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PROLOGO 

Respondiendo a una serle de Inquietudes que se han despertado, 

sobre Lodo en Jos últimos años, en torno al avance teórico de Ja Psicología 

social en general y en particular a sus métodos. "Ja cura chan1ánlca·. que da 

titulo a este trabajo. sirvió de base para explicitar algunas de ellas. 

El método utillzado no es propiamente blbllográflco. entendido como 

mera recopilación de Información de las más variadas fuentes. sino que va 

más allá de esto. retomando datos blbllográflcos y aunáudolos a Ja ex

periencia vicaria propia (observación de sesiones y tesllmonlos directos). se 

propone una explicación, cuyos elementos básicos son los aportados por el 

modelo trlpolar de la Psicología social basado en la Interpretación de los 

hechos sociales. que trata de dar cuenta del proceso particular que 

constituye el tema de esta tesis. Así. dado el carácter teórico de Ja misma. 

se prescindió de dalos "objetivos· recopilados a través de medios como 

entrevistas. filmaciones. folografias o cualesquiera otro en el que se piense. 

en otras palabras, es un trabajo no basado en dalos numéricos como forma 

de exposición Jo cual de ninguna manera afecta su validez y generalización 

en sentido amplio, pues lo que aquí se explica es el proceso y no las particu

laridades que éste pueda adoptar de acuerdo a la reglón donde se ubique. 



Uno de los resultados de aplicar este método. como puede obser

varse, es la extensión del propio producto. que sin pecar de benevolencia, 

saUsface con su conterúdo el objeUvo explicito del trabajo y cuya discusión 

está centrada exclusivamente sobre las cuesUones puntuales anotadas en 

el índice. labor que no fue sencilla pues sucumbiendo las tentaciones a las 

que ésto conlleva. y que no fueron pocas, de extenderse en la discusión y 

retomar Incluso otras problemáUcas con la que ésta se relacionaba. se tomó 

el indice como conductor central de la misma. 

Siendo congruente con la criUca al paradigma heredado (posl

Uvlsmo), y considerando abierta la posibilidad de desarrollar métodos alter

nativos más adecuados a las caracterísUcas de las ciencias sociales. como 

es el método cualltaUvo o de Interpretación. esta tests pretende ser muestra 

de ello. ayudando con ello a la conslnlcclón de las bases paradigmáticas que 

ortenten la Investigación y crttertos para evaluar su pertinencia. 
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La Cura Chaminica 

LA CURA CHAMANICA: UNA INTERPRETACION PSICOSOCIAL 

CAPITULO! 

INTRODUCCION 

El mundo en que vivimos puede caracterizarse de diversas maneras. 
si bien es cierto que cada una de ellas tiene la Importante limitación que le 
confiere el no contemplar las otras formas: esta diversidad está dada por los 
diferentes elementos que la conforman y por sus múltiples maneras de 
conjugarse y manifestarse: el hombre es, de una manera u otra. participe de 
todas ellas. 

Estas formas diversas de "expresión cultural" adquieren a la luz de las 
múltiples disciplinas una singular relevancia y a partir de ellas se proponen 
una serle de explicaciones, así por ejemplo los actuales conOictos ti~nen su 
origen en crisis económicas o políticas divergentes. y constituyen éstos Jos 
principales pesares de que se aqueja la humanidad: a diario se suceden 
manifestaciones populares de Inconformidad. el acelerado ritmo de 
crecimiento Industrial aunado a la avanzada tecnologlzaclón de Ja mano de 
obra nos hacen olvidar, por momentos. las más de las veces prolongados, 
expresiones que no alcanzan las dimensiones mencionadas pero que por Jo 
demás devienen en elementos bajo los cuales se sustenta la riqueza cultural. 
que hacen a las costumbres, tradiciones y creencias de la gente quien las 
legitima. 

El quehacer cotidiano no se desenvuelve sólo entre máquinas, trans· 
portes, finanzas, pactos, decretos. hut•fgas, crisis. guerras. conflictos, 
congresos. Investigaciones. etc .. sino que con y por encima de ellos conlleva 
una serle de actuares y de sentires. de pláticas que lejos de hacer análisis 
profundos reflejan las angustias y pesares de quienes las Intercambian, de 
lo que todos saben sin decirlo, de lo que se comunica sin palabras. de Idas 
y venidas, de andanzas y desandanzas. de sitios que se comparten. de 
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lntroduc't'ión 

lugares que se añoran, de búsqueda de pretextos para satisfