mestizada, que en la .actualidad se llama medicina 
tradicional o “popular”; una “medicina de transicién™ como la definié Holland?'. En este 
sistema médico interactuan distintos tipos de terapias porque es un sistema que emplea y 
conjuga medicamentos naturales junto con elementos psicoreligiosos. y considera para el 
dtagnéstico y las curaciones los factores psicosomaticos que han podido influenciar o 
causar la enfermedad. Se trata de un sistema médico sincrético en tanto se utilizan 
medicamentos al lado de elementos religiosos: el enfermo emplea la medicina tradicional o 
a Ja medicina de patente, pero al mismo tiempo va a oir una misa, se contiesa. va a visitar 
un santo, va a hacer una limpia con un curandero 0 se limpia en un temazcal. en tltima 
instancia puede pedir un exorcismo, etc.” 

Los elementos en juego, ideas y practicas, son de procedencia distinta. En el periodo 
colonial se realizé un doble mestizaje tanto en la medicina indigena que en la medicina 
espafiola, las cuales tomaron elementos comunes [a una de la otra, incorporandose éstos en 
sus respectivos sistemas. A lo largo de los siglos, las culturas en contacto fusionaron. Esta 
fusion, en el contexto amerindio actual, tras la evolucién que ha tenido en el tiempo - el 
proceso de modernizaci6n, la medicina alopata. la movilidad social y la influencia de los 

a 

* Anzures v Bolafios, 1977, Parte. 2: 101-102. 
"Holland. 1963. 

~ Anzures v Bolatios. 1977: 12, 

 



  

medios de comunicacion -, ha dado lugar a un sistema cultural que a veces proporcioni fos 
medios adecuados para solucionar el problema del ansia y de la enfermedad. pero no 

siempre esta fusién ha ocasionado un continuum en el que la poblacion pueda reconocer sus 
exigencias sociales, ni tampoco su realidad religiosa, Esta realidad “sinerética™ es a menudo 
slo un conjunto confuso de ideas. 

Ademas. no se puede olvidar que el mestizo en México no es solamente cl 
descendiente, desde una perspectiva biolégica. del blanco y del indigena. sino que hoy en 

  

dia constituve lo que Signorini llama “indio traspasado™. es decir: “el indio que debido a la 
escolarizacion. a la urbanizacion. a la pérdida de la identidad lingiiistica en favor del 

espafiol. a la adquisicién de modelos de vida extrafios. ya no es considerado indio sino que 
pasa a engrosar el enorme revoltijo mestizo nacional. Pero este continuo traspaso ha Ilevado 
a que en la cultura mestiza se viniera trasvasando un inmenso patrimonio de elementos 
pertenecientes a la esfera ideologica de las culturas indigenas, que es, como siempre. el 
sector mas resistente en los procesos de aculturacién, y que. en el campo de la medicina que 
aqui nos interesa. ha encontrado por afiadidura el sostén de concepciones y practicas que se 
daban paralelamente en la cultura popular espafiola’?>. 

Hay que afiadir que en algunos lugares del pais, las concepciones antiguas v las 
practicas rituales y terapéuticas se han mantenido menos mezcladas, mas auténticas: pero. 
en todo lo que respecta al mundo mestizo y campesino mas cercano a los centros urbanos, 
este se ha fusionado con la experiencia médica de origen extranjera, dando vida a un tipo de 
terapéutica mixta que, en muchos casos es efectiva y es necesaria en los contextos 

culturales en que se desenvuelve. 

Pero. en fin, aparte de la influencia, la mezcla. la fusion de las dos medicinas y tas dos 

culturas, el rasgo fundamental de la medicina antigua todavia queda en nuestros dias. en la 
practica y en el plano de lo simbolico. Los procesos de curacién incluyen a veces 

veremonias y practicas rituales que radican en la cosmovisién antigua. Este aspecto de la 

ierapéutica “popular” expresa contenidos que trascienden la pura medicina. revelan una 

fuerte sensibilidad por lo que respecta al espiritu y a la naturaleza. 

ee 
* Signorini, 1989: 129. 

 



  

Lo verdadero es lo espiritual. La naturaleza es algo espiritual y la armonia con la 
naturaleca es algo muv importante - (inf. 17). 

El dialogo constante con el espiritu. la relacién mistica con lo sobrenatural. eran en la 

antigtedad un rasgo fundamental del pensamiento amerindio. La medicina. “al igual que 

otros sistemas proyectivos de la sociedad azteca (y mesoamericana). se sittia y rige en el 

plan de jo sobrenatural” - escribe Aguirre Beltran describiendo las caracteristicas 

lerapéuticas de los pueblos indigenas™*. 

En esta cultura se le reconoce al hombre su condicién como parte del orden cdsmico. 

“se aspira a una integracién permanente. que sdlo se logra mediante una relacion armoénica 

con el resto de la naturaleza’”*, 

En nuestros dias, este pensamiento y esta actitud se manifiesta en las practicas actuales. 

constituye el punto de referencia de sus conocimientos. influye en la cotidianidad. en los 

procesos de curacion, en el sentido comun, en las representaciones simbélicas del 

inconsciente colectivo. 

“El efecto terapéutico de muchos productos medicinales, se refuerza al aplicarlos en un 

contexto simbdlico y emotivo que tiene sentido dentro de la cultura propia: es una terapia 

multiple que reconoce el caracter psicosomatico de muchas dolencias y atiende al mal del 

cuerpo tanto como al mal del alma.” - escribe Bonfil refiriéndose a la medicina entre las 

culturas de Mesoameérica™’. 

La medicina tradicional mexicana deriva de una antigua experiencia empirica y revela 

un profundo conocimiento de los elementos proporcionados por la naturaleza. pero. su 

caracteristica fundamental es la relacién con el espiritu, la interrelacién con la naturaleza 

somo parte del cosmos. Aguirre individualiza el rasgo caracteristico de la medicina 
. oye te woe : oe 27 
indigena en su pathos, “constituido por el clima mistico en que se desenvuelve. 

  

* Aguirre Beltran, 1987: 38. 

* Bonfil Batalla, 1987: 56. 
* Bonfil Batalla, 1987: 65. 
~ guirre Beltran. 1987: 38. 

 



Cup.4 — Significados religiosos de la institucién del temazcalli. 

La institucion se configuraba y se configura atin en nuestros dias como una tradicion 

médica con una intrinseca significacién religiosa y magica. Es una institucion que traduce 

tanto los principios de la medicina indigena como los elementos simbolicos de la 

cosmovision de los ancestros. Entre los nahuas y las otras poblaciones que practicaron ta 

costumbre del semazcalli en los tiempos antiguos. éste era un recinto sagrado. lugar de 

adoracién de la Madre Tierra bajo la advocacién de Temazcaltoci. Constituia una 

institucion con un fuerte matiz religioso: era la casa de la diosa Madre vy morada del dios 

del fuego. lugar en que venian al mundo las criaturas y en que se HWevaban a cabo los ritos 

de paso individuales como los procesos de curacién, la iniciacién, la purificacién y las 

limpias: lugar simbélicamente relacionado con la tierra, con la cueva - sitio sagrado. centro 

de adoracién religiosa, simbolo de la creacion y de la vida y la muerte. “puerta al otro 
al ve . . 

mundo™’, representacién del vientre de la Madre Tierra. 

4.1. Temazcalteci. La divinidad tutelar de los bafios de vapor. 

Al frente de los bafios.se encontraba el rostro pintado o esculpido en piedra o la estatua 

de Tonantzin “nuestra madrecita”, o de Teteoinnan la “madre de los dioses”. diosa de la 

tecundidad y patrona de las parteras. corazon de la tierra, o Toci “nuestra abuela™. principio 

temenino de Ja divinidad suprema, la que representaba la parte femenina del cosmos en el 

mundo nahuatl, bajo su advocacion de Temazcalteci. “...por otro nombre Tzapotlatenan. 

que quiere decir la diosa de los temazcales y de las medicinas””. 

El atavio de la “madre de los dioses”, Teteuynan, segun un texto de los informantes de 

Sahagtn era el siguiente”: 

“Ttesden. 1989. 
“ Sahagun, 1956. fib. III, Apéndice sobre supersticiones, lib. XI: 353. 
 Ilustracion Num. 26: Imagen de Teteuvnan inechichiuh en el Cédice Florentino, cap. octavo, fo. ibidem 
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Hustracion num. 26: Imagen de Teteuvnan inechichiu. Codice Florentino. Cap. octave, fa. 
hadem, Ver nota 3. 
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Tiene sus labios abultados con hule 
en sus mejillas (figurado) un agujero, 

tiene su florén de algodon. 

Sus orejas de azulejo, 

su borlon hecho de palma. 
Su faldellin de caracol. 

que se llama su faldellin de estrellas. 

su camisa con flecos, 

su falda blanca, 

sus sandalias. 

Su escudo de oro perforado, 
Su escoba’. 

A propdsito de la escoba que lleva en su atavio, es preciso recordar la fiesta que se 

celebraba en el undécimo mes llamado Ochpaniztli. Siempre Sahagun lo desribe en el libro 

I: 

“Al undécimo mes Hlamaban Ochpaniztli. El primer dia de este mes hacian fiesta a la madre 

de los dioses, llamada Teteoinnan o Toci que quiere decir nuestra abuela; bailaban a honra 

de esta diosa. en silencio, y mataban una mujer, en gran silencio, vestidos con los 

ornamentos que pintaban a esta diosa (...) salia la mujer de la diosa que llaman Teteoinnan. 

compuesta con los ornamentos con que pintan a la misma diosa; y salian gran numero de 

mujeres con ella, especialmente las médicas y parteras””. 

De élla escribe el autor: “Esta diosa era la diosa de las medicinas y de las hierhas 

medicinales. adordbanla los médicos y los cirujanos y los sangradores. y también las 

parteras. y las que dan yerbas para abortar; y también los adivinos, que dicen la buena 

ventura. 0 mala, que han de tener nifios, segun su nacimiento. Adordbanla también los que 

echan suerte con granos de maiz. y los que auguran, mirando el agua en una escudilla. v los 

que echan suertes con unas cordezuelas que atan unas con otras. que aman 

“mecatlapouhque”; y los que sacan gusanillos de la boca y los ojos. y pedrezuelas de lus 

otras partes del cuerpo. que tlaman “tetlacuicuilique”. También la adoran los que tienen en 

  

' Texto paleogratiado y traducido por Leén-Portilla. Seccion tercera, 1992: 129. 
* Sahagdn, 1956.1. t, tib. IL cap. Xf: 122. 
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sus casas bafios. o femazcales. Y todos ponian la imagen de esta diosa en los baiios y 
. ” : . : ~ a 

Namabanla Temazcalteci, que quiere decir ta abuela de los batios™”. 

kn el canto que se le dedicaba existe una directa alusion at Tamanchan: lugar mitico del 

nacimiento. el sitio originario de dioses y hombres: 

Canto ala Madre de los Dioses. 

Amarillas flores abrieron la corola: 

es nuestra Madre. la del rostro de mascara. 

Tu punto de partida es Tamoanchan! 

Amarillas flores son tus flores. 

3 -Es nuestra Madre, la del rostro de mascara. 

Tu punto de partida es Tamoanchan! 

Blancas flores abrieron la corola: 

es nuestra Madre, la del rostro con mascara. 

Tu punto de partida es Tamoanchan! 

10 - Blancas flores son tus flores: 

es nuestra Madre, la del rostro con mascara. 

jTu punto de partida es Tamoanchan! 

  

    
La Diosa esta sobre el redondo cacto: 

es nuestra Madre, Mariposa de Obsidiana! 

15 - Oh, veamosla: 

en las Nueve Llanuras 

se nutrid con corazones de ciervos. 

Es nuestra Madre, la Reina de la Tierra! 

Oh, con greda nueva, con pluma nueva 

20 - esta embadurnada. 

iPor los cuatro rumbos se rompieron dardos! 

Oh, en Cierva estas convertida: 

sobre tierra de pedregal vienen a verte 

Xiuhnelli y Mimich!, 

Angel Maria Garibay anota que este poema es de los mas importantes en el repertorio 

en tanto expresa la veneracién a la Diosa Madre, parte femenina de la detdad. 

~“Tamoanchan™ - escribe el autor. * es el recinto de los seres que han de venir al mundo. 

in. 1956, 1, lib. t, cap. VIN: 47-48. 
y. “Canto a la madre de los dioses”, 1995: 68. V. también “Version de las notas marginales al cuarto 

Himno™. pp. 68-69. 
  



Tanto la etimologia. como el caracter de esta mitica estancia son sumamente complejos. En 
resumen. es el mismo sitio misterioso llamado Tlalocan. Hay en esta zona de los seres no 
venidos a la tierra contento ¥ paz. La Madre. autora misteriosa de toda vida. es muy en 
razon que diga proceder de Tamoanchan.’*, 

Y a propésito del Arbol roto. simbolo de Tamoanchan. cabe sefialar la representacion de 
tty nacimiento tal como se encontrd ilustrada en uno de los huesos labrados de la Tumba 7 
de Monte Alban: a la izquierda se ven dos flechas y un arbol del cual desciende un nifio. via 
la derecha seis personas sentadas una detras de la otra y cada cual con la mano en el 
hombro de la que la precede. Caso ha interpretado esta escena Como una representacidn del 
irbol sagrado llamado Tamoanchan, Seguin las leyendas mexicanas. los nifios descendian de 
Tamoanchan. Otra interpretacién del arbol roto es la que lo relaciona con la leyenda 
mixteca de los antepasados miticos que descendieron de los arboles de Apoala””, 

Nunca se pudo ubicar bien este sitio, probablemente el lugar de procedencia es el Golfo 
de México. Leén-Portilla escribe que: “Seguin la vieja tradicion, Tamoanchan tue el sitio 
donde florecié por primera vez la cultura, heredada después por varios pueblos de idioma 
nahuatl"!, 

Segtin los informantes de Sahagtin, Tamoanchan quiere decir “nosotros buscamos 
nuestra casa”. Este era el lugar también de [tzapapdlotl, otra advocacion de Ja diosa madre, 
quien como Cihuacéatl-Quilaztli y Tlazoltéotl, es la patrona de las cihuateteo. las mujeres 
muertas de parto. “En los cédices pictograficos vemos a Itzapapalot! acompafiada por un 
arbol roto. simbolo del Tamoanchan, el occidente. la casa del maiz. también Hamado 
Cihuatlampa. lugar de las mujeres”- (Cédice Borgia, Borbénico, Telleriano-Remensis. 
Aubin)'|, 

La diosa tutelar de los baios de vapor pertenece al !amado “complejo - toci - 
Teteoinnan”, relacionada a la tierra, la luna, la vegetacion. el agua. la fecundidad v la 
procreacion. 

nae 

* Garibay, 1995: 71, 
” Garibay, 1995: 7[. 
" Leon-Portilla, 1987: 23. 
" Heyden. 1974: 3. 
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No es éste el lugar para hacer una resefia de las diosas del pantedn azteca, pero vale ta 
pena mencionar la descripcién que Fray Juan de Torquemada hace de una diosa del cielo. 
esposa del Sol. que él llam6 “la diosa del maiz o trigo de estas Indias”, Centéotl. Para los 
aztecas el maiz era el alimento sagrado y metaforicamente era denominado “nuestra carne”, 
“A esta diosa tenian en grandisima reverencia y veneracién (...) Y la causa de tenetla en tain 
grande estimacién y de serlos muy devotos y servidores era porque no queria recibir 
sacrificios de hombres, antes los aborrecia y prohibia. Los sacrificios que ella amaba y de 
ue se agradaba y se los pedia y mandaba ofrecer eran tortolas. pdjaros. conejos, yerbas y 
flores: y tenianla por abogada delante del gran dios, porque les decia que le hablaba 
abogaba por ellos. Tenian gran esperanza en ella, que por su intercesién les habia de librar 
de aquella dura servidumbre que los otros dioses les pedian de sacriticarles hombres. 
porque lo tenian por gran tormento: y solamente lo hacian por el gran temor que tenian al 
demonio, por las amenazas que les hacia y dafios que de él recibian, no obedeciéndolo en 
esto. (...) 

A esta diosa miraban con suma reverencia, y sus respuestas tenian como oraculo divino. v 
mas que otros sefialados los sacerdotes de su culto y servicio...” '?. Sobre esta diosa hay 
creencias. de que habla el autor, que revelan una fuerte influencia cristiana.. 

En el siglo XVI Fray Geronimo de Mendieta escribio que tuvo noticia sobre la 
existencia de un culto a “una muy celebrada diosa” en la provincia de los totonacas: 
que tuvieron por mujer del sol, cuyo templo estaba encumbrado en lo alto de una alta sierra 
(...). Era tenida esta diosa en grande reverencia y veneracién (...) no queria sacrificios de 
muertes de hombres, antes los aborrecia y prohibja. Los sacrificios que élla amaba y de que 
se agradaba. y los pedia y mandaba ofrecer, era tértolas y otros pajaros y conejos (...). 
Tenianla por abogada ante el gran dios, porque les decia que hablaba y rogaba por éllos. 
Tenian gran esperanza en élla que por su intercesién les habia de enviar el sol 4 su hijo para 
librarlos de aquella dura servidumbre que tos otros dioses les pedian de sacrificar hombres 
(...). En esta tan celebrada diosa intercesora y medianera de los pueblos y gentes que a ella 
se encomendaban. parece que quiso el demonio introducir en su satanica iglesia un 

$e 
* Torquemada. 1975, t, Ul. lib. VI. cap. XXV: 87-88. 
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personaje que en ella representase lo que la Reina de los Angeles y Madre de Dios 

representa en la Iglesia Catélica. en ser abogada v medianera de todos los necesitados que a 

ella se encomiendan para con el gran Dios y sol de justicia su sacratisimo hijo... 

La influencia cristiana es evidente, pero la construccion de este mito. por haberse 

hasado en el culto religioso indigena. se ha probablemente insertado en un nucleo original 

de ideas. 

En el laberinto de divinidades femeninas del México prehispanico lo que emerge es que 

entre las concepciones de las divinidades antiguas mesoamericanas y la diosa cristiana hay 

rasgos de similitud en los elementos simbolicos universales representativos de la diosa 

madre. 

Ultimo dato que cabe mencionar a propésito del culto relacionado con el bafic de 

temazcal es una nota de Diego Duran: “Habia un dios de los bafios. al cual dios. en 

queriendo editicar un bafio, después de haberle consultado y sacrificado. y ofreciéndole 

muchas ofrendas todos los de aquel barrio donde se habia el bafio de edificar. tomaban el 

idolillo, que era de piedra y pequefio, y enterrabanlo en el mismo sitio donde edificaban el 

temazcal. y alli encima le edificaban, quedando el idolo debajo, al cual con ordinario 

cuidado le sacrificaban y ofrecian ofrendas e inciensos. en particular cuando se querian 

entrar a bailar”. 

Era el lugar del culto a la diosa Madre, el lugar del parto, simbdélicamente el lugar de 

nacer: Los padres de la mujer que iba a dar a luz, la encomendaban a la partera y le decian: 

~..comenzad a bafiar a esta muchacha; metédla en el bafio. que es la flor esta de nuestro 

sefior. que le Ilamamos ftemazcalli, a donde esta v donde cura y ayuda la abuela, que es 

diosa del temazcalli, que se Hama Yoalticitl”'*. La diosa Madre era también la diosa del 

temazcalli. 

Entre los pueblos nahuatl la diosa de los bafios, llamada “abuela de los bajios™. 

Temazcalteci. en realidad no era sino uno de los varios aspectos o advocaciones de 

  

Mendieta. 1971. lib. 11: 89-91, 
* Duran, 1967. t. 1175. 
' Sahagun, 1956, t. IL lib. VI. cap. XXVUEI: 174. 
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eteoynan la “madre de los dioses”, “corazén de la tierra” y “nuestra abuela™. ta parte 

femenina de la divinidad suprema. 

Temazcalteci 9 Yoalticit! o simplemente Toci. o Tzapotlatenan era diosa de las 

medicinas. madre de los dioses v de los hombres. de los médicos. los adivinos. las parteras. 

etc. Suhagtin describe su templo, sus oficios divinos y sus caracteristicas: “El segundo lugar 

donde habia antiguamente muchos sacrificios a los cuales venian de lejas tierras, es cabe la 

Sierra de Tlaxcala, donde habia un templo que se Hamaba Toci, donde concurrian eran 

multitud de gente a la celebridad de esta fiesta Toci, que quiere decir nuestra abuela. v por 

otro nombre Tzapotlatenan. que quiere decir la diosa de los temazcales y de las 

medicinas”'* 

Un atavio de la diosa era la escoba y en el undécimo mes. Ochpaniztli, se celebraba su 

‘testa. asi como la fiesta del barrido y de la limpieza general de la casa. las calles. las 

acequias. Duran lo describe en este parrafo: ~...(Ochpaniztli) que quiere decir tanto como 

“barrer camino”. y la podemos llamar fa fiesta barrendera.... Este dia barrian todos sus casas 

y pertenencias. y calles y los bafios y todos los rincones de las casas. sin quedar cosa por 

barrer. y esto significaba el llevar aquellos cuatro guastecas las escobas en las manos 

delante del idolo. o de su semejanza. La cual costumbre de barrer ha quedado hasta el dia de 

hoy ...Asimismo limpiaban las acequias y los rios y las fuentes, y se bafiaban y lavaban en 

ellas"!”, 

En estos dias se celebraba un rito antiguo a Toci: era una fista de purificacion general 

en que se hacian muchas ofrendas al agua. “al cual Hamaban Chalchiuhcueye. que quiere 

decir “la del faldellin de piedras preciosas”. Fue cosa extraordinaria la reverencia que le 

tenian. contintia Duran, “..decian condescendiendo del agua como en ella nacian y con ella 

vivian y con ella lavaban sus pecados y con ella morian”'*. Cuidaban mucho el bailar a los 

recién nacidos como el bafiar a los enfermos en el temazcalli. 

La limpieza del espacio fisico y del cuerpo en el temazcal. asi como también la 

purificacion y el bafio de los enfermos. tenian claramente una significacién no sdlo 

  

° Sahagun, 1956. ¢. II, lib. Xf, Apéndice: 352-353. 
"’ Duran. 1967. t. IL cap. XV: 143 y 149, 
"* Duran, 1967.0. Lo cap. XIX: 171. 
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higiénica sino también ritual. Este rito antiguo constituia simbélicamente una “limpia”. 
limpia del espacio: el aseo, el barrido de la ciudad; y limpia de los hombres en el temazcal: 
las ramitas de hojas de maiz o de capulin o pirul con que se azotaban el cuerpo. desde esta 
Perspectiva, parecen representar simbdlicamente la escoba de la diosa. 

4.2 El simbolismo de lo femenino expresado por ta diosa tutelar del temazecalli. 

La diosa guardiana y patrona del femazcalli era una divinidad asociada a las aguas. a Ja 
tierra, a la procreacion, a la fertilidad.a los rituales de purificacién ¥ de iniciacién: bajo una 
de sus manifestaciones representaba a la luna. Estas muchas asociaciones remiten al 
simbolismo de lo femenino ¥ encuentran correspondencia entre fas culturas 
mesoamericanas del mundo antiguo. 

La institucién médico-religiosa tuvo esencialmente un cardcter ceremonial en todos los 
lugares en que se desarrollé. El aspecto sagrado del bafio implicaba un conjunto de 
significados simbélicos de tipo purificatorio, que eran aun comunes a las culturas que 
siguieron la costumbre, como en el caso de las civilizaciones de los mayas y de los nahuas. 

Un analisis sobre e! simbolismo del temazealli y su divinidad tutelar nos fleva a 
extender el discurso y enlazarlo en el inconsciente colectivo de las etnias que poblaron el 
vasto territorio mesoamericano en los tiempos pasados. No se trata de mera especulacién 
sino que. al contrario. es un estudio que nos puede proporcionar mavores datos a fin de 
entender - por medio de la comparacion. de la psicologia profunda, de lo simbélico latente 
en el inconsciente colectivo -, lo que favorecié la produccién de tales representaciones. 

Un estudio comparativo de las expresiones religiosas entre las culturas mesoamericanas 
nos reveta que estos pueblos estuvieron emparentados por una cosmovisién comun, 

Si hubo una religion mesoamericana comin a todas Ios pueblos de esta vasta extension 
geografica, es una pregunta a la que todavia no se puede contestar. Pero, si entendemos la 
cosmovisién como un “hecho  histérico €n constante transformacién™ ~“podremos 
comprenderla come un prolongadisimo proceso perteneciente a sociedades que se 
dlesarrollaron durante milenios en un vasto territorio.” Entonces. bajo esta perspectiva de 
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larga duracion. podemos entender la historia mesoamericana como: “la vida de una 

tilenaria secuencia de pueblos fuertemente vinculados entre si” 

Esta historia comun fue la posible razon por la cual estos distintos grupos étnicos. de 

distinto idioma, de distintas raices, crearon una cosmovisién basica Unica. “visiones 

comunes del cosmos que fueron bases firmes para sus interrelaciones”” 

Esto supone que crearon cédices comunes, y - haciendo referencia al trabajo de Lopez 

Austin - que esta fase histérica del desarrollo del pensamiento mesoamericano se ubica 

posiblemente en la Era preagricola cuando los pueblos recolectores-cazadores empezaron 

una transformacion que los llevé a estar sujetos a la recurrencia ciclica de los distinios 

poderes sobrenaturales y mas tarde al régimen de !luvias y a la observacién del devenir 

temporal. Estos elementos basicos de la cosmovisién mesoamericana son evidentes durante 

el Clasico, cuando las expresiones del imaginario se manifestaron en los simbolos pluviales 

y astrales. Son muchos los elementos comunes de la cosmovisidén entre las culturas de 

Mesoamerica: por ejemplo los nahuas y los mayas, a pesar de la diversidad de sus culturas 

y de sus expresiones, presentan fuertes bases comunes en el pensamiento. en una 

explicacién del mundo a partir de la configuracién de los dioses, en una concepcidn 

extructurada del universo, que se manifiesta en los mitos, en las formulas religiosas y en jas 

mismas practicas rituales. Es probable que este fundamento comin derive de que tanto los 

mayas como !os nahuas del posclasico se reconocieron y fueron coparticipes en la antigua 

herencia de los toltecas. De hecho, no sélo tuvieron una tradicién comin en sus origenes. 

sino que el elemento cultural que posiblemente mas los vinculdé fue la herencia tolteca. 

Como subraya Mercedes de la Garza, a pesar de que no se pueda definir cuando, cémo v 

por qué surgid el concepto religioso de lo humano en el periodo Postcladsico entre los mavas 

y los nahuas, “ambos pueblos compartian en ese momento historico una tradicién comin. 

aunque no dejemos de reconocer que puede haber diferencias basicas entre el modo nahuat! 

: : 22d 
y el modo maya de asumir una herencia cultural”. 

Lopez Austin. 1997: 
* Lopez Austin. 1997: 
~ Garza Caminos, 1990: 71. 
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Uno de los elementos comunes a las dos culturas es que los tedlogos supusieren la 

existencia de una Causa Primera original en forma de un supremo dios doble, masculino y 

femenino, cuya union hizo nacer todo lo que existe. No cabe duda que este supremo dios 

dual. conocido por muchos nombres, se remontaba al tiempo de los toltecas 0 tat vez hasta 

Teotihuacan. En la Historia de los mexicanos por sus pinturas, se lee: 

3: que tenian a un dios. a que decian Tonacateuctli. el cual tuvo por mujer a 

Ponacacihuatl. o por otro nombre Cachequeatl: los cuales se criaron v estuvieron siempre 

en ef treceno cielo, de cuyo principio no se supo jamas, sino de su estada y creacion que fue 

en el treceno cielo” 

Tonacatecuhtli ~“Sefior de nuestra carne o Sefior de los mantenimientos” y 

Tonacacihuatl ~Sefiora de nuestra came o de nuestros mantenimientos”™>. moraban en los 

vielos superiores y fueron los creadores de los cuatro dioses que tuvieron una parte mas 

activa en la creacion. 

En la mitologia maya se encuentra el paralelo con la pareja original de los mexicanos. 

aunque todavia quedan muchas dudas e inquietudes en torno a las divinidades mayas y a su 

identificacion. 

Entre los nahuas la mitologia es mucho mds abundante y los informes sobre los dioses 

y la creacion permiten recoger mas documentacién. Entre los diversos nombres que se 

attibuian a la divinidad suprema, los mas frecuentes son Ometecutli “Dos Seftor’ v 

Omeciuatl “Dos Mujer”. Entre los mayas. aparece el mismo concepto de pareja divina yue 

crea el mundo con la ayuda de otros dioses. Ei Popol Vuh habla de E Quaholom. 

“Engendrador de hijos” y E Alom, “Concebidora de hijos”. 

En fin, lo que expresa este concepto de Causa Primera creadora es Ja simbologia del 

aspecto masculino y del aspecto femenino del universo. 

  

* Garibay. 1963: 23. 
~ Gonzales Torres, 1991: 180-181. 
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4.2.1 El simbolismo religioso en Mesoamérica. 

Los conceptos religiosos de los pueblos de Mesoamérica parecen fundamentarse en una 

personificacion de los fendmenos naturales y en las ideas tedricas de tipo mas abstracto v 

simbdlico, La cosmovision de estos pueblos manifiesta una capacidad de abstraccién del 

pensamiento que lleva a desarrollar procesos de fision fusién en lo que concerne a los 

conceptos religiosos. 

De hecho. una de las caracteristicas mas evidentes de la cosmovision prehispanica es la 

que se refiere a la fusién y a la fision de los dioses. Lépez Austin aclara que la complejidad 

de los panteones de las culturas mesoamericanas no es una redundancia. ni un recargo 

iconografico. sino que apunta a notables caracterisitcas del dinamismo de los dioses: *...a 

una proveccion de la rueda de la vida y de la muerte en toda la esfera del cosmos: a 

presencias y ausencias ciclicas de las fuerzas. Los dioses - y sus imagenes - no son sino 

parte de una concepcién general que es dindmica, ludica, circular, de oposiciones polares: a 

través de transformacién de los dioses podremos entender muchos de los patrones de 

estructura y dindamica de las antiguas cosmovisiones”™. 

En fin, lo que aparece claro bajo este enfoque es que el simbolismo que caracteriza a 

fos dioses prehispanicos consiste en una integracién de estructuras simbolicas: una 

constante y continua referencia a las fuerzas de la naturaleza y sus manifestaciones en el 

mundo. en la vida humana. 

En otras palabras. el hombre tiene una fuerte capacidad para crear simbolos. como 

escribe Mircea Eliade: “Todos sus productos son simbdlicos™’*. Los simbolos se expresan 

en varias actividades humanas a partir del lenguaje para Hegar al rito, al mito. al arte. la 

ciencia. la psicologia. la filosotia. etc.. Todas sus actividades implican el simbolismo: 

entonces: “Todos los datos religiosos poseen un caracter simbélico. cada acto religioso v 

cada objeto de culto remite a una realidad metaempirica”. Cada objeto de culto representa 

26 
“una hierofania. es decir, una manifestacién de lo sagrado”™ 

  

Lopez Austin. 1983: 76. 

iade, Kitagawa, 1986: 117. 
” Eliade. Kitagawa. 1986: 126. 
  



El simbolo habla de algo mas basico v profundo que la realidad objetiva: revela una 
estructura del mundo que no es perceptible a nivel inmediato, pero esta presente en fos 
niveles de la conciencia colectiva, 

Conforme a lo escrito por Eliade. las caracteristicas esenciales del simbolismo religioso 
son: “ste multivalencia. su capacidad para expresar simultaneamente un niimero de 
significados cuya relacién no es evidente en el plano de la experiencia inmediata”. vvla 
capacidad de revelar una multitud de significados estructurales coherentes (...) esto permite 
al hombre encontrar una cierta unidad en el mundo y descubrir su propios destino como 
parte integrante de aquel.” 

En fin. el “simbolismo religioso (...) siempre sefiala una realidad o una situacién en ia 
que se encuentra comprometida la existencia humana.” Es decir. el simbolo revela una 
estructura protunda de la realidad y otorga un significado a la existencia humana. 

El simbolismo relaciona las situaciones humanas con las fuerzas cosmicas, y abre el 
mundo al hombre. quien de esta manera no se siente aislado sino familiar con éste. Es una wy. . . - | 27 manera para encontrar solidaridad, coherencia en éste y en su destino” ’. 

4.2.2. El simbolismo lunar. 

Para un pueblo esencialmente agricola. como era el pueblo nahua o el mavie en 
Mesoamérica en la época prehispanica, el régimen de Iluvias y los fenémenos atmostéricos 
eran de importancia fundamental en cuanto determinaban las cosechas. El culto a los dioses 
del agua y de la vegetacién absorbia gran parte de su vida religiosa. Entre los nahuas 
Flaloc, dios de la Iluvia y det rayo, era una de Jas divinidades mas importantes y una de las 
mis antiguas. Para los mayas de Yucatan, la divinidad mas importante de la lluvia y el agua 
era Chac. 

7 ~ 7 ~ Eliade, Kitagawa, 1986: 128-135, 
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Asi es preciso notar como era importante el simbolismo de la luna. Este. aunque no 

constituia un culto, es decir, no existia una adoracién formal de la luna como deidad 

antropomorta. lo que si existia era lo sagrado de la luna, compartido con otras divinidades. 

entre ellas las del agua. de la vegetacion. de la muerte y del renacimiento”’. 

El simbolismo lunar revela una correspondencia vy una solidaridad natural entre los 

ritmos lunares. el devenir temporal. el agua. la vegetacion y el crecimiento de las plantas. cl 

principio femenino. el ciclo de la vida-muerte y resurreccion. el destino humano. “En 

Ultimo andlisis el simbolismo de la Luna revela una correspondencia de orden mistico entre 

lus distintos niveles de la realidad césmica y determinadas modalidades de fa existencia 

humana™””, 

La luna. por su ciclo recurrente de crecimiento, muerte y resurreccién, inspiraba mas 

temores que el sol. Se le asocia con fendémenos naturales que obedecen a leyves semejantes. 

como la lluvia, la vida de las plantas. la menstruaccién, la fertilidad, la reproduccién. Su 

continuo ciclo la relaciona con el tiempo, el destino, la regeneracién periddica y con el 

cambio marcado de la oposicion de la luz y la oscuridad. En las noches. cuando desaparece. 

se supone que pasa por el mundo de los muertos. Esto la vincula con la muerte. los 

antepasados y los ritos de iniciacién’’. 

Expresa. en fin. una simbologia relacionada con un ciclo continuo de muerte v 

resurreccion. 

La luna. en el México prehispanico, estaba directa o indirectamente asociada con 

muchos dioses. a excepcién de un dios lunar antropomorfo, viejo. con barbas y tocado de 

caracol que aparece en algunos cédices. Thompson menciona la creencia en una divinidad 

lunar masculina, tanto en el México central como en el area maya, y. asimismo. recuerda 

que era de menor importancia con respecto a las divinidades femeninas con que se 

. a t 
identificaba la luna?! 

* Eliade. Kitagawa, 1986: Gonzales Torres, 1975: OL. 

”” Eliade. Kitagawa, 1986: 150. 

“ Gonzales Torres, 1975: 85. 

‘'E, Thompson. 1939: 127-128.



4.2.3. Identificaciones con las diosas. 

Estas divinidades. tanto en la cultura nahua como en la maya. se identifican también 

con la diosa femenina de la creacién, estan relacionadas con la procreacion. los partos. la 

salud. la medicina, la limpieza. etc.; bajo una de sus identificaciones, son diosas de la tierra: 

son las abuelas; estan asociadas al tejido. la magia. la adivinacion. En fin. como la 

asociacion entre luna y vegetacién es tan fuerte. muchas diosas de la fertilidad son también 

divinidades de la luna. Thompson en un estudio sobre las diosas lunares en Mesoamerica 

analiza las caracteristicas que comparten algunas deidades del pantedn mexicano y del 

panteén maya. En este trabajo encontré varias diosas con nombres distintos. quienes 

absorben los atributos propios de lo simbélico lunar y expresan una mezcla entre la 

personificacion primitiva de las fuerzas de la naturaleza y los conceptos religiosos. mas 

elaborados. formulados por los sacerdotes. 

La cantidad de figuras encontradas que se refieren a las diosas nos revela una vez mis 

\na caracteristica del imperio azteca, es decir, su tolerancia en aceptar los dioses de otros 

pueblos: por ejemplo, Tlazoltéotl, madre de los dioses entre los huastecos. absorbida en el 

panteén azteca como diosa del amor, relacionada con la Luna y con el nacimiento. 

Los mayas. aunque no acostumbraban aceptar los dioses de otras naciones. demostraron 

receptividad en absorber nuevos dioses y relacionarlos con los antiguos. Thompson cita por 

ejemplo la mezcla de las divinidades nuevas con las viejas, compartiendo las mismas 

functones. De hecho. en Yucatan, encontramos el Arcangel Gabriel y los santos cristianos 

que han sustituido las divinidades antiguas en sus oficios; el Arcangel Miguel es patrono de 

los Chacs. en Honduras britanico San Vicente es patrono de la Huvia de los campos de 

ttigo™’. 

Asimismo. el autor encontré confusién a propésito de los nombres y las funciones de 

las diosas, debida probablemente - escribe -a las ideas a veces divergentes. de las varias 

tribts y pueblos que las formularon. 

° Thompson, 1939: 127-128. 
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En fin, sintetizando el largo trabajo llevado a cabo por el autor. las caracteristicas que 

comparten las diosas relacionadas con la luna, en los panteones azteca y maya. eran jus 

siguientes: 

a) Era la esposa del sol (a veces la hermana); 

bh) era la patrona de los trabajadores textiles y presumiblemente inventé el tejido: 

¢) presidia la procreacién y el nacimiento y fue la primera mujer que tuvo relaciones 

sexuales: 

d) era licenciosa: 

e) como la primera mujer, era considerada como nuestra abuela y madre de los dioses: 

f) através de las caracteristicas licenciosas es asociada con la rosa; 

%) su esposo (0 asociado) era un poeta o cantante; 

h) en la tradicit6n mexicana y probablemente en la maya, era también la madre de Ia tierra 

v madre del dios del maiz: 

i) estaba asociada con el zopilote rey, el venado y la arafia: 

1) era la diosa de la adivinacion: 

m) estaba relacionada con el agua.””. 

Tanto en el mundo maya como en el nahua, la asociacin entre luna y vegetacidn es tan 

fuerte que muchos dioses de fa fertilidad son divinidades lunares. 

En la fiesta dedicada a Teteo Innan. Ochpaniztli, el dia del barrido v de la limpieza. 

reune gran cantidad de simbolismo lunar. 

Las muchas diosas presentan en sus atavios el disefio. el color. la indumentaria. 

simbolos que se repiten y que constituyen las claves para interpretar el caracter de las 

divinidades. La frecuencia con que recurren ciertos rasgos hace que formen un patron. Es 

consecuente notar la interdependencia entre el agua y la fertilidad de la tierra, como se ve 

ue las deidades del sustento y las aguas las cuales comparten muchos rasgos. por ejemplo: 

las plumas en el tocado. por lo general. se refieren a diosas de la vegetacién y el agua. Las 

flores v las plantas en el tocado en forma rectangular con el mey odli. es algo tipico de tas 

  

“ Thompson. 1939; 127-128. 

$29



deidades del maiz. Las diosas acuaticas tienen rasgos como lineas onduladas en el Auipil. 

flores acuaticos en el escudo, la nariguera de mariposa estilizada y agua que sale por abajo. 

Lievan también rasgos de la vegetacién como la pluma de quetzal que representa la caiia de 
. : : . oe - 34 maiz y la sonaja chicahuaztli que imita la Huvia™”. 

Entonces. una observacién en los cédices de las imagenes de las diosas femeninas nos 

permite ver que casi todas estan relacionadas entre si y tienen correspondencia con tos 

simbolos lunares, acuaticos, terrestres. 

4.2.4 Similitudes entre las diosas luniterrestres en las culturas ndhuatl y maya. 

Las asociaciones de [a diosa lunar maya Ix Chel con Jas extenciones de agua encuentran 

su paralelo y analogia en la creencia - en el centro de México - de que la diosa de la luna 

moraba en el Tlalocan, donde estaban los dioses de la Iluvia >>. 

La diosa lunar maya, Ix Chel. es la que se lama con la letra I y se la representa en los 

cddices de distinta manera, probablemente para explicar sus numerosos aspectos. Era una 

Ue las mas importantes deidades de los mayas, principalmente de los putunes y también de 

los de Yucatan. Xicalanco, Tabasco y Campeche. Era muy venerada en Cozumel. donde 

estaba su santuario. Se la representa sobre una media luna o copulando con el dios Chae - 

Codice Dresden. 0 con animales - como en la escena representada en una vasija procedente 

de Uaxactin. en el Petén, que muestra a la diosa en posicion de copula con un mono, 

animal solar, 

La relacién simbélica de la luna y de la diosa lunar [x Chel con la sexualidad v la 

procreacion es evidente en el Kay Nicté, cantar n.7 de Dzitbalché, en que se describe una 

ceremonia nocturna a la luz de la luna, relacionada con la sexualidad femenina v el amor. 

que se representa con la flor de Plumeria; a proposito de esta ceremonia. escribe Laura 

  

‘Heyden. 1983: 129-142, 
* Thompson, 1975: 300.



Sotelo, que el hecho de que se [levaba a cabo bajo ta luz lunar. nos permite pensar que se 

ereia que la luna propiciaba la fertilidad®®. 

En los cédices mayas aparecen varias deidades femeninas. unas de aspecto senil y otras 

de aspecto juvenil. asociadas a diferentes nombres jeroglificos. En la tradicién oral mava la 

diosa Ix Chel. Sefiora-Arco-Iris, esta asociada al tejido. las aguas. la tierra, la procreacian v. 

bajo una de sus manifestaciones. a la luna’. Sin embargo. las fuentes no registran su 

historia sagrada en la mitologia. 

La diosa senil, letra O. llamada Ix Chebel Yax. asociada al tejido tiene muchas 

semejanzas con la diosa I. Hay buenas razones para suponer que las dos diosas son en 

realidad fa configuracién de la misma divinidad en aspectos y papel distintos. Para 

Thompson. la cényuge del Creador y deidad del tejido era la diosa senil. mientras que la 

juvenil era la patrona de la procreacidn. la medicina y la representante de la luna. A pesar 

de su conclusion. dicho autor nunca pudo demostrar la identificacion de la diosa O con la 

diosa I, pero las dos estaban fuertemente vinculadas con el agua, la vegetacién. la 

procreacion. Ademas, la deidad del dia “zac”. 1lo del calendario agricola. se representa 

mediante un batracio con un diente limado. propio de la deidad senil O. El mismo 

Jeroglifico se usa para representar el nombre del mes maya. cuva patrona es la diosa juvenil 

Y. Montoliu Villar (1986), en su andalisis, llega a la conclusion de que las dos diosas son 

dos aspectos de la misma divinidad, en tanto las dos son las distribuidoras de jas aguas 

celestes (en el Codice Dresden 74. la diosa O lanza agua al mundo) y terrestres y nimenes 

de la fecundidad-fertilidad femeninas. Esto las convierte en deidades de la reproduccién 

vegetal o madres de las mieses. 

La diosa senil O, [x Chebel Yax, era la conyuge del Creador, Itzamna, en su advocacién 

del viejo dios D. en la mitologia maya yucateca. Sus jeroglificos “chac. relacionado al 

tejido. y “men’, que se vincula al conocimiento, la magia, la adivinacion, son caracteristicas 

de las diosas de la creacion. “Chebel” significa pluma o pincel y el nombre [x Chebel Yax 

se puede traducir como Primera-Sefiora-del-Pincel. la que ha pintado las cosas del mundo 

“ Sotelo. 1988: 38. 
© Montoliu Villar. 1986,



con colores. que inventé la escritura jeroglifica. Casi siempre se representa con una 

serpiente en el tocado. 

Esta también fuertemente vinculada a las aguas. Como se ha ya mencionado. en una 

lamina del Cddice Dresden aparece la diosa junto a su cényuge inundando la tierra. Aqui 

sobresale también la caracteristica propia de los dioses mesoamericanos. creadores 

destructores. 

La diosa joven [ representa a la luna. Su glifo es “caban™ tierra, y el prefijo es “zac”. 

blanco: es también la “dama blanca’. 

En su representacién sagrada en forma de monstruo. que se conoce como Itzam Cab. es 

semejante al Cipactli de los mexicanos. Es la tierra, Madre primigenia. Imix signitica 

alimento. La luna es patrona de las aguas ocultas y de las cuevas. En el segundo mes del 

calendario Hamado “uo” se preparaban ritos para los sacerdotes y magos cuya patrona es la 

misma diosa. 

Diego de Landa escribié poco sobre esta deidad, pero en su relacion, donde habla de las 

costumbres de las mujeres yucatecas en materia de salud y partos, leemos: 

“Para sus partos acudian a las hechiceras, las cuales les hacian creer sus mentiras v les 

ponian debajo de la cama un idolo de un demonio Namado fx Chel, que decian era la diosa 

de hacer las criaturas”*® 

Tal vez sea esta afirmacién un eufemismo por el coito. 

Ix Chebel Yax es la anciana llamada Gran-Madre. cényuge del creador el Gran-Padre. 

Otros de sus nombres son Colel Lab, “duefia de la tierra”, y X Can Le Ox. en su 

advocacion de hacedora de Iluvia. 

Los mayas de las tierras bajas creian que la Luna era la esposa del Sol. que era la 

patrona de las mujeres, de la procreacion, del parto. Era la diosa de la medicina y !as 

entermedades (segtin los almanaques que tratan de las enfermedades en los cédices Dresde 

y Madrid). Otro nombre que tenia era Ix U Sihil. “Sefiora del nacimiento”. 

8 Landa. 1973. cap. XXXII: 38.



Paralelamente a las creencias mayas, Tlatzoltéotl. por otra advocacién Toci. “Nuestra 
Abuela” o Teteo Innan, “Madre de los dioses”. era una divinidad de la tierra. patrona cel 
parto. de las enfermedades. de la medicina. del tejido. 

Seler observé la semejanza entre la diosa Ilamatecuhtli del Altiplano mexicano ¥ ta 
diosa seni] maya. por los oficios que ambas desempefiaban*” 

Hamatecuhtli “sefiora vieja”, es probablemente uno de los nombres que se dabun a 
Cihuacéatl. la “mujer serpiente”. Tonantzin “nuestra madre”. Entre los mexicas era la diosa 
madre, una deidad femenina relacionada con las tribus del Norte. Tenia gran importancia en 
la guerra y en el sacrificio. Sahagtin dice que esta diosa provocaba cosas adversas como 
hambre. pobreza. trabajos. A pesar de sus atributos de guerrera se identificaba también con 
Tonantzin. “nuestra madre”, asociada con el mantenimiento. 

Por otro lado. en el panteén mexicano aparecen una cantidad de diosas femeninas cUuvOs 
Oficios remiten a una simbologia claramente asociada a todo lo que representan las diosas 
de la creacién. En primer lugar esta Toci, quien recibia varios nombres: Teteo Innan. 
Tlalliyollo, “corazén de la tierra”, Yoalticitl, “médica nocturna” y también Temazcalteci. 
“abuela de los bafios de vapor”. Se le identifica con Cihuacoat!”, patrona de los médicos. 
las hierberas, las parteras, los adivinos y los duefios de los temazcales. 

Sigue el autor escribiendo que a la entrada de México estaba una ermita que Hamaban 
“oratorio de mujeres”. en donde estaba un idolo de palo, una figura de mujer anciana. con 
media cara blanca de las narices para arriba y negra de las narices para abajo. Este idoto 
representaba a la diosa “Toci, y Madre de los dioses y Corazon de la Tierra. dicen que 
porque cuando queria hacia temblar la tierra’™!. 

Teteo Innan se identificé también con Tlazoltéotl, que era una version de la diosa de la 
lierra que veneraban los olmecas y huastecas de la costa del Golfo. Tlazoltéoil era la “diosa 
del amor”. “diosa de la suciedad” y “comedora de las cosas sucias”. es decir. de los pecados 
carnales. Con sus sacerdotes se confesaban los indios en ocasiones. Fue también una diosa 

> 
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relacionada con la luna y con el nacimiento. Frecuentemente se le representa dando a luz y 

vestida con la piel de una de sus victimas. Su imagen tenia una nariguera en forma de luna. 

Un numero considerable de diosas aztecas se relacionaban con la tierra. Estas se 

caracterizaban por una ambigtiedad parecida: eran a la vez diosas de la luna. pero se 

confundian a menudo con las diosas del fuego y compartian, por esa raz6n. algunas 

caracteristicas y emblemas de aquéllas. Teteo Innan era venerada como “vieja princesa’. 

por ser el complemento femenino del dios del fuego. No hay que extrafiarse por eso. en 

tanto los principios duales del universo incluian el principio masculino. que también era el 

tuego. caliente y luminoso. que vive en el interior de la tierra”. 

Los aztecas trajeron consigo no solo a su propio dios tribal. Huitzilopochtli. sino 

lambién a una figura particular de la diosa de la tierra, la madre del dios: Coatlicue. La 

diosa de la tierra era también diosa de la luna. 

Otra diosa del cielo, esposa del sol, fue la que Torquemada llamo “la diosa del maiz’. 

Centeotl. “Ella, como Chalchiuhtlicue, eran relacionadas con el agua y la purificacion. Y el 

agua era tenida como purificadora de los pecados™?. 

En fin, entre los nahuas la diosa madre se Ilamaba Teteo Innan, Toci. Tonantzin o 

Coatlicue, y también: Izcuiname. Atla Tonan, Cihuacoatl. Quilaztli, Ilamatecuhtli, Tonan. 

Chimalman., [tzapapalotl, Itzcueve, {chpuchtli, [xnextli, Texcacoac, Ayopechtli, Cihuateteo. 

Cihuapipiltin, Mocihuaquetzque y Xochiquetzal. Forman el llamado “complejo teteoinnan”. 

Encontramos un paralelo en la estructura del universo de las dos culturas en lo que se 

refiere a la configuracion de la deidad femenina. De hecho, entre los mayas parece que 

toma principalmente el aspecto juvenil en Ix Chel, y en Ix Chebel Yax toma el aspecto de 

diosa anciana, diosa madre, esposa del sol. Mientras tanto, entre los nahuas toma su 

configuracién juvenil de diosa del amor. relacionada siempre con la fertilidad v fos 

mantenimientos, en Xochiquetzal, y su aspecto de diosa anciana, de la tierra. intimamente 

asociada con el sol. en Coatlicue. Cabe notar que las dos presentan pintura roja alrededor de 

* Krickeberg. 1975: 142. 
” Torquemada. 1975... {IL lib. VL. cap. XXV: 87-88.



  

la boca. un rasgo que se asocia a la sexualidad y a la fertilidad. como se presenta también en 
Cthuacéatl. Chicomecéatl y Chalchiuhtlicue™, 

En fin. no hay mucho que afiadir a este panorama de diosas femeninas: lo unico que 
falta es sefialar que en el largo proceso de “aculturacién” tlevado por los conquistadores. 
hubo una sobreposicion de imagenes catélicas encima de las diosas aborigenes. En este 
proceso las diosas indigenas que eran las patronas del parto. la fertilidad. la medicina. el 
agua. la purificacién. la tierra. la luna. la vegetacion, en fin, las que eran la imagen 
simbélica de la parte femenina de lo creado. fueron sustituidas por la imagen sagrada 
femenina de la cristianidad. la Virgen Maria. Madre de Dios. 

Thompson escribe que la razon es sencilla: la virgen, sobre todo en las representaciones 
espafiolas de la Asuncién, esta sobre una media luna, como la Virgen de Guadalupe y la 
Izamal. patrona de Yucatan, ambas objeto de veneracién para los mayas. Viendo la luna. el 
maya deduce y no sin razén que la Virgen es una divinidad lunar. 

Por to que se refiere a los mexicanos. es casi indtil sefialar que la imagen de la Madre 
Tierra fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. cristiana. 

Las significaciones de la divinidad madre. entre las culturas precortesianas. encontraron 
fuertes analogias con las significaciones y tos oficios que caracterizan la Virgen cristiana. 

4.3 El temazcal como representacion simbdlica del vientre materno. 

El temazcalli en su forma de pequefia casa, redonda a béveda con la hornilla anexada. 
imita estética y simbdlicamente el vientre materno abultado. caliente y oscuro de donde no 
tlene que salir el calor y la energia contenida en él. 

En la antigtiedad las mujeres daban a luz en et bafio de vapor, era el lugar del parto o 
“lugar de nacer” - como lo define Heyden tratando los ritos de paso individuales que se 

ee 
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ilevaban a cabo en las cuevas”’. Cuando llegaba el momento de dar a luz. la partera 

preparaba a la mujer y prendia el bafio de vapor: 

“Caliéntese el bafio, que es la casa florida de nuestro sefior: entre en él mi hija. entre en 

nuestra madre. la cual se llama Yoalticit!"**. 

La imagen escultorica de la diosa Madre, patrona de las parteras. presidia la entrada de 

los temazcales - como aparece en el Cédice Magliabecchi. Una informante de Sahagin 

refiere: 

~... dentro de nosotras es una cueva, una caverna.... cuya funcion es recibir..." 

Nochicalli, la “casa de la flor”, “casa de nuestro sefior” (Sahagin) era una cueva 

artificial y representaba simbolicamente el vientre de la Madre Tierra. “Recordamos que la 

flor. fa cueva y el lugar del nacimiento estan intimamente asociados: en realidad. significan 

la misma cosa.....la cueva - tanto como la flor - es el simbolo de la matriz materna’™®. 

El femazcalli era una institucién relacionada con las ceremonias propiciatorias a la 

Madre Tierra. con los nacimientos, los bautizos o sus rituales equivalentes. los ritos de 

iniciacion, los ritos de purificacién. Los ritos de paso tenian lugar en las cuevas, en el 

interior de la tierra: constituian las ceremonias rituales que acompafiaban la transicién de un 

estatus a otro del individuo o del grupo. El nacimiento, que es separacién del vientre 

materno e incorporacion a la vida, tenia lugar en el “hipoclaustro” mexicano”. asi como fos 

procesos de curacion y los ritos de iniciacion. En el Cédice Nuttall - ya citado en el cap. 2 - 

uparece en la lamina XVI el temazcal prendido en et interior del cerro, en éste. 3 Pedernal 

entra para purificarse después del parto. Esta lamina es la mas representativa en este sentido 

en tanto expresa el simbolismo del bafio de temazcal como lugar de la purificacién v del 

alivio de la mujer tras el alumbramiento. Asimismo la lamina XIX - también citada 

anteriormente. muestra la imagen de una pareja que es bafiada en una cueva antes de la 

boda. Las dos laminas hablan de rituales de purificacién que tenian lugar en el interior de la 

tierra, en las cuevas y en el temazcal. 

  

Heyden. 1976; 20. 
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’ Hevden. 1976: 19-20. 
 Clavijero, (945: 350.



D. Heyden. haciendo referencia al trabajo anterior de Van Gennep sobre los ritos de 

paso”. subraya la funcién del semazcaili y su simbolismo en el imaginario colectivo: “El! 

semazcalli es uma especie de cueva artificial y esté asociado con el nacimiento (...). La 

cueva simboliza el vientre de la Madre Tierra de donde nacen todos los hombres y a donde 

van a morir.” *', La autora cita el Cédice Rollo Selden en que aparece una lamina con la 

imagen de la Madre Tierra en forma de cueva’”. 

El simbolismo es claro en las fuentes antiguas y el papel que la institucién 

desempefiaba en el pasado, cual lugar de ritos iniciaticos y rituales de caracter magico -al 

igual que las cuevas-, 

  

  

[lustracion nim. 27: Cédice Rollo Selden. Ver nota 52. 
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*' Heyden, 1976: 19-20. 
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explica claramente la significacién del temazcal que es representacion del interior de la 

lierra, y se manifiesta a nivel religioso en el cuito a la divinidad femenina que es una 

imagen de la Madre Tierra. 

En la actualidad. es asombroso ver como en el imaginario colectivo de la gente quedd 

hasta ahora la misma significacion que la costumbre tenia en el pasado . La idea de que el 

hatio de vapor representa el vientre de la Madre Tierra esta tan difundida y radicada como la 

misma practica. 

4.4. Cueva artificial: lugar de los ritos de paso y de purificacién. 

La literatura lo relaciona con un proceso de puriticacién. 

En este sentido es preciso mencionar a Aguirre, quien, tratando los procesos de 

curacion de la terapéutica emotiva, pone en evidencia que el tratamiento que se da en estos 

casos es acompafiado por medidas encaminadas a satisfacer la causa mistica que provoco la 

enfermedad. Cita las enfermedades causadas por el “aire”, como las fracturas, “producidas 

por los guatlapanque, genios de los cerros”, que requieren un tratamiento orientado a 

responder a una exigencia interior del paciente, es decir, a la causa “primordial” que ha 

producido ef accidente. Este tratamiento se realiza, entonces, por medio de conjuros 

dirigidos a los genios de los cerros. Las enfermedades que se curan en el baiio de vapor se 

creen causadas por el aire y, al igual que las anteriores, requieren un tratamiento fisico + un 

tratamiento espiritual: “Una ideacién semejante guia el uso del bafio de sudor. temazcualli. 

Ultimo eslabdn de un complicado proceso de purificacién”®. 

El autor fo menciona también cuando describe el rito de ingestién de! peyote. 

subrayando el papel del temazcal como lugar relacionado a rituales de naturaleza mavica: 

“El rito se lleva a cabo, necesariamente, en un lugar sacro que puede ser el bafio de sudor 

Hamado “temazcal” - presidido en la vieja época precortesiana por una deidad venerada - 0 

° Aguirre Beltran, 1987: 53. 
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el “santoscali”. esto es. el casto recinto que en toda habitacién rural o citadina contiene el 

altar doméstico.” En ocasién de esta ceremonia, una doncella pura se encarga de realizar un 

parrido ritual para asegurar una limpieza magica del aposento: en el ara se sittian las 

imagenes crisianas que sincretizan el dios indigena, se enrama el altar. se deja prendido cl 

fuego - el dios viejo - y se pone el plato con el peyote preparado al lado del sahumerio con 

copal. “Los actos de purificacion no se limitan al local sagrado. abarcan también a las 

personas que intervienen en la ceremonia: el enfermo o consultante. el curandero. tos 

familiares (...}. El rito, pues, comprende a un grupo de gente y establece relaciones misticas 

que desbordan la simple relacién médico-paciente comtn en la medicina tradicional (...). 

Los comulgantes (...) al ingerir el brebaje lo toman “con gran veneracion. como si fuera el 

Santisimo sacramento. (Nota: Inquisicién: 339, 33-34). 

Sobre las ceremonias que se efectuaban en las cuevas es util sefialar algunos datos que 

se enlazan con temas que se trataran mas adelante. 

Estos datos. citados por Heyden en su estudio sobre los ritos de paso. se retieren a la 

mitologia del origen. Cabe sefialar: el nacimiento cosmogénico del Sol y la Luna que 

nacieron de una cueva’’; la ubicacién de algunos seres sobrenaturales era una cueva: el dios 

del fuego. Huehuetéotl - Xiuhtecutli, residia en medio del agua azul en el ombligo de la 

tierra (el centro de la tierra equivale a la cueva)*°. Sobre este dios - escribe ichon -. entre los 

totonacas el culto al dios del fuego se dirige a una muchedumbre de Duefios (multiples 

manifestaciones del mismo dios) que habitan los lugares en que se hace fuego. es decir: “la 

lumbre doméstica. el horno para el pan, el horno del trapiche. el horno del temazcal..."°’, 

“Entre los chamulas, el Sol vivia en el centro de la tierra antes de subir al cielo. (...) El 

sol representa al extremo mas distante y mas sagrado en un continuo de categorias sociales 

que empiezan en ... el ombligo de la tierra... el centro del universo moral’**. 

El Codice Boturini muestra al dios Huitzilopochtli dentro de una cueva en un cerro 

torcido. 

* Aguirre Beltran. 1987: 152-153. 
“ Ilerrera, 1945, lib. 1: 308: Pang, 1974: 96, 
“” Sahagiin. 1969a, VI: 19, 41, 88-89: op. cit. por Heyden. 1976: 18. 
“ [chon. 1973: 130-151. 
“ Gossen, 1972: 136-137: op. cit. por Heyden, 1976: 18.



Asunismo. el nacimiento de algunos grupos étnicos se ubica en una gruta 0 en una serie 
de 

cuevas. como ilustra el Cédice Duran en el que se muestran las cuevas de donde salieron lus 
siete tribus. En la mitologia mexicana las siete cuevas. la gruta del surgimiento de grupos, 
se llamaban Chicoméztoc “de donde salieron los antipasados”*”, 

En las creencias populares. los ritos de transicién equivalentes al bautizo cristiano 
tenian lugar en una cueva o en su cercania y en el temazcal”’. Estos ritos que sefialan la 
incorporacién a la sociedad son comunes en Chalma, Chiapas. en el Valle de Teotihuacan’'. 

IE] nacimiento de individuos tenia lugar en el interior de la tierra: el temazcal es una 
representacion simbolica de la cueva; en ésta nacian las generaciones en lo época 
precortesiana. 

En fin, los ritos de paso, tal vez de iniciacién, de grupos esotéricos o sociedades de 
hombres. se hacian en las cuevas. Por ejemplo. en Malinalco. el templo es redondo como 
una kiva (cueva); en éste las esculturas de Jaguares y aguilas podrian constituir un indicio 
de que confirma la creencia de que los ritos esotéricos de estas organizaciones pueden haber 
tenido lugar en este sitio. 

En fin, en el Cédice Xolotl los siete jefes chichimecas aparecen sentados cada uno 
frente a su cueva. 

El rito mortuorio también se relacionaba a un regreso a la tierra; Sahagiin escribid: “Los 
viejos. las viejas (los ancestros) nos han dejado. se han ido a vivir... en la cueva...” 

En la Mixteca, en la cumbre de Cervantiilos, junto a Chalcatongo, hay una grandisima 
Cueva que era el “panteén que generalmente veneraban todos los pueblos y sefiorios de esta 
Mixteca (...). con las momias putridas y corruptas de sus reyes y sefiores (...), en que tenian 
mmensidad de idolos, de diversas figuras y variedad de materiales... y “otra enorme 
cueva. de que habla Burgoa (...) se encuentra en la zona limitrofe entre triquis y mixteca. a 
la mitad del camino entre Justlahuaca y San miguel Chicahuastla donde se adoraba a los 

ee 
™ Duran. 1967, lib. If 19, 

Ichon. 1973: 329. 
"' Heyden. 1976: 20. 
= Sahaguin, 1969a, VI: 137: Op. cit. por Heyden. 1976: 23, 
« Burgoa. 1934. 1: 337-341: op. cit. por Dathgren de Jordan. 1954: 271. 
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choses “que cuidaban de dar las aguas y sazonar las semillas y frutos... dioses de la Huvia", En fin, sefiala Dahlgren: “Los sitios donde los mixtecos guardaban sus idolos v 
hacian sus sacrificios fueron templos, cerros y cuevas”®, 

EI bafio de vapor ceremonial representa el interior de la tierra. Su funcion religiosa v 
simbélica era esencial en los ritos de transicién ¥Y acompafiaba las ceremonias del nacimiento de los recién nacidos. asi como los ritos de purificacién durante tas etapas de la 
vida del individuo. a veces del grupo. El temazcal es una cueva artificial y. en Ja €poca pre- hispanica. las cuevas fueron muy importantes en toda la region mesoamericana. en tanto 
fueron lugares Sagrados que, junto con los templos, se emplearon como sitios de culto a tas 
divinidades; en las cuevas se efectuaban ritos de curacién. aqui los curanderos tratan de 
recuperar el alma del enfermo que se ha perdido. Se cree que en las cuevas se crea la Iluvia 
y el granizo. El aire de las cuevas puede causar enfermedades de “frio”, y del interior de la 
tlerra, tanto como de las barrancas, procede el “mal aire”. Asimismo, siempre han sido 
utilizadas como lugares de enterramiento, Representan simbélicamente la puerta de entrada 
al otro mundo, son el Paso natural que pone en comunicacién el mundo terrenal con ef 
inframundo. La cueva es el “ombligo” de [a tierra, 

45° Aspecto dual del bafio de temazcalli. 

En el antiguo Andhuac la institucién rebasaba el dominio de los simples ritos de 
transito: era un conjunto de significados simb6licos procedentes de una vision del mundo 
de tipo cosmocéntrico. 

EI sistema religioso de los nahuas, en el momento del contacto con la cultura europea. 
se encontraba en un proceso de sintesis avanzado en que se venian agrupando dentro de la 
concepcion de un mismo dios, aspectos distintos que se consideraban relacionados entre si, 
Lopez Austin destaca entre las cosmovisiones mesoamericanas la Caracteristica inherente a 
la naturaleza de jas imagenes sagradas ¥ su significacion: “la fusién y la fision de los 
oe 

“ Burgoa, 1934: op. cit, por Dahlgren de Jordan, 1954: 272. " D. de Jordan, 1934: 270, 
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dioses. esto es. las cosas en las que un conjuntos de dioses se concibe también como una 

divinidad singular, unitaria; y los casos opuestos de division, en los que una deidad se 

separa en distintos namenes. repartiendo sus atributos””’. 

Esta caracteristica. que el autor define como propia de la naturaleza de las divinidades 

ancestras. por extension, era peculiar también de los elementos del espacio sagrado. Asi que 

vl femazcalli era el lugar en que se purificaban las parturientas. era la “casa” de la divinidad 

madre en su aspecto de Yoalticitl, diosa tutelar de las parteras: pero. Xochicalli era también 

la “casa florida de nuestro sefior” 

Era una representacion de la Madre Tierra y en su interior. en su ombligo - en ~Nictli” 

demoraba el fuego. el dios viejo: la casa de la flor “es otro simbolo del utero - asociado con 

un dios v una diosa." 

Es el lugar de la limpieza en que los elementos agua v fuego son necesarios v 

esenciales, en éste se creia que demoraba el dios del fuego. Conforme a la cosmovision de 

los pueblos del Altiplano Central, el viejo dios del fuego - Huehuetéotl, vive en el centro de 

la terra, habita todos los lugares en que hay fuego. como el hogar. el horno del trapiche. e! 

temazcal. Alain Ichon, al tratar la religién de los totonacas de la Sierra escribe: “Mas que a 

un solo dios del fuego, el culto se dirige, al parecer, a una muchedumbre de Duefios que 

habitan todos los lugares en que se hace fuego (...). Esos Duefios habrian desdibujado la 

figura de un dios tinico, al origen: “Taqsjoyut” o “Taqsjoyat™ (de la raiz “Tkuyu™: quemar). 

Pero bien se trata, de hecho, de multiples manifestaciones de ese dios unico”. El autor 

esta tratando la religion de los totonacas. y si es cierto que las culturas de Mesoamérica 

tuvieron bases comunes, resulta correcto y util mencionar las creencias de la poblacién 

totonaca. 

En ef Andahuac ta partera ficit/, quien encarnaba a la diosa durante los nacimientos. 

dirigia sus plegarias al fuego - el duefio del temazcal. mientras la enferma rezaba a 

. 70) 
Femazcalteci’”. 

fale 
_ Lopez Austin, 1983: 76. 

" Sahagiin, 1956. t. H. lib. VI, cap. XXVIL: 174. 
““ Heyden. 1977: 384. 

Ichon, 1973: 150. 
Tehon, 1973: 151, 
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De la Serna noté cémo : “Las parteras en aquel tiempo tenian en los partos muchas 

supersticiones: invocando 4 el fuego. para que ayude 4 nacer las criaturas’”! 

En referencia al culto que se daba al fuego. el autor observo: 

“..¥ para mejor disimular su engatio. y pongofia, lo adoran. mezclando sus rites. s 

ceremonias idolatricas con cosas buenas. y sanctas, juntando la luz con las tinieblas a 

Christo con belial. reverenciando a Christo Sefior Nuestro. v a su sanctisima Madre. y 4 los 

Sanctos (a quienes algunos tienen por Dioses) venerando juntamente 4 sus idolos.j. Y pasa 

tan delante su paliacion. y dissimulacién. que hazen 4 los sanctos sacrificios. y con lo 

miso sacrifican 4 el fuego. sacrificando gallinas y animales, derramando pulque en su 

presencia. ofreciendole comida. y bebida. y atribuyendoles qualquiera entermedad. que les 

viene, y peidiendoles su favor. y ayuda. para que no les vengan, y dandoles gracias. si 

consiguen lo que les piden, y pareciendo, que esto hacen con los Sanctos. 4 quien tienen 

delante: passa la intencién 4 el fuego, 4 quien offrescen aquellos sacrificios. y quando 

quieren hazer sacrificios, y ofrendas 4 cada uno de aquellos sancots en particular, 

comieng¢an por el fuego, 4 quien por mas dissimular le tienen puestos varios nombres en la 

lengua mexicana: “Xijuhteuctli” (...). Llamanlo Dios “Tetatzin”, que quiere decir Dios 

Padre. conservando en este nombre el antiguo, con que le !lamaban Padre, y Madre. v en 

cuyas manos nacimos, y como han oido predicar que el Spiritu Sancto vino en lenguas de 

fuego sobre los Apostoles, atribuyen el nombre de Dios Spiritu Sancto 4 el fuexo. 

entendiendo por el 4 su Dios. que es el fuego. Llamanle otros San Simeon. y otros San 

Joseph. porque ordinariamente los pintan viejos; y con estos nombres dissimulan. y 

conservan el antiguo nombre, conque llaman 4 el fuego, “Huehuentzin”, que quiere decir 
v2 

VIEJO... 

Alarcon escribid: 

“Es con tan exceso la veneracién y honra que todos los indios hazen al fuego. que al 

punto que hacen se enredan en esta supersticion. Pénenlo en el aposento de la parida. y alli 
. . 1 73 lo van fomentando., sin que del se saque una brasa hasta el quarto dia...”"”. 

“' Serna. 1892: 284. 
| Serna, 1892: 281-284. 

* Ruiz de Alarcon, 1988: (31.



“El temazcal representa a la Tierra, el viejo dios del Fuego - ef Huehuetéotl ndhuatt - 
vive en el horno llamado xicle. término derivado del nahuatl xicrfi: ombligo: entonces 
reside en ef “ombligo de la tierra” “”* 

a costumbre tiene un cardacter doble en tanto representa a la tierra y es demora del dios 
del fuego. es: “Representacién del mundo y dominio del Duefio del Fuego. es decir interior 
de la Tierra” 

Bajo esta perspectiva, el temazcal pareceria una buena ilustracién de la pequefia casa. 
una representacién de la relacién simbélica tierra-fuego. en que estan presentes las dos 
partes del universo: el masculino y el femenino. Cabe mencionar una costumbre antigua - 
anotada por Duran en su Historia - que durante la Colonia fue prohibida por el Santo 
Olicio: 

~... habia una diabélica supersticién y agiiero, y era que. cuando se entraban a bafiar las 
mujeres se entre ellas no estaba un hombre. 0 dos, no osaban entrar, teniendolo por agiiero. 
fo mismo agora van los hombres...””°, 

Esta practica “promiscua™. tanto como el fuerte sentido religioso que acompaiiaba a ta 
costumbre. Hlamé la atencion de los evangelizadores hasta llegar a constituir un motivo de 
preocupacién y celo en la tarea de los misioneros e inquisidores. Una ordenanza de Carlos 
V mando al Consejo de Indias que: “ .... los indios y las indias que no estuvieren enfermos 
no se bafien en bafios calientes so pena de cien azotes y que este dos horas sentados en el 
tiangues...°77, 

Los catdlicos no pudieron entender la significacién de esta practica que ahora. bajo la 
perspectiva de su aspecto dual. se explica por si misma. - Como veremos en el capitulo que 
sigue. la costumbre conserva todavia su naturaleza entre algunas comunidades de} Altiplano 
central. 

ee 

“ tehon, 1973: 15 
“ Iehon, 1973: 33 
" Duran, 1967, t. 1: 175. 
~¢ ‘ddigo Penal u Ordenanza para el Gobierno de los Indios (de Carlos V). en Jacinto de la Serna, 1953. 
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Todos estos datos confirman el cardcter doble de la institucion: representacion del 

interior de la tierra y dominio del Duefio del fuego. “Bajo este segundo aspecto el temazcal 
. ae ~ ~ aoe + Fd hereda la peligrosa ambigtiedad de su duefio y reclama sus ofrendas propiciatorias ’ 

  

El dios del fuego. 

La primera caracteristica de este dios es su importancia. tanto por el culto que se le 

dlaba como por la multitud de sus nombres. Por lo que se refiere al culto. éste era familiar v 

pubtico. sobre todo por el nimero e importancia de las fiestas que en el ptblico se 

dedicaban al dios anual, cuadrienal y secularmente. y por la constancia de los ritos igneos 

en el familiar. Pedro Ponce nos dice: 

“Jamas ha de apagarse el fuego en casa de los indios ni ha de faltar lefia. y si acaso fitlta 

y sucede al casero alguna desgracia, llegando a su casa pide perdén al fuego. atribuyendo a 

que por no haberle tenido encendido o por haber faltado la lefia le sucedié la desgracia’”” 

“Lo mismo creen de los rios, lagunas y manantiales, pues a todo lo dicho ofrecen cera v 

encienso, y a lo que mas veneracién dan casi todos tienen por dios, es el fuego"? 

Prueba de su importancia es su desdoblamiento, manifiesto en la pluralidad de sus 

nombres. Entre la targa lista de advocaciones hay Xiuhtecutli o “sefior del fuego”. 

Huehuetéotl o “dios viejo”, Ixcozauhqui o “el que tiene amarillo el rostro”. Cuezalin o 

“pluma roja”. Nahui Acatl o “cuatro cafia”. que es uno de los nombres calendaricos. 

Milintica o “esta ondulando”, Tzoncozahuiztica o “estan amarilleando sus cabellos”...."°'. 

Sahagun subraya la importancia del dios por sus oficios y sus atribuciones. y por las 

fiestas que le dedicaban: 

  

“chon, 1973: 333. 
” Ponce de Len, 1987: 369-380. 
“ Ruiz de Alarcon. 1988: 24. 
*" Lopez Austin, 1985: 16.



“1 - Este dios del fuego tlamado NXiwhtecutli tiene también otros dos nombres el uno es 

ixcozauhqui. que quiere decir “cariamarillo”; y el otro es Cuezaltzin que quiere decir “llama 

de fuego”. 

2 - También se llamaba Huehuetéotl, que quiere decir “el dios antiguo™: y todos lo 

tenian por padre considerando los efectos que hacia porque quema la llama. enciende v 

abrasa. v éstos son efectos que causan temor. 

3 - Otros etectos tiene que causan amor y reverencia. como es que calienta a los que 

uenen frio y guisa las viandas para comer. asando y cociendo y tostando y friendo. 

+- El hace la sal v la miel espesa. y el carbén y la cal. y calienta los bafios para bafiarse 

y hace el aceiteque que se llama “uxitl”; con el se calienta la lejia y agua para lavar las 

ropas sucias vy viejas, y se vuelven asi nuevas. 

5 - A este dios se le hacia fiesta cada afio. al fin del mes que se llama “izcalli”, y a su 

imagen le ponian todas las vestiduras y atavios y plumajes del principal sefior en tiempo de 

Motecuzoma: hacianle a semejanza, de Motecuzoma, y en tiempo de !os otros sefiores 

pasados hacianle la semejanza de cada uno de ellos: 

6 - y puesto en su altar o trono, descabezaban a su presencia muchas codornices. 

detramaban la sangre de ellas delante de él, y también ofrecianle copal como a dios. v 

otrecianle unos pastelejos que llamaban “quiltamalli”, hechos de bledos, y estos mismos 

comian por su honra, en todos los barrios, por su honra, y cada casa antes que los comiesen 

. ’ ~ ~ eo 82 
tos ofrecian al fuego. y antes de ofrecerselos no los comian’””. 

4.5.2 Identificaciones del dios del fuego con otros dioses. 

Definir y describir la figura del dios del fuego puede parecer sencillo si ef investigador 

limita su estudio a la mera forma y al mero significado del dios arcaico: Xiuhtecutli. v al 

. . eye Loess : : . Lf! ~ + 83 
dios Huehuetéotl 0 “dios viejo”. primera identificacion del Sefior del fuego". 

 Sahagun, 1956.1. 1. lib. 1, cap. XIIL 56. 
“ Suhagun, 1956. t.[. lib, 1, cap. XE: 56. 
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Los codices. los testimonios arqueolégicos y las pinturas. muestran representaciones 

simbolicas de un dios antiguo. viejo. cuyas facciones revelan un significado claro: la 

escultura desdentada. la cara arrugada, las espaldas encorvadas, la vejez de! personaje dicen 

que se trata de un concepto de divinidad muy remoto en sentido cronoldgico. 

Pero. como escribe Lopez Austin, los simbolos que aparecen visualmente sélo integran 

“cédigos cuyas referencias estaban mucho mas alld del ambito de la emocion estética. 

Cudles son los cédigos a los cuales hay que hacer referencia en un estudio sobre una 

divinidad cuyo culto se ubicé en toda Mesoamérica. los sugiere el autor citando el gran 

numero de sus nombres, que indican desdoblamiento del dios en una muchedumbre de 

divinidades. Este hecho nos indica que, en realidad, existié un complejo del dios del fuego. 

Otra necesaria referencia es la cosmovision nahua, que concebia un universo ordenado 

de manera dual en ef que la armonia césmica se mantenia gracias a los principios 

antagonicos que luchaban eternamente, y se complementaban a los contrarios. que se 

anulaban manteniendo esa armonia. 

La division bipolar del cosmos, que implica los conceptos de frio-caliente. noche-dia. 

muerte-vida, femenino-masculino, etc., indica también una divisién sexual. 

La divinidad originaria Ometéotl era hombre y mujer, padre y madre. Este concepto 

revela el significado profundo en que los opuestos son fas dos caras de un sdlo concepto: un 

ser dual que lo compenetra todo. “Nuestro padre unitario” o Tocenta; “anciano. anciana” o 

Huehueu [lama: son éstos dos de los nombres con los cuales se advocaba al fuego’. 

Fundamentandome en las fuentes y en los estudios anteriores, no creo equivocarme 

afirmando que el dios del fuego es el mismo Ometéotl. 

Hay una clara identificacion del dios viejo con la divinidad suprema. Los informantes 

de Sahagun designan expresamente a Ometéotl como: 

“Madre de los dioses, padre de los dioses: el dios viejo, in teteu inan in teteu ita. in 

Huehuetéot!”. 

Aqui se esta hablando de un doble aspecto del principio césmico, madre y padre. 

* Huehuetéotl vy Xiuhtecutli se identificaron en el Codex Florentino, lib. VI, fol. 34r, fol 71v. 

“ Lopez Austin, 1985: 16. 
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“EI sefior del fuego y del afio: Xiuhtecutli” es otro titulo de Ometéotl. Clavijero - 

escribe Leon Portilla - resume brevemente los aspectos de Xiuhtecutli: “sefior del afio v de 

la hierba, era el dios del fuego. al cual también Hamaban también ixcozauhqui que significa 

semblante amarillo”*°, 

“Tendido en el ombligo de fa tierra: in tlalxicco 6noc™. Este término esta formado por 

la desinencia de lugar -co (en): el radical xic-tli (ombligo): y tlal-(li) (tierra) “en el ombligo 

de la tierra”*? 

La residencia del dios del fuego era el centro de la tierra entre los cuatro puntos 

cardinales. 

~Metido en un encierro de turquesas. El que esta en las aguas color del pajaro azul - el 

ue esta encerrado en nubes - el dios viejo. el que habita en las sombras de !a region de los 

muertos™*8 

Aqui se habla de su calidad fundamental: es omnipresente. esta en todos los lugares. 

Es cierto, por las fuentes y los estudios antecedentes, que Xiuhtecutli se identifica con 

Huehuetéotl, “el dios viejo” (Codice Florentino), con in Tonan in Tota (nuestra madre. 

nuestro padre), que son igualmente in Teteu inan in Teteu ita (madre y padre de los dioses) 

(Cédice Florentino), y que esta pareja se iguala también en otros textos con Ometecuhtli. 

Omecihuatl. y en una palabra, con Ometéotl”. 

Seguin Leén-Portilla, Xiuhtecutli era uno de los aspectos o mascaras del dios supremo 

dual. Este autor escribe que, cuando Quetzalcoatl fue al cielo para descubrir lo que existia 

en su interior, encontré la respuesta en el principio dual: “...el aspecto femenino del cielo 

estrellado” y el “astro que de dia hace resplandecer a las cosas, encontrd su rostro 

masculino y el simbolo maravilloso de su potencia generativa (...} Este principio radical. 

este Dios viejo (Huehuetéotl), como a veces se le llama, no existe él sdlo frente al Universo. 

Es en su funcion primordial generativa “madre v padre de los dioses”. 0 sea que es origen 

wg ae see +90 
de las demas fuerzas naturales divinizadas por la religion nahuatl”””. 

“ Clavijero, 1945, en Leén-Portilla, 1974: 102. 
© Codex Florentino, AP 1, 16, en Leén-Portilla, 1974 : 102-103. 

* Codex Florentino, AP Y. 16, en Leén-Portilla, 1974: 102-103. 
” Historia de los mexicanos por sus pinturas: 28: en el Cédice Florentino, lib. VI, fol. 148v. 
" Leon-Portilla. 1974: 93. 
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Segtin Beyer: “EI dios del fuego, Xiuhtecutli, Hegé a convertirse en una divinicad 
panteista que todo lo compenetra e invade y que recibe los nombres de Huehuetéotl. “Uios 
Viejo”. Tota “nuestro padre” y teteu inan. teteu ita “madre y padre de los dioses”. 

En cambio. Ledn-Portilla concibe este principio teolégico de panteismo con el término 
“dualizacién dinamica del universo”, por la idea de generacién y concepcion. Se opone al 
término “panteismo™ usado por Beyer porque los sabios nahuas consideraban el dios 
supremo como distinto del mundo - distinto de lo creado. “y especulaban poéticamente 
sobre si algun dia vivirian en su presencia, en su paraiso. del que procedian toda verdad v 

iQ] 
toda betleza 

4.5.3. La conexién del fuego con el Sol. 

Beyer identifica a Xiuhtecutli en el cielo por su color azul, el color del firmamento. 
“Sefior azul. el dios del cielo diurno, un dios solar”. 

La conexién del fuego con el sol es indudable. El pueblo azteca era el pueblo del sol 
por excelencia. En el pensamiento azteca, el hombre era concebido como colaborador de los 
dioses y en particular del sol. El sol, advocado como el Principio supremo, con los nombres 
de: “nuestra madre, nuestro padre-. En el Cédice Florentino aparece el texto que sigue: 

Levantate, ataviate, ponte de pie, 
goza del hermoso lugar: 
fa casa de tu madre, tu padre, el Sol. 
Allt hay dicha, hay placer, hay felicidad. 
Condiicete, sigue atu madre, atu padre, el Sol. 

Esto es lo que, como reporta el Cédice, se decia frente a la mujer muerta en el parto. 

Escribe Lopez Austin, a proposito de la confluencia entre la deidad del fuego v la 

deidad solar. que: “En el sector intermedio, la tierra, Tlalticpac, se incluyen los 4 cielos 
bajos. En uno de ellos viaja el Sol como emisario del fuego’, 

a 
" Keen. 1984: 45, 

“" Bever. 1965: - en Lopez Austin, 1985: 17, 
™ Codice Florentino. |. VI. fol. (tv. APY. 37. 
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Finalmente. el fuego tenia intimas relaciones con el Sol y era el transformador por 

excelencia. En el relato mitico de la creacién del ultimo Sol. mediante el fuevo se logré la 

transtormacion del dios buboso Nanahuatzin en Sol. Escribe Yolot! Gonzalez Torres que: 

~Su asociacién con el Sol es indudable. ya que ambos eran productores de energia’”* 

La asociacién del fuego con el Sol es también intuitiva por las representaciones 

iconograficas. Por ejemplo, en el llamado Calendario azteca se ven “las bandas con dibujos 

de los rayos solares y de joyas de jade o turquesa, pues los aztecas UWamaban al Sol 

Niuhpiltontli, “el nifio turquesa” - escribe Alfonso Caso. Por Ultimo. las dos bandas 

exteriores son dos dragones de fuego que llevan al sol por el cielo”. 

“Estas serpientes de fuego (Xiuhcéatl) que rodean el sol en el Calendario azteca. rodeaban 

también el Templo Mayor de Tenochtitlan. Los dragones o serpientes de fuego que llevan 

al Sol en su camino estan presentes en la piramide de Tenayuca, que es un templo dedicado 

al Sol: a los dos lados se encuentran serpientes de fuego “pintados de negro o de azul. para 

indicar a los dragones, el del Norte y el del Sur. que transportan a! sol en su camino” 

Caso pone en evidencia el significado de las imagenes. Segtin el autor, también los dos 

dioses, “el nocturno y el diurno, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, son dioses del fuego. y se 

cubren a veces con la Xiuhcdéatl, que es el nahual de Xiuhtecuhtli?”. 

Se creia que el Sol, al anochecer, descendia en el inframundo, en su aspecto de 

Tezcatlipoca. En el mundo subterraneo recibia el nombre Chicunauhqui, “‘sefior del 

conjunto de los nueve” y “Mictlan de niebla”. 

Entonces. si hacemos referencia a los conceptos mas antiguos de la cosmovisién 

mesoamericana de las cuatro regiones cardinales y de la region central {abajo y arriba) la 

quinta regién en donde reside el fuego “en el ombligo de la tierra”, el dios del fuego “es el 

dios del centro en relacién con los cuatro puntos cardinales, asi como el tlecuil o brasero 

para encender el fuego, es el centro de la casa y del templo indigena””®. Forma un eje del 
: . : . 99 mundo junto con el ser supremo en el cielo y el dios de ja muerte en el inframundo”’. 

  

™ Lopez Austin, 1985: 17, 
** Gonzales Torres, 1985: 147. 

Caso. 1974: 49. 
” Caso. 1974: 56. 
OR + cc 

Caso, op. cit.: 55. 
” Krickeberg, 1975: 92. 
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El dios del fuego tiene una fuerte vinculacion con el nitmero tres. Su residencia es el 

hogar. las tres piedras que sostienen el comal y la olla, las que sirven de trébedes: tres 

tamales hincados en su imagen en la fiesta de xécotl huetzi: tres eran los sacerdotes que 

arrojaban a los sacrificados al fuego. etc. 

“El dios vive en los tres grandes sectores del cosmos: IIhuicatl, Tlalticpac y Mictlan.” 

Seler escribe que es “ilhuicahua” y “tlalticpaque”, “sefior del cielo” y “seitor de la 

superficie terrestre"'"’. Su ubicacién es la central. esta en el axis mundi (Caso. Sejourné. L. 

Austin). 

El jeroglifico nahuatl del quincunce acompaifia al dios del fuego - se ve en el tocado. 

por ejemplo del dios de Teotihuacan!®!. 

EI quincunce esta formado por cuatro puntos unificados por un centro y éste constituye 

el punto de contacto del cielo y la tierra. Designa ademas la piedra preciosa que simboliza 

el coraz6n. lugar de encuentro de los principios opuestos. 

En este signo se retinen las caracteristicas del quinto sol, el corazén del cielo. expresaco 

en la mitologia. 

Finalmente, es una estilizacion del cuadrilatero y del tridngulo, figurando al centro el 

vértice de una piramide. 

Esta constituido por cinco puntos, encerrados 0 no en un cuadrilatero, que simbolizan la 

piedra preciosa, emblema del Sol, del corazén humano y del calor. 

En las varias representaciones del jeroglifico aparece la figura de una cruz. Esta cruz. 

llamada, de Quetzalcéatl, tiene valor de punto central y simboliza el reencuentro del cieto v 

la erra, Libertada de linea que la rodea, es caracteristica del fuego. Es constante en los 

incensarios y braseros del dios del fuego, encontrado en el Cerro del las Mesas en Veracruz. 

  

" Seler, Comentarios al Codice Borgia, op. cit. por Lopez Austin, 1985; 93. 
m Sejourné, 1993; 104.



45.4 El aspecto dual del dios del fuego. 

El dios del fuego en algunas de sus representaciones plasticas 0 figurativas presenta 
wtributos de otras divinidades. 

Es cierto que. dentro del politeismo mesoamericano, es dificil establecer con exactitud 
una distincién entre los atributos necesarios de un dios y los accesorios 0 circunstanciales. 
En el caso de este dios encontramos a veces atavios que pertenecen claramente al elemento 
del agua o a Tlaloc: en seguida vamos a ver algunos casos ejemplares. 

En referencia a las caracteristicas duales de los dioses, que hacen referencia al aspecto 
principal del dios supremo Ometéotl, que son hombre y mujer en uno. es consecuente 
pensar que el dios del fuego incluye también el concepto opuesto de agua. Alfonso Caso 
dice que el fuego con el agua primordial son la pareja original”, 

Es un cosmos en que todo lo que existe obedece a la accién de dos principios 
antag6nicos que luchan eternamente, en que, en el mito de la creacién, durante la lucha 
entre Quetzalcéatl y Tezcatlipoca, se desencadena una Iluvia de fuego; en fin. considerando 
que la religion azteca estaba en un Proceso de sintesis en que se venian agrupando dentro de 
fa concepcidén de un mismo dios aspectos distintos que se consideraban relacionados. no es 
absurdo llegar a la conclusién de que el dios del fuego tenia relacion con el dios del ayua. 
hasta el punto de fusionarse. 

Es la dinamica de la union de los contrarios, base de la creacion. 
La relacién o liga del dios del fuego con Tlaloc es evidente en un fresco teotihuacano 

que representa escenas del Parafso terrenal (como esta descripto por un informante de 
Sahagun).'% 

El ejemplo es reportado por Sejourné. El fresco presenta una imagen de la creacién 
encerrada en un cuadrilatero, formado por dos serpientes entrelazadas recubiertas de agua y 
de cabezas de Tlaloc. La divinidad al centro ha sido reconocida como Tlaloc, la mascara 
esta adornada de colmillos; las estrellas de mar y las ondulaciones que ornan las colutas que 
salen de lu boca; las conchas abiertas que trae en las manos y las gotas, lo confirman. 

ee 
"Caso. 1974: 25, 
" Caso. “EL paraiso terrenal en Teotihuacan”, Cuadernos Americanos: op.cit. por Sejourné, 1993. 
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Segtin Bernardino de Sahagun era Tlaloc que reinaba en el Paraiso terrenal. 

Pero la peluca amarilla y los ojos romboidales de su mascara son caracteristicas de 

Huehuetéotl. Encima de este personaje se elevan dos bandas. de las cuales una es portadora 

de signos de agua y la otra, amarilla, esta sembrada de mariposas. La mariposa es el 

simbolo del fuego. 

Hay otro ejemplo similar. tlevado por la autora. de una pintura sobre vaso en 

Teotuhuacan. Esta tiene dos anillos a manera de gruesos anteojos y ofrece elementos que 

pertenecen a la mariposa, como las alas del insecto en lugar de los brazos. Es el dios de la 

lluvia. El jeroglifico “movimiento” adorna su pecho. 

La idea constante se basa en el concepto de la armonia dinamica del agua y del 

fuego! Ademas, el emblema de la guerra florida era el jeroglifico del agua-quemada. 

El otro ejemplo, quiza mas representativo, es la escultura de 77 cm. aparecida durante 

las excavaciones del Templo Mayor en la Ciudad de México, estudiada por Lopez 

Austin'”*, Es ésta una figura muy compleja que presenta elementos pertenecientes a cuatro 

campos de relacién simbdélica y un quinto que agrupa a los no identificados. El autor 

identifica entre ios elementos de_fuego: 

la posicion sedente. encorvada, con piernas cruzadas al frente; 

el disco sobre la cabeza semejante al llamado “brasero de Huehuetéotl”; 

los ojos y pares de barras alternados en la pared del “brasero”; 

las orejas cilindricas que presentan al centro un gran disco; las manos sobre las rodillas. en 

posicion de pufio v palma. 

Los elementos de agua que presenta la estatua son: 

la superficie superior con caracoles, remolinos y agua en su relieve; 

la placa con mascara bucal, con dos grandes colmillos: 

las placas perforadas como anteojeras; 

dos jades en la divisa dorsal. . 

Los pertenecientes a los campos semanticos de_muerte-tierra-agua: 

mascarones de ojos circulares y enormes dientes puntiagudos. 

™ Sejourné, 1993: 112-124. 
“Lopez Austin. 1985.



A la therra: 

las franjas laterales de la divisa dorsal con dibujo de pleitas'”*, 

También. el autor indica otros elementos que pertenecen a campos semanticos no 

identificados. En fin. escribe. la figura tan atipica retine elementos de la divinidad del 

fuego. del inframundo y de la muerte. la parte femenina del cosmos. Entonces. no sdlo 

reune elementos de Tlaloc. sino que ofrece simbolos de tierra y de muerte. 

4.5.5 Atavios. Su relacién con el poder. 

Elementos tipicos de este dios son: los ojos romboidales, las mariposas que aparecen en 

las bandas o en su gran pectoral rectangular - simbolo de la llama -. las manos sobre las 

todillas colocadas como puiio y palma, orejas y nariguera de turquesa. 

En los manuscritos pictograficos, el dios aparece con un rostro mitad rojo y mitad 

amarillo, con la barbilla negra. Los colores rojo y amarillo se alternan con el azul de la 

turquesa. Tiene por nagual a la serpiente de turquesa. 

Otro adorno es la diadema de turquesa, la XiuAuitzolli, el mismo adorno que llevaban 

los soberanos. El dios del fuego presenta una fuerte vinculacidn con el poder: “Al ser 

elegido el soberano se convertia en “padre y madre del pueblo”, un sustituto det cios 

supremo. La liga det dios del fuego con el poder es evidente en los Huitlatoque. 

“En un momento historico determinato(...) se necesit6 un concepto que pudiera estar 

jerarquicamente por encima del tlatoani (gran sefior, gobernante). Esta idea debia reflejar el 

ordenamiento cdésmico de la naturaleza. El complejo del dios del fuego llenaba 

pertectamente este deseo: tenia una antiquisima tradicion. a través de uniones con otras 

deidades se convertia en el duefio, el dominador del centro (...), del arriba (como 

desdoblamiento del Ometéotl...) y del abajo (el sefior del Mictlan...), ataviado por la 

Xiuhuitzolli”'"”. 

106 
Lopez Austin. 1985: 5-6. 

ue Novuez Ramirez . 1971, op. cit. por Heyden. 1972: 10. 
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4.5.6 Xiuhtecutli se identificaba con Huitzilopochtli. 

El dios del fuego se encuentra en el axis mundi y el Sol es el emisario de Xiuhtecutli. 

Este se identificaba con Huitzilopochtli. El pueblo mexica era el pueblo del Sol v el dios 

tribal habia ido gradualmente absorbiendo las funciones y los atributos de otros grandes 

dioses. 

Alfonso Caso dice que este dios representa propiamente el cielo azul. es decir, el cielo 

del dia. pero es una encarnacién del Sot’. El Tezcatlipoca azul era conocido en 

Tenochtitlan como Huitzilopochtli. La region del sur era su regién. 

Los tedlogos aztecas, en el esfuerzo de sistematizar un pantedn muy vasto de dioses. 

pusieron en marcha un proceso de sintesis en que cada uno de los dioses combinaba en si 

mismo cierto numero de formas y atributos diferentes, a veces opuestos, 

Claro simbolo de esta problematica son las dos grandes piramides que coronan el 

templo Mayor, los adoratorios de Huitzilopochtli y de Tldloc. Segtin Doris Heyden. los 

mexicanos, en esta doble representacién, figuraron “la oposicién y compenetracion de los 

dos conceptos (...). En esta doble representacion los mexicanos realzaban el poder guerrero 

del pueblo. manifestado por su dios tutelar y de la guerra, Huitzilopochtli, al lado de Tlaloc. 

que representaba el sustento (...) es el reflejo de la base econdémica - agricultura y guerra - 
: ae 109 

dentro de un contexto ideoldgico ”. 

"Caso. 1974: 49. 
"" Heyden. 1984: 23.



4.5.7, Los opuestos en el Arbol césmico. 

Un ultimo elemento que apoya esta concepcién dual det dios del fuego, es el 

simbolismo expresado por el arbol césmico. Este se revela como “imago mundi”. o como 

“axis mundi. como un polo que sostiene el cielo, une las tres zonas cdsmicas (el cielo. la 

tierra y el infierno) y al mismo tiempo permite ta comunicacién entre el cielo y la tierra”'” 

En éste giran dos corrientes helicoidales que son las fuerzas contrarias del cielo y del 

inframundo. “En el ramal acuatico y en las raices esta Tlalocan, el mundo del dios de la 

lluvia. En el ramal igneo y en la capa esta Tonatiuh Ichan, la casa del Sol”!!!. 

En la simbologia del arbol cosmico parece expresarse la cosmovisién de un pueblo que 

concebia el universo como producto del movimiento dindmico y armonico de fuerzas 

opuestas y complementarias. “Los simbolos de tiempo, Iluvia, turquesa, tocado y poder se 

funden en la voz de los dioses que transita por el tronco. Esta es la causa por la que el poder 

aparece representado por los dioses: Tlaloc, el sefior de la Huvia, con su tocado en forma de 

simbolo del afio, y Xiuhtecutli, el sefior del fuego, con su tocado de mosaico de turquesa™' 2 

'° Eliade, Kitagawa, 1986: 124, 
'” Lopez Austin. 1993: 62. 
' Lopez Austin, 1993: 62. 
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Cap. 5. La tradicion oral. 

La tradicién oral indigena explica el origen de la divinidad protectora o espiritu 

guardian del bafio de vapor y el origen del mismo temazcal por medio de narraciones de 

caracter mitico. Muchas de éstas estan relacionadas con el mito cosmogonico del 

nacimiento del soi y la luna y con el tema del engajio y la muerte de la anciana y su esposo- 

venado. padres adoptivos de los nifios que seran los nuevos astros. 

Los relatos miticos que han sido tomados en cuenta en este andlisis pertenecen a 

poblaciones distintas a nivel cultural y a nivel étnico, aunque se encuentren todas en 

territorio mexicano. De manera distinta tratan el mito cosmog6nico sobre el origen del sol y 

la luna, pero el acontecimiento que mas interesa, a los fines de este estudio. esta constituido 

por la muerte de los ancianos por obra de las nuevas generaciones. Por medio del engaio 

ttenen origen los astros principales, los que seran divinidades en la época antigua agricola: 

mueren los ancianos, quienes, cada uno en su ambito, habian sido figuras representativas de 

los cultos religiosos anteriores, durante la época silvestre. 

El andlisis realizado sobre los relatos - que se van a citar en seguida -, se ha 

fundamentado en las indicaciones que proporciona la metodologia estructural propuesta por 

Claude Lévi-Strauss para el estudio de los mitos y las costumbres de los pueblos de cultura 

pre-cientifica '; en la simbologia de lo profundo explicada por el andlisis de los suefios 

vistos como manifestaciones del inconsciente colectivo , de Carl G. Jung’: en las raices 

historicas del cuento maravilloso de Vladimir Propp’; en las notas de Lopez Austin sobre el 

mito”; en los estudios sobre el simbolismo religioso como concepcién del mundo. de 

Mircea Eliade’. 

En el dmbito de este trabajo, algunos principios basicos planteados por estos autores 

para la interpretacién de los relatos miticos, han constituido las llaves de lectura de los 

' Lévi-Strauss. 1966. 
* Jung, 1992. - Por lo que se refiere al inconsciente colectivo, en mi trabajo, en este momento. lo voy a 

mencionar pero no lo voy a tratar, aunque seria util operativizar esta teoria en la recuperacién de procesos 

sociales en los que los procesos de aculturacién se dibujan en lo “tradicional”. 
* Propp. 1989. 
* Lopez Austin, 1997. 
* Eliade y Kitagawa, 1986. 

a a



textos orales que narran el origen del espiritu guardian del temazcalli y la significacion det 

mismo en la tradicion. 

EI método estructuralista considera que la mente humana procesa de manera binaria. de 

manera diadica. como una computadora, y que sus productos son igualmente diddicos. De 

un estado inicial de “tabula rasa”, por medio de la experiencia, la mente abstrae las ideas v 

los conceptos ¥ los ordena de manera diadica en oposicion entre ellas como fas categorias 

empiricas “crudo y cocido”, “si y no”, etc. Estas pueden ser utilizadas como instrumentos 

conceptuales a fin de sacar nociones abstractas y relacionarlas entre si°. En “Le cru et le 

cuit” por medio de algunos mitos pertenecientes a culturas distintas aunque cercanas por el 

habitat. la historia, la cultura, Lévi-Strauss demuestra la existencia de una ldgica de las 

cualidades sensoriales. con lineas de desarrollo y leyes propias. 

Por lo que respecta a la mitologia, primer postulado de Lévi-Strauss es que hay algtin 

tipo de orden detras del aparente desorden, es decir, que los relatos miticos no son 

creaciones arbitrarias, sin significado, fruto de mentes irracionales, sino que. al contrario. 

son productos de la mente y responden a determinadas exigencias. Los relatos miticos no 

son creaciones “fantasticas” de los pueblos que los han elaborado sino que - escribe el autor 

- se fundamentan en la estructura misma de la mente. La elaboracidn se realiza a nivel 

inconsciente segtin una estructura binaria y sus productos son parejas diddicas, a veces en 

oposicion entre si. Posiblemente han sido elaborados no de manera consciente. sino 

inconscientemente, es decir que los hombres no piensan en los mitos, mas bien los mitos se 

piensan en los hombres: son elaboraciones inconscientes. 

Bajo la perspectiva de la psicologia de lo profundo, los mitos, como los ritos v el 

lenguaje, tienen un caracter simbdlico y, como los simbolos que C. G. Jung analizé a nivel 

del suefio en los individuos, éstos “derivan del “inconsciente colectivo”, es decir. esa parte 

de la psique que conserva y transmite la comun herencia psicoldgica de la humanidad™”. 

Escribe el autor: “...parece que lo que llamamos inconsciente ha conservado caracteristicas 

que formaban parte de la mente originaria. Es a esas caracteristicas a las yue 

“ Lévi-Strauss. 1990. 
Jung, 1992: 106.



constantemente se refieren los simbolos de los suefios, como si el inconsciente tratara de 

volver a todas las cosas antiguas de las cuales se libro la mente al evolucionar™. 

La caracteristica de los simbolos es que revelan “una modalidad de lo real o una 

estructura del mundo no evidentes en el plano de la experiencia inmediata (...) Tales 

simbolos develan el lado milagroso, inexplicable de la vida y, a la vez. la dimension 

sacramental de la existencia humana”. Los simbolos son por consecuencia religiosos v 

multivalentes. en tanto expresan simultaneamente varias significaciones que no son 

evidentes a nivel de la conciencia. En fin, escribe Eliade: “el simbolo es susceptible de 

revelar una perspectiva en la cual realidades hetereogéneas se dejan articular en un conjunto 

© incluso se integran en un “sistema”. Dicho en otro modo: el simbolo religioso permite al 

hombre descubrir una cierta unidad del mundo y ? al mismo tiempo, conocer su propio 

destino como parte integrante del mundo™'®. Esto se conecta a lo dicho por Jung. quien 

subraya la relacién emotiva del ser humano con la naturaleza caracteristica de los pueblos 

de cultura pre-cientifica: “El hombre se siente aislado en el cosmos, porque ya no se siente 

inmerso en la naturaleza y ha perdido su emotiva “identidad inconsciente” con los 

tenémenos naturales, que han ido perdiendo sus repercusiones simbdlicas. Su contacto con 

la naturaleza ha desaparecido y con él, se fue la profunda fuerza emotiva que 

proporcionaban esas relaciones simbdlicas” |. 

El pensamiento mitico propone explicaciones totales de manera inmediata. A diferencia 

del pensamiento cientifico, que divide el problema distinguiendo los fendmenos y 

resolviéndolos uno tras de otro de manera analitica, el mito propone explicaciones totales 

de manera inmediata. El primero divide el problema en tantas partes cuantas son necesarias 

para resolver el mismo problema, el segundo tiene como objetivo la comprensién total y es 

implicito que si no se entiende todo no se puede explicar nada. Por medio de la ciencia 

logramos comprender los fendmenos naturales, el mito no puede dar al hombre mayor 

* Jung. 1992: 96. 

” Eliade, 1969: 261. 
" Eliade. Kitagawa, 1986: 261-264 
"jung. 1992: 91.



poder sobre el ambiente mientras le da la ilusién de comprender el universo de manera total 
como un conjunto arménico!” 

Lépez Austin escribe del mito que éste es un “hecho histérico de produccién de 
Pensamiento social inmerso en decursos de larga duracion™'°, Bajo la perspectiva histérica, 
los mitos pertenecen a la tradicién oral y por tanto son fuentes histéricas. constituven una 
fespuesta a un problema social. En la identificacion de este problema es necesario tener en 
cuenta el simbolismo que un mito o un grupo de relatos miticos esta manejando v el 
argumento o problema al que se refiere y al cual da una solucién. “Debe haber una 
correspondencia entre el significado inconsciente del mito - el problema que trata de 
resolver - y el contenido que utiliza para llegar a tal fin, es decir, el argumento™'*. 

Esto presupone el conocimiento de la historia del pueblo o los pueblos que lo han 
elaborado, en tanto el argumento que trata es un problema social, una realidad o una 
Situacién que compromete la existencia humana. Y no siempre esta correlacién es una 
imagen reflejada. sino que puede aparecer también como una transformacién o una imagen 
“al revés”, una imagen invertida de la organizacién social. Si se busca su solucién “ab 
absurdo™. “al revés, entonces el contenido manifiesto se modificaria para formar la imagen 
invertida de la organizacion social, tal como esta presente en la conciencia de los nativos”'* 

Ademias, en los relatos miticos de origen antiguo se practicaba un lenguaje mimico 
altamente desarrollado, y el lenguaje es un sistema de signos lingtlisticos que expresan un 
significado, un concepto concreto o abstracto. Entonces, los hechos que se narran en estos 
relatos esconden también algo que esta detrds y que pertenece a las causas profundas. las 
que no se explican y que, en dltima instancia. son propias de otra dimensién del universo. 
distinta de la real, concreta del mundo racional, que mas bien tienen una explicacion 
emocional. 

El relato mitico maneja simbolos de tipo verbal, por eso es importante la dindmica de 
oposiciones que esta en la estructura de fondo y cuyo contenido descansa en la vida 
material, en un problema de fondo de la sociedad. Entonces, lo que trasmite un relato mitico 

  

.évi-Strauss, 1990. 
"" Lopez Austin. 1989, v. If: 34, 
* Levi- Strauss. 1976: 88. 
* Levi Strauss, 1976: 89. 
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es una respuesta a un problema social. En la individuacion de este problema es necesario 

tener en cuenta el vinculo entre el simbolismo que maneja el mito y el contenido material. 

el argumento o problema al que se refiere. 

Otro elemento importante es el que fue planteado por Vladimir Propp sobre el origen 

histérico de los cuentos maravillosos. en cuanto la unidad de composicion del cuento esta 

en la realidad histérica del mito. Aunque la psicologia es fundamental en las teorias 

antropoldgicas y en los estudios etnoldégicos, la unidad de composicién del ctlento no debe 

buscarse en la psique humana, ni en la particularidad de la creacion artistica. sino que esta 

en la realidad historica del pasado. 

Ademéas, en una estructura narrativa mitica todo significa. “El mito es un texto, y como 

lo indica la etimologia latina de esta palabra, es asimismo un “tejido” homogéneo a través 

del cual el hombre “explica” su presencia en la tierra’"'®, E] mito tiene una estrecha relacion 

con las narraciones y los cuentos de la tradicion oral (en muchos casos el mito y la leyenda 

© narracién coinciden perfectamente) y a propdsito Lévi-Strauss escribe: “Si los mitos 

tienen un sentido, este no puede depender de los elementos aislados que entran en su 

composicién, sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados. (...) 

Estas propiedades sdlo pueden ser buscadas ‘por encima’ del nivel habitual de la expresion 

lingitistica’!”. El mito, por pertenecer a la tradicion oral y al lenguaje, esta formado por 

unidades constitutivas (paragonables a los morfemas y semantemas de la lengua); estas 

unidades no pueden ser consideradas aisladamente sino como “haces de relaciones” y solo 

en forma de combinaciones de estos haces las unidades constitutivas adquieren una funcién 

significante. 

Ya antes lo habfa establecido Vladimir Propp en su anialisis del cuento maravilloso 

ruso, que puede ser tomado como patron de toda una categoria de cuentos de origen antiguo 

en Europa, y en segundo lugar en América, en lo que respecta a las estructuras socio- 

politicas arcaicas y elementales de las sociedades precientificas. 

  

'° Johansson, “Analisis estructural del mito de la creacién del Sol y la Luna en la variante del Cédice 
Florentino”, en Estudios de cultura ndhuatl. 1994: 120. 
" Lévi-Strauss, 1966: 190-191. 
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El autor establece en primer lugar que: “La estructura de los cuentos maravillosos 

demuestra su estrecho parentesco reciproco. Este parentesco es tan intimo que no se puede 

separar con exactitud un tema de otro”. 

Son consecuentes las premisas: “Primera: ningtin tema del cuento maravilloso puede ser 

estudiado por si mismo; segunda: ningin motivo del cuento maravilloso puede ser 

estudiado prescindiendo de sus relaciones con el conjunto™!*, 

Asimismo. establece que las raices del cuento deben buscarse en el pasado y en las 

relaciones sociales del pasado. De hecho, el cuento maravilloso ha conservado las huellas 

de numerosos ritos y costumbres; a veces hay correspondencia entre relato maravilloso v 

rito. que. por lo general, explica el motivo que aparece en el relato; a veces es al contrario. 

el relato explica el rito y resulta ser una fuente para el estudio y la comprension de! ritual. 

También. sigue el autor, existe una relacién entre relato mitico y mito. Se diferencian 

por su funcién social. A veces. relato maravilloso y mito coinciden tan perfectamente que 

en la etnologia y en el folklore tales mitos se llaman cuentos. 

Los ritos, los mitos, algunas formas de mentalidad primitiva e instituciones sociales. el 

autor las considera como formaciones anteriores al cuento y cree posible explicar el cuento 

por medio de ellos. Hay cuentos en que la coincidencia entre ellos y el pasado histérico es 

tan completa que nos permite afirmar que el relato refleja la realidad histdrica. A veces el 

mito o el cuento constituyen una exacta inversion del rito del cual tratan. Es decir que el 

tema no siempre nace de la evolucién del reflejo directo de la realidad, sino de un proceso 

de negacion de esta realidad’. 

Parece éste el caso de las narraciones miticas que se han encontrado sobre el temazcal y 

el origen de su espiritu guardian o diosa tutelar. 

Propp subraya que un fendmeno debe ser estudiado en sus movimientos y no en su 

estancamiento. Asi, el cuento maravilloso y en nuestro caso las narraciones miticas, reflejan 

los cambios sociales y de la produccién, las etapas de la evolucidn, y es un precioso 

receptaculo de fendmenos culturales desde hace mucho tiempo desvanecidos de nuestra 

conciencia. Asimismo, el cuento también conserva las huellas del paso a un nuevo orden de 

* Propp. 1989: 9, 
" Propp. (989: 17. 
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cosas: el nuevo régimen influye en las antiguas formas o el cuento adapta el nuevo orden de 

cosas al antiguo, solucionando pacificamente los conflictos. 

3.1. Los relatos miticos que narran el origen del espiritu guardian del temazcal. 

Hay varias versiones que tratan del temazcal y de la divinidad tutelar del bafio. Entre 

las mayas se han encontrado algunas narraciones que relatan una serie de incidentes de la 

vida del sol. a veces también de la luna, en la tierra. antes de encargarse de sus funciones 

astrales. En estos relatos - citados por Thompson”, el Sol y la Luna todavia jévenes. cazan 

y llevan ja carne al hogar en que una anciana, que cumple las funciones de madre 0 abuela. 

los engafia dando toda la carne a su amante, quien es normalmente un monstruo enorme. y 

ademas dice a los nifios, que tienen hambre y se la piden, que ya han comido. Es un engafio. 

Los hermanos se dan cuenta, deciden matar al amante y hacen con engajios que la anciana 

coma parte de su cuerpo. Luego, ella intenta matar a los hijos adoptivos pero éstos triunfan 

y la matan. 

Este relato resulta algo framentario e incompleto, pero cabe sefialar que estas narraciones se 

encuentran difundidas en buena parte de la zona maya, como por ejemplo entre los kekchis 

y los mopales, entre los cakchiqueles de San Antonio Palopo. en que aparece mencionado el 

temazcal del cual no se tiene noticia en el Ambito maya”. Por el contrario. hay muchos 

paraletos en el Sur de México. en cuyos cuentos se encuentra el bafio de vapor como parte 

importante de la narracién. 

En la versién narrada en San Antonio Palopé habia tres hermanos: el tercero sera 

transtormado en mono y los dos que quedan seran el Sol y la Luna. Estos echan a sus 

abuelos en un temazcal y les prenden fuego. El abuelo se transformé en pisote y huyo a la 

costa. Después, los hermanos se hicieron cargo de sus tareas celestiales. 

Hay otra narracién mitica que la investigadora Louanna Furbee encontro entre los 

tojolabales de Chiapas, que se disocia mucho de las citadas y de la trama de estos cuentos. 

  

*’ Thompson. 1975: 425-428. 
*' Thompson. 1975: 427.



en tanto no se narra el origen del sol y la luna. Sin embargo. es interesante la significacion 

simbélica contenida en este relato. 

~Para el tojolabal de Chiapas. México. el bafio de vapor o ika es una institucion de gran 

importancia: es el lugar donde se asea, pero mds importante atin. es el lugar donde se limpia 

+22 
-l alma o se cura el cuerpo. Hay muchas creencias que rodean el ika. como kis 

enfermedades “frias” que se curan en él, 0 la creencia en la existencia espiritual que se 

reordena con el bafio de vapor. pero no se fija de inmediato y el que se bafia debe cuidarse 

hasta que esto suceda. porque, de lo contrario, se causara dafio. 

La autora pone en evidencia la similitud entre estas creencias y la estructura de un mito 

recogido por Stresser- Pean entre los huastecos de la costa del Golfo, mayas que viven 

bastante separados de los otros del Sur. 

“La montana es parte central del mito de los huaxtecos; ésta que consideran hueca. es la 

casa de los dioses rayos; lugar donde estos son servidos por los Mamlab. deidades ancestros 

de los huaxtecos ahogadas hace mucho tiempo por el dios Rayo, esposo de la diosa Tierra. 

Estas deidades son el origen del rayo y del trueno; inducen con hachas y machetes a las 

nubes femeninas a encontrarse con el dios rayo entre la montafia. El Mamlab también asiste 

a la fiesta con la diosa rana, su compafiera quien lo espera dentro de una cueva. Las fiestas 

de la cueva son escenas nocturnas de brindis, bailes y musica, y al salir de ellas las nubes 

estan prefiadas de Iluvia. 

Este es un breve resumen de la parte mas importante del mito, la parte que esta 

relacionada con las creencias que los tojolabales tienen del bafio de vapor”? 

Es evidente en esta parte del mito el ciclo de renovacidn, de la fertilidad de la tierra en 

relacion a la temporada de !luvia. Este relato mitico tiene importancia por la significacion 

simbélica contenida: en la montafia hueca, que es también el temazcal - representacién 

simbélica de la cueva -, se renueva el ciclo de la fertilidad, de los cerros se generan las 

nubes cargadas de Iluvia. 

En algunas versiones del mito relacionado al origen del Sol y la Luna, aparece el bafio 

de temazcal como medio terapéutico y como lugar en que acaecen cambios de tipo 

* Furbee, 1986: 103. 
~" Furbee, £986: 104. 
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sobrenatural. Estos relatos también cuentan el origen del espiritu guardian del batio. De 

Cicco y Horcasitas en el pueblo de San Juan Quiahije, Oax., recogieron una version del 

mito cosmologico sobre el origen del Sol y la Luna, el origen del espiritu del bafio y del 

temazcal™": Anne Dyk en 1959 public un texto mixteco en el que se prende un baito de 

temazcal usado para curar™: Walter Miller recogid un cuento mixe sobre el origen del sol v 

la luna que fueron concebidos cerca de un temazcal de manera sobrenatural”°. Los textos 

han sido analizados junto con otros en que no se habla del temazcal, sino solamente de su 

espiritu guardian, la abuela de los bafios. Todas estas versiones del mito contienen otros 

temas comunes””. Estos textos son parte de la tradicién oral que hace referencia al mito 

cosmogonico del Sol y la Luna. En los relatos analizados hay motivos que recurren con una 

secuencia similar a los cuentos arriba mencionados en que aparece el temazcal como parte 

de la narracién. 

En estos relatos, algunos motivos son parte de la narracién, mientras que otros se 

presentan independientemente, probablemente se han desprendido de la secuencia del mito 

del Sol y la Luna o se han realizado distintas adaptaciones de un tema original, segiin la 

cultura y el momento histérico en que se han dado, en el sentido de su evolucion. Es decir. 

conforme a la evolucién que ha tenido el mensaje contenido en el cuento”’. ( Los textos mis 

importantes, por su contenido, aparecen por completo en el anexo num. 3). 

De las narraciones que se han podido consultar, de acuerdo con sus temas basicos, éstas 

se pueden dividir en dos grupos, conforme al interés principal de este trabajo: 

a) narraciones que se refieren sdlo al origen de la divinidad del temazcal, la “abuela”: 

b) narraciones que tratan conjuntamente el origen del temazcal y su espiritu protector o 

diosa de los bafios. 

  

y Cicco. Horcasitas, “Los coates: un mito chatino”, 1962. 

* Dyk, “Creation of the Sun and the Moon”, 1959. 
* Miller, “El Sol y la Luna”, 1956. 
* Las versiones que se han analizado, junto con las tres citadas, han sido: el cuento mazateco-popolaca “La 
formacién del Sol y la Luna” de Jhonson Weitlaner y Jhonson Basset, 1939: el cuento mixe “El Sol via 
Luna” de Pedro Carrasco, y la versién chinanteca “El Sol y la Luna” de Roberto J. Weitlaner. 1952: los 
cuentos mixes “Los hijos de Maria se convierten en Sol y Luna” y “Por que el zopilote tiene la cabeza roja” 
de Walter Miller, 1956; los cuentos mixtecos “El tlacuache rabo pelado” y “Origen del panal de avispas™ dle 
Wilfredo Cruz. 1946. 

* Ce. Propp. 1989, 
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Pero es preciso sefialar que las narraciones hablan principalmente del engaiio v la 

muerte de la anciana-abuela o madre adoptiva de los hermanos. En algunos de estos relatos 

aparece el temazcal y en estos casos siempre se alude a su origen divino y se da un 

fundamento que fortalece la practica tradicional de las ofrendas a su deidad protectora. 

Las versiones han sido analizadas segtin los motivos o mitemas contenidos. que 

aparecen en la tabla que sigue. En ésta se especifica el nombre de la cultura de fa que 

procede cada cuento y se da una numeraci6n a cada uno de los textos interesados con base 

en esta secuencia, la cual se refiere a los textos citados en las notas numero 24. 25. 26 y 27: 

|) versién chatina - De Cicco y Horeasitas; 

2) versidn mixteca - Dyk; 

3) versién mixe - Miller; 

4) versi6n mazateco-popolaca - Weitlaner y Jhonson; 

5) version mixe - Carrasco; 

6) version chinanteca - Weitlaner; 

7) version mixe - Miller; 

8) version mixe - Miller; 

9) versidn mixteca - Cruz. 

Cuadro de los mitemas en las versiones analizadas. 

1 - No habia luz: 

1. chatina: 

he
e mixe; 

4. mazateco-popolaca; 

9. mixteca. 

(De todos los textos se infiere que la humanidad vivia en la obscuridad). 

2 

  

Nacimiento sobrenatural de los hermanos: 

nacen de dos huevos: 

4, mazateco-popolaca; 
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6. chinanteca. 

engendrados por un pajaro v_una joven (nagualismo): 

1. chatina; 

3, mixe: la joven qued6é embarazada cuando “durmid entre el temazcal”. y sus padres 

dicen que entonces “no es pecado”; 

7, mixe: el padre es un joven que, rechazado por la mujer. se convierte en pajaro: 

8. mixe: el padre es un joven que, rechazado por la mujer, envia un pajaro. 

- Acontecimiento traumatico inicial: be
 

chatina: 

9. mixteca. (En estos dos cuentos, los abuelos 0 los padres los abandonan en un rio). 

3. mixe; 

7. mixe: 

8. mixe. (En estos tres cuentos mixes, la madre muere antes de dar a luz y. cuando “el 

mayor de zopilote” empezaba a picotearla para comerla, los nifios, adentro la barriga de su 

mama, le dicen de no lastimarlos). 

4 - Adopcion de los niftos por una anciana: 

|. chatina; 

4. mazateco-popolaca; 

5. mixe; 

6. chinanteca; 

9, mixteca 

J - Los nifios fueron creciendo en la casa de una anciana o de la abuela, quien los 

adopta: 

|. chatina; 

3. mixe: 
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mazateca-popolaca; 

mixe; 

chinanteca: 

mixe: 

muxteca, 

- Comunicacion con los animales: 

chatina; 

mixteca: 

mine: 

mazateco-popolaca; 

mixe: 

chinanteca; 

mixe; 

mixe; 

mixteca. 

- El esposo de la anciana es un venado: 

chatina: 

mixteca; 

mazateco-popolaca; 

chinanteca: 

mixteca. 

- Los hermanos matan al venado plo lle 

chatina; 

mixteca; 

mazateco-popolaca; 

nan de insectos ponzofiosos: 

mixe: lo matan y lo entierran en un panal de abejones; 
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6. chinanteca: no Ilenan el cuero del venado con insectos. pero se oye el ruido de un 

abejOn en un cajén que parece el ronquido del animal; 

7. mixe: 

9. mixteca. 

9 ~ Dan la carne del venado ala anciana para que la come. y/o la comen ellos mismos: 

{. chatino; 

2. mixteca; 

3. mixe: le dan los testiculos del tatabuela diciéndole que es higado de venado: 

4. mazateco-popolaca; 

6. chinanteca: 

7. mixe. 

i) - Animales u otro, como el agua, avisan a la vieja de que estd cocinando a su esposo- 

venado: 

|. chatina: es una rana que la avisa; 

lo
 

mixteca: es una rana que la avisa; 

3. mixe: es el agua de la olla en que esta cociendo la carne que la avisa; 

+. mazateco-popolaca: son el cotorro y el sapo que la avisan; 

ta
 

mixe: es el agua de la olla que la avisa; 

7. mixe: es el agua de la olla que la avisa. 

/1 - Los insectos que rellenan el cuero del venado, pican a la anciana dejdndola enferma: 

|. chatina: 

2. mixteca; 

3. mixe: 

4. mazateco-popolaca; 

7. mixe: 

9. mixteca. 
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12 - Canibalismo: 

los vielos quieren comer a los nifios: 

4. mazateco-popolaca. 

los nifios quieren comer a los viejos: 

|. chatino: 

2. mixteco: 

3. mixe: 

+. mazateco-popolaca; 

mixe: un
 

6. chinanteca: 

7. mixe: 

9, mixteco. 

13 - Batio de temazcal: 

|. chatina: los hermanos constuyen el bafio de temazcal, donde van a curar a la anciana 

ahi la dejan morir. Cuando la mujer esta muerta, le encomiendan su papel de divinidad del 

temazcal. espiritu guardian del lugar donde iran a nacer las nuevas generaciones: 

también le encomiendan sus poderes benéficos y maléficos, segin si la humanidad 

cumplira con las —_ obligaciones, la$ ofrendas que le debe. La anciana se convierte en 

espiritu guardian del —_ temazcal. 

2. mixteco: los hermanos prenden el bafio de vapor para curar a la madre y se van 

dejandola morir. La mujer se convierte en el espiritu guardian del bafio. 

3. mixe: “entre temazcal” concibio la madre de las criaturas, por un hecho milagroso. 

(4 - La anciana se va a vivir al volcdn: 

4+. mazateco-popolaca. 

15 - En sus andanzas, después de la huida del hogar, los futuros Sol y Luna se — enfrentan 

con con diferentes situaciones y animales de origen sobrenatural:



i. chatino: encuentran a una mujer, quien reconocen como su madre, tejiendo ropa para 

todos los animales. Le aseguran el sustento antes de proseguir en su camino. 

Llegan a un lugar donde matan a un animal que daba la luz en cambio de sacrificios 

humanos: comia a los nifios. Les roban los ojos que daban la luz v se van al cielo. 

donde, después de una contienda para agarrar el ojo derecho mas luminoso. se convierten 

en Sol y Luna. 

2. mixteca: matan a una serpiente y le roban los ojos luminosos para convertirse. luego. en 

Sol y Luna. 

3. mixe: matan a una culebra que come gente, luego, después de un contlicto entre los 

dos. para poseer el ojo mas luminoso, se cambian en Sol y Luna. 

+. mazateco-popolaca: el Sol sigue molestando a la vieja poniendo sus enaguas sobre el 

volcan en donde élla vive, dejandola en la obscuridad. 

5. mixe: se esconden en la boca de una tuza. El Sol. por medio de una trampa. deja atras a 

la Luna y le tira un huarache en la cara dejandola sucia de lodo. 

6. chinanteca: encuentran a la mujer “diablo” quien comia a la gente: la matan y la 

queman con toda su casa. Luego encuentran a un aguila con dos cabezas que comia a la 

gente: la matan y se contienden los ojos. El Sol gana el ojo derecho mas luminoso: pega 

enlacara del hermano con el cura conejo dejandole una mancha. 

7. mixe: se esconden en la boca de una sefiora. En cambio del favor. la sefiora les pide de 

matar a una culebra que come a la gente. Matada a la culebra fueron a otro pueblo 

16 -Juego de pelota: 

|. chatina: la contienda de los dos hermanos para poseer el ojo del animal mas luminoso: 

gana el Sol. 

2. mixteca: el hermano que agarra un ojo y medio de la serpiente se convierte en Sol. el 

otro con medio ojo se convierte en Luna. 

3. mixe: contienda para tragar el peso (moneda). El hermano que gana, salié transformado 

en Sol. 
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4. mazateco-popolaca: los viejos matan a uno de los hermanos y juegan con su cabeza: la 

viejita gana. E] hermano que escapa se transforma en perro y salva los huesos del otro: 

hace una trampa para obtener la cabeza-pelota. En fin. ganan los muchachos. 

6. chinanteca: se contienden los ojos luminosos de una culebra: gana el Sol . 

De las narraciones analizadas. la versién chatina es la mas completa. 

a) una joven queda embarazada teniendo un pdjaro entre sus senos: 

es una Circunstancia magica. 

b) la joven habia engafiado a sus padres por seguir jugando con el pajaro a pesar de la 

prohibicion de sus padres: 

la accién empieza por una ruptura del orden, de una prohibicién. 

c) nacen dos criaturas que la madre no quiere pero no tiene animo para matarlos: los 

abuelos los llevan al rio y los abandonan: 

la accion sigué con una separacién traumatica. 

d) una anciana sin hijos los recoge y los lleva a su casa, los cria y les dice de ser su madre: 

su esposo es un venado y vive en el bosque: 

es una anciana casada con un animal: el venado era en los tiempos antiguos el sefior de 

los animales. su representante, cuando el régimen de subsistencia se basaba en la cacerta. 

Era una divinidad de la época silvestre. 

e) los hermanos, un dia que van a cazar, flechan y matan al venado, no lo reconocen como 

padre: 

lo desconocen. Matan al dios viejo. 

f) le quitan el cuero y lo [lenan con abejones. Las patas las vuelven faisanes y chachalacas 

vy. vueltos a la casa. las dan a comer a la anciana: 
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es un engafio y constituye una inversion de los hechos antiguos en que el engaiio v la 

agresividad era dirigida de los ancianos hacia los jévenes. Un probable residuo de 

cantbalismo tribal. 

g} una rana (en otros cuentos otro animal o el agua de cocimiento en que se se esta 

hirviendo la carne) avisa a la mujer que se est comiendo a su esposo: 

en ese tiempo los animales viven y se comunican con los hombres. Se trata de un 

tiempo mitico. 

h) la sefiora va al bosque en donde encuentra a su esposo: le pega en tanto no le contesta. 

Salen los abejones y la pican. dejandola enferma. Regresa a la casa y se queja con los nifios 

de lo que le ha pasado. Ellos le contestan que la van a curar en el temazcal: “te vamos a 

hacer un temazcal de humo”. Van a construir un temazcal: 

aqui se explica la funcion terapéutica del bafio de vapor en los procesos de curacién.En 

esta version, contrariamente a la de Anne Dyk de la mixteca, se va a construir un temazcal. 

tal vez por la primera vez. No queda claro si la institucién ya existia 0 si se esta hablando de 

su origen primitivo. 

1) una vez preparado, hacen entrar a la anciana y la encierran adentro. No la dejan salir 

Jamas. Se astixia en el bafio de vapor: 

matan a la anciana-abuela, asi como ya han matado a su esposo. Finalmente. es 

evidente que lo que hacen es matar a los viejos, los antepasados que no son directamente 

sus padres genéticos, sino son mas bien los abuelos o antepasados. 

1) a las protestas de la mujer que quiere salir porque se esta asfixiando, los hermanos le 

contestan que se caliente bien en donde esta enferma: 

aqui otra vez aparece fa funcién terapéutica y purificadora del baiio. 

m) en fin. cuando queda muerta, los muchachos le dicen: “Tu vas a quedar aqui en este 

lugar para que te conozea todo el que viene al mundo. Aqui vas a beber, a comer pan.



chocolate v buena comida cuando veas que nace una nueva criatura....Seras la madre de las 

criaturas. Vas a estar mejor. Vas a estar con los que vienen al mundo™”, 

Aqui queda sefialada la transformacién de la anciana por accién del fuego. Se pone en 

acto un proceso de transmutacion y renovacidn. Puede ser interpretada como la antepasada 

de las nuevas generaciones. Se sefiala su papel de protectora de! bafio de vapor v del 

nacimiento, que a partir de entonces tendra lugar en el temazcal. Asimismo, queda sefialado 

que a ella se tendran que hacer ofrendas en comida, cada vez que se use el temazcal. v que 

de esto depende su poder benéfico o maléfico, de su observancia por las nuevas 

zeneraciones. En fin, que ella sera la madre de las criaturas: la diosa de todo el que viene al 

mundo. 

El relato sigue como si fuera una parte desligada del texto anterior y al mismo tiempo 

consecuencia de esto. 

n) los nifios se fueron de la casa y a lo largo de su camino encuentran una mujer que es. 

otra vez. su madre adoptiva. Ella esta tejiendo ropa para todos los animales: 

la mama. que es seguramente la misma anciana que ha muerto en el temazcal. cs la 

protectora o duefia de los animales. En los tiempos antiguos, en el tiempo mitico. cuando 

hombres y animales se comunicaban entre si, existia la figura del duefio o la ducha. 

espiritus protectores y representantes de éstos. La anciana de los cuentos miticos presenta 

un vinculo con la maga, duefia de los animales en los cuentos maravillosos analizados por 

Depp p 
Propp”. 

o) le aseguran su sustento alimentar con maiz y siguen su camino. En un pueblo les dicen 

que un animal, una serpiente, que es el que da la luz, se come a la gente. Matan a la 

serpiente, le arrancan los ojos y se van al cielo. El que tiene el ojo derecho sera el sol v el 

otro la luna: 

  

” Cicco y Horcasitas, 1962: 76. 
" Dropp. 1989. 
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entonces no habia luz. Quien la daba era una serpiente que comia a la gente. Matan 

también este animal del tiempo antiguo vy después de una contienda entre los dos por 

agarrarse el mejor ojo, el derecho que da mas luz. se suben al cielo y se vuelven astros. 

Mediante el sacrificio necesario de la muerte de la anciana. quien ahora aparece 

claramente como la untepasada. se da un acto creativo, de trasformacién. En los esquemas 

prehispanicos de los cambios. la muerte de un estado anterior es indispensable para que 

pueda haber un renacimiento. Los dioses antiguos tienen que morir para que haya un 

cambio. para que haya movimiento. 

La anciana. por medio del fuego del temazcal, muere y se transforma en divinidad 

protectora del bajio de vapor y de las generaciones futuras. 

En la narracién mixteca de Dyk, en el temazcal muere y se transforma en divinidad 

protectora del bafio y de las generaciones futuras. 

En la narracién mixe reportada por Miller, el temazcal es el lugar en donde la madre de 

los nifios concibio. Los padres de la mujer no se enojan, en cuanto asi no fue pecado. no 

hay culpa suya, no fue descuido. Con estos comentarios, subrayan el caracter sagrado del 

banio. 

En fin, la tradicion oral que habla del bafio y de su divinidad se encuentra 

estrechamente vinculada con el origen del sol y la luna y en varias versiones ni siquiera se 

menciona la institucion del temazcal. 

Hay también narraciones en que la influencia catdlica es evidentisima. Es el caso de un 

cuento. citado por Moedano, procedente de San Francisco Tepeyac, Puebla. relatado en 

espafiol. En este el que engendré a la madre del sol y la luna es el Espiritu Santo (sic!).No 

vale la pena relatar el texto, sino poner en evidencia el paralelo de ia concepcion divina o 

sobrenatural que los catolicos comparten con los indigenas mesoamericanos en su religion. 

wise 31 
vy la consecuente sobreposicion de los datos’. 

Del analisis de las estructuras binarias resultan una serie de oposiciones: 

jlovenes / viejos. 

*' Moedano. 1977: 21-22.



Los nifios 0 j6venes matan a los viejos, los padres adoptivos. 

La tradicién nos dice que habia rituales antiguos en que los ancianos sacrificaban a los 

nitios y habia casos de canibalismo, Esto es confirmado por el cuento mazateco-popolaca en 

que son los viejos quienes quieren comerse a los nifios; logran matar a la nifia (la que sera la 

futura luna). pero el hermano de alguna manera la salva y huven juntos de la cabana de la 

vieja. Es una transformacion de la historia antigua. En todas las otras versiones el mitema 

ya se encuentra invertido. La relacién de parentesco adquirida entre padres (adoptivos) ¢ 

hijos. se encuentra conceptualizada en forma de oposicion: naturaleza/cultura. 

Por lo que respecta al venado, el esposo de la abuela-madre. la relacion animal/hombre 

se invierte cuando el venado, duefio de los animales, divinidad de la época silvestre pre- 

agricola, donador del alimento para los hombres, la caceria, recibe alimento por los 

hombres. La efectiva inversin se realiza a nivel cultural cuando los donadores de alimento 

(los nifios) no lo reconocen como padre-antepasado-abuelo y lo matan. 

Sigue la inversion: toman su carne y la llevan a la abuela para que la come: 

las nuevas generaciones toman segin la naturaleza = / no dan segiin la cultura. 

Transformaci6n de cultura a naturaleza: 

el venado, de su estatus cultural de divinidad dador y receptor de alimento regresa a su 

estatus natural de alimento: para el hombre. 

Las nuevas generaciones /  los_antepasados. 

Las nuevas generaciones matan a las viejas generaciones. 

Este elemento del mito esta relacionado al problema que el mito lleva a la luz ligado al 

nacimiento de los nuevos astros, el Sol y la Luna, nuevos dioses de la época agricola. 

Los nifios nacen por un acontecimiento magico y seran los nuevos dioses. Los viejos 

del cuento representan a los viejos dioses, o son las figuras representativas de cultos 

antiguos: el venado es el duefio de los animales de la época preagricola, la abuela es la 

duefia de los animales, corresponde a la maga de los cuentos maravillosos analizados por 

Propp (1989). Vivia en un tiempo mitico, cuando no habia luz y los hombres convivian con 

fos animales. Se puede ver también un rasgo de matriarcado en cuanto a la iniciacidén de los 

jovenes, que les permitia entrar en el mundo de las mujeres. y la residencia era matrilocal: 
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es en la casa de la abuela donde se vive y el venado, su esposo o amante. va a la casa de 

ella. 

Las nuevas generaciones son activas, agresivas / las _viejas generaciones son 

pasivas. 

Esta es otra relacion invertida de la tradicién. El tema central de estas relaciones 

invertidas se realiza por medio del engafio. Otra vez la version mazateco-popolaca nos 

proporciona el anifllo que falta en cuanto en ésta la madre engaiia a los nifios diciéndoles 

que son ellos los que durante la noche comen toda la carne que cazan durante el dia y. para 

comprobar lo que dice, en la noche les unta de grasa sus bocas. mientras que la da...a su 

amante. quien la visita cuando los nifios duermen. 

Los nifios emplean el engafio cuando matan al venado y lo llenan de insectos ponzofiosos 

para que piquen a la abuela y, por medio del engafio, la encierran en el temazcal para que 

muera en éste. Alli le encomiendan su futuro papel de tutora de los bafios de vapor y de las 

criaturas que alli iran a nacer. 

“Tu te vas a quedar aqui en este lugar para que te conozca todo el que viene al mundo. Aqui 

vas a beber, a comer pan, chocolate y buena comida cuando veas que nace una nueva 

criatura....Seras la madre de las criaturas. Vas a tener mejor comida. Aqui vas a estar mejor. 

: 32 
Vas a estar con los que vienen al mundo””’. 

Del andlisis resulta una serie de parejas diadicas: 

vida - muerte; 

renovaciOn por creacién - _ renovacién por muerte; 

transmutacion de las nuevas generaciones  - _transmutacion de las viejas 

generaciones; 

comienzo de una nueva época en que habra luz - fin de una vieja época en que no habia 

luz; 

matan a los animales-duefios - los hombres vivian y se relacionaban con los animales. 

  

** Cicco y Horcasitas. 1962: 76. 
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Este Ultimo esquema no necesita muchos comentarios para poder afirmar que la 
natracion esta tratando un tema de cambio social muy importante: muerte de una época 
antigua y nacimiento de una nueva. O, en otras palabras, un proceso de cambio que imptica 
tna transtormacién de las relaciones sociales. 

Es preciso sefialar el andlisis que hace Vladimir Propp en su texto sobre el origen del 
tuento maravilloso, para entender el sentido de fondo de esta narracién. 

3.2. La maga-abuela, 

Hay algunos patrones de los cuentos maravillosos, estudiados por Propp. que el autor 
individualiza y que pueden ser usados comparativamente con los patrones o mitemas 
<ncontrados en las narraciones analizadas. Aunque no es éste el lugar para poder citar y 
caracterizar a todos. es preciso recordar algunos de éllos. 

EI sustrato mas antiguo de estos cuentos esta constituido por el terror a las tuerzas 
invisibles que rodean el hombre; 

la figura de fa maga y las representaciones de la muerte; 

vl vinculo de la maga con el Hades y el reino de los muertos: 

el rito de iniciacién que representaba una muerte temporal: 

el bosque como entrada al Hades y al reino de los muertos y el espiritu del bosque: 
conexion entre el bosque en los cuentos maravillosos y el bosque en los ritos de iniciacion: 
el bosque era el lugar de los ritos de iniciacién; 

quien cumplia la iniciacién a los jovenes era una mujer (de la estirpe de la esposa del 
iniciado) o era un hombre disfrazado de mujer. Es ésta una caracteristica de las relaciones 
sociales de la época antigua matriarcal, que entraran en colision con la autoridad masculina 
que se va elaborando histéricamente. El equivalente masculino de la maga es el maestro del 
bosque: es un personaje histérico. La mujer, anciana, madre. duefia del reino animal. 
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dlonante. de cualidades magicas. es prehistorica, arcaica. Por sus huellas se [a puede 
descubrir en los materiales rituales. 

La maga esta vinculada al rito de iniciacién y se relaciona al reino de los muertos. Los 
nifios que van al bosque van hacia fa muerte: el bosque es la morada de la maga que rapta a 
los nifios o es la entrada al Hades. 

“Con la aparicién de la agricultura y de fa religion agricola, toda la religion silvestre se 
transforma en brujeria; el gran mago se convierte en un brujo, la madre y sefora de los 
animales es una bruja que se apodera de los nifios para devorarle no solo simbédlicamente. 
:] tenor de vida que destruyé el rito acabé también con los creadores e iniciadores: la bruja 
que quemaba a los nifios es quemada a su vez por el narrador, iniciador de la tradicion épica 
del cuento. 

Este motivo no se halla ni en los ritos ni en las creencias, pero aparece apenas el relato 
comienza a circular con independencia del tito, demostrando que el tema no se cre6 bajo el 
modo que habia creado el rito, sino bajo el que le sucedié, y transformé lo sagrado y 
terrible en grotesco heroico-cémico””’, 

Los relatos miticos que se refieren al temazcal y a su divinidad ilustran una situacién 
analoga a las tramas de estos cuentos antiguos de lo maravilloso, donde se tiene una 
resolucién de! desarrollo histérico de los topicos de los cuentos arcaicos. Quiero decir que 
parecen ilustrar la resolucion de este problema. 

Los cuentos estan ubicados en un tiempo indefinido, un tiempo mitico, en que todavia 
no hay luz. los hombres conviven con los animales, con quienes se comunican en un mismo 
lenguaje, con quienes se Juntan y se casan; también las cosas hablan (como en el caso del 
atgua). 

El cuento empieza con una situacién traumatica, de ruptura o separacién: los recién 
nacidos, los hermanos, se abandonan en el bosque 0 en un rio. 

La anciana que los recoge, quien sera su madre adoptiva, puede tener alguna relacién 
con la maga de los cuentos maravillosos. De hecho, es una mujer vieja. sin hijos. vive en un 

7 TO 
" Propp. 1989: 126.



tiempo mitico, se relaciona con los animales, los protege v les prepara sus ropas (en el 

cuento chatino). 

El venado era una divinidad arcaica en Mesoamérica, duefio o representante del reino 

animal en la época silvestre. pre-agricola cuando los seres sobrehumanos eran los duehus 

del bosque. Eran los que determinaban el éxito de una empresa vital para el hombre: la 

caceria. 

La vieja envia a los nifios al bosque para llevar la comida al esposo-venado. Si nos 

conformamos al significado simbélico que tiene el bosque en los cuentos maravillosos los 

niflos. que va no son nifios sino adolescentes van hacia la muerte o iniciacion. 

Los hermanos desconocen al padre por ser un animal. un venado. No lo aceptan v lo 

matan. Lo vacian y llevan la carne a la madre diciéndole que esa es su caceria. Por ende. el 

orden del cuento antiguo es puesto al revés. 

Cuando regresa del bosque enferma por las picaduras de los abejones, es engafiada por 

los hermanos. El cuento sigue su topico invertido: la vieja-abuela-antepasada es encerrada 

en el temazcal-cabafia y alla se le da la muerte, una muerte fisica y una transmutacién por 

medio del fuego. La iniciacién se practicaba normalmente en una cabafia que a veces tenia 

torma de animal. Una de las formas de iniciacién era el abrasamiento por fuego. 

El cuento. que bajo este enfoque aparece moderno, transforma lo que en los tiempos 

arcaicos era sagrado y fuente de terror (el bosque, la iniciacién de los adolescentes. la 

iniciacién por asamiento, el miedo a las fuerzas sobrenaturales, a un régimen de 

subsistencia que de repente dependia de causas no controladas por el hombre) en grotesco. 

Pero. los hermanos - que aqui aparecen como héroes culturales -, no matan totalmente 

la figura matriarcal de la sociedad antigua porque le aseguran un lugar en donde se va a 

quedar para siempre y donde cuidara a las nuevas generaciones. Todo el que viene al 

mundo le debera Hevar ofrendas y comida. En el cuento chatino también aseguran a la 

mujer que encuentran en su camino, quien esta tejiendo la ropa de todos los animales. el 

sustento alimenticio con el maiz. Encuentran una solucién pacifica al cambio. 

Finalmente los hermanos matan al viejo dios y a su esposa, la duefia del reino animal. 

es decir que matan a los espiritus del tiempo arcdico y se vuelven ganadores. nuevos dioses: 

los astros - el sol y la luna, vinculados con los tiempos modernos de la sociedad agricola. 
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Esta transformacién importante a nivel social. que parece ilustrar este relato mitico. es 
todavia mas evidente en cuentos analogos en que la vieja y su esposo quieren matar v 
comer a los nifios. En el cuento mazateco-popolaca solo la Luna es matada y comida (en 
cuanto es mas boba que el Sol). pero luego resucita y escapa. Finalmente, lo que aparece en 
estos relatos es el desarrollo de un tema: ef cuento narra el pasaje de un tiempo arcaico a un 
tiempo histérico, de la fase pre-agricola a la fase agricola. Sigue un camino Iento, pero de 
clara concientizacién de esta transformacion, evidenciada en el relato mitico del nacimiento 
del Sol y la Luna. 

De hecho, la vieja-abuela-maga se encierra en el temazcal-cabafia y alla recibe una 
transmutacion: es un rito de paso - se transforma en otra cosa, una divinidad que tiene poder 
sobre las generaciones futuras. Queman a la abuela en donde se iniciaban los nedfitos. E] 
rito de la iniciacién esta relacionado al tiempo arcaico silvestre. Después de este rito. tos 
iniciados regresaban a sus casas. Por lo contrario, la abuela esta condenada a quedarse en la 
“cabaiia” o temazcal para siempre. 

La rebelion de las nuevas generaciones contra las viejas marca el paso del crecimiento 
historico; una rebelién comparable a la de los héroes griegos. La muerte de los padres 

permite la renovacién por obra de los hijos o nuevas generaciones. 

Finalmente, es éste un caso en que el cuento maravilloso coincide con el mito. 

Definitivamente, la institucién del temazcal es muy antigua; por lo que se lee en los 
cuentos de la tradicién oral, ya existia en la €poca silvestre, tal vez sea el producto de 
alguna transformacion cultural de una institucién anterior. 
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Cap. 6. El temazcal en la actualidad. Qué significa hacer un bafo de 

vapor en nuestros dias. 

En el transcurso del tiempo, tras la Conquista y la larga convivencia de los pueblos 

autdctonos con el pueblo cristiano de origen espafiol, la cultura mexicana sufrié una fuerte 

transformacién. El culto y los ritos se perdieron un poco, o se reinterpretaron dentro de 

nuevas formas religiosas. En parte se siguid practicando la costumbre y, aunque por lo 

comin la intencién y el sentido religioso se olvidaron, el sentimiento de fondo no ha 

desaparecido. 

Actualmente, en muchas comunidades se acostumbra la practica del baiio de vapor y es 

comun notar la existencia de una mezcla de elementos originariamente extrafios los unos 

con los otros, que sin embargo han encontrado la forma o la manera de convivir 

compartiendo el mismo espacio sagrado. 

En el culto popular a veces sobresale el tinte cristiano y a veces el indigena, pero 

siempre se manifiesta una indigenizacién de la fe. Muchos referentes del culto siguen 

siendo los mismos de antes, aunque estén también mezclados con simbolos cristianos como 

la cruz, simbolo de la salvacién por los catdlicos y simbolo de la cuatriparticion del 

universo en las cuatro regiones césmicas, segun el pensamiento indigena. “Esta doble 

interpretacion de la cruz se sincretiza en algunas cruces de atrio, como la de Acolman, 

donde al frente aparece el simbolo cristiano, y por la espalda el espejo labrado de 

Tezcatlipoca”’. El simbolo de la cruz ya existia en Mesoamérica, entonces los indios no 

tuvieron que decodificar y recodificar en sus propios cédigos el signo que ya conocian. 

En algunos pueblos es muy comtn encontrar cruces colocadas encima de la béveda 0 

de la entrada del bafio. Son cruces de madera o de pirul o de flores de pericén; en Amatlan 

se componen cruces nuevas el 24 de junio de cada afio, dia de San Juan Bautista. Dofia 

Vicenta V., hablando de las ceremonias que se tienen durante el estreno de un nuevo 

temazcal, subraya la importancia de componer cruces: 

Porque siempre ha existido aqui el culto a la cruz, es muy antiguo. - (inf. 17). 

" Anzures y Bolarios, 1977: 4.



En San Sebastian Tepatlaxco, los bafios raramente llevan simbolos religiosos y la practica 

ha perdido casi todas las finalidades espirituales que desarrollaba en el pasado. la mavoria 

de la gente y de los jovenes va no sigue las costumbres a excepcion de algunos. La anciana 

partera del pueblo dice que: 

igunos todavia colocan una cruz encima de la entrada del baiio, como se acostumbraba 

antes, para que lo proteja de los incidentes, que no le caiga un rayo mientras que se baran 
oa fin de que no se caiga la misma construcci6n. Las cruces se colocaban antes y a veces 
todavia se colocan para que Dios te libre de un cualquier accidente, para protejerse, 

culidarse, para recomendarse a Dios. Antes componian cruces de flores que ponian dentro 

v encima del bafio y rezaban a la Virgen Maria. - (inf.6). 

En nuestros dias. la costumbre conserva en parte las caracteristicas que le eran 

peculiares durante la época prehispanica. El ritual no se manifiesta directamente, sino 

formalmente. La practica conserva fa tradicién explicita en la forma, lo que le falta es hacer 

manifiestos los contenidos y sus significaciones. Estos parecen haberse olvidado. los hilos 

que unian el ritual con sus significaciones profundas se han interrumpido; pero cuando la 

gente acude a los bafios se percibe una atmosfera cargada por un sentimiento antiguo v 

arraigado. 

Es cierto que para muchos la practica del bafio no tiene otra intencién que sus 

finalidades higiénicas: es el lugar del aseo y la limpieza y, a veces, todavia se emplea para 

la curacion de algunas enfermedades: 

La mayoria de las familias tiene el suyo, cuando no tienen usan los de los vecinos. Es una 

necesidad mds que otra cosa. Aqui falta el agua durante unos periodos del afto y antes la 

unica disponible era la del jaguey. Sigue siendo utilizado como medio de limpieza v 

medicinal. Se usa cada ocho dias, normalmente el sdbado. Se usa para higiene y limpieza: 

para las mujeres después del parto - mds que diez bafios cada tres dias; para los 
alcoholicos - para depurarse; para los nifios. - (inf. 2). 

No, ya no hay sentido religioso. Antes las mujeres daban a luz en el temazcal, ahora ya no. 

nada mas lo usan como factor de curacién, para aliviarse después del parto. 

- (inf. 3) 

Somos catolicos v ya no creemos en estas cosas. - (int. 10). 

No hacemos fiesta o ceremonias al temazcal. Cuando se alivia una mujer, se mata un pollo 

se ofrece alos que han ayudado. - ( inf. 30).



Hay también quien afirma que la costumbre ha degenerado: 

\fe parece que ya no tiene sentido religioso. De lo que sé, antes de la conquista habia un 
ritual, pero ahora se ha degenerado y con el pretexto que ahi se curan, meten cosas, toman 
muentras que se bafian y ademas entran todos los de la Jamilia, incluso primos v sobrinos. v 
se vuelve una orgia. La cosa es fea. - (inf. 2). 

Finalmente. para algunas comunidades queda el Unico lugar donde poderse bafiar ¥ para 
las familias que ya tienen regaderas y servicios sanitarios en sus casas, el bafio de vapor 

constituye igualmente un lugar de descanso y de relajacién donde, no sélo la persona se 

limpia el cuerpo, sino que también se purifica: 

Un bafio de temazcal significa no sélo limpiarse el cuerpo de la mugre, sino que es también 
una purificacion. - (inf. 16). 

De hecho. a pesar de que indudablemente la costumbre vaya perdiendo la significacién 

que tenia en la época antigua, entre las comunidades mas apartadas respecto a los grandes 

centros urbanos. las que se han conservado més auténticas bajo el punto de vista de las 

tradiciones, el bafio de temazcal mantiene un fuerte sentido religioso: 

El lugar seleecionado para la construccion de un bafio queda consagrado tinicamente pura 
ello y se le considera un lugar sagrado. La entrada al temazcal representa el regreso al 
vientre materno. Tonantzin, nuestra madrecita, nos recibe en su vientre para curarnos de 
los males fisicos y espirituales. Una entrada/salida muy pequera que entorpece la accion, 
la oscuridad y el silencio, un espacio bastante reducido impactan y reviven las cuestiones 
de quienes somos y donde estamos, un mundo sin exterior y donde sélo se puede mirar 
hacia adentro de uno mismo. - (inf. 14y’. 

Una sesi6n de temazcal puede ser impactante en cuanto es un ritual de purificacién. En 

la actualidad mantiene su cardcter especifico de lugar al que se va para recibir una “limpia”. 

conserva entonces el sentido magico-religioso que caracterizaba la institucién antigua: 

——— 

* Ilustracién N°. 28 - Imagen de la diosa indigena del temazcal a la entrada.del baiio de vapor. Localidad: 
Cuernavaca (Mor.). 
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Antes decian que la persona se lavaba de los pecados, ahora que se purifica. Es una limpia 
fuerte porque es vapor de fuego. Se siente que sale algo de ti. Por eso, si estas enfermo te 
hafias con otros puedes afectarlos. - (inf. 16). 

Ex una representacion de la Madre Tierra y un bafio de temazcal representa una limpia. 
una purificacion. -Cinf. 16). 

La institucién parece conservar la significacién que tenia en la antigtiedad. como dejan 

entender o dicen expresamente muchos informantes: 

El temazcal representa la matriz de la tierra, Representa la diosa Madre v curandera. se 
relaciona con los ritos a la Madre Tierra. Aqui se acostumbra que una persona esté 

adentra meditando sobre las cuatro direcciones y sobre el Padre Sol y la Madre Tierra. - 

(inf. 20). 

Antiguamente las ceremonias de iniciacién, de purificacion, en general los ritos de paso 

tales como los rituales que acompafiaban la transiciOn de un estatus a otro en la vida del 

individuo, se llevaban a cabo en las cuevas. Los ritos de separacién e incorporacion, como 

las ceremonias que se hacian para el recién nacido, tenian lugar en el recinto sagrado del 

temazcalli. asi el nacimiento como el ritual equivalente al bautizo cristiano: 

Antes era un hautisterio, ahora ya no. - (inf. 20). 

En Tepatlaxco, la hija de la partera de la comunidad recuerda un ritual que se 

acostumbraba cuando ella era todavia una nifia: 

Una vez bautizado el bebé (a los nueve dias, porque se temia le pasara algo) se hacia una 

ceremonia: lo llevaban al temazcal que estaba todo adornado con flores, por el suelo v en 

los cestos. Encima de la ctipula estaba puesta una cruz colocada sobre algo como un 

pequefto altar, y muchas velas y veladores quemando. Ahi hacian sahumerios quemando el 
copal y moviendo el sahumerio en signos de cruces. Se bafiaba el nifio en el temazcal y lo 

untaban con agua de rosa de Castilla - que sirve para que no se le arroje la piel y porque 
es la flor de la Virgen de Guadalupe. 

En ese dia la familia no podia ofrecer una comida porque la mama todavia seguia enferma, 

pero lo hacian a los cuarenta dias del nacimiento después de otra ceremonia que todavia 

siguen haciendo en nuestros dias. Esta consiste en llevar a la madre y al nifto al templo, 

acompafiados por los padrinos. Los dos iban vestidos de manera tradicional, como de 

ceremonia en la costumbre antigua. En ese dia la madre recibia una purificacién por el 

mismo cura, después del parto y de la enfermedad. 

Muchas costumbres han ido desapareciendo en el transcurso del tiempo, s6lo en las 

familias donde todavia vive la abuelita que sigue la tradicion se sigue levando el nifio ul 

semazcal después del bautizo para que sea baurado con agua de rosa de Castilla. Lo que se 
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acostumbra hov en dia es la purificacion en el templo a los cuarenta dias del nacimiento. - (inf, 5). 

En algunas comunidades se acostumbra hacer una ceremonia Propiciatoria al comienzo 
de la vida de un temazcal. En esta ocasién se sahuma el baiio. se componen cruces. se 
prenden veladoras, se reza, se llevan ofrendas al espiritu guardian, se hace una convivencia: 
El estreno de un temazcal es un ritual importante y simbélico. El ceremonial normalmente es dirigido por una persona que conoce la tradicién. Puede ser ef temazcalero. un curandero, la partera, una persona de la Jamilia. Durante el estreno se reza en nadhuatl o en espanol, segin el conocimiento de quien lo dirige y sus creencias, Se reza a Dios, a la Virgen Morena. a los santos, a Temazcaltoci, segin la creencia, Se sahuma el temazcal con copal para bendecirlo. Se prepara una comida a base de atole y tamales u otro ¥ se ofrece u los presentes. - (inf. 14), 

Los estrenos se siguen haciendo para los temazcales ordinarios, pero lo hacen sdlo en 
los lugares donde se conserva la tradicion: 

dlgunos acostumbran todavia hacer una ceremonia para estrenarlo. En este caso se ponen Mores, se componen cruces, se sahuma el bafto, se prenden veladoras, se reza. Cuando acaba la ceremonia se hace una Jiesta y se ofrece comida con mole, tamales, atole. Todo ef mundo va porque es una ceremonia. Normalmente la persona que la dirige es im curandero, un temazcalero o alguien que sabe, que tiene mds conocimiento de la costumbre, que normalmente ha adquirido de los ancianos, los abuelos 0 los curanderos. Rezan, pero no siempre poque la costumbre se va perdiendo, 
Los elementos que se usan en esta consagracién son: las flores, el sahumerio, la crus, el caracol. las oraciones. Las flores son ofrendas. Sahumar es un signo de humilded y agradecimiento. La cruz tiene un simbolismo muy antiguo. El caracol es el simbolo de la tierra, es el centro y el espiritu. La espiral del caracol tiene un significado espiritual en cuanto liga el mundo terrenal con el mundo ultraterrenal. La campana suplié al caracol. Después de la ceremonia se hace una convivencia. - (inf. 17). 

A veces, es un sacerdote de la iglesia de la comunidad que conduce la ceremonia v hendice el temazcal. Tiene que ser bendecido, si no podria no servir bien, podria no sanar a los enfermos y a los nifios. Normalmente es el cura que viene a dirigir la ceremonia va bendecirlo, pero hay casos en que lo bendice otra persona que sabe y reza en ndhuatl a los dioses. - (inf. 19), 

En Xoxocotla don Ricardo Alberto C. explica con palabras sencillas el sentido de este 
ritual y fa significacion de las imagenes sagradas a las cuales se dirige: 
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Durante la ceremonia se reza a Dios, a la Tierra y al Sol. La tierra es la que nos esta 
dando energta. Cuando hacemos la ceremonia, nos metemos adentro a rezar en ndhuatl 0 
en espaiiol como uno sabe y quiere. La oracién es la misma, dirigida a la misma divinidad. 
pero cada quien la hace a quien quiere. 

Aqui el dios catélico ha pegado mucho. Esta es la creencia que nos dejaron los 

untepasados, pero no cumplimos como se deberia de hacer. Casi no cumplimos, cuando 

hay misa yo no voy, Aunque digo de ser catélico, yo no cumplo. 
Los santos a los cuales se reza (v son muchos), son imagenes del Creador - de Jehova 0 de 
lave - el Padre Universal. Nos trajeron las Viejas Escrituras y por alli nosotros seguimos. 
Los santos patrones del pueblo son San Felipe Apédstol y la Virgen Maria. Pero. lo 

importante es que alguien esté adentro del bafio meditando sobre las cuatro direceiones y 

sobre la Madre Tierra y el Padre Sol que nos da energia. En todo esto meditamos para que 
nos aliviamos. - (inf. 20). 

A la entrada del bafio de la clinica de don Ricardo esta la imagen de la Virgen Morena 

junto a una oracion: 

Padre santo te pedimos 

tu omnipotencia con todo 

respecto y humildemente 

bendigas este temazcal. 

Aqui nos curamos 

de todas las enfermedades 

le pedimos padre sol y 

madre tierra que nos de 

las energias curativas. 

Madre de los pecadores 

pedimos humildemente 

que nos cures los males 
por medio de este temazcal. 

La ceremonia es dirigida al espiritu del bafio. Madsen encontré la misma costumbre en 

el periodo en que trabaj6; leemos en su trabajo: cuando un indio construye una casa. los 

espiritus de todas las piedras se unen para formar el espiritu de la casa. Un temazcal (...). 

también tiene un espiritu. El duefio de la nueva casa o del temazcal escoge un padrino para 
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el espiritu y da una fiesta con misica para divertirlo. Un cura debe bendecir al espiritu de la 

casa o del temazcal; si no se bendice la nueva estructura, esta se caera o el duefio morira’. 

El lugar seleccionado para la construccién se considera un lugar sagrado. En la época 

prehispanica se acostumbraba colocar un idolillo de piedra o de madera en el suelo en 

donde se iba a levantar un nuevo baiio. Este representaba al espiritu guardian. En nuestros 

dias la costumbre ha desaparecido, sdlo a veces se usa hacer ceremonia y se ofrecen flores y 

comida; sin embargo, en casos excepcionales se hace una ofrenda propiciatoria al “duetio™ 

del temazcal: 

Cuando se levanta un temazcal ceremonial (y ésto ocurria también en algunos lugares 
cuando se levantaba un temazcal cualquiera), se entierra una ofrenda para el guardidn, 
algo como un idolillo de piedra. El espiritu guardian es la “abuela”, la ‘madre’. En 
Amatlan, dofia Juana cuando mete alguien a bafarse para que pueda llegar al embarazo, 
le grita a la Tepezenola. Es ésta una piedra de forma filica que se encuentra en el pueblo, 
a la cual llevan afrendas las mujeres que tienen problemas para embarazarse. Y grita ua la 
“abuela”, ala “madre”. - (inf. 14). 

En Amatlan se usa ofrecer algo a la “abuela de los bafios” para que quede satisfecha y 

alivie a los enfermos: 

Cuando se construye un temazcal, se acostumbra llevar un animalito - gato 0 perrito 0 una 
gallina -, al lugar donde se va a levantar. Alli se mata, su sangre se arroja hacia las cuatro 
dlirecciones y las tripas se dejan enterradas en el lugar. A veces se tira agua bendita del 
‘emplo. Es una ofrenda para que el temazcal sea satisfecho. Se cree que si no se ofrece 

algo, el espiritu se ofende y no va a servir en las curaciones. - (inf. 18). 

El] espiritu guardidn del temazcal conserva la caracteristica dual, ambivalente y 

peligrosa propia de los dioses del mundo antiguo. Si no se le da satisfaccion y no se cumple 

con las ofrendas que se le deben, si no se respeta, se puede enojar y dejar mal a los que a él 

ocurren. La creencia en la ambigtiedad del “duefio” del bafio de temazcal sigue en nuestros 

dias. “En los lugares donde la tradicién indigena se ha conservado mas pura. se sigue 

hablando de un “espiritu guardian”, “duefio”, “dios” o “diosa”, quien protege, sana y 

beneficia a los que acuden en busca de alivio, pero que también castiga y enferma cuando 

  

* Madsen. 1957: 151, 
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se le ofende o no se le proporcionan con las debidas ofrendas al hacer uso del baiio™. 
-\ctualmente. algunos de los nombres que recibe el “espiritu” en idioma mixteco son: Tina 
fihi, en que Titna quiere decir anciana o abuela, y Aihi quiere decir temazeal: jina, que. en 
la Mixteca. es el espiritu del bafio de vapor. asi como de todos los creados. También, entre 
los chatinos de Oaxaca. se le llama Mac Kutsa que es: “sefiora vieja” o “anciana™. y Ho Ste 
es: “santa abuela™: en la region de Mitla, se le da la denominacién de “anciana sagrada™™”, 

En Amatlan, se le llama Temazcanantli, nantli quiere decir madre: en Santa Ana 
Tlacotenco se Hama Temazcalamatztli. 

La ambivalencia del duefio de la institucién, 0 mejor dicho de los duefios - la diosa 
madre y el dios del fuego, representaciones de la Madre Tierra y del Padre Sol -. cs 
manifiesta en algunos casos como, por ejemplo. en Atlautla de Victoria, donde los santos 
tutelares son dos, hombre y mujer: 

San Jacob v Santa Juanita, que alivian o castigan. Antes, estaban las imagenes de Santa .Ina v del Santo Nitto de Atocha (que me robaron.). Ahora esté la Virgen de Guadalupe y Cristo, - (inf. 21). 

En Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta cuando se acaba de construirlo se realiza una 
ceremonia de estreno en que dos personas, un hombre y una mujer deben entrar juntos para 
bendecirlo: 

Ahora se acostumbra bautizar al bafio cuando se estrena. Su nombre y la fecha de la ceremonia la marcamos sobre la cupula, este bafio se llama Luisa ves del 1965. Al comienzo de la vida de un baiio se hace un estreno. En esta ceremonia, que es el dia de su bautizo, es el cura que viene a bendecirlo; hay un padrino ¥ una madrina que acomparian al cura. Se reza y se sahuma al baito. Al inal se ofrece una comida. Colocamos la imagen de Chalmita encima de la puerta de nuestro temazcal para que lo cuide. - (inf.24)°, 

Se 
* Ibarra. 1941: Dyk. 1959: De Cicco y Horcasitas, 1962: Carrasco, 196t; Parsons, 1968, - cit, por Moedano. 1977: 13-14, 

* ilustraciones N°. 29-30 - Imagen de la Virgen de Guadalupe y estatuilla de Cristo al lado de la entrada del temazcal. Cruz con listones colorados y flores encima de la puerta del batio. Localidad: Auautla de Victoria (Edlo.Mex.). 
“Tustracion N°. 31 - Imagenes del bafio de vapor y de Chalmita a la entrada del temazcal de la sefiora Josetina Meza Patifio. Localidad: Santa Ana Tlacotenco (Milpa Alta). 
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      Ilustracién nim. 29: Imagen de la Virgen de Guadalupe y esiatuilla de Cristo al lado del 
iemazcal. Localidad: Atlautla de Victoria (Edo.Mex.). Ver nota 5. 

  
llustracion nam. 30: Cruz con listones de colores y flores encima de la puerta del baiio: 
Localidad: Atlautla de Victoria (Edo.Mex.). Ver nota 5. 
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Hustracion nim. 31: — Bafio de vapor e imagen de Chaimita a la entrada del bafio de josesina Meza Patifio. Localidad: Santa Ana Tlacotenco. } liipa Alta (D.F.). Ver nota 6. 

   



ET temazcal se llama Temoteo y tiene dieciocho afios. Cuando se estrena, se acostumbra 
hacer una ceremonia: el cura viene a bendecirlo y entra en el bafio junto con la madrina. 
Se reza y se lanzan cohetes. Si no se hace esta ceremonia, el temazcal no sirve para 
curarse. Cuando se construye, se acostumbra ofrecer un pollo al temazcal; éxte se entierra 
en el cemento de la construccion. - (inf. 26). 

En Yucufuti. en la Mixteca Baja, durante el décimo bafio que se da a la mujer que ha 

dado a luz, se toma una jicara de pulque o cerveza y se avienta al fogon: 

Este se llama batio “de presencia” y se acostumbra para darle las gracias al temazcal. De 
esta manera no se enferma el nifio, no le salen manchas. Antes bafiaban al nifio pura 
purificarlo, ahora ya no. Aqui no se acostumbra hacer ceremonias para el temazcal. yu no 
hav este tipo de tradicion. - (inf. 31). 

Se agradece al bafio echandole pulque o aguardiente para evitar que se enoje. - (int.32). 

Vo se hacen ceremonias en ocasidn de su construccién o estreno. Pero el batio se puede 
enojar cuando se usa muy a menudo, entonces salen granitos, puede dar dolor de cabeza. 
vdmitos. Cuando pasa ésto hay que hacerle una ofrenda: se echa pulque o aguardiente a 

las piedras del fogon para agradecerlas. - (inf. 33) 

La sociedad indigena, a lo largo de tos siglos de contacto con las culturas fordneas. ha 

tenido y ha sufrido un cambio notable sobre todo en lo que respecta a sus creencias 

religiosas. Esta transformacidn. producto del proceso de “aculturacién” llevado a cabo por 

los espafioles y los evangelizadores, se ha realizado tanto en formas guiadas como en 

formas espontaneas, es decir que las poblaciones autéctonas tuvieron que aceptar la nueva 

doctrina impuesta por los conquistadores y adaptar su culto y sus costumbres al nuevo 

sistema, pero a veces el proceso se did espontaneamente. El fendmeno de cambio cultural 

que se did en México, en algunos contextos representa un caso tipico de lo que ha sido 

detinido por Nutini como un sincretismo “espontaneo”’; de hecho, aunque el proceso de 

“aculturacion de los pueblos indigenas” fue “guiado”, sin embargo fue también producido 

desde adentro. espontaneamente, gracias a los rasgos andlogos entre la diosa madre 

indigena y la madre del dios cristiano, en el ambito de sus significaciones simbdlicas. 

"Nutini, 1988. 
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6.1 La imagen de la Virgen Maria sustituy6 la efigie de Temazcalteci. 

En México, la Virgen Maria ha sido sincretizada por lo menos en una docena de 

imagenes sagradas de procedencia cristianas. Estas identificaciones son, entre otras. con Ia 

“Madre del Buen Parto” y “Virgen de Montserrato” entre fos nahuas de Xochitlan®: con ta 

Purisima Concepcion en algunos pueblos mestizos del Valle Poblano-Tlaxcalteca”: con ta 

Virgen de Montserrat en Tepoztlan’®: con Santa Magdalena en San Esteban Atlatahuca. 

Vaxaca''; con la simple cruz en muchisimos pueblos; con la Virgen de Guadalupe 0 con 

Chalmita en Santa Ana, Milpa Alta: con Santa Ana en Atlautla de Victoria o la Virgen 

Morena en Xoxocotla, etc. A veces, aunque muy raramente, se encuentra la imagen de un 

santo. como ef Santo Nifio de Atocha, que antes protegia el temazcal de la familia Topiiio 

Bautista en Atlautla de Victoria (Edo.Mex). 

Leén Nicolas, quien hizo un estudio sobre la obstetricia en México, anota las plegarias 

y los nombres de la Virgen catélica a la cual se dirigen las oraciones de las mujeres que van 

a dar a luz: “Entre las estampas 0 imagenes de Santos, en papeles especiales. que tenia la 

embarazada en la cabecera de su cama 6 portaba colgada al cuello, dentro de una bolsita de 

lienzo, se tenia también esta jaculatoria con una imagen de la Sma. Virgen: “En tu 

concepcién oh Virgen Maria fuiste inmaculada. Ruega por nosotros al Padre cuyo hijo diste 

a luz.” A esto te llaman “palabras de la Virgen”. 

Durante todo el embarazo y aun después del parto, acostumbran dar de comer obleas 4 

las pacientes. en su defecto tiras de papel impreso que contienen la anterior jaculatoria. 

Iguaimente se hacen tiras de listén de papel impreso que tienen impresa la misma 

jaculatoria. Con ella se faja el vientre de la parturienta. 

Las santas invocadas en estas ocasiones, que el autor registro son: “Nuestra Sefiora de 

Consolacion”, “Nuestra Sefiora de ta Fuente”, “‘Nuestra Sefiora de la Bala”. y también: “San 

Ramon Nonato”, “San Taraca”, “San Vicente Ferrer”, “San Felix de Cantalicio”. “San 

  

. Montoya y Moedano, 1971: 281. 
° Moedano. 1977: 16. 
"" Lewis, 1963: 358. 

Mak. 1959: 129. 

194



fgnacto de Loyola”. “San Agustin”. “San Francisco de Pauta”. “San Simon de Rojas y San 

Anastasio Carmelita”. 

En Yucufiuti de Juarez (Oaxaca). durante las curaciones se acostumbra rezar a la Virgen 

de Guadalupe o al Santo de la Columna y San Sebastian Martir que aparecié en esa 

somunidad. Cuando una mujer se alivia o se cura. se reza a la Virgen de Montserrat. 

[Esta oracién fue hallada en la santa area de Santa Macerada y tiene la virtud de esta drea: 

No se Hevara cosa mala ni sera perseguida con la justicia. 

Lu mujer que esta de parto saldra de ello sin peligro, ni dolor con el cuello de 
matriz. 

Te ruego, oh Santa Madre de Santa Macerada, 

contamos en tu hija Maria que esta en peligro, 

defiéndela, ayiidala, favorécela, libramela 

de estas persecuciones y de enemigos malos. 

No permite piadosa Madre ni que ella se muera sin recibir pecado moral. 

Deja de caer en raya. 

te rogamos por Maria, 

por las miles de persecuciones que padeciste 

v de esta querida hija que sufre. 

Amén., 

- (Yucufiuti, inf. 31). 

EI ultimo cuestionario (num. 5) completa este apartado, en que ya se encuentran 

iranscritas las partes mas interesantes de las entrevistas que conciernen los aspectos 

religiosos y las significaciones intrinsecas del bafio de temazcal. En las comunidades en que 

se llev6 a cabo la investigacion de campo, los resultados de las entrevistas han sido 

diferentes en cuanto a la tradicién y a la continuacién de la costumbre en sus aspectos 

ceremoniales. A veces es evidente la perdida de las creencias y sin embargo queda. en las 

formas de practicar el bafio, una actitud de respeto que recuerda la antigua costumbre. 

"* Leén 1910: 146-152. 
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6.2 El cambio cultural. 

La Virgen de Guadalupe es el simbolo del genio indio para conyugar el viejo con el 

nuevo. Cuando la Virgen catélica de Guadalupe aparecié a los mexicas en 1531. fue mas 

que natural que fos indios la asociasen con la diosa azteca Tonantzin, puesto que ambas 

divinidades fueron madres de dioses y ambas fueron madres y creadoras de los hombres!”. 

La Virgen Morena prolonga el sentimiento sagrado que, heredado de los ancestros v de 

los espafioles. subyace en las almas a lo largo de la historia. La Virgen sustituta de 

Coatlicue perdiéd su caracter de devoradora, las garras y los dientes de la calavera. para 

mostrar su caracter de madre dadora de bienes y su papel de intercesora y protectora de sus 

hijos frente a Dios. La adoracién a la Virgen. el poder de atraccién masiva de su culto y el 

paroxismo que se desencadena el 11 y el 12 de diciembre en la Villa. en el cerro del 

Tepeyac. son el signo del sentimiento trascendente de lo sagrado que anima a los 

mexicanos de nuestros dias. 

El milagro de la aparicién de la Virgen Morena al campesino Juan Diego. si en el siylo 

XVI paso casi inadvertido, al surgir el nacionalismo, se volvid el simbolo de la nacién. 

Guadalupe dio un sentido de identificacién en la lucha nacionalista. En efecto. parece que el 

pueblo mexicano, huérfano de cultura, ha encontrado en la Virgen, madre de la nacion. la 

proteccidn y la esperanza para sus penas y su miseria. El rasgo caracteristico de la divinidad 

es la intercesion y la proteccion, es la madre benévola de su pueblo frente al desastre de la 

Conquista y a la pobreza en que han caido sus hijos. 

Su culto es tan fuerte porque la creencia se ha fijado en la estructura misma del sistema 

religioso antiguo, Tonantzin ha sido sustituida por una imagen andloga y, ademis. 

bondadosa. De hecho, parece que el pueblo de México, que desconfia de los hombres. ha 

buscado y ha encontrado una madre protectora en la Virgen Morena. 

En su estudio sobre el sincretismo religioso. H. Nutini noté que la gente indigena 

mexicana, y a menudo los mestizos de las zonas rurales, consideran de clase mas elevada al 

santo patrono del pueblo que a Dios Padre, a Dios Hijo, o a Dios Espiritu Santo. 0 encentra 

" Madsen. 1969: 

  

196



su catolicismo en el culto de la Virgen de Guadalupe abandonando de esta manera el douma 

central del monoteismo"™, 

Durante el periodo de la Colonia la introduccién de los santos cristianos no resulté muy 

dificil porque el culto a seres sobrenaturales antropomortos presentaba fuertes analogias 

con el cristianismo. Los santos desempejiaron un papel importante en la sociedad ya desde 

los primeros tiempos. Cada familia tenia su santo y a él dirigia sus oraciones y cuidados. 

Pero los trailes se preocuparon por la interpretacién que se les daba. en tanto la palabra 

nahuatl que los definia, correspondia a la traduccién espajiol de “imagen sustituida”. Sdlo 

lespués de un tiempo se dejé el término indigena para Ilamarlos santos'*. Los “santitos” 

heredaron todas las caracteristicas de las divinidades paganas, por eso tenian que ser 

cuidados v adorados con ofrendas. De otra manera “regafan” | 

Cuando dos culturas entran en contacto bajo las condiciones de un cambio cultural 

dirigido. se da la integracién fusional, si las formas de la cultura asimiladora son 

compatibles con los principios de la cultura dominada. Es decir, cuando los datos nuevos de 

una cultura “otra” entran en contacto con las categorias de una tradicién establecida e. 

incluso, se ponen en estado de aculturaci6n respecto a ésta, son aceptados siempre y cuando 

resulten ser utiles, comunicables y compatibles’ ’. 

Pero no siempre el resultado refleja un verdadero cambio del culto, sino que parece ser 

una adaptacién de lo antiguo a los moldes cristianos. Las categorias occidentales fueron 

implantadas en una estructura originaria sin poder producir una verdadera fusién; de hecho. 

ta sociedad mexicana, numerosa, multiétnica y notablemente desigual, revela una falta de 

solucién al enfrentamiento de las dos civilizaciones. Sin embargo, la interaccién entre los 

grupos produjo cambios culturales y un cierto tipo de fusién que se realizé tras un proceso 

de apropriacion de los signos y las imagenes. 

En el catolicismo popular se manifiestan numerosas formas de resistencia por 

apropiacion. En las creencias y practicas religiosas, aunque sean cristianas, son evidentes 

los rasgos de la cultura local antigua; en estos casos se habla a menudo de sincretismo como 

" Nutini, 1988: 39. 
' Lockhart. 1992, comunicacion personal. 

'° Tranfo. 1980: 166. 
" Holland. 1963: 531. 
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conjunto de elementos pertenecientes a dos sistemas culturales distintos. que por 

imposicion o interaccién se han fusionado. 

El caso més clasico de sincretismo religioso, esto es, la misma Basilica de la Virgen de 

Guadalupe. surgié en el cerro del Tepeyac en donde se encontraba “aquella ermita” de la 
. . ol 
madre de los dioses * No fue una casualidad si Sahagtin denuncid como invencién del 

demonio la instalacién del culto a la Virgen en lugar del culto a Tonantzin. en ef mismo 

espacio sagrado. 

La enorme popularidad de la Virgen, “otra imagen de la diosa madre. de la Madre 

Tierra Tonantzin™"”, “encuentra su paralelo en muchas otras regiones de México, en donde 

los dioses paganos le preparaban el camino al cristianismo. El monte sagrado de 

Amecameca al Sureste del Valle de México y la gruta de Chalma en el Este de México. son 

otros dos famosos lugares de peregrinacién, en los que los dioses locales se vieron 

sustituidos por santos cristianos’””. 

El pensamiento de fondo de las culturas locales se ha conservado mas abiertamente en 

las regiones aisladas del pais. El catolicismo popular o folk practicado en tas regiones del 

pais. es un catolicismo ortodoxo que sin embargo presenta rasgos peculiares de las 

tradiciones locales y por eso aparece bastante modificado respecto al concepto monoteista 

del cristianismo. Es un catolicismo cuyos aspectos mas sobresalientes revelan: “una 

pronunciada tendencia monolatrica; una configuracién pragmatica que rige las relaciones 

humano-sobrenatural y la organizacion del culto; una preponderancia ritual y ceremonial: y 

una distincién a veces pronunciada entre los aspectos privados (en el hogar) y publicos (en 

la iglesia) de la religién””'. 

En la actualidad, las comunidades permanecen como unidades sociales con tna 

identidad propia. La cultura mexicana aparece como una cultura de resistencia cuvas 

motivaciones y causas se encuentran en el mismo sistema colonial que limité su desarrollo 

e impuso simbolos y conceptos ajenos a la cultura de origen.. 

'S Duran. 1967. 

" Andrés Segura, capitan de una cofradia del Distrito Federal, - comunicacién personal, [992. 
” Krickeberg, 1975: 125. 
*' Nutini, 1989, N. 1: 86. 
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“EI proceso de resistencia se orienta a la conservacion de los espacios de cultura propia 

que el grupo ha logrado mantener pese a la presin de la dominacién colonial.””" 

La convivencia entre espafioles. indios y, en algunos lugares. de poblacién neyra. 

produjo influencias reciprocas y el contacto continuo dié origen a cambios culturales 

subsecuentes. [:sta interrelacién causé una transformacién lenta pero continua. en la cual 

los cambios se han generado no sélo: “por contacto o influencia externa, sino también por 

fuerzas internas engendradas en el seno de las propias culturas”?. Es decir que se han dado 

formas de cambio distintas, productos de reaccién y luego de adaptacién al nuevo sistema 

y. finalmente. se desarrollé un tipo de “resistencia selectiva”, que se realizé rechazando los 

elementos incompatibles con los ya existentes en la cultura local o que contrastaban 

tuertemente con las convicciones de los nativos, pero apoderandose de los elementos ajenos 

cuando se adquiria control sobre los mismos y cuando se encontraba una aplicacion de éstos 

a la situacion socio-cultural de! grupo. En ta realidad nacional se distinguen elementos 

culturales selectivamente aceptados por los dos grupos, aquellos rechazados, los que fueron 

sincretizados o reinterpretados para ajustarlos a la estructura social en el momento 

historico conveniente. Por ejemplo, hace notar Aguirre, la adopcién del arado para el 

cultivo del trigo, el trabajo asalariado y otras inovaciones en la organizacion social se 

dieron cuando estas actividades estaban conectadas directamente con las necesidades del 

grupo. Pero junto al arado persistié: “El uso antiguo de la coa para el cultivo del maiz. esto 

es, coexistieron lo viejo y lo nuevo selectivamente utilizados en su particular contexto y con 

su propio valor y significado”™*, 

Aunque en la actualidad los pueblos indios vivan separados y ajenos a muchos aspectos 

de la vida de la sociedad mexicana, es evidente la mezcla y la persistencia de elementos 

nccidentales con elementos locales: “Se hace la limpia en el temazcal y después hay que 

estrecharse la mano al final de la misa”??. 

En las creencias y practicas religiosas, aunque de origen cristiano, son evidentes los 

rasgos de la cultura local antigua. En estos casos se habla a menudo de sincretismo como un 

* Bonfil Batalla, 1987: 191. 
* Aguirre Beltran, 1970: 11. 

* Aguirre Beltran. 1970: 24. 

* Bonfil Bataila, 1987: 205. 
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conjunto de elementos pertenecientes a dos sistemas culturales distintos que por imposicion 

© interaccion se han fusionado. Pero las causas de esta fusién son las fuerzas de accién v 

reaccion que han jugado un importante papel en el llamado proceso de aculturacion. [1 

llamado sincretismo aparece en realidad. a la luz de los hechos y desde el punto de vista de 

las realidades locales, como la realizacién de un proceso de apropiacién, reorganizacién y 

reinterpretacién de los datos en {a propia estructura. En el caso del culto popular la 

apropiacion de simbolos ajenos y su adaptacién a estructuras ya existentes es un fendmeno 

muy evidente y comtn. Los signos y practicas de la religidn impuesta los reorganizaron y 

reinterpretaron “en el seno de su propia matriz religiosa (...) supeditandolos a un esquema 

que no es cristiano y que tiene su origen en la religion mesoamericana.””°. 

El fendémeno del cambio cultural ha sido estudiado en las ultimas décadas desde la 

perspectiva del cambio sincrético. “El catolicismo folk mesoamericano es quiz el mejor 

ejemplo de sincretismo que se conoce, si se define esta forma de cambio religioso como 

confrontacion de dos sistemas religiosos, de extracciones diferentes, pero con similitudes y 

paralelismos suficientes que propician una integracién elevada después de un periodo 

relativamente largo de integracién’”?”. 

Por otro lado: “no se debe exagerar el proceso sincrético que afecté la formacién de 

este nuevo catolicismo, y desde este punto de vista hay algunos aspectos centrales y 

ancilarios de esta formacién que deberian caracterizarse mds bien como resultado de un 

proceso de aculturacién, es decir, en que la transformacién final refleja un bajo grado de 

similitud y paralelismos en los elementos originales de la ecuaci6n sincrética’**, 

Es cierto que las manifestaciones religiosas en México expresan rituales y creencias 

cristianas y locales en que a veces el tinte catélico o el prehispanico sobresalen. pero es 

también evidente que es un catolicismo con un fuerte matiz politeista 0, como lo define 

Nutini, un “sistema pagano-catdlico.” En la realidad, a nivel superficial, la religion folk 

tiene una apariencia predominantemente catdlica en la estructura del ritual. pero en lo 

profundo no retleja propiamente el pensamiento monoteista cristiano. 

*° Bonfil Batalla, 1987: 196. 
* Nutini, 1989, nil: 87. 
* Nutini. 1989: 89. 
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La adopcién de la religion cristiana no se desarrollé tras un proceso arménico de 

conciencia, sino mas bien fue “el resultado de una historia de dominacién’””, el resultado de 

una implantacton de Ja cultura occidental en una estructura originaria que no ha provacado 

una fusién. concretizandose en una serie de interrelaciones rectprocas y adecuadas a las 

exigencias de los grupos, sino que estos han coexistido en relaciones de desigualdad tanto 

yue los dos grupos siguen desarrollando sus papeles histéricos de dominante v dominado. 

det mas poderoso moderno y avanzado frente al mas atrasado tradicional y rural. 

Sincretismo no define desde luego una “mezcla” de elementos cristianos con otros de 

origen aborigen. Lopez Austin pone en evidencia que es comin calificar a las religiones 

indigenas de sincréticas, entendiendo por sincretismo la conciliacién de dos corrientes de 

pensamiento: “que dan como producto un conjunto mas o menos estructurado en el que se 

puede descubrir elementos de uno y otro origen””. Para el autor la conciliacion se produjo 

en un proceso de evangelizacion que no pudo impedir la persistencia de aspectos paganos 

en el cristianismo de los neofitos. Para otros la antigua religion sdlo se cubrié con ropajes 

de cristianismo que sirvieron como nomenclatura protectora frente a una evangelizacién 

forzada. Otros la interpretaron como una mezcla desarticulada y confusa de los elementos 

donde los fieles no comprenden el sentido de sus creencias. Nutini hace hincapié en que la 

religién resultante de la confluencia de dos sistemas religiosos produce un sistema muy 

diterente a éstos*’. 

De todos modos, no se puede olvidar que la religion folk o popular es el resultado de la 

transformacion brutal de las sociedades aborigenes por obra de los conquistadores. creada 

en situacion de colonia. La sociedad mexicana se ha desarrollado adaptandose 

cotidianamente al nuevo régimen en un juego de interrelacién, en un proceso infinito de 

accion y reacciOén, en que: “Los elementos opuestos de las culturas en contacto tienden 

mutuamente a excluirse, luchan entre si y se oponen mutuamente; pero al mismo tiempo 

uienden a interpenetrarse, a conjugarse e identificarse (..). La pugna entre las culturas 

europea colonial e indigena hizo posible la emergencia de una cultura nueva - la cultura 

” Bonfil Batalla, 1987: 196-197, 
© Lopez Austin, “E! mestizaje religioso. La tradicion mesoamericana y la herencia mitoldgica™. en 

L Uomo... 1989, n. b: 26-27. 

Nutini, 1989: 89. 
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mestiza 0 mexicana - como consecuencia de la interpenetracion y conjugacién de 

  

opuestos” 

  

~ Aguirre Beltran. 1970: 37. 
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Conclusiones. 

El estudio de la tradicion del temazcalli, por ser una institucton compleja. un conjunto 

de significados simbélicos que hacen referencia a la cosmovision antigua. a la religion. a la 

magia. a la medicina indigena y a la actual medicina tradicional. ha Ilevado a protundizar 

estos temas importantes y necesarios al fin de intender la costumbre de manera cabal. 

Asimismo la investigacién. por tener entre sus objetivos estudiar la practica del baiio en 

los tiempos antiguos asi como en la actualidad y profundizar el sentido religioso y 

lerapéutico que sigue teniendo en nuestros dias. tuvo que incluir un estudio que se 

relaciona con el llamado “proceso de aculturacién de los pueblos indigenas”, llevado a 

cabo e impuesto por los conquistadores a lo largo de los siglos de la Colonia. De hecho, por 

ser una institucion ceremonial, fue objeto de persecuciones de tipo religioso e incluso 

inquisitoriales y por eso sufrid cambios tanto a nivel religioso como cultural. La poblacién 

indigena tuvo que adaptarse a un sistema fordneo y a condiciones de vida que Ilevaron a un 

proceso de transformacion, de sistematizacion de los nuevos codigos culturales dentro del 

sistema antiguo y a encontrar soluciones para no dejar totalmente la cultura de los 

ancestros. 

Actualmente, en la medicina tradicional y en la practica del bafio de temazcal. se nota 

un continuum del pensamiento y de la tradicién antigua ya en las formas ya en lo que se 

refiere al simbolismo de la institucidn; éste se manifiesta a nivel del inconsciente colectivo 

por las creencias que rodean la costumbre, y se manifiesta concretamente en las ceremonias 

de tpo religioso que en algunos lugares todavia acompafian el uso del bafio de vapor. 

La informacién en torno al bafio de temazcal revela una marcada vinculacién con el 

recurso vegetal, principalmente aplicado a su terapéutica. Las terapias son de procedencia 

indigena, siguen los principios de la medicina prehispanica, pero al mismo tiempo se 

mezclan con terapias alopatas; segun la enfermedad o las molestias fisicas que se tratan. se 

aplican curaciones tradicionales 0 se va con el médico del Seguro y se toman medicinas 

aldpatas. 
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Corremos el riesgo de incidir en algunas repeticiones. pero es indispensable repetir 

algunos temas ya tratados para dar una vision de conjunto sobre lo que es la costumbre en 

nuestros dias. En base a los resultados de la investigacién de campo’. puede afirmarse que 

la practica del bafio sigue vigente: tanto en los municipios de las regiones del Altiplano 

Central como en las comunidades de la Mixteca Baja, donde se ha llevado a cabo la 

investigacion de campo, resulta que la costumbre es originaria de! lugar y es practicada en 

todos los alrededores (ver cuestionario |, informantes: 2 y 7). 

Por lo que se refiere a la forma de los bafios de vapor, en la zona de origen étnica 

nahuatl. en Tepatlaxco (Puebla) la mayoria son redondos vy los de forma rectangular (hav 

solo uno) resultan ser los mas modernos; en el Estado de Morelos - Amatlan, Xoxocotla. 

Cuernavaca -. y en la comunidad de Atlautla de Victoria (Edo. Mex) la mayoria son 

rectangulares: en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, hay temazcales redondos y 

rectangulares. En Yucuquimi de Ocampo (Mixteca baja) los bafios de vapor no tienen 

forma definida, son rudimentarios, un poco redonda con la hornilla anexada bastante 

grande respecto al cuarto de bafio; mientras que en Yucufiuti de Judrez se construyen de 

forma cuadrada y rectangular, y en San Andrés (municipio de Yucuquimi) se usa también el 

“torito”. aunque no se acostumbra mucho por ser muy caliente y algo peligroso por la salud. 

Las normas de construccion para los temazcales de tipo fijo de material pétreo varian 

un poco de regién a region, pero no de manera considerable. En general siguen las pautas 

que define el informante n. 14 en el cuestionario 1. Los temazcales encontrados en la zona 

del Altiplano a veces tienen el cuarto de descanso anexado al cuarto de bafio, como en 

Atlautla de Victoria y en Cuernavaca, pero la mayoria no estan equipados con este 

componente necesario en los bafios de vapor antiguos. 

Normalmente son los albafiiles quienes construyen los barios de vapor, pero deben ser 

capacitados, como el sefior Pedro Morales de Tepatlaxco; o deben conocer las técnicas de 

construccién, como en el caso del doctor Horacio Rojas de Cuernavaca. 

Como va sefialado en la introduccién, la encuesta se ha realizado en forma de didlogo libre. no respectando 

una secuencia de preguntas preestablecida; sin embargo las conversaciones con los informantes han sido 

dirigidas hacia argumentos especificos. Los temas tratados se encuentran en el Anexo 2, junto con los 
resultados. 
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Los materiales utilizados para la construccion de los temazcales fijos son: tierra. piedra. 

piedra porosa y volcanica o tetzontle, adobe. lodo, ladrillo, tabique. concreto. madera. a 

veces varilla en los techos de los bafios de forma cuadrada o rectangular. piedra amarilla en 

las comunidades de la Mixteca y en Santa Ana Tlacotenco. 

Por lo que respecta a la orientacion del bafio. por lo general ya no se siguen los 

principios antiguos que hacian referencia a la cosmovisién pre-hispdnica. Es decir. la 

mayoria de la gente no construye su temazcal orientando fa hornilla hacia el Este y la puerta 

hacia el Norte, sino que se busca el lugar mas adecuado, protegido de los vientos. cercano a 

la casa para que la persona que sale del bafio pueda entrar directamente en una habitacion o 

en la cocina sin resfriarse. Sdlo quien conoce la tradicién antigua o construve temazcales 

ceremoniales cuida la orientacién del bafio; de hecho este dato se ha encontrado en Santa 

Ana Tlacotenco donde toda la poblacion habla el idioma original nahuat! y conoce las 

creencias antiguas; asimismo se ha encontrado con !os curanderos mas tradicionales. como 

Don Ricardo Alberto Castafieda de Xoxocotla, y Horacio Rojas Alba, quien construye 

temazcales ceremoniales. 

La manera de preparar el bafio no varia de regién a region, mientras que varia un poco 

la forma de bafiarse. A este propdsito es preciso sefialar que en la zona de Morelos se 

acostumbra echar algunos c4ntaros de agua tibia y fria sobre la cabeza y el cuerpo durante 

el bafio v antes de salir; ésto favorece la abertura de los poros y favorece la sudoracion. 

Pero en Tepatlaxco no se acostumbra bafiarse con agua fria en el temazcal, al contrario. 

cuidan mucho que a la persona no le “pegue el frio” durante el bafio y a la salida del 

habitaculo. 

Asi como se usaba en la antigiiedad, durante el bafio se acostumbra azotar el cuerpo del 

entermo con un manojo de ramas de capulin o pirul o encino para favorecer la sudoracion. 

Asimismo se usan hierbas medicinales, tomadas en té, en vaporizacion de agua de 

cocimiento, en ungiiento molidas y untadas sobre todo el cuerpo - Tepatlaxco -, en tinturas 

friccionadas sobre la piel - Xoxocotla . En la Mixteca. no se acostumbran plantas 

medicinales durante los bajios, excepto cuando se hacen curaciones. En esta region los 

usuarios se bafian con agua tibia antes de entrar en el temazcal y sus bafios son muy largos 

en tanto que entran y salen del temazcal varias veces. Las plantas medicinales utilizadas 

205



estan clasificadas como “calientes” y las mas comunes son: arnica, jarilla, zapote blanco. 

encino. pirul. ruda. capulin, romero. salvia. Santa Maria, marrubio, azomiate. entre otras. El 

uso de las plantas varia de region a regién. asi como varia el tipo de planta utilizado. 

conforme a lo que se encuentra en la zona, segun el tratamiento que se hace al enfermo o 

enfterma vy conforme al conocimiento del médico(ver el cuestionario namero 4 en el anexo 

2). 

Principalmente es empleado para razones de higiéne: ésto es tipico en la zona arida de 

la Mixteca y en los pueblos donde no hay acueductos o servicios higiénicos en las 

viviendas. En estas comunidades es importante tener un temazcal, casi todas las familias 

tienen el suvyo o usan el bafio de algtin vecino o pariente. Ademds, muchas personas 

prefieren el temazcal a la regadera y lo emplean para bafiarse una vez por semana, aunque 

tengan baiios en sus casas. 

Es utilizado como medio terapéutico en los procesos de curacién pura 

enfermedades calificadas como” frias” y sobre todo para las mujeres después del parto. 

De hecho, la practica del bafio de vapor en la actualidad es finalizada de manera especial 

para las curaciones que se hacen a la mujer después del alumbramiento. Este dato se ha 

encontrado en todos fos lugares en que se ha trabajado. Actualmente ya no se acostumbra 

dar a luz en el bafio de temazcal como en la época pre-hispanica. Las curaciones consisten 

en algunos bafios en los ultimos meses del embarazo para preparar la mujer al trabajo de 

parto, relajar los musculos, los nervios y las articulaciones. El dia después del parto. se 

empiezan las curaciones en el temazcal; se le dan varios bafios, de diez a quince hasta 

veinte (en la Mixteca), cada tercer dia. Se le dan masajes. fricciones, se le aprietan tos 

huesos, se le faja la cadera que, segtin la creencia, queda como “abierta” después del 

embarazo y el parto. Segtin la region, las costumbres locales y el estado de salud de la 

puérpera se le dan diferentes tipos de cuidado y se le suministran tés cicatrizantes vy 

calmantes. 

Los bafios también se utilizan como factor de curacién en casos de esterilidad por 

“frio”. y para favorecer otros embarazos. En Atlautla de Victoria, en los casos de 

zsterilidad. se dan tés preparados con hierbas calientes y un pedazito de cola de armadillo. 

que es muy caliente. En Amatlan. la curandera Juana Nabor hace una serie de curaciénes a 
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la mujer y le grita a Temazcanantli, diosa tutelar del bafio de vapor. Las curaciones en 

temazcal son utiles también para el aflojamiento de !a matriz. 

El temazcal es utilizado sélo o en asociacion con otros tratamientos para todas los 

malestares y las entermedades clasificadas como “frias”. También, es regulador del 

metabolismo. de la circulacién de la sangre. y es util en el tratamiento del estress. el 

sistema nervioso y como medio de prevencidn. En todas las comunidades en que se estuvo 

trabajando resultan estos datos (ver cuestionario numero 3 en anexo 2). En Yucunuti el 

curandero Severino Velasquez hace curaciones en el bafio de temazcal también para 

infeccion de los ojos, dolor de muela, sarampion y viruela, cuando ha terminado el pertodo 

eruptivo vy tebril . Asimismo se acostumbran algunos bafios por picaduras de insectos 

ponzofiosos. como la arafia “capulincillo” v la viuda negra, en Tepatlaxco. o la tarantula. en 

Amiatlan. 

El temazcal constituye todavia un centro de reunion familiar y de la vecindad. lugar de 

descanso, relajacién y bienestar espiritual. Su uso es semanal, a veces diario: en otros casos 

se prende solo en ocasiones particulares, como después de los nacimientos. 

Con respecto a las creencias de tipo magico y religioso que atin siguen muy arraigadas 

en nuestros dias, son importantes las que se refieren a los “aires”. Estos. segun dicen 

algunos informantes (ver entrevista con dofia Vicenta Villalba, inf. 17), son espiritus. son 

energias animicas que proceden de la tierra y de las cuevas, 0, en época de lluvia. son los 

remolinos y el vapor que sale de la tierra que esta caliente y que “pegan”™ el cuerpo 

causando enfermedades de frio. También el “mal aire” puede ser transportado por el viento. 

cuando alguien esta cocinando en los alrededores el olor de la comida puede enfermar al 

usuario que sale del temazcal. 

La persona que prende el bafio debe ser “caliente” - dice dofia Juana Nabor de Amatlan 

(inf. 16) -, si no el bavio no se calienta bien. 

Los “malos aires” se manifiestan en las enfermedades “frias”, después del parto y en la 

esterilidad de la mujer no comprobada a nivel clinico, después de caidas y fracturas. en las 

enfermedades de la piel, en los problemas de origen nervioso, en el susto. en el malestar 

causado por las picaduras de insectos ponzofiosos, y en otras como la diabétis y en los 
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problemas ocasionados por la mala circulacién de la sangre. El temazcal cura y alivia del 

frio. Durante las curaciones se cuida mucho que no entre aire en e! cuarto de bafio v que 

éste no “pegue” a la salida del temazcal: se calienta mucho el cuerpo para “sacar” el frio: se 

uulizan hierbas calientes. 

Esta creencia esta relacionada con el sentido profundo que la practica mantiene en 

nuestros dias. Hacer un bafio de temazcal equivale a hacer una “limpia’, fisica y espiritual. 

Hacer un bafio de temazcal significa hacer una “limpia”, significa purificarse. limpiar el 

cuerpo no sdlo de la mugre, sino mas bien de la impureza interior. Es una ritual de 

purificacién, es una limpia fuerte de agua y de fuego (inf. 16)". 

Respecto a las creencias religiosas que rodeaban la costumbre en los tiempos antiguos. 

es decir el culto a la divinidad madre, el espiritu guardian del bafio, se advierte en la forma 

de bafiarse una presencia antigua y una fe implicita en el poder purificatorio del temazcal. 

De hecho es un ritual antiguo en que las creencias no estan explicitadas directamente sino 

formalmente. Sigue el sentido religioso que la institucién tenia en los tiempos antiguos. 

aunque se rece a Dios 0 a algun santo o santa cristiana. Lo importante de la costumbre es 

tener te mientras se esta en el bafio de vapor. 

Es considerado todavia como un lugar que representa a la madre, una madre que cura v 

da salud a sus hijos. No es casual su empleo principal para las curaciones que siguen a los 

nacimientos. A nivel de lo simbolico, el recinto sagrado del temazcal representa el vientre 

de la mujer embarazada y es una representacién de la cueva, del vientre de la Madre Tierra. 

Algunos informantes refieren que es representacién del macrocosmos donde estan presentes 

ios cuatro elementos y la diosa madre (ver. entrevistas con inf. 14 y 20 en cuestionario n. 

5). 

La imagen de la diosa antigua ha sido sustituida por imagenes cristianas. la mavoria 

femeninas, raramente por un santo. En San Juan Tlacotenco hay un temazcal muy antizuo 

que ya no se utiliza, que [laman la “madre de San Juan” y lleva la imagen del santo (inf. 

14). En los lugares en que se ha trabajado, las imagenes sagradas puestas a la entrada det 

bafio son la Virgen de Guadalupe - como en Xoxocotla, en Atlautla de Victoria, en general 

u . . : . . . 
Este dato me ha sido proporcionado de manera especial por los informantes con quienes he podido 

establecer un relacion mas profunda v confidencial. 
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en el Estado de Morelos y. antes. en Tepatlaxco: también se ha encontrado la imagen de 

Chalmita en Santa Ana Tlacotenco. Por Jo general, a la entrada del temazcal o encima de la 

vupula. se acostumbra colocar una cruz de barro o de flores de pericon. como en Amatlan. 

Durante las curaciones y las ceremonias propiciatorias, se acostumbra rezar a las santas 

cristianas que representan la divinidad tutelar del temazcal. Se reza a la Virgen de 

Guadalupe. a Santa Ana, a Chalmita y a Santa Juana de los Lagos en Santa Ana. a Santa 

Juanita y a San Jacob en Atlautla donde los santos tutelares son dos. a la Virgen de los 

Remedios en Yucuquimi de Ocampo, al Santo de la Columna San Sebastian Martir v a la 

Virgen de Montserrat en Yucufiuti de Juarez y en San Andrés. 

Se acostumbran ceremonias propiciatorias en ocasién del estreno de un nuevo temazcal. 

durante las curaciones y cuando se cura una mujer después del parto. Antes se 

acostumbraba un rito religioso, se bafiaba al recién nacido en el temazcal antes del bautizo 

en la iglesia 0 este mismo dia - como en Tepatlaxco y en Santa Ana. Se llevan ofrendas de 

flores y comida a la divinidad o santa tutelar del bafio de vapor; se reza en espafiol o en 

lengua tndigena a Dios, a la Virgen Maria, a la Virgen de Guadalupe u a otra santa 

cristiana, pero también se reza a los dioses antiguos, como a Temazcanantli en Amatlan. a 

la Madre Tierra y al Padre Sol en Xoxocotla. Se hace la ceremonia, se sahuma el recinto del 

temazcal. se reza y, al final, se hace una convivencia y se ofrece una comida a los que han 

participado. 

Los informantes de las comunidades que atin siguen la vieja tradicion, aunque en parte 

modificada, desde luego mezclada con la cultura catolica, creen en una presencia 

sobrenatural que cuida el temazcal. A nivel psicolégico, éste es un elemento importante de 

la practica del bafio de vapor y de su eficacia en los procesos de curacién. Se cree en la 

presencia del espiritu guardian del temazcal. En algunos lugares se acostumbraba enterrar 

un idolito debajo del piso del cuarto de bafio, quien representaba al espiritu del temazcal. A 

éste se dirigian y se dirigen las oraciones y a el se llevan las ofrendas. En algunos lugares 

también se hacen ceremonias cuando se construye un temazcal. En Amatlan se hace una 

ofrenda a Temazcanantli, y en Santa Ana a Temazcalamaztli (nombres indigenas del 

espiritu). Se acostumbra llevar un animalito al lugar donde se va a levantar un bafio. ahi se 

mata vy su sangre se avienta hacia las cuatro direcciones; luego se entierra en el piso del 
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cuarto de bafio. Es una ofrenda que se hace al espiritu guardian para que quede satistecho v 

alivie a los enfermos y a los nifios que se van a curar. En estas ocasiones o durante el 

estreno. el temazcal también debe ser bendecido por un sacerdote cristiano. 

£1 espiritu del temazcal parece mantener la dualidad caracteristica de los dioses pre- 

hispanicos. puede curar pero también enferma a quien entra en el sin respeto. La persona 

debe ser pura - dicen los informantes -, debe ser conciente que se trata de un ritual de 

purificacion, no de una mera limpieza fisica. La caracteristica dual de la divinidad del 

temazcal se revela explicitamente en Atlautla de Victoria donde los santos tutelares son dos. 

hombre y mujer. San Jacob vy Santa Juanita. También se revela en Santa Ana Tlacotenco 

donde. durante el estreno y bendicién del nuevo bafio, se hace una ceremonia que Ilaman 

bautizo del temazcal; en esta ocasién el sacerdote entra en el habitaculo junto con una 

mujer, posiblemente la duefia, y bendice al temazcal para que pueda servir en las 

curaciones. 

En los municipios de las comunidades mixtecas se acostumbra agradecer al temazcal 

echandole pulque o aguardiente, para evitar “que se enoje”. En esta area hay mucha 

creencia religiosa, es muy fuerte el culto mariano, el culto a la cruz y se cree mucho en la 

intercesiOn de los santos. Pero, al mismo tiempo, siguen costumbres antiguas como el 

“batio del huesero” que se hace durante el noveno bafio de la puérpera. En esta ocasion se 

pone una olla o una jicara con agua y algunas hierbas en el temazcal, cada persona que va a 

bafiarse después de la mujer, toma una hoja y se talla sobre las coyunturas. Se cree que de 

esta manera se forman bien los huesos del recién nacido. 

Finalmente: ;qué significaba hacer un bafio de vapor antes, en el México indigena 

antiguo. y qué significa ahora, en nuestros dias? 

En el andlisis realizado de las imagenes pictograficas contenidas en algunos cddices. la 

informacién encontrada en las fuentes escritas en el! periodo colonial y, luego. la 

confrontacién de estos datos con las fuentes orales de la época actual - la informacién 

recogida durante la investigacioén de campo -. todo esto me ha orientado en las conclusiones 

escritas a lo largo de estas paginas. Pero, creo que la diferencia fundamental entre ta 

costumbre del bafio de temazcal de nuestros dias de la tradicién del temazcalli de la época 

pre-hispanica es el proposito que tiene esta practica. La finalidad fundamental del antiguo 
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bafio de vapor era curativa, estaba relacionada con la salud: pero la curaci6n tenia caracter 

magico-religioso. Por eso no es sorprendente que se hayan encontrado restos de temazcules 

en los principales centros ceremoniales de los conjuntos arqueoldgicos. 

En ta actualidad el bafio de temazcal sigue teniendo propdsitos terapéuticos. Sin 

embargo, el caracter magico-religioso. que era distintivo de la instituciOn antigua. no esta 

vigente de la misma manera en todas las comunidades (de las zonas abarcadas en este 

estudio). El rasgo fundamental de la institucién - su aspecto ceremonial -se realiza 

actualmente solo en ocasiones y quien sigue la costumbre son los ancianos y la gente que de 

alguna manera recupera y conserva voluntariamente la tradicién mexicana. En algunas 

regiones el temazcal continua siendo una practica cultural que para algunas personas - los 

médicos tradicionales y los ancianos conocedores de la tradicién y de su significado - 

mantine el caracter magico-religioso como un rasgo importante y necesario de la 

costumbre. Para otras personas, en general, a pesar de las creencias que alin rodean la 

costumbre, se nota una pérdida del sentido religioso de la institucién. Esta se manifiesta en 

la tendencia hacia un cambio de las costumbres de lta poblacion juvenil, orientada mas hacia 

un estilo de vida laico: hay olvido de lo antiguo, concebido como viejo. algo que debe ser 

superado al fin de llevar el paso de los tiempos actuales que requieren rapidez y mas 

“ractonalidad”. 

Por otro lado, existe también un fenédmeno de contraculturacién® que se manifiesta a 

nivel de instituciones y centros de salud que trabajan en las comunidades indigenas de 

varios estados del pais. Estos institutos - como el Instituto de Medicina Tradicional 

~Tlahuilli” de Cuernavaca -. hacen hincapié en un mejor conocimiento de la medicina 

tradicional, de los principios terapéuticos de la cultura antigua y de su aplicacion, por ser 

medios eficaces que pueden satisfacer las exigencias de una poblacién numerosa v 

mezclada como es la nacional, que normalmente no es bien atendida por las instituciones de 

salud. 

Este hecho es parte de un movimiento general que quiere recuperar y revalidar la cultura 

ancestral. preservandola frente a un proceso de transformacién en el que ha cambiado el 

* \ este propdsito ver también las informaciones proporcionadas por Jorge Castro de Tepoztian sobre la 

tradicion de los indigenas del Norte (inf. n. 12)



modelo de la confrontacion; éste ya no esta constituido por la cultura catélica espafiola. sino 

por el modelo capitalista laico que procede de Estados Unidos. Un modelo que aleja el 

hombre de su hogar cultural y favorece el olvido de las costumbres. 

La significacion religiosa que el femazcalli tenia en los tiempos antiguos en parte 

continua, sin embargo en muchos aspectos se ha perdido y aunque sobresalya el 

simbolismo magico que conserva la practica en nuestros dias, los nexos entre el rito v su 

significacién profunda por fo general se han olvidado. 

Pero aunque vaya perdiendo su significacién magico-religiosa como lugar de la 

purificacion y de los ritos de paso. casa de la diosa madre vy morada del duefio del tuezo. 

sigue ocupando un lugar importante en los contextos comunitarios tanto por ser medio 

terapéutico como por ser una representacion simbolica del vientre materno. del vientre de la 

Madre Tierra. 

Es un caso ejemplar de institucién propia de un sistema médico tradicional en que 

coexisten e interactuan dos componentes a fin de realizar las curaciones. Me retiero al 

componente mistico-simbdlico y al componente empirico o naturalista. Las dos 

dimensiones no pueden ser separadas en tanto forman una unidad. de acuerdo a los 

principios pre-cientificos de clasificacién de la realidad. La clasificacion o interpretacion de 

la realidad, en las culturas de tipo pre-cientifico, se basa tanto en factores de orden 

simbdlico como en factores de orden empirico naturalista. Las dos dimensiones penetran la 

una en la otra de manera tal que resultaria artificiosa una distincién entre el componente 

naturalista v el sobre-naturalista. Es una medicina que fundamenta sus conceptos en la 

fuerte relacién entre espiritu y forma, entre psique y soma, que (dicho en términos 

modernos) ha considerado siempre el aspecto psico-somatico de muchas enfermedades. 

EI bafio de temazcal constituye un caso ejemplar propio de este tipo de cultura que 

adopta dos sitemas terapéuticos: el naturalista y el ritual, recargado de simbolismos de 

purificacién. De hecho, en esta institucién encontramos la interrelacion de dos formas 

distintas de enfrentar la enfermedad: una parte de una concepcion basada en conceptos dle 

orden natural, se ubica en medio de una compleja cosmovision y utiliza terapias de tipo 

natural. La otra se refiere a la intervenci6n sobrenatural en contexto ritual. v al mismo 

tiempo utiliza terapias de tipo natural. ricas en significados simbolicos purificatorios v en 

io



valores religiosos. En el caso del temazcal. es evidente lo absurdo que resultaria Ia 

dicotomia entre naturaleza y¥ cultura®®, 

Conjunto de significados simbélicos que rebasan el simple uso médico. la casa de 

bafios es una pequefia “construccion” que traduce asi los principios fundamentales de la 

medicina tradicional mexicana, asi como las creencias magico-religiosas de la época 

prehispanica. 

© Ctr. Lanternari, 1994. cap. 3. 
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ANEXO N?°.2 

CUESTIONARIOS. 

Cuestionario No.1 

¢, La costumbre del bafio de temazcal es originaria de esta region ? 

« Es practicada en los alrededores ? 

¢ Qué forma tienen los bafios de vapor, son todos iguales ? 

¢, Originariamente, qué forma tenian ? 

¢ Con qué materiales se construye ¢ 

é, Quién lo construye: un albafil, una persona capacitada por experiencia personal o por 

haber aprendido de alguien que sigue 1a tradicioén, un temazcalero u otro ? 

¢, Es originario de la zona ? 

¢, Es una costumbre difundida entre la poblacion y en los alrededores? 

Resultados. 

1) Aqui son casi todos a béveda, hay sélo uno que es rectangular de tipo mas moderno. 

2) En toda la zona usan temazcales: Acajete. Cuetzalan, Tepuzco, Magdalena, Tlacomulco. 

Ocotitlan. todo alrededor de la Malinche y el Pinal. 

La mayoria de las familias tiene el suyo, cuando no tienen, usan los de los vecinos. 

Son a béveda que es la forma original. Hay uno rectangular techado con varilla. 

Los de béveda son de piedra y la hornilla es de piedra volcanica refractaria. que sacan de 

la Malinche. 

Los temazcales son originarios de la zona. En toda la zona usan temazcal: Acajete. 

Cuetzalan. Tepuzco, Magdalena, Tlacomulco, Ocotitlan, todo alrededor de la Malinche v el 

Pinal. La mavoria de las familias tiene el suyo, cuando no tienen, usan los de los vecinos. 

3) Son de origen prehistérico. prehispanico. 
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Tienen forma a béveda o rectangular techados con varilla: los redondos son de piedra v 
concreto, 

3) El temazcal es original de la zona. 
Son la mayoria redondos a boveda, hay uno rectangular. Los mas antiguos y los mas 
comunes son los redondos de piedra y de ladrillo, mientras que los mas modernos son los 
rectangulares techados con _ varilla y construidos con cemento. 
Los constuye un sefior que es albafiil y aprendié a construirlos cuando era todavia un 
muchacho. 

No hay un verdadero temazcalero, es decir una persona que se dedica solo a este tipo de 
construcciones conforme a la tradicion antigua. 

6) A boveda o rectangulares. 

7) El temazcal es pre-hispanico y original de aqui. 
Se usa también en San Agustin, Tepeztala, San Miguel, en los pueblos alrededor de la 
Malinche v el Pinal. hasta Cuetzalan. 

Cada familia tiene el suyo, pero si no tienen medios econdmicos para construirlo, usan el 
de los parientes. vecinos 0 amigos. 

Son a béveda y ultimamente he visto que construyeron uno rectangular. 
La hornilla es de piedra o de ladrillo. 

Se usa también en San Agustin, Tepeztala, San Miguel, en los pueblos alrededor de la 
Malinche y el Pinal, hasta Cuetzalan. Cada familia tiene el suyo, pero si no tienen medios 
econdémicos para construirlo usan el de los parientes, vecinos, amigos. 

9) Son originarios de la zona, de este pueblo y de los alrededores de La Malinche. 
Normalmente son redondos, de piedra volcanica y cemento y de piedra tetzontle. 
Aprendi a la edad de 27 afios de un viejito del pueblo. Me ensefié a construir la cipula de 
manera distinta y que yo ya no uso. A decir: hecha la base, se ponian tablas de madera 
dento de la base detenidas por palos hundidos en el suelo. Encima se ponia tierra en forma 
de cupula y sobre esta tierra se construia la cupula con piedras y cemento. Cuando se 
secaba bien. en unos dias, se sacaba todo lo que sostenia la cipula . El problema se 
presentaba al momento de sacar los palos porque los mismos se quedaban hundidos en el 
suelo. Por eso cambié la técnica. 

Cuando tenemos que construir un bafio. primero escogemos el lugar apto. fijamos el centro 
y de aqui tomamos la medida que debe ser de 1.25 m.. Se da la vuelta haciendo un circulo 
que es el perimetro del bafio: 2.50 m. 
Las piedras del muro deben de ser de campo. porosas y se mezclan con cemento. El muro 
mide 30 cm. de hondo. La puerta mide 50 cm. y asi la hornilla. La hornilla mide m. 1.20 
de largo. Del piso al techo mide1.30. m. 

El suelo esta al mismo nivel de la tierra. 

Las piedras que se llevan para calentar son de 30 cm. de ancho y 12 cm. de grueso. Se 

ponen a tijeras sobre otras dos de base. Encima de las dos se pone otra piedra a modo de 
techo que mide 20 cm. x 20. cm. 
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Sobre estas piedras se ponen otras de tipo volcanico y a la hora de bafiarse se rocia ugua 
sobre éstas. 

La entrada es 50 cm. de ancho x 70 cm. de alto. Es compuesta de bloques de cemento de 10 

cm. de grueso. 

Las paredes se construyen primero. Se Ilena todo con tierra para poder luego construir la 

cuipula apoyandola sobre la tierra. Para construirla se ponen las piedras sobre la tierra v se 

aprietan bien con cemento. Se deja unos dos-tres dias hasta que se seque. Se quita la tierra 
y esta listo. 

10) Es original de la zona. 

Son a béveda de piedra o ladrillo. 

12) Seguimos la tradicién dakota que aprendimos por un maestro de temazcal de 

California. 

En la costumbre dakota, el bafio de temazcal es una ceremonia de tradicion nomade. La 

gente levantaba sus habitaciones como “tipi” y en la misma manera levantaba sus bafios de 

vapor. Se levantaba en los lugares en que se hacian reuniones, normalmente cerca de un rio 

porque se necesita de agua. ; 

13) Son a boveda y rectangulares. 

14) El temazcal es originario de la zona. 

En la actualidad las formas prehispanicas se han visto enriquecidas por otras. 

Los materiales también han cambiado, se usan los que se encuentran en la zona. En 

general, después de hacer una revisidn de los temazcales prehispanicos vy los actuales. 

podernos citar los elementos arquitectdnicos del bafio: materiales, formas, hornilla. 

Materiales: tierra, ladrillos crudos, piedra, adobe, madera, cementos, ladrillos cocidos: 

Formas: circular como horno de pan, rectangular (techo dos aguas o béveda), cénico. 
hexagonal, cuadrado (techo dos aguas o béveda); 

los componentes arquitectonicos: cuarto de bafio con ventilacién para la salida del humo: 

banquetas para acostarse, sentarse o ponerse en ta posicién adecuada; “ombligo”, si no hay 

hornilla interior o en temazcales en que las piedras se calientan al exterior: puerta de 
entrada de 50 cm. X 50. cm. 

Hornilla exterior, interior o independiente del bafio sobre todo en temazcales 

provisionales; 

tiro para la salida del humo. 

El lugar de descanso: separado del temazcal - en la cocina, en un cuarto de la casa -: como 

parte de la construccién del temazcal: cuarto de descanso: o lugar descubierto junto al 

temazcal. 

Instalaciones necesarias: desagiie, agua (pila o recipiente), fogon (para el cocimiento de 

hierbas usadas en el bajfio). 

Los tipos mas comunes son el redondo y el rectangular. 

Las dimensiones son: 

Redondo: cuarto de bafio. 2.80 m. de didmetro; interior 2 m.; 1.70 m. de alto; 1.35 m. de 

interior. 
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Puerta: 50 cm. de ancho X 50 cm. de alto. Encima de la puerta. por lo regular. esta 
colocado un altar. 

hornilla: 1 m. de largo X 50 cm. de ancho. 
Rectangular: cuarto de bafio: 1.90 m. X 2.40 m. de largo: interior: 1.50 m. X 2 m.: 1.35 m. 
de alto. 

Puerta: 30 cm. X50 cm.. 

Hornilla: 1 m. de largo X 50 cm. de ancho. 

Estas son las dimensiones de los temazcales comunes. Son diferentes de fos temazcales 
ceremoniales. pero la diferencia no esté en la manera de construirlo, ni tampoco en jus 
medidas. sino en la finalidad del bafio y en los conocimientos del temazcalero. porque la 
construccién sigue la tradicién en el conjunto de los simbolismos involucrados. - (inf. 14). 

16) Son rectangulares, hay solo uno que es redondo, es el mas viejo y esta construido con 

piedras. 

17) La tradicién del temazcal aqui es muy antigua. Creo que es indigena. Cerca de 

Tlamepanque hay un temazcal ya en ruinas que es muy antiguo, donde los sacerdotes iban 
a recibir virtud y hacian ceremonias de iniciaci6n. 

Hay cuatro bafios en el pueblo y sdlo uno es redondo. 

En la construccién usan piedra tetzontle que detiene el agua. 

Se construye cerca de la cocina, por si llueve. 

No hay un temazcalero en Amatlan. Los construyen los albaiiiles. 

18) La forma es rectangular y redonda 

19) Es originario de la zona, es de tradicién antigua. 

Et mio es rectangular. 

20) Es originario de aqui, pero cuando se deshicieron las casas en 1923. se destruyeron 

también los temazcales y no se volvié a construir otro con excepcidén de éste que acabamos 

de construir hace seis afios. lo construimos nosotros con la ayuda de un albaifiil. 

Es rectangular: adentro es de piedra y lodo, afuera es tabique y arriba es de concreto 

cuadrado. 

21) Es originario de la zona. 

Aqui la mayoria son rectangulares de piedra y concreto o de varilla y barro. El cuarto de 

baiio tiene piedra tetzontle.. hay también de adobe. 

La construyeron un hermano de mi esposa y un albafiil 

24) En Santa Ana los temazcales son redondos a cuipula, aunque puede haber cuadrados. 
La hornilla se orienta hacia el Este. 

25) Son redondos a veces cuadrados. 

Cuidamos la orientacion de la hornilla hacia el Oriente. 

El temazcal es originario de la zona. 
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Se fabrican con tetzontle y tierra amarilla. 

26) Mi temazcal es cuadrado y no esta orientado hacia los puntos cardinales. 

27) Aqui todas las familias tienen su bafio. se los construyen por su cuenta. Son 

rudimentarios. un poco redondos con la hornilla anexa bastante grande respecto al cuurto 

de bario. 

Se fabrica de piedra y lodo. 

El temazcal es originario de esta zona. 

28) Estan hechos de piedra, piedra porosa y lodo. no tienen una forma detinida: son un 
poco redondos, pero varian. 

Creo que son originarios de aqui. 

29) Es originario de esta region. 

Se fabrican con lodo y piedra. 

31) Aqui los bafios son de piedra y se construyen de forma cuadrada - rectangular. 
En toda la Mixteca tienen sus bafios. 

(san el tetzontle para el fogon. 

En Tezoatlan hay el torito, pero ya no se acostumbra mucho porque es muy caliente y uno 

se puede enfriar con el primer aire. 

32) Los aspectos que se toman en cuenta en la construccién son: que esté cerca de un 

cuarto de la casa para descansar; las piedras son de piedra “‘azul” (porosa): el fogdn tiene 

un hueco que comunica la c4mara de combustion con el cuarto de bafio. No se toman en 

cuenta aspectos como la orientacién, aunque se cuida la procedencia de los vientos, que no 
vayan a pegar sobre la hornilla. 

33). 34), 35) Aqui la mayoria de la gente construye el suyo, quien no sabe hacerlo lo 
encarga al sefior Zamora, que es temazcalero. 

Se construyen en el terreno seglin como sopla el viento, cuidando que éste no pegue en la 

puerta, sino se queda obturado el vapor y no calienta bien. 

Se construye cerca de la casa y de manera que quede cémodo respecto a ésta. 

la construccién queda un poquito hundida en el terreno para que esté bien fijo. 

Las piedras del fogon son piedras amarillas (porosas), no se destruyen con el fuego. tardan 

unos cinco o seis afios. 

No se usa hacer ventilaciones en el fog6n para evitar que entre mucho humo. Se puede. 
pero no se acostumbra mucho. 

36). 37) Se usa temazcal de piedra o el torito. Mejor el primero porque el torito se calienta 
mucho vy es peligroso.



Cuestionario 2. 

{, De qué manera se prepara un bajio de vapor ? 

;, Cémo acostumbran bafarse ? 

¢, Se utilizan plantas en el bafio v para qué se emplean? 

¢. Qué cuidados se dan a la gente que va a bafiarse ? 

¢, Durante el bafio, se emplea agua fria? 

¢, Se acostumbra taparse bien a la salida del bafio? 

Resultados: 

1) Ponen fuego en la hornilla y hacen calentar el bafio unas horas. 

Cuando la gente esta adentro. echan agua encima de las piedras para que suba el vapor . 
luego se pegan con ramas y hojas de capulin. 

2) Echan agua para hacer subir el vapor y se pegan con hojas de capulin, también con 

ramas de encino; con éstas bajan el vapor agitandolas de arriba hacia abajo. 

5) En Tepatlaxco asi lo hacemos: se calienta el bafio unas cuantas horas . de una hasta 

cinco © seis, dependiendo del tiempo necesario para calentar las piedras y la temperatura 
externa. 

En ta hornilta se quema: lefia, olotes, cafia reseca, a veces basura. 

[:n esta manera se calientan unas piedras (normalmente dos), encima de éstas se arroja el 
agua al fin de producir vapor. 

Cuando el bafio se ha calentado bien, se tapa la boca de la hornilla con piedras de 8-10 cm. 

de espesor y con la ceniza producida por el mismo fuego. 

Mientras se esta quemando el combustible, se toman unas hierbas ‘“‘calientes” cuya funcién 

es calentar el cuerpo y se preparan en parte molidas y en parte en agua de cocimiento. 

Una vez entrados en el temazcal, se echa agua sobre las piedras para que se desprenda 

vapor y con un manojo de ramas y hojas de pirul, encino o capulin, se baja el vapor 

caliente que se condensa hacia lo alto de la ciipula. Con las mismas hojas se azota el cuerpo 
de arriba hacia abajo. 

Cuando se entra es necesario agacharse para que no te afecte el carbén toxico producido 

por la combustion. Luego te sientas y te untas con las hierbas molidas. Entonces te acuestas 

y empiezas a sudar mientras quien te ayuda a bafiarte azota tu cuerpo con las ramas para 

favorecer la sudoracion y bajar el vapor. 

A veces se dan masajes para relajar el cuerpo, los musculos, los nervios y las 
articulaciones. 
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Se sigue un buen rato echando agua sobre las piedras calientes. azotando el cuerpo. 
Luego te enjuagas con agua tibia. Al final. te lavas con jabon y shampoo. Te enjuagas vtra 
vez. 

Te tallas la ptel con piedra pomez para que se separen las células muertas. 

Te echas agua de cocimiento de las hierbas sobre todo el cuerpo. 

Antes de salir. la persona que te ha bafiado te ayuda a taparte con camisones. sabanas v 

cobijas de lana hasta la cabeza y los ojos. Esto es importante porque de lo contrario te 

entriarias por el aire de afuera. 

Te acompafian a la casa y alla te acuestas en un cuarto v descansas todo el tiempo que 

quieres, mientras continuas sudando. 

El “agua de espanto” (de cocimiento de hierbas calientes) se echa también sobre las piedras 
para que el vapor contribuya como factor de curacién. 

14) Antes de salir del temazcal y también durante el bafio te echas unos cantaros de agua 

tria sobre la cabeza y el cuerpo. Sirve para que se abran los poros y puedas sudar mas 

copiosamente. 

Antes de salir te tapas con una sdbana y pasas al cuarto de descanso donde te acuestas 

sobre un petate y te tapas con una o mas cobijas. 

16) Mientras que estas adentro, una persona te ayuda a azotarte el cuerpo de arriba hacia 

abajo por todos lados. Antes de salir del bafio te enjuagas con agua tibia. Saliendo. la 

persona que te bafia te ayuda a taparte con una sabana. Luego te acuestas alli mismo, frente 

a la puerta del temazcal o cerca de la entrada sobre un petate y te tapas con una o mas 
cobijas. 

20) Cuando estas adentro, te echas agua fria para que se abran bien los poros que a veces 
se quedan como cerrados. También antes de salir te echas agua fria dos veces. 

Nosotros no azotamos el cuerpo, no tenemos hierbas frescas para mucho tiempo durante el 

afio. asi que friccionamos sobre la piel tinturas, extractos alcohdlicos de plantas. 

Cuando sales te tapas con una sabana y pasas al cuarto de descanso donde te acuestas sobre 
la cama y te tapas con una cobija. 

21) Antes de salir te enjuagas con agua tibia de cocimiento de hierbas calientes. Te tapas 

con una sabana 0 con otra manta y te quedas un rato en el cuarto de descanso. 

No nos echamos agua fria antes de salir porque la persona esta muy caliente y se enfriaria. 

24) Prendemos el bafio con lefia o cafia reseca y lo dejamos calentar por algunas horas. 

Tapamos la hornilla con piedra, ceniza y lodo. La gente se mete a sudar y a veces hay una 

persona que ayuda a bafiar, por ejemplo cuando se cura un enfermo. Se baja el vapor con 

unas ramas de capulin y se azota el cuerpo de la persona. Al final de! bafio te tapas y sales 

para ir a descansar ahi mismo o en un cuarto de la casa. 

27) Aqui se prende muy a menudo. No se usan hierbas medicinales para bafiarse. solo la 
pura agua.



29) Los prenden casi diario. Cuando se bafian salen y entran muchas veces del temazcal. 

Lo calientan para dos o tres horas. 
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Cuestionario 3, 

¢, Para qué se usa el bafio de vapor? * 

¢, Qué enfermedades se curan con la practica del baiio ? 

(. De qué manera se usa para el alivio de la mujer que acaba de dar a luz ? 

¢, Cuantos bafios se le dan antes y después del alumbramiento ? 

¢, En qué otras ocasiones se practica el bafio ? 

Resultados: 

1) Se usa para limpiarse y reforzar el vientre. 

Para higiene. 

Lo usa mucho la mujer después del parto: se le dan 12 - 13 bafios, uno cada tercer® dia. 

Cuando hay enfermos de frio se pasa alcohol friccionando 1a piel. 
Se quedan dentro 20-30 minutos. 

2) Es una necesidad mas que otra cosa. Aqui falta el agua durante unos periodos del afio y 
antes la unica disponible era la del jagtiey. 

Sigue siendo utilizado como medio de limpieza y medicinal. 

Se usa cada ocho dias, normalmente el sabado. 

Se usa para las mujeres después del parto: mas que 10 bafios. cada tercer dia. 

Para los alcoholicos. 

Para depurarse. 

Para los nifios. 

3) Para razones higiénicas, cada 8 dias. 

Para partos y post-partos, cada tercer dia, mas o menos 15 veces. También antes de parir 
una vez por semana para calentarse. 

Para enfermedades de frio, sobre todo a los nifios. 

4) La entrevistada dice que no deja usar el temazcal que, seguin ella, “hace dafio”. 

5) Para enfriamiento, reumas. gripa, depuracién. Para las mujeres que van a dar a luz. 

porque avuda a la flexibilidad de los huesos. Después del parto cada tercer dia. varias veces. 
Para las enfermedades de la piel. 
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Para la higiene. es muy util cuando no hay agua. 

6) Se usa para higiene y limpieza. 
Para las mujeres embarazadas y después del parto. También yo le daba atencion médica. 
Se usa para las picaduras de arafia “capulincillo”, y de la viuda negra. En este caso se 
quema la hoja de maguey reseca y es el gas carbonico lo que cura. El humo que recibe el 
entermo hace que se alivien los dolores del cuerpo y los nervios. La hoja es de mezote. 
Para favorecer el embarazo y en casos de esterilidad o esfuerzos. Para la matriz floja. 

7) Se quema el sabado y a veces el miércoles. 

Se usa para. enfriamentos, como réumas. bronquitis, para los nifios. Para infecciones de la 
piel. ronchas. salpullidos. Para antes y después del alumbramiento - antes, cada | -2 
semanas: después, de 10 a 15 bafios cada tercer dia, hasta 40 dias. 
Favorece el embarazo; depura, porque sudando se limpia Ia piel y el organismo, se depura 
la sangre. 

8) Casi todos tienen temazcales a excepcién de pocos. 
Se usa para las mujeres que dan a luz, un bafio antes del parto y después hasta 18-20 veces 
cada tercer dta. Para que se alivien, para parar la hemorragia. se amarran con faja de lana. 

10) Se usa cada 8 dias 0 2 veces por semana. 
Se usa para quien tiene fiebre, pero algunos van sdlo con los doctores. Se usa para las 
prefiadas. | vez antes del parto y 10 después. Luego se fajan. 

11) Se usa para las mujeres. Para los nifios que se orinan en la cama o que tienen catarro. 

Antes los subian hacia arriba del temazcal y les soptaban sobre la parte. 

12) Es de uso ceremonial, sigue la tradicién dakota. El primer bafio que se hace es una 
iniciacion. 

También tiene finalidades sociales, de reunion y, en segundo lugar, de higiene. 

13) Para limpieza y no sélo fisica. 

Su uso es sobre todo reservado a las mujeres y a quien padece de enfermedades de trio. 
Tiene finalidad de purificacién. 

14) Para las mujeres, porque durante el parto les entra el frio. 

Es usado también para enfermedades de frio. 
Para la circulacion de la sangre, varices. Para enfermedades de la piel. Es depurativo. 
purificatorio. Soluciona problemas de asma. Favorece el embarazo y cura la esterilidad por 
trio. Mantiene la salud 6ptima y quita el estress. Relaja el sistema nervioso. Regula el 
metabolismo en general. Ayuda en muchos casos de artritis. 

15) Para aliviar el parto, antes y después: Con su uso el parto es mas rapido. Para 
enfermedades de trio, tos, bronquitis, réumas, gripe, inflamacion. Enfermedades de calor. 
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16) Para enfermedades de frio. Para las madres, se bafian el cuarto dia, el octavo. 4+ veces 
en un mes. Para favorecer el embarazo en caso de esterilidad. Para estress. nervios. Para 

picaduras de arafias y tarantulas. Para el “susto”. Antes se usaba diariamente hasta cl 

momento en que fue prohibido por los espafioles. 

17) Entermos de frio. Depura la sangre. purifica. Después del parto para dar fuerza v 

calentar por el frio que entra en la madre. Para las molestias del parto. se bafian después de 

ocho dias para algunas veces, cuantas quieren y segin sus posiblidades. Para los dolores 

musculares. Para inflamaciones e hinchazon. 

18) Para enfermedades de frio. Para partos. 

19} Se usa para limpiarse. Para enfermedades de frio. Para los partos. a los ocho dias se 

hacen 3 o 4 banos dependiendo de las posiblidades y las molestias. 

20) Para entermedades de frialdad. Para acido Urico. Reumaticos. Vdrices y mala 

circulacion. Para !os partos, para que tomen energia: se hacen 5-6 bafios y es muy til para 

los malos partos. Sale toda la impureza y se quedan como nuevos. 

21) Para el frio. reumas, gripe; para las mujeres: favorece el embarazo y cura la esteritidad. 

Para la circulacion, varices. Para la diabetes. 

22) Para el frio y los partos. Favorece el embarazo y cura la esterilidad. Es lugar de reunion 

para la familia y los vecinos. Se quema todos los dias. 

24) Se usa para curaciones, para las enfermedades de frio; para los partos. no lo usamos 

para limpiarnos. Antes se usaba cada ocho dias, ahora solo en ocasiones. Se usa también 

para desintoxicarse de algun veneno. También para torceduras, reumas, dolores de hueso. 

de cintura, para quien no queda embarazada. 

25) Lo usamos para limpiarse el cuerpo. Para después del parto se hacen 4 - 5 -6 bars. 
segun los que necesita la sefiora. Se bafia también al nifio para que no se entrie. No lo 

usamos para las “limpias”, éstas se hacen afuera del bafio. Se usa en ocasiones para 

curaciones. Cuando curan a una mujer que acaba de dar a luz, el marido la carga con otros 

ires hombres sobre un ayate, hecho con fibra de maguey, y la llevan al temazcal para que 
ahi se alivie. 

26) El bafio de temazcal ayuda a parir; si hay una partera, ayuda a enderezar Ja criatura v a 

hacerla nacer. Aqui lo usamos cada ocho dias. 

° 

27) Se usa sobre todo para después del parto: las mujeres se bafian para 20 dias empezando 

el dia después del alumbramiento: todos los dias y luego para 5 veces cada ocho dias. Antes 

de bafiarse se lavan con agua tibia. se dice que asi se les lava la sangre. Hay cinco parteras 

en el pueblo: algunas mujeres se alivian en la clinica y otras en el temazcal. 
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28) Se usa para cualquier cosa. enfermedades 0 partos. 

29) Usan el bafio para el alivio de la mujer v otras enfermedades de fiio o para bafiarse. 

30) Lo usamos para muchas cosas, sobre todo para el alivio de la mujer después del parto. 

31) Para la mujer que da a luz. se le hacen 20 bafios tibios y de 5 a 8 calientes. Paren en la 
casa y el dia después se bafian con hierbas. no el mismo dia si no se le cuece la sangre. 
Se usa también para otras enfermedades: si hay aflojamiento de la matriz. se le dan a la 
mujer masajes en el temazcal y se le sube con las manos. Se le hacen otros tratamientos. 
Se usa para las mujeres que no se quedan embarazadas. 
Para las enfermedades frias. 

Para prevenir las enfermedades se bafian cada ocho dias. 

32) Se curan enfermedades de frio y de calor. Cuando son de frio se usa el temazcal: 
cuando son de calor fuerte (calor de calentura o calor fisico) no es conveniente usar 
temazcal. sino que se le da alguna medicina. 

Se usa para el dolor de muela. 

Para el alivio de la puérpera. 

La lefia debe ser especial para que no haga chispas. Si se esta bafiando el nifio, la lefia que 
hace chispas le causa granitos. 
Se toma el bafio de vapor para el sarampion y la viruela, enfermedades eruptivas en general. 
Para la infeccién del ojo. 

El bafio de temazcal puede hacer dafio; se hace una prueba: se calientan las rodillas v las 
piernas, si suda la frente es conveniente, va bien. Por lo contrario es mejor que el enfermo 

salga y no tome el bafio, si no puede hacerle dafio. 

33). 34). 35) Se usa cuando hay sarampion. pero no en el periodo eruptivo o febril. Cuando 

los granitos se secan un poco, usando aguardiente y malva, para ayudarlos a secarse. ul 
enfermo ya puede entrar a bafiarse. Se usa cuando los granos estan secos y no hay fiebre. 
Se usa solo para enfermedades de frio, no de calor. Las enfermedades calientes son 
peligrosas v pueden causar la muerte. 

36). 37) Se acostumbra para las mujeres después del parto. Se hacen tantos bafios como se 
necesitan. 

Se practica cuando las mujeres no pueden tener hijos.



Cuestionario 4. 

;, Qué curaciones se hacen en el bafio de temazcal ? 

¢, Que tipo de plantas medicinales se emplean ? 

¢ Cuales se usan para curaciones después del parto ? 

¢ Cudles para formas de enfermedades de trio como gripe, reumas, bronquitis ? 

é, Para qué otras molestias o enfermedades se emplea el baiio ? 

Resultados. 

1) Arnica, capulin, jarilla, zapote lanco, encino, pirul, ruda. Se hierven juntas y las ollas con 

el agua de cocimiento - “agua de espanto” -, se colocan encima de las piedras calentadas 
previamente, de manera que el vapor producido es agua medicinal. 

3) Amica que es cicatrizante y desinflamante. 

Antes las mujeres daban a luz y se aliviaban en el temazcal, ahora se bajian el otro dia v 
nada mas. 

4+) No usa hierbas medicinales ni antes ni después del parto. - Se muestra muy escéptica. 

dice que nada mas trabaja con la madre cuando le empiezan los dolores de las 

contracciones: intenta enderezarle un poco la criatura y cuando el cuello de la matriz se 

abre. le hace una inyeccién con media dosis de la medicina que se da normalmente en el 

hospital para ayudar a la criatura a nacer. 

A veces la madre prefiere acostarse y a veces sentarse, porque dicen que asi tienen mas 

fuerza. 

5) Usamos_hierbas “calientes”, estas son: romero, pirul, santa maria. ruda, marrubio. 

azomiate. zapote blanco. Normalmente usamos tres 0 siete hierbas. También usamos arnica 

como cicatrizante. 

Una parte de estas plantas se hierve y con el agua de cocimiento la gente se enjuaga después 

de haberse bafiado. Otra parte de las mismas se muele y se unta sobre todo el cuerpo - dan 

mucho calor y fuerza. 

Las mujeres después del parto las usan cuando se hinchan. 

6) El calor del bafio permite que el vientre no se afloje. Las sesiones de temazcal favorecen 

un nuevo embarazo. Ayudan a resolver casos de esterilidad debidos a esfuerzos fisicos. 

deporte duro. por razones no comprobadas clinicamente o por traer la cadera “abierta™. 

231



A las mujeres que han dado a luz y no se alivian en el bao, las Ilaman “crudas”. A 
veces se hinchan v se ponen amarillas. 

Después del bafio es importante que una o mejor dos personas fajen a la enferma. para 
cerrarle bien los huesos. que después del trabajo de parto quedan como abiertos: empiezan 
por la cabeza y bajan hasta las roditlas y los pies. cuidando de cerrar bien la cadera. 

Otras curaciones para la mujer para aliviar las molestias del embarazo. sin o en 
asociacion con el temazcal: pozote de sorillo y yepatlina; la prefiada debe evitar de tomar 
agua “cruda™. pulque y limonada. 
Cuando se detiene la placenta, le pegan con un pedazo grande de jabon a los dos lados del 
vientre v le dan a comer cebolla con herba buena. 
El cordén lo cortan y lo cicatrizan con el machete que usan para cortar el trigo quemado. 
Cuando se inflama se usa ponerle polvo y ceniza de! comal negro. 
Para las puérperas que no tienen leche, le dan atole de masa y atole de ajonjoli. charales 
rostizados sin ser lavado, ahuacate. 

Para que se vaya la leche. le aplican una cataplasma de maiz azul molido. 

Para ayudar a dar a luz le dan hierba del angel y michicate.. 

Cuando hay un parto dificil se le manda al doctor. 

Con qué se lava el bebé: antes ni lo lavaban, yo le ensefié a lavarlo con aceite de 
ajonjoli o almendra y a ponerle gotas de manzanilla en los ojos. El dia después lo bafiaban 
en el temazcal. 

Cuando no hay hijos, se le atribuye mds a la mujer que al hombre y normalmente es 
solo la mujer que va al doctor. 

Prolapso de la matriz: cuando la mujer tiene !a matriz desviada, dos hombres (el marido 
y otro) la ponen boca abajo y la sacuden. Luego se le pone un rollo de pano y se venda. Se 

queda acostada sin moverse 20 dias y se alivia. Luego se le dan bafios de temazcal. 

Cuando el cuello del utero es demasiado chiquito, no se puede hacer nada. Si depende 

de las hormonas., se le dan algunas inyecciones de cuerpo amarillo y licor sedante. 

Cuando la matriz esta restriada: se aplican ventosas, se faja y se hacen tres baiios de 
temazcal. 

Para acabar de concebir, como anticonceptivo: se come liebre cuya carne es muy fria. 

Para evitar el aborto espontaneo: hoja morada de mazorca hervida con cocolle de 

carrizo Antes lavaban el morro del perro negro con aceite y mezcal y luego lo daban a 
tomar a la mujer. 

Para inducir el aborto: se usa la hierba del angel. 

Para ayudar las contracciones de! titero: zoapatl o hierba del angel con michicapatl hervido 
y endulzado con canela. 

7) Se usan hierbas calientes, a veces también tomadas cuando tienen muchos escalotrios. 

Para mujeres que no pueden embarazarse por haber hecho esfuerzo fisico o deportes. Se 

cree que por estas razones se afloja la cadera y la columna. En este caso se hacen también 

ventosas por toda la columna. Se hacen masajes y se aprieta el cuerpo con una faja 

A los nifios que tienen infecciones de la piel se les hacen bafios de arnica.



8) Se usa romero. Arnica - que es un cicatrizante -. zampate. pirul, Santa Maria. estafiate. flor de Castilla o rosa de Castilla. Para las mujeres que no logran dar a luz ¥ se ponen hinchadas. palidas y amarillas. 
También se hacen ventosas de alcohol ¥ aguardiente. 
Después del parto. como confortativo, se le da agua de estafiate. 
*ara que no atloje la columna después del parto y se recomponga, se le faja el vientre. \ntes del parto se bafian para limpiarse. Si tienen frio y le duele la cadera, sirve para que los huesos se vuelvan més elasticos, gracias al calor, y se preparen mejor al trabajo. 

10) Se usa pirul. azomiate. marrubio, romero, hierba del angel, ruda, Santa Maria, ejecatzi. sabila. Se usan hierbas calientes para bafiarse y para untarse ¥ se toman como “agua de tiempo”. cuando tienen sed. Es porque las mujeres se enfrian después del parto. Se usa iirnica como cicatrizante. 
De todos modos. ahora muchas van con el doctor o al hospital. 

11) Citado en el capitulo 3. 

12) En el bafio se mete salvia. 

14) Se usa pirul, ruda y las hierbas calientes, segiin lo que se encuentra en la region y las posibitidades individuales, 

15) Se usa chapulisque, ocotillo ¥ otras que se encuentran en la zona. Seguin el tipo de enfermedad que se va a curar, se utilizan hierbas diferentes. 

16} Se usa para inducir el embarazo, para la esterilidad por “frio”, para después del parto: para las picaduras de insectos ponzofiosos como la tarantula; para el susto - (ver las partes que se refieren a estas curaciones en el capitulo 3, p. 11.) 
Para los nervios: tomar té de marrubio y passiflora; masajes con aceite de rosa. Cataplasmas de jabén blanco rallado con lengua de vaca y aplicado en las ceines de la frente. Tomar un té preparado con: hojas de zapote blanco, flores de tila, gordolobo, arnica. pednia. anis de estrella, zarzaparilla, pasiflora - en partes iguales a excepcion de la zarzaparilla. un pufio v la pasiflora. muy poca. Se prepara un litro con tres dedos de la composicién: para cuarenta dias en las mafianas y en las noches. Masajes en ayunas. Después de este tratamiento. se le da un bafio de temazcal, se le pone chiquiadores de alacles en las acienes para media hora antes de bafiarse. Se le da una buena sobada en el estomago para que se relaje. Si es necesario se siguen los bafios de temazcal.. 

!7) Para los partos y otras curaciones que se hacen a las madres -( ver citacién en el capitulo 3. p. 10.) 
Para la amenorrea: toronjil, orégano, salvia, romero, ruda - calentar el vientre con fomentos de romero o aceite de romero. 
Ovarios policisticos: emuicli 0 zoapatle (chihuapatli - cuana sana), todos los dias en tintura 15 gotas para 15 dias antes de la menstruacién, 
Antihemorragicos: milenramas. 
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[femorragia uterina: milenramas, corteza de encino, cascara de granda. 
Mastopatia: depuracion de la sangre - comer mucha fruta; tomar cosas frescas: hojas de 
nogar oO cascara de nueces, mhuicle. romero (4-5 dias antes del ciclo). Desintlamar el seno 

con hojas de fresno o sauco en cataplasmas. 

Inflamaci6n ovarios: romero. hoja santa. orégano. 
Anemia: emuicli. 

Cuando la mama se siente mal porque el nifio esta entermo. por ejemplo. si tiene hipo. que 
es una enfermedad de frio, se le unta el vientre con tintura de raiz de tlacopatli con ajo. 
ortiga, cempasuchli y se bafia en el temazcal. 

En el temazcal se bafian también por los dolores musculares con hojas machacadas de 
ortiga y alcohol - se untan el cuerpo antes de entrar en el temazcal. también toman té de 
tlacopatle antes de entrar. 

18) No sé bien pero ahora la mayoria de las j6venes mamas pretiere ir al hospital. va no 

tienen mucha confianza en Ja tradicion. 

19) No uso el temazcal para curar, pero s¢ que se pone la yema del huevo en las coyunturas 
y se dan hierbas calientes tomadas y untadas. 

20) Cambian las hierbas segun la region y lo que se usa es lo que crece espontaneo en el 

lugar donde se vive. Ademas cambian los nombres de las mismas plantas de estado a estado 

del pais. 

Cada médico y curandero usa las hierbas de manera distinta, asi que cuando nos reunimos 

en los cursos de capacitacién con los promotores de salud, nos transmitimos las 
informaciones. 

21) Para enjuagarse al final del bafio usamos agua de romero, ruda y otras hierbas calientes. 

23) Para ayudar a las mujeres que no pueden embarazarse, las bafio en el temazcal y le dov 

a tomar tés de hierbas calientes con un pedacito de la cola del armadillo. que es muy 
caliente. 

24) Se usan: romero, pericon. toronjil (blanco y rojo), etc. 

Cuando no se conoce bien la enfermedad de la que padece la persona que se va a curar. se 

juntan varias hierbas y se les dan: esto ayuda también a prevenir recaidas. 

Para los partos: hojas de chayote, arnica, tecomate. 

Para veneno: camote de valeriana. 

a\ctualmente casi no hay parteras como habia una vez y el baiio de temazcal se prende poco. 

solo en ocasiones. 

25) Las hierbas que usamos durante los bafios son: pirl, zapote, romero. pericon. Santa 

Maria. etc. La ruda para la limpia. Se dan tés.



26) Cuando hay trabajo de parto y no sale la criatura. con papel 0 zacate se le pone azucar + 
alcohol sobre el vientre y los rifiones. Después de parir se le dan bafios con agua de pirul. 
Para ayudar a parir se le da tés de: cempasuchtli y chocolate. que calientan mucho. 
Se le dan tés calientes de: Santa Maria, borrago. ruda. 

Para el empacho: se le pone sobre el estomago una masa compuesta de rosa de Castilla. 
mantequilla. carbonato. pan de puerco. 

Para calmar los nervios durante y después del parto: té de manzanilla. 
Para cicactizar la herida: Té de arnica. 

También se usan: albahaca y toronjil. 

Si se va la leche: zapote blanco en té en ayunas. 

27)Las mujeres antes de bafiarse se lavan con agua tibia, asi no se les cuece la sangre. 
No usan hierbas medicinales, slo agua. 

Muchas se alivian en el temazcal. 

29) Las hierbas medicinales que se usan el bafio son: marrubio, malva. azomiate. albahaca. 
ruda. 

30) Cuando salen granitos al nifio, se toma una piedrita del fogén, se pasa en un poco de 

agua y se le da de tomar al nifio. De esta manera se les resecan. 

31) Se usan hierbas calientes: azomiate, salvia y otras que no conozco por nombre. 

Cuando se alivia una mujer, se le da agua de oregano con una cucharada de sal para que 
salga la hemorragia. 

Cuando hay atlojamiento de la matriz, se les dan masajes al vientre con aceite de almendra 

caliente y se le sube con las manos. El marido la pone boca a bajo. Luego se bajia en el 

temazcal. También se le puede hacer una terapia con moxa: con vasos llenos de alcohol 

caliente, tres adelante sobre el vientre y dos atras. se amarran, se jala la matriz y se faja. 

32) Cuando se hace una terapia para el dolor de muela es importante envolver !a mano v el 

brazo con un trapo en taanto éste procura mas calor. 

Cuando salen granitos al nifio a causa de las chispas que hace la lefia del fogdn, se cura con 

el agua de las piedras del mismo; se toma una piedrita del fuego, se lava bien y esta agua se 
te da de tomar al nifio. 
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Cuestionario 5. 

(, Hav creencias relacionadas con el uso del bafio ? 

(, Cuales son estas creencias y qué tienen que ver con las terapias que se aplican ? 

;, A qué causas se atribuyen las enfermedades que se curan en el temazcal ? 

¢. Qué significado tiene hacer un bafio de temazcal ? 

i, Tiene alguna significacion especial ? 

¢ Se acostumbra hacer ceremonias para el temazcal o en ocasiones de bafios v curaciones ”? 

é En cué otras ocasiones se acostumbran ceremonias de tipo religioso ? 

¢ Hay algun santo o divinidad que tutela el temazcal ? 

i, Qué otras cosas se acostumbran por tradicién ? 

En algunos lugares se habla de un espiritu guardian del bafio, gaqui la costumbre conserva 

esta creencia ? 

Resultados. 

1) No hay religién. La gente va a rezar en la iglesia. El pueblo es en parte catélico v en 
parte protestante. 

A veces. para estrenar el bafio, le ponian un idolito encima de la entrada, pero ahora ya no 
se usa. 

2) Le ponen todavia una crucecita encima de la entrada. Pero sdlo algunos la llevan y en la 
actualidad es raro encontrarlas. 

- para el resto de la entrevista, ver el texto del cap. VI, p.159 

3) Antes se colocaba una cruz encima de la entrada, ahora ya no, yo no he visto. 

+) Antiguamente usaban un rito religioso. ahora lo usan principalmente como medio de 

curacién. 

Recuerdo que antes cuando nacia un nifio, la partera teniéndolo en brazos, lo signaba 

bendeciéndolo: con los dedos le hacia una cruz sobre la frente. Luego lo pasaba al papa que 

hacia lo mismo y lo pasaba a los otros parientes, quienes lo signaban con la cruz y al final 

lo pasaban a la mama. quien lo recibia. 
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Todas estas cosas han ido desapareciendo en el transcurso del tiempo. 

- ver otros resultados de la entrevista el texto del cap. VI, p. 

6) Tengo 87 afos pero en 60 que Ilevo viviendo aqui no me toco ver ritos religiosos. Lo 

unico que puedo decirte es que. cuando se ha bautizado el nifio. se bafian la madre y el 

mismo con agua de romero y de rosa de Castilla. Lo llevan al temazcal. que en este dia 

adornan. llenando el suelo de flores en hileras. Normalmente lo hace la familia o la partera. 

Todavia a veces !levan al bebé al bafio el dia después de haber nacido. 

En este pueblo son casi todos catélicos, hay solo un templo evangélico. 

- para el resto de la entrevista. ver el texto del cap. VI, p. 177. 

7) Se usa porque es tradicional. los antiguos llevaban mds cosas, simbolos. pero 
ultimamente ya no. 

10) Ya no se usa colocar cruces encima de los temazcales, no he visto. Pero rezan a Dios y 

se encomiendan para que los cuide. 

1) Antes. para estrenar el temazcal Ilevaban 12 nifios a bafiarsey hacian una comida para 

ellos y la sefiora que los bafiaba. Los bafiaba con agua de huixtomate. Los untaban con esta 
raiz y azutre. 

La pueérpera se bafiaba con agua de la raiz de caxani, que tiene la forma de los genitales del 

hombre y de la mujer. Para que agarrara fuerza tenia que bafiarse con la parte masculina. 

12} Nosotros seguimos la tradicién lakota. Es una tradicién de gente ndmade y el temazcal 
es ceremonial. 

Para levantar un temazcal. Es un chaman quein tiene que dirigir la ceremonia. Aqui no hay 
un verdadero chaman , pero cada bafio es dirigido por alguien que conoce el ritual. 

La ceremonia se desarrolla haciendo ofrendas a las cuatro direcciones. Estos son los cuatro 

mundos y los cuatro elementos y las ofrendas se hacen también al hombre, nosotros 
incorporamos una 5a. rodada para el hombre nuevo. 

El temazcal es construido como un tipi con la orientacién hacia el este y la gente que va a 

sudar, tiene que circular de la izquierda a la derecha y nadie puede cruzar este circulo, nadie 

puede cruzar entre el fuego y el temazcal. 

La ceremonia empieza con la primera quemada: la gente se va a sentar y cada vez que entra 

una persona tiene que pronunciar la palabra “macuyasin” que significa “por todas nuestras 

relaciones”. El iniciador va a hablar y a pedir la ofrenda al gran espiritu, que es el maestro 

de las cuatro direcciones. E] director de la quemada es el que va a echar el agua a las 

piedras. El no va a sudar, pone las piedras a calentar sobre el fuego que esta fuera del tipi v 
cuando ya estan candentes las mete adentro. 

Agradecemos a las piedras. a la tierra, a la Madre Tierra, al inframundo que nos da las 

piedras para que podamos sudar. 

La primera quemada es para las piedras. Todo el mundo hace su oracién, se canta, se reza al 

gran espiritu. se [lama el hombre que abre la puerta. El ambiente se enfria un poco, se van a 

recibir otras piedras y se empieza la segunda quemada. Se entra en el segundo mundo: el de



las plantas. Agradecemos a las plantas que nos dan la madera y los alimentos. Cada uno 
hace su oracion por medio del gran espiritu. 

Con la tercera quemada se agradece a los animales. 
La cuarta es para el hombre. 

Ilay temazcales para los hombres que se queman en luna Ilena y temazcales para mujeres. 
en luna nueva. 

Las mujeres que estan menstruando no pueden bafiarse con los demas porque tomarian su 
energia. 

Se cree en el Gran Espiritu. A él se dirigen las oraciones durante los bafios ceremoniales: el 
Gran Espiritu es el maestro de las cuatro direcciones. 

13) Es un ritual antiguo que no es explicitado directamente sino formalmente. 

i:l temazcal representa la matriz de la tierra. Cuando te metes dentro para sudar. te acuestas 
en posicion fetal y sales “nuevo” de ahi. 

[2] temazcal es una técnica terapéutica que masajes, limpia, uso de plantas medicinales. 

Segtin el manejo de la herbolaria, todo en la naturaleza esté compuesto por cuatro 

elementos y todo es la combinacién de estos cuatro elementos. Alimentos y plantas 
incluyen gradaciones de las calidades calientes y frias. las plantas son mas o menos frias o 
calientes. Esta calidad es determinada por el efecto que produce en el cuerpo. Cualquier 
fenomeno y cosa presenta estas calidaes y ninguna de las dos es negativa. El equilibrio es lo 
positivo. 

La costumbre es tener fe mientras se hace el bafio y rezar a alguien. Quiero decir que 

todavia sigue el sentido religioso de la institucién, aunque se rece a Dios 0 a algun santo 0 a 

divinidades antiguas. Esto se ve mas en ocasiones del estreno cuando se Ilama una persona 
que dirige la ceremonia. Generalmente es una persona anciana, que reza en nahuatl o en 

espafiol. lo que quiera y sepa, a una divinidad cualquiera, catdlica 0 indigena. 

14) El temazcal todavia conserva un fuerte sentido religioso. Es un ritual de purificacion. - 

(21 temazcal construido por una persona que sabe responde a un juego de simbolismos. En 
este caso, abarca lo que hay en Ja tierra y la chpula. Cuando se construye este tipo de bafio 

se hace una division con el lazo, se pone al centro y se marca un circulo con la otra 

extremidad. La mitad de la brazada te da la medida de Ja puerta. orientada hacia el este. 

Hay trece niveles en la proyeccion vertical y nueve hacia abajo de la tierra. Esta parte que 

queda hundida significa que esta abrazando los nueve niveles. El treceavo nivel se queda 

atuera: representa el Omeyoca donde vive la divinidad dua!. Al construir este tipo de 

temazcal quedan doce agujeros alrededor de las paredes: dos estan ortentadas hacia oriente. 

de aqui se empieza a medir. Se amarran los agujeros que se encuentran al frente, los unos 

con los otros. Como resultado de esta operacién se forman cruces orientadas. Las medidas 

te dan las orientaciones de los cuatro rumbos césmicos. En cada lugar se coloca un listén: 

oriente - listén blanco, poniente - liston rojo, sur - liston azul, norte - list6n negro. Luego se 

amarran y después se cruzan. Las orientaciones forman otra cruz. En total se forman doce 

cruces y cada poste representa un lugar de ascensién al cielo a cada uno de los niveles. 

in la vision espacial indigena se piensa que al centro de este circulo de tierra hay un gran 

arbol que llega al Omeyoca. En este centro se hace el ombligo del temazcal. es decir. una 
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escavacién donde se introducen las piedras al rojo. Este ombligo es el lugar de ascensidn al 
treceavo nivel. 

El estreno de un temazcal es un ritual importante y simbolico. El ceremonial es dirivido 

normalmente por una persona que conoce la tradiciédn, puede ser un temazcalero. un 

curandero, alguien de la familia. Durante el estreno se reza en nahuatl o en espafiol. segtin 

ef conocimiento de quien lo dirige y sus creencias. Se reza a Dios, a la Virgen morena. a los 

santos. a Temazcaltoci. seguin la creencia. 

Se sahuma el temazcal con copal, para bendecirlo. 

Se prepara una comida de tamales, atole u otro y se ofrece a los presentes. 

Los estrenos se siguen haciendo para los temazeales ordinarios, pero lo hacen sélo quienes 

siguen la costumbre y en los lugares donde todavia se conserva la tradicién. los mas 
apartados. 

De todos modos es indudable que la tradicion se va perdiedo. Pero, lo impresionante es que 

aunque se olvide el sentido de la creencia y se pierda el hilo conductor entre el significado 

original y el simbolismo, la forma sigue la tradicién prehispanica. 

En esta zona de Morelos, en distintos pueblos se acostumbraba colocar una cruz de pericén 

encima de la entrada del bafio. En algunos casos se encuentra también la imagen de la 

Virgen Maria o de Guadalupe o de una santa, raramente un santo. 

En el caso del temazcal, hay muchos santos que han sostituido Tonantzin y ocupan su lugar 

a la entrada o al lado de la construccién. En San Juan Tlacotenco hay un temazcal que ya no 

sirve. muy antiguo, que llaman la “madre de San Juan” y Ilevaba la imagen del santo. 

Cuando se levanta un temazcal ceremonial (y ésto ocurria también en algunos lugares 

cuando se levantaba un temazcal cualquiera) se entierra una ofrenda para el “guardian”. 

algo como un idolillo de piedra. Cuando se prende, se hace una ofrenda con la veladora vy se 
quema el sahumador para limpiar, se llevan alimentos para el espiritu guardian. En otros 

lugares se rezan oraciones cristianas y, a veces, cuando te metes adentro la curandera te 

pide de rezar al santo en que crees. 

15) La gente todavia cree en el poder del temazcal y rezan tanto en ocasién del estreno 
como cuando van a curarse. 

Se hace un estreno cuando se acaba de construir un nuevo bafio. La ceremonia es 

normalmente dirigida por una persona que sabe, una partera o un temazcalero. Se reza. se 

sahuma el bafio, se ofrece comida a las personas presentes. 

16) El temazcal representa una madre, una curandera. La diosa que lo cuidaba era 

Temazcanantli - nantli significa madre. 

Es una madre que cura y un bajio significa una purificacién. Antes decian que una persona 

se lavaba de los pecados, ahora que se purifica. 

Hacer un bafio de temazcal significa hacer una limpia fuerte porque es vapor de fuego. 

a persona que prende el temazcal debe de ser “caliente” sino el bafio no se calienta bien. 

1 que se va a bafiar debe estar preparado a respetar el bafio, éste le puede lastimar en lugar 

de darle salud y fuerza. Hace bien pero al mismo tiempo puede hacer dafio. 

Cuando hago una curacién a una mujer que sufre por esterilidad de frio, le grito a 

Temazecanantli. 

Aqui se colocan cruces de pericon encima de la entrada del bafio. También el mio la lleva.



Antes de entrar. hace tiempo, se agradecia a Temazcanantli. diosa madre v curandera. que 
cuidaba los partos. La Madre Tierra. 

Cuando aliviamos a los enfermos, rezamos a la Madre Tierra y a Temazcanantli. 

17) Por la forma que tiene representa el vientre de la mujer embarazada. Es el simbolo de la 
madre v de una madre que da salud a su hijo. Es una representacion de la Madre Tierra. 
Un bafio de temazcal representa una limpia, una purificacion. 
El “aire” son espiritus, entidades animicas que proceden de la tierra. las barrancas. las 
grutas En la actualidad se usa protegerse del frio pero no como antes. Las tradiciones se van 
perdiendo. Muchas mujeres prefieren ir al hospital. 
A ta hora del parto, la mujer recibe frio. es débil. La creencia es que su piel se queda sucita. 
abierta. El bafio le da fuerza. 

Habia en la antigitedad temazcales ceremoniales. Eran para los sabios que los usaban en los 
rituales de iniciacién. 

Los temazcales de aqui llevan una cruz de pericones colocada encima. 
Durante el estreno y también durante un bajio o curacién. se acostumbra rezar a alguien: 
Dios. Guadalupe o a los dioses. 
Cuando se construye un temazcal, todavia se acostumbra Hevar un animalito. como gato 0 
perro o gallina en el lugar donde se va a levantar. Alli mismo se mata y su sangre se tira 
hacia las cuatro direcciones. Antes se acostumbraba colocar un idolito enterrandolo bajo el 
piso del bafio. Ya no se hace. 

18) Cuando se construye un temazcal se lleva un animalito, un pollo, al lugar donde se vaa 

levantar. Ahi se mata y su sangre se avienta hacia las cuatro direcciones; las tripas se 
entierra en el lugar. Es una ofrenda que se hace al espiritu del bafio. 

Cuando se acaba de construir un temazcal se usa hacer una ceremonia de estreno. Esta es 
conducida por un cura catdlico si se sigue la fé catdélica; si no por uno de los familiares. 
Tiene que ser bendecido porque si no se hiciera podria no servir. 

Los temazcales llevan cruces de pericén colocadas a la entrada. 

Cuando te estas bafiando, si alguien en el vecindario esta cocinando, el aire puede trasportar 
el olor y enfermarte a la salida del temazcal. 

19) Se usa para bafiarse y limpiarse. 

Cuando se acaba un bafio se usa hacer una ceremonia. Se ofrecen flores, se ponen cruces. se 

reza a Dios, a la Virgen, a los dioses. Al final se ofrece una comida de atole y tamales a los 
participantes, 

70) Se relaciona con la Madre Tierra. obscura y caliente y que nos da energia. 

Cuando acabamos de construirlo. hacemos una ceremonia de consagracion. Es una 

consagracion que se hace sdlo una vez al comienzo de la vida de un temazcal. Quien 

conduce el ritual es un curandero o un temazcalero que conoce la tradicién. Se sahuma 
copal. se ofrecen flores, se reza en ndhuatl, como en el caso de este bafio. Nosotros rezamos 

en nahuatl la oracién que todavia se encuentra en el cuadro puesto encima de la entrada. - 
ver el texto de la oracion en el cap. VI. 
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No es solo curativo, es representacién del macrocosmos donde estan presente los cuatro 
elementos y la diosa madre. 

|_o que seguimos es la fé, creemos en Dios. en la Madre Tierra y en el Padre Sol. 

21) No se hicieron ceremonias de estreno. sdlo una comida. 

Lleva una cruz colocada encima de la puerta. Al lado estan la imagen de la Virgen vy un 

crucitijo: hay otrendas de flores y de comida que llevan las mujeres en ocasién del primer 
bafio después del parto. 

Hay también listones colorados puestos sobre la cruz. Estos también son ofrendas de Jas 
mujeres. 

El temazcal alivia y enferma. Hay a veces gentes que {laman a San Jacob y a Santa Juanita. 

que son los duefios del temazcal, para que los alivie del mal: pero, si ofendes el temazcal 

de cualquier forma entonces te enfermas. 

22) Las mujeres que vienen para el primer bafio Hevan ofrendas al temazcal. flores yv 

comida. 

Te alivia pero puede al mismo tiempo enfermarte. Esto pasa cuando. por ejemplo, alguien 

que se esta bafiando de repente dice algo contra el temazcal. Entonces, te deja enfermo. 

Luego. si quieres aliviarte, hay que volver a rezar a Santa Juanita. 

Otros, como mi mama, la llaman Santa Ana y de esta santa teniamos una imagen puesta a la 

entrada del bafio. hasta que se la robaron. 

Los santos tutelares del bafio son San Jacob y Santa Juanita. 

24) Encima de la cupula de este temazcal esta una imagen de Chalmita, para que no ataque 

el aire y cuide el bafio. También Santa Juana de los Lagos es tutora del bafio.. 

- Ver el resto de la entrevista en el cap. VI, p. 164. 

25) Ahora no hay mucha tradicién, pero cuando se acaba de construir, se hace un estreno. 

Durante la ceremonia viene el cura de la iglesia a bendecirlo con agua bendita. se llevan 

flores, se prenden velas, se ofrece una comida. 
Cuando se construye un bajio, se le ofrece un pollo a su espiritu: se sacrifica y se entierra en 

el cemento, su sangre se esparce toda alrededor del temazcal. Si no el bafio no va a servir. 

El! espiritu guardian es Temazcalamaztli. 

Antes se usaba bafiar al nifio en el temazcal antes de bautizarlo, pero ahora ya no se 
acostumbra. 

La santa patrona es la Virgen de Guadalupe. 

27) Aqui hay mucha creencia religiosa. La diosa protectora del temazcal es la Virgen de los 

Remedios. No sé como se llamaba o quién era antes en los tiempos antiguos. 

28) Creen mucho en la intercesién de los santos. Crefan en un dios superior ya desde el 

tiempo de la Hegada de los dominicos misioneros. La religion aqui es una religion popular 

con culto a los santos, a la cruz. a la piedad eucaristica, al culto mariano. 

Creo que hay formas de sincretismo. Hay todavia unas formas del culto antiguo, como 

cuando no Ilueve y entonces van al cerro y sacrifican los pollos. 
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Cuando se acaba de construir un temazcal. hacen una fiesta de estreno. También cuando se 
hacen bafios a las puérperas. en ocasién del ultimo se mata un pollo y se ofrece una comida 
a lodos los que han avudado. 

29) No sé nada de religion. No sé si hacen ceremonias, s6lo que cuando ta mujer se bana 

por ultima vez, entonces ofrece una comida a los que han ayudado. 

30) No hacemos fiesta 0 ceremonias al temazcal. Cuando se alivia una mujer. se mata un 
pollo y se ofrece a los que la han ayudado. 

31)En el noveno bafio que se da a la puérpera, se acostumbra que cada persona que va y se 
bafia. toma una hoja de las hierbas puestas en una olla en el temazcal. se la talla sobre las 

coyunturas. Se cree que de esta manera se forman bien los huesos del nifio. Esie lo 

(lamamos “el bafio del huesero™. 

En las curaciones. se reza a la Virgen de Guadalupe o al Santo de la Columna. San 

Sebastian Martir que aparecio aqui: para él hay peregrinaciones cada 20 de febrero. 

Cuando una mujer se alivia o se cura, se reza a la Virgen de Montserrat - ver el texto de la 
oracion en el cap. VI. 

32) Se agradece al bafio echandole pulque 0 aguardiente para evitar que se enoje. 

=n el ultimo bafio que se da a la mujer que ha dado a luz, se acostumbra poner una jicarita 

de agua con hierbas adentro del temazcal. Todos los que van a bafiarse, toman una hoja. la 

mojan con agua y se mojan el cuerpo para que se fortifiquen los huesos del nifio y para 
evitar que haga dafio. 

33). 34). 35) En ocasién del primer bafio, se acostumbraba llevar algo de comida al 

temazcal. pero ahora ya no se usa. En ocasién del ultimo baiio, se acostumbra tomar la 

jicarita de agua en el temazcal, unas hojas y tailarlas sobre el cuerpo. 

37) Cuando no puedes tener hijos o no te alivias, te recomiendas a la Virgen de Monserrat. 

Cuando quieres un hijo vardn y nace una mujer, le das el nombre de Montserrat, para que el 
siguiente hijo nasca hombre. 
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Anexo N. 3 

En este tercer anexo se relatan cuatro cuentos de la tradicion oral sobre el origen del 
espiritu del bafio de vapor y el origen del temazcal. Son los cuatro cuentos mas 
significativos entre los textos que han sido analizados en el quinto capitulo de esta tesis. 

“Los coates: un mito chatino” - cuento chatino, Gabriel de Cicco y Fernando Horcasitas. 
1962. 

Se dice que al principio hubo una pareja que tenia una hija chiquita. Le decia a la 

nifia que no jugara con un pajaro. Pero a la muchacha le gustaba el pajaro por sus bonitos 
colores. Pasando el tiempo los padres se dieron cuenta que su hija estaba embarazada. 
Dijeron. “,Quién es el padre de la criatura?”. Pero ella no lo habia visto que no habia tenido 
contacto con ningun hombre. Sélo habia tenido el pajaro entre sus senos debajo de la 

camisa. Habia engafiado a sus padres porque habia seguido jugando con el pajaro. 

Con el tiempo did a luz a dos hijos. Se sintié muy mal. Eran como mufiecos estos 
nifios. EHa no queria quedarse con las criaturas aunque le daba ldstima matarlos. Los 
abuelos los llevaron al rio y los hecharon al agua. Llegé una sefiora a pescar. encontr6 a los 

nifios y se tos llev6 a la casa en su falda. Creia que eran mufiecos. Pero después crecieron. 

La sefiora decia que eran sus hijos y ellos la creian su madre. 

Cuando eran grandes se dieron cuenta que la mujer que los habia criado no era su 

madre. La sefiora salia a encontrarse con un venado que era su marido. Los nifios se dieron 
cuenta de esto y compraron flechas. Se fueron a cazar faisanes y chachalacas. La sefiora les 

dijo. “hijos, mucho cuidado que no toquen a su padre ahora que vayan al monte. No vaya a 

ser que maten a su padre.” “No, mama,” le dijeron, “ya conocemos bien a nuestro padre.~ 

Se fueron al campo a cazar y flecharon al venado. “Ah, picaro,” dijeron, “picaro 
&como dicen que eres nuestro padre?” 

Le quitaron el cuero y las cuatro piernas. Llenaron el cuero de abejones. Bien Ileno 

qued6 el cuero. Parecia venado vivo. Las cuatro patas las volvieron faisanes y chachalacas. 
Volvieron a casa. 

“Mira, mama, cazamos dos faisanes y dos chachalacas.” 

“Bendito sea Dios, hijos,” dijo la sefiora. y quedé muy contenta. Agarr6 su cantaro y 

se fue a traer agua al pozo. En la barraca estaba una rana. 

Decia la rana, “te estas comiendo a tu marido.” to dijo tres veces. La sefiora se 

disgusté. “;Capaz que los muchachos hayan matado a su padre!” Volvid a su casa con el 
cantaro de agua. 

“Hijos gno sera su padre el que trajeron?” 

“~Por qué. mama?” preguntaron. 

~Es que alla abajo en la barranca hay uno que me dijo que me estaba comiendo a mi 
marido. Tres veces lo dijo.” 

“Ay, mama, ese es un cabrén chismoso. nosotros conocemos muy bien a nuestro 

papa. 
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Se fueron a la barranca a ver quién habia sido el chismoso. Le dieron una patada a la 
rana. 

~Picaro chismoso;” le dijeron, “Zcdmo fuiste a contarle ese chisme a nuestra mama! 
Y le llenaron la boca de trapo. 

Regresaron a la casa. Dijeron, “Mama, pon la comida. Ya vamos a almorzar.” 
Cuando estuvo lista la comida. ella almorz6, pensando en su marido. A qué hora iria a 
almorzar? Cuando termino de comer salié al campo a llamar a su marido. “;Ciervo. ciervo. 
ciervo!™ Llam6 tres veces. “Vente a almorzar.” pero él no podia contestar porque estaba 
tirado debajo det monte en un guamil. La mujer gritaba y gritaba buscando a su marido. 
Oy6 que hablaba una paloma. “Alla abajo esta,” dijo tres veces la paloma. La mujer adivind 
lo que decia la paloma y se fue por abajo hasta que llegd al guamil. Alli vid tirado a su 
marido. Corriendo se arrimé hasta donde estaba tirado su marido. “Picaro.” le dijo. “hace 
qué tiempo que te estoy buscando para que te vengas a almorzar.” Y que le pega con la 
mano al marido y salen los abijones que estaban adentro del cuero y le pican a la sefiora. 
Regreso bien herida a su casa. 

Cuando llegé a su casa dijo, “Hijos, vean ustedes. Lo que me pasa es que me 
picaron los animales que rellenaban el cuero del papa de ustedes.” Los muchachos le 
contestaron, “Mama te vamos a curar. Te vamos a hacer un temazcal de humo.” Se pusieron 
a hacer el temazcal. Metieron piedras y juntaron lefia y pronto lo terminaron. Luego le 
dijeron a la sefiora, “Ven.” Se metid en el temazcal y adentro habia lumbre y humo. Los 
muchachos le comenzaron a tapar por fuera. “Hijos, sequenme de aqui. jEsta demasiado 
caliente!” “Mama caliéntate en las partes donde te picaron los animales.” Ya les faltaba 
poco para terminar de tapar la entrada del temazcal. La sefiora dijo otra vez. “Saquenme de 
aqui. Hace demasiado calor.” “Mama,” le contestaron otra vez, “caliéntate donde te picaron 
los animales.” por fin terminaron de tapar el temazcal y la mujer quedé muerta adentro. 

Entonces le dijeron los muchachos a la muerta, “Tu te vas a quedar aqui en este 
lugar para que te conozca todo lo que viene al mundo. Aqui vas a beber, a comer pan. 
chocolate y buena comida cuando vees que nace una nueva criatura... Serds la madre de las 
criaturas. Vas a tener mejor comida. Aqui vas a estar mejor. Vas a estar con los que vienen 
al mundo.” 

Por eso todos nosotros, los inditos, respetamos mucho al temazcal. Porque dicen que 
ella quedé alli y es la madre de todos los criados. Ahora hacen temazcales de siete piedras y 
les ponen lumbre. Los alumbran todas las tardes durante los once dias después cel 
nacimiento de una criatura. A los once dias le ponen tres velas enfrente. Van a la iglesia con 
una vela encendida y cuando regresan echan pan, chocolate y comida sobre las piedras. Esa 
sefiora es el espiritu del temazcal y la madre de todos los criados. 

Se fueron los hermanos al campo con sus flechas. Alli vieron a una sefiora tejiendo 

la ropa de todos los animales. Se le acercaron pero no la reconocieron. Le hicieron “Sst. 

sst.” y la sefiora volted la cara. Se dieron cuenta que era su mama. “Oye, hermano.” dijo el 

mayor. “parece que es nuestra mama.” “Deveras (sic!), hermano; si es.” Pero la sefiora 

seguia trabajando en su tejido. Entonces volvieron a Ilamarla. “Sst, sst.” La estaban 

reconociendo mas. Dijeron, “Si es nuestra mama.” La llamaron por tercera vez y salieron 

enfrente de ella. “;Aqui estas, mama?” “Si, jovenes.” “Y qué estas haciendo ahora, mama?” 

~Hijos. {ven esto? Estoy tejiendo para vestir al ganado, las bestias y los tejones y todos los 
animales que hay en el mundo.” Dijeron, “deja tu trabajo, mama y vente con nosotros.” 
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“Hijitos. me voy con ustedes si esperan a que termine el trabajo que estoy haciendo.” “No. 

mama.” No quisieramos esperar. Lo que todavia le faltaba hacer era el vestido de los 

armadillos. Corrieron mas largo el hilo hasta que se acabé y por eso el armadillo tiene la 
cdscara arenosa. 

Termin6 la sefiora su tejido y se fue con sus hijos. Los dos pensaron, “;Como 
vamos a darle de comer a nuestra mama? No tenemos milpa. ni maiz. Esto no esta bien. 

hermano.” Dijeron. “Vamos a hacer una cosa. Vamos a quebrar una botella y con fos 

vidrios veras lo que vamos a hacer. Ese vidrio lo vamos a echar donde hay gente pizcando 

mazorcas.” Asi lo hicieron. Echaron los pedazos de vidrio en la milpa y todos se volvieron 

moscas y zancudos. 

Cuando el duefio de la milpa vio tanto bicho, recogié su cosecha rapidamente pues 

no aguantaba tanto zancudo y mosca. Se fue para su casa en el pueblo. La madre se quedé 

alli para recoger. “Esto lo hacemos para que tenga de comer.” “Si, hijos,” dijo la mama. La 

mama recogid tanto como el duefio de la milpa. Ya que tenia que comer la mama. se fueron 

los muchachos. Siguieron su camino y se fueron buscando su manera de vivir. 

Llegaron a un lugar donde habia gente. Alli estaba una mujer bafiando a una nifia. 

La mujer estaba Horando. “Sefiora,” dijeron, “gpor qué Ilora usted?” “Ay, sefior,” dijo la 

mujer. “lloramos por mi hija. Ahorita a las doce llegara el animal que nos da la luz a 

comerse a una nifia que tenemos aqui. Lo siento por mi hija.” Dijeron. “Oiga, no llore 
usted. Si le parece bien matamos a ese animal. ;Qué clase de animal es?” “Es una culebra y 

siempre anda por qui. Es la que nos da luz. No nos parece bien que la maten porque todo 

queda oscuro.” “No se preocupe. Nosotros arreglaremos bien las cosas.” “Bueno, cémo no.* 

dijo la sefiora. “por favor matenme a ese animal. Aqui cada semana le damos un nino para 

que se lo coma. Es muy triste para nuestros hijos.” Ellos le preguntaron que donde estaba el 

animal. La sefiora dijo que por la laguna. “Vamos a ver si lo podemos matar o no. pero 

tenga usted paciencia por si todo queda oscuro.” Se fueron a la laguna. Calentaron tres 

piedras en la lumbre y las echaron en la laguna. Pero el animal no sintid las tres piedras 

calientes. El hermano mayor dijo, “Vamos a echar siete piedras a la lumbre.” Calentaron 

siete piedras y las echaron una por una a la laguna. A la quinta piedra se levantd el animal 

en la laguna. Luego echaron las otras dos y se murio el animal. Ya que estaba muerto le 
sacaron un ojo. 

El hermano mayor dijo, “Ahora vamonos por todo el mundo.” “Muy bien,” dijo el 

hermano menor. El menor se fue por ahi y se encontré a una muchacha. Le dio una fruta 

que se llama cacao de suefio. le dio suefio a la muchacha y se durmié donde estaba. El 

hermano menor dijo, “Ahora vamonos a coger esa muchacha mientras esta dormida.” Cada 

uno se fue con la muchacha. Cuando regres6 el menor preguntd, *; Qué cosa viste ahora que 

fuiste con ella?” “Hermano, vi el nacimiento de los pelitos de la muchacha.” Dijo el 

hermano menor, “Ahora yo voy; a ver qué me da.” Se fué el menor y después regreso. Su 

hermano le pregunt6, “;Como te fue hermano?” “Alli donde yo fui, le salid sangre. La 

sangre que me arroj6 me mancho.” “Con esto va a haber una criatura después.” Luego 

desperté la muchacha. 

Los hermanos se fueron a buscar manera de vivir a otro lado. El hermano menor 
qued6 enviciado en esas cosas. Anduvo tratando a otras mujeres. “Vente conmigo,” dijo el 

menor al mayor. “;A donde vamos?” pregunto el otro. “Vamos con esas mujeres. Le dio un 
consejo a su hermano. “No debes seguir asi. Con esas cosas salimos mal. Mejor ya no sigas



haciendo eso. Vamos los dos juntos nomas.” “Hermano, pues si ya no he seguido.” “Por eso 
te digo. para que salgamos bien en todo lo que hemos buscado. vamos a subirnos al cielo 
para alumbrar a todo lo que viene a este mundo.” “Si, hermano,” dijo el menor, “me vov 

contigo al cielo.” Pero él ya estaba comprometido con una muchacha. Le dijo a la 

muchacha, “si me voy al cielo con mi hermano a ti te tengo que llevar conmigo.” El 

hemano mayor le daba érdenes acerca de sus relaciones con las mujeres. El hermano mayor 
le dijo a una tuza. “Hoy mi hermano y vo nos vamos al cielo cada uno en un hilo. Veras que 
yo agarro un hilo primero y mi hermano agarra otro hilo. Después la mujer de mi hermano 
va a agarrar otro porque ella quiere ir al cielo con nosotros. Y mi hermano y yo tenemos 
mucho trabajo que ir a hacer en el cielo, vamos a alumbrar el mundo.Tu le cortas el hilo a la 
mujer y...” La tuza le contest6, “pero qué tal si ella me pega o me mata. ~ El hermano 

mayor dijo. “yo te daré un buen camino para que puedas correr y no te alcance.” Esta bien.” 
dijo 1a tuza. 

Cuando comenzaron a subir al cielo la tuza estaba lista para cortar el hilo de la 

mujer. Iba el sol primero. Llego al cielo. La luna iba atrds. Y junto, junto a la luna. detras 

iba la mujer. detras de los dos. Iban a la mitad del cielo cuando 1a tuza corté con sus dientes 

el hito de la mujer. Cay6 a la tierra. Ya no pudo subir. La luna regres6 pero la tuza le peg 

un manazo en la cara. La tuza se metio bajo la tierra. ‘ 

EI sol y la luna no trabajan juntos. No trabajan al mismo tiempo. Esto se debe a que 

la luna se atrasé por buscar a la mujer y el sol se apurd, pasd para entrente y la luna se 

atrasO. Su hermano no lo alcanzé y por eso hasta ahora viene atrasada la luna. Van y 

vienen. Y el sol tiene instruccién de trabajar todos los dias mientras que la luna camina por 
el cielo a veces nomas en parte y a veces toda la noche. Quiere regresar a su mujer. 

“Creation of the Sun and the Moon” - un cuento mixteco, Anne Dyk, 1959. 

Once there was a woman who had two sons. She said to the children: “Go to take 

food for your father to eat, for he is at the mountain, and return,” she said. They went and 

took food for him to eat. They arrived and the man appeared. He was a deer. He came and 

they seized that man and killed him. They cut up his flesh and returned with it. They 

gathered wasps, hornets and bees and stuffed them inside the skin of the deer. Then they 
left and went home. 

They came to their mother and gave her the meat. Then she said to them: “Have you zone 

crazy? You have killed your father,” she said to them. They said: “Not so. for over at that 

mountain we found a wild animal which we killed,” they said to their mother. She lett and 

went to the river and came to the river’s edge. A frog was there and it said to her that it was 

her husband’s flesh they were eating. She said: “Fool, who do you think you are? Why do 

you speak that way to me?” she said. She took sands and sprinkled it on the frog. The back 

of the frog became crinkled. She left and again went to the mountain taking some food (for 

her husband) him to eat again. Upon arriving she called and called as she stood at the foot 

of the mountain. No one answered. She left again and went away. She came to where the 
(stuffed) deer was standing. She said to it: “What’s the matter with you, stupid? Why don't 
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you say something?” she said. But how could he speak any more being only a skin. She 
took her fist and struck the ear of the standing animal. The bees, hornets and wasps broke 
out which were in the skin. They stung her badly. She left and came home and said to her 
children: “Why have you done thus? Those insects have stung me™ she said. Her children 

said to her: “Do not be afraid. We will relight the steam bath. for you to take a bath and vou 
will recover.” they said. They rebuilt the fire for the steambath and she took a steambath. 
She took a good long bath. Her children did not permit her to leave the steambath. They 
closed the door of the steambath securely. She never came out but went up toward the grate 

of the steambath and turned into (the spirit) jina of the steambath. 

Then her children left and went far away. They found a snake. They killed it. They took out 
its eves and they were very pretty. They made a rope and climbed up and went to the sky. 
One of them became an eye and half of the snake. The other is half of one of the snake's 

eves. The boy who became an eve and a half is the sun. The boy who became half of an eve 
is the moon. 

~Creacién del Sol y la Luna” - traduccion del cuento mixteco transcrito por Anne Dyk. 

1959 (ctr. original en inglés). 

Habia una vez una mujer que tenia dos hijos. Un dia les dijo de ir al cerro donde 

estaba su papa para llevarle comida y, luego, regresar. Cuando los nifios llegaron al monte 

vieron al hombre. Este era un venado. Lo mataron y partieron su carne; luego Ilenaron su 

cuero con avispas y cada tipo de insecto ponzofiozo. Cuando regresaron a la casa, dieron la 
carne del venado a su madre. La mujer les pregunt6 si estaban locos por haber matado a su 

padre: los nifios le contestaron que no era cierto, porque habian matado a un animal 

salvaje. Ella salié y fue al rio donde una rana la avis6 que habian comido la carne de su 

usposo. La mujer le contesté: “Loca, gquien te crees ser?, gpor qué me hablas de esta 

manera?” Agarro arena y la rocié encima de la rana; por eso, su espalda se volvié arrugada. 

a mujer se fue otra vez a la montafia buscando alimento (para su esposo), para que 

comiera. Lo llamaba gritando y gritando, pero nadie contesto. Fue por arriba y por abajo 

hasta que Ilegé al lugar donde estaba el venado (relleno). Le pregunté: “;Qué te pasa?. v 

porqué no contestas, estipido?”. Pero ya no le podia contestar, siendo solo una piel del 
animal. La mujer agarr6 un palo y con este le pegé hasta que los insectos. saliendo. la 

picaron dejandola enferma. Regresé a la casa y preguntdé a los nifios: “;Porqué hicieron 

esto? {Esos insectos me picaron!” Los nifios le contestaron: “No tengas miedo. Vamos a 

prender el temazcal y tu vas a tomar un bafio de vapor y te vas a aliviar.” Cerraron la puerta 

y ella hizo un buen largo bafio. Los nifios no le permitieron jamas salir del bafio del vapor. 

Cerraron la puerta con seguro. Ella nunca pudo salir de alla, pero subié hacia la reja del 

temazcal y se trasformo en (espiritu) jina del bafio de vapor. 

Luego !os nifios se fueron. Encontraron a una culebra y la mataron. Le sacaron los 

ojos que eran muy bellos. Hicieron una cuerda y subieron al cielo. Uno de éllos se volvio 

un ojo v medio de la culebra. El otro es la mitad del ojo de la culebra. El primero nifio es el 

Sol v el segundo nifio la Luna. 
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La formacién del Sol y la Luna™ - un cuento_mazateco-popotlaca, {rmgard Weitlaner 

Jhonson v Jean Basset Jhonsson. 1939. 

Cuando se tormd el sol y la luna; - era una viejita y tenia su esposo viejito. Vivian 

cuando no habia sol - viejita iba todos los dias al pozo a lavar su maiz. Tenia alli una piedra 

donde ponia su nixtamal y siempre le molestaban los pescaditos - le robaban el nixtamal - 

se enojaba la viejita - se iba depositando bajo la piedra el nixtamal. Un dia se enojé mucho 

la viejita y registré la piedra - no encontré su nixtamal, pero habia dos huevitos. La viejita 
los llev6 a su casa - hizo un nido y eché los huevos entre algodén. Después de algun tiempo 
nacieron dos criaturas, que eran el sol y la luna. la viejita los puso en una cuna de bejuco - 

tenia alli las criaturas. Ella iba otra vez al pozo - a la viejita le gustaba tejer mucho algodé6n. 

Cuando se fué a lavar el nixtamal dejo solas a las criaturas - les dijo que se quedaran alli. 

Cuando regreso. encontro que su algodén estaba regado por toda la casa. patio. etc. Se 

enojo. y no sabia quién era. Una persona le dijo que eran las criaturas. Otra vez se fué la 

mujer vy las criaturas hicieron la misma maldad. 

La viejita se enojé y les dijo que andaran, y asi se hicieron grandes. La viejita tenia 

una bola y la viejita se la dié a jugar a las criaturas - trataban de ver si Ilegaban al cielo y 

sonaba. Los chamacos la aventaron primero y no soné. Luego avento la viejita y IHegd ta 

bola al cielo y sond. La vieja gano y entonces encerré a los chamacos. Dijo a su esposo, 

“Vamos a hacer una fiesta y convidar a nuestros amigos y vamos a comer a los nifios”. 

Uno de los chamacos era mas vivo y se fué - éste era el sol. El otro se quedo, y lo 

encerraron. [ban los viejitos a hacer un banquete. Se fué el sol y se encontrd con los 
invitados y les dijo: “No quiebren los huesos porque es mi hermano - no tiren los huesos. 

ttrenlos a mi. Voy a ser perro y me paro debajo de la mesa”. 

Los invitados le tiraron los huesos, y el sol los depositd por alli - nada mas faltaba 

la cabeza. La viejita tenia la cabeza en su comal junto a la lumbre. Sol fué a aconsejar a los 

pajaros pintos (urracas?), y el sol dijo a ellos que fueran a la casa de la vieja a tocar. para 

divertirla, para poder robar la cabeza. Se fueron los pajaros - uno cantaba, otro tocaba la 

jarana. El viejo se estaba durmiendo porque habia comido mucho; la vieja lo despertd 

cuando oy6 la musica - ella se salié a oir. Mientras tanto el perro entré y se robé la cabeza y 

se fue donde tenia los huesos enterrados. Formo el cuerpo pero no podia hacer mover el 
esqueleto. 

Luego se fué a espiar a un camino de animales silvestres. Primero pasé el venado. y 

el Sol dijo, “Oye, venado, no quieres estar dentro la barriga de mi hermano? Tu vas a ser el 

corazon - vas a ver el mundo - no te pasa nada”. El venado no dijo nada. El perro le jal6 el 

rabo y asi se quedé el venado - vinieron otros, y el ultimo era conejo. El perro dijo 

entonces, “7 Vienen otros?” “No”, dijo el conejo, “Soy el ultimo”. 

El perro le rogo que fuera él, y lo puso en Ja barriga. Desperté el esqueleto. - “me 

dormi mucho. que pas6?” El perro le conto lo de la pelota, y por eso no alumbra la tuna 

tanto porque se desmayo. 

Los dos quisieron vengarse. La vieja tenia la pelota donde no pudieron sacarla. 

Preguntaron al sapo, - “Si esta, pero no la puedo sacar, porque no puedo pasar el rio”. Sol 

dijo que era (la pelota) de su padre, pero que la vieja se las quitd. Dijeron a la lagartija, “No 
puedo - llego, pero no llego porque no puedo volar”. 
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“,Quién puede sacarla?”. El murciélago dijo que podia. “Haz favor de cambiar esta 
pelota por la otra”. Se fué el murciélago: 

“Va a romper la pelota”. pero el murciélago cambio las pelotas v se la did a los 

nifios. Estos fueron a la casa de la vieja y dijeron. “Buenas tardes, abuelita”. 

~( Donde salieron ustedes? {Como andan escondidos? Soy madre de ustedes”. 

“Vamos a jugar”, dijeron los nifios. Tiraron primero los muchachos y sono. Llego al 
ctelo. Luego td la vieja, y no llegé. La vieja lord y dijo: “No me maten - yo les dia 
comer”. Pero los nifios agarraron al viejo y a la vieja y los encerraron. Dijo el Sol al 

hermano: “Cuidalos - voy a invitar gente para comerlos mafiana”. 

Pero era sonsa la luna - no hizo caso - se huyeron los viejos. Llegé el Sol v dijo. 

“;Donde estan?” Fué a ver y va no estaban alli. La luna dijo, “No pasé nadie por aqui’. 

Vieron un hoyo - por alli se salieron los viejos. Dijo el Sol. “Voy a pensar”. v resolvio 

agarrarlos. Sol dijo al hermano. “Tenian un perro y un guajolote”. Se fueron a la orilla del 

mar - uno ladraba y el otro hacia ruido de guajolote. Los viejos oyeron sus animules. 

Vinieron por el aire en forma de gavilanes - y lloré la vieja cuando la agarraron. Pero se 

peld el viejo otra vez. No lo encontraron. 

Dijeron los hermanos, “Vamos a vivir con nuestra madre como antes”. 

“Esta bueno, hijos”, dijo la vieja, “ustedes tienen la culpa de ser como son”. 

Al Sol le gustaba cazar. Llegd a casa con presas. La vieja hacia comida y le llevaba 

a su esposo al pozo - se hacia sonso el muchacho porque ya sabia. - el Sol una vez maté un 

venado y se fij6 donde la vieja lievo la comida. El Sol dijo una vez, !Voy a cazar. mama”. 
La luna se quedo. El Sol se fué al pozo. Llegé y le tiré al viejo. El viejo tenia forma de 

venado. y el sol lo mato - cogid el cuero - sacé la carne - cogié cada especie de animales 

que pican (serpientes, etc.), y los eché a la barriga. Qued6 el venado barrigén - el Sol lo 
dejo acostado. 

Llego después a la casa - la vieja hizo la comida. La viejita tenia hambre y comid 

los rifiones - eran los rifiones de su esposo. Luego dijo que tenia sed y dijo que iba a traer 

agua al pozo. Sol le aconsejé a los pajaros que le dijeran a la vieja - y por el camino 

andaban animales que decia, “Vieja, vieja, comiste los rifiones de tu esposo”. Ella se enojd 

y pegd al cotorro con hierbas. y por eso los cotorros son verdes. Vino sapo brincando 

delante de ella y gritaba. “Te comiste los rifiones de tu esposo”. Entonces ella lo piso. y por 

eso es plano el sapo. El Sol le habia dicho a la viejita, “Si no esta despierto el viejo. dale 

una patada o si no pégale col palo”. llego la vieja y estaba roncando el viejo - “Oye. viejo. 

levantate, trajeron venado”. Pero no contestaba. Entonces le pegdé la vieja con palo. y 

salieron todos los animales y le picaron a la vieja. Ella fué Horando a la casa. les dijo la 

Vieja a los chamacos que ellos habian ganado, y que les tenia miedo. La Vieja se fué a vivir 

al volcan, y todavia vive alli. Cuando tapa con nubes el Sol al volcan, es la enagua de la 

vieja - para todavia molestarla y el volcan todavia esta obscuro porque ella vivia antes 

donde estaba obscuro - y para molestarla todavia el Sol pone sus enaguas para seguir 
viviendo en lo obscuro. 

“El sol y la luna” - un cuento mixe, Walter Miller, 1956. 
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La muchacha se Wamaba Maria. Ya tenia arreglado su hilo para tejer. Estaba 
tejiendo Wantalén (pantalones) - esa es que usaba la gente entonces -, cuando vino un 
pajarito y se sento sobre el hilo. 

- (Al. tl. pajarito! {Qué estas haciendo? ;Por qué te sientas asi sobre mi hilo?” y lo espanto. 
Se fue. Luego vino otra vez y se sentd sobre el hilo. Otra vez se espanto y se fue. Luego 
regresé v se senté sobre el hilo y se cago. 

- Ai. th. pajarito, boca-de-mierda! ;Por qué haces asi? Ya ensuciaste mi hilo. Ahora 
te voy a matar.” 

Ahi tiene un palo entre los hilos (para afirmar el tejido). Lo sacé y did un manazo 
donde tiene el pajaro su cabeza. Pues, se cayé muerto. Ahi moviendo. viene rodando. 
bajando (por el hilo) a donde esta la muchacha. Lo levanté asi en sus manos (haciendo un 
ademan). 

- “Ai, pobre pajarito! Ya te mataron. ;Por qué fuiste ensuciar mi hilo? Pero no 

tengas cuidado.~ 

Y lo metié dentro de su camisa. 

Ahi esta tejiendo cuando el pajaro comenzoé a mover su chicha, dos lados. Otra vez 
lo movid. Tres veces lo movio. 

- “Tu pajarito, qué estas haciendo. ;Ahora si te voy a matar!” 

- Y se metié entre su camisa para agarrarlo cuando volo - se fue. 

Asi no mas se cargo (se prefid). pero se enojé mucho su papa, su mama cuando esta 

cargada. Durmio entre el temazcal. Asi es que viene cargando. No es pecado; no es 

descuido. Asi no mas esta prefiada. Y se amuindo (amohind) mucho su mama, y su papa. 

Un dia fue (a) traer lefia (a) aquel lado donde se llama “wiinongéch”. Alli encontrdé 

un ardilla que se llama Martinillo. Ese ya puso el bejuco asi, como una jamaca (hamaca). 
Alli estaba jugndo, empujando, columpiando. 

- *Martinillo ;qué haces?” 

- “{ Qué ya vienes, th Maria? Pues aqui estoy columpiando. Pero esta muy bonito. 
¢Queé no quieres (probar)?” 

- “Qué puedes (columpirme)?” 

- “Como no! Subete.” 

Entonces subid Maria. Lo empujo el ardilla. Ahi fue a cortar con su diente. donde 

esta el bejuco. 

- “Ahora ya esta”. 

Y lo empujo otra vez. 

(Se rompio el bejuco). Fue a caer la muchacha donde se llama “pixkhut’am”. lejos 

fue a caer. Pero se murié esta pobre. Muerto fue a caer alli. Luego vino el mayor de 

zopilote. éste que se llama “mahkwekxy”, y lo iba a comer. Comenzo picotear cuando fe 

hablé el chamaco dentro de su mama: 

- “Tan bonito vas abrir. No vas a comer la carne. Un lado lo vas amontonar. Ahi. 

después, lo vas a comer. Yo sé cémo voy a levantar mi mama. Ahi voy hacer mi brujeria. 

voy a ofrendarla™. 

- “¢Bueno!” 

Tan bonito lo abrid. Ahi, a un lado amontono la carne. Cuando ya (la) abrio. ahi 

salid el chamaco, (de) entre su mama. Estaban estre dos. un hombre y una mujer. Asi 

tamafio esta (el informante indico una altura de 30 cm.). 

 



Entonces dece el chamaco: 

- “Ahora vas a volar mas de cientos loma(s), picos, cerros como ochenta. noventa. 
uinientos. Asi vas a volar - lejos. yo sé como voy a “levantar® mi mama. Ahi. cuando 
regreses, vas a comer”. 

- “Bueno”. 

Fue. Volo cinco, seis (cerros) no mas. Luego regreso. 

- “(Como fuiste regresar tan pronto? Todavia no acabo. No fuiste volar como te 
dije. Ahora vas a completar (cumplir). Cuando regreses, vas a devisar de alli arriba. Ahi vas 
a caer de golpe™. 

- “Bueno”. 

Y fue otra vez. 

El chamaco, entre los dos, ya enterré su mama. Alli pusen (pusieron) una piedra 

blanca donde estaba ella. No sé donde lo encontraron, pero ahi arriba donde lo enterraron. 

alli pusen (pusieron) la piedra. Cuando regres el zopilote, (desde) alli arriba (la) devisé v 

se clavé donde esta la piedra blanca. Fue dar un picotazo y se rompié toda su boca: ahi esta 

llorando. 

- “Ahora tu tienes la culpa! Ahora te voy a comer!” | 

El cuento prosigue narrando los acontecimientos que anteceden la transformacién de 

Jos hermanos en Sol y Luna. Como en otros relatos que tratan el origen sobrenatural de los 

dos astros. los episodios que siguen incluyen: la relacién que tienen con sus abuelos. la 

muerte del abuelo occiso por los nifios, los gemelos en sus viajes por el mundo. el 

encuentro con seres animales que tienen poderes sobrenaturales y otros acontecimientos. En 

fin, se trasmutan en Sol y Luna. 

En las tablas de los mitemas se reportaron los episodios que ocurren en estas narraciones vy 

en los textos citados anteriormente. No se transcribieron todos los textos por entero. sino 

sdlo aquéllos que hablan del bario de vapor, de su espiritu guardian, o bien los que incluven 

hechos importantes al fin del andlisis realizado.



Anexo n. 4. 

Indice de Ilustraciones. 

HlustraciOn mim. 1: Cédice Borgia, p. 13 ..ccccscssessscsssssesssssesseesssucesuessssssssessssesssesesscsces 18 

Hlustracion mim. 2: Cédice Vaticano 3773, p. 32..cccccccssssssssecsssesssscessesssressssessuesssessssses 19 

Tlustracién nim.3: — Distribucién mundial del bafio de vapor (segtin Lopatin, 1960).....33 

Ilustracién num. 4: —_Distribucién del bafio de sudor en América del Norte (segun Driver 
» 1961, mapa 20)... ecssesessessessesessssessesscssssessesssseceucsusaestesessusacsuscessversassscatssesseaversetsessecerce 38 

Ilustraci6n num. 5: Tipo de construccién redonda a béveda: Localidadad: San Sebastian 
Tepatlaxco de Hidalgo (Puebla)............cccsesssssssssessssscsssecssssassasssssssesussusssessessesssssessssecssenee 43 

Ilustraci6n nim. 6: — Tipo de construccién cuadrada con la homilla anexada rudimental. 
Localidad: Yucuquimi de Ocampo (Oaxaca).....cssccssssscssesscsssssesceressseeesuecssessssesssecsssesssee 44 

Hustracién nim. 7: Tipo de construccién rectangular. Localidad: Yucufiuti de 

Ilustraci6n nim. 8: Banqueta para acostarse en el cuarto de bafio. Localidad: Cuernavaca 
(MOT.)..ecsssesssscssesssvsssseecsseesuressuccsssessusssunssssusssssessnsssssusssusessevessessssussstseatasesivessessststaseecessveses 47 

Ilustracién nim. 9: Homilla con olotes quemando. Localidad: Tepatlaxco de Hidalgo 
(Pucbla).......ssescessesssessseessesssssnssenssssssssessessusssusssesssasssisessecnusssucerassasstsassaesuenssucasecsasesesseveeseess $2 

Ilustracién nim 10: Fogén prendido en el cuarto de descanso. En la olla, encima del 
fogon, hierven las plantas medicinales que se utilizan du-ante el bafio. Localidad: Atlautla 
de Victoria (EdO.MeX.)......cssesssssssesssneessessssceessusssssecssusessuscerassssusssnsessuesssecsssecsastsssecseeseeses 53 

Tlustracién nim. 11: Construccién de un temazcal mo: .| 0 “torito”. Localidad: Patzcuaro 
(Michoacan),......scsccssssssssesssssssssseeeccovecessssessssscessecsessssecssssreesssusessasessersvesesutecrsvecusavessssesee 54 

Tlustracién mim. 12: Esquema de un bafio de vapor... .ccsssssssssssssssssesssssessecscsneeeessssees 56 

Tlustracion ntim. 13: Cddice Bodley, p. 40 ¥ 39Y .ecsccssccsssessscssscsssescccessesstssssssesssssecsssess 61 

Ilustraciones nim. 14: Lamina LXXV libro X y lamina CXXXIV, libro XI del 
Codice FIOVentino......scescsssesesssesseessssssesssssssecsnsssussasessvessusssucsnucstacsuissucsssstecsissasesiveasenssaee 62 

252



Ilustracién nim. 15: Cédice Magliabecchi, lamina LXXVUL.vecccesssesccsseccssssesssoesssecee 63 

Yustracién mim. 16: Cédice Magliabecchi, reverso de la lamina LXXVII....c..ce0000.-. 63 

Tlustracion num. 17: Cédice Nuttall, lamina XVLo..cccccccccccccssssssssssesssessesesssesereseessves 65 

Tlustracion mim. 18: Coédice Nuttall, lamina XIX......c..cccccscsccssessesesesesessssssessecseesseess 66 

Tlustracion nim. 19: Mapa arqueoldgico del territorio mexicaNO.......ccccsccseseeseeee 70 

Tlustracion ntim. 20: Exterior e interior de un temazcal en Chichén-Itza.......0.....0. 73 

Hustracién nim 21 = Cédice Aubin, lamina Pe 4S ee eeeccsessesesessssvessesceessesevsesaeeecseeeees 79 

Tlustracién nim. 22: Lamina del temazcal mexicano, segun Clavijero, 1945.00.00... 86 

Ilustraci6n num. 23: Temazcal de la familia Morales. Localidad: San Sebastian 
Tepatlaxco de Hidalgo (Puebla)... cecccssesssssssesssssscssssssscsssssessessessssessecsussuesutsneasecseenees 94 

Ilustracion nim. 24: La partera Juana Castillo al lado de su bafio de temazcal. Localidad 
Yucufiuti de Judrez (Oaxaca)........cecccccssscssssssesssessesssesssesssussavssssssessnecenessuvsavesaesasesavenvenss 102 

Ilustracion nim 25: Gregoria Bautista Tupifio al lado de la entrada de su temazcal. 
Localidad: Atlautla de Victoria (Ed0.MeX.)....cccccssssssssssssssssssvesevssstecsnssucsaesvessucssessseenses 103 

Tlustracién mim. 26: Imagen de Teteu innan, Cédice Florentino, Cap. octavo, fo.ibidem 
seeeseveesesnsaseeneversnseesssanscenenssanessvesssesesesseassassessssnsasasasessuqeeseaessscsesesessesecesecssessssosesveraeaversvens 115 

Tustracién mum. 27: Codice Rollo Selden..cccccecsccscsescsssssesssssssssssesssseseseresssessuessessssense 137 

Tlustracion ntim.28: Imagen de la diosa indigena a la entrada del bafio de vapor. 
Localidad: Cuernavaca (MOr.).......cccssssssssssessescsssssesssscsssesssssssesseseneseneecarsavesaressessasanessars 185 

Tlustracién mim. 29: Imagen de la Virgen de Guadalupe y estatuilla de Cristo al lado del 
temazcal. Localidad: Atlautla de Victoria (Edo.MEeX.)....ccccscssssesseessssssesstssstesesssecsntecues 191 

Tlustracién nim. 30: Cruz con listones de colores y flores encima de la puerta del baiio. 
Localidad: Atlautla de Victoria (Edo.MeX.)......cccccsesssssssssssessussseossvessvecaressesuessuesseersesese 191 

Ilustraciones num. 31: Bafio de vapor e imagen de Chalmita a la entrada det bafio de 
Josefina Meza Patifio. Localidad: Santa Ana Tlacotenco 
(DAF) .eeesesessesssstssseessseesssssoaessueessesssesessusssussssssesssessussecsssessssesssvesssvsssssessusenevecrevenueceseceseess 192 

Tlustracién num, 32: Temazcal redondo de piedra en San Sebastian Tepatlaxco 
(Puebla)... esses secsssseesecsnsasssesssssssssscssssscsscsssssusssessucsussecsecsusasvancesunsassvenesauensesecssececs 255 

253



Tlustracion nium. 34: + Homnilla de temazcal de piedra, lodo y concreto, sin forma definida. 
Localidad: Yucuquimi de Ocampo (Oaxaca).....ccscccccsssssssssssecsusesseessssessecsaressuesssseessesees 256 

Ilustracién num. 35: Temazcal de tabiques, lodo y concreto, tipo rectangular. Localidad: 
Yucufiuti de Juarez (Oaxaca)... .ssecsssssssssseesssessssssessesssnsesssvecsussssuessnecesresssessssvessvecesesses 257 

Ilustraci6n nim 36: Temazcal de piedra y lodo, sin forma definida. Localidad: Yucufiuti 
Ge JUAEZ. ee eescesecesessessseesssessneeesascsavessssssnssessueessusessscssusesassssnessssestasessusesauessuessasersstessine 257 

Ilustraciones num. 37: Dos diferentes tipos de hornilla u “ombligo” de temazcal en 
el interior del cuarto de bafio. Localidad: San Sebastian Tepatlaxco (Puebla)............... 258 

Tlustracién nim. 38: La hornilla del bafio de temazcal, tipo redondo, de piedra, cemento y 
lodo. Localidad: Santa Ana Tlacotenco (D.F.)...c..cccssscsscssscsscssessesssecsucsssesarssssesecsesssreosese 259 

254



 
 

Temazcal redondo de piedra. Localidad: San Sebastian 
Tepatlaxc 

Tlustracion num. 32: 

Hidalgo (Puebla). oO de 

255



    
Mixteca Baja (Oaxaca). 

  
iustracion nim. 34: Homnilla de temazcal de piedra. lodo y concreto. sin forma 
definida. Localidad: Yucuquimi de Ocampo. Mixteca Baja (Oaxaca). 
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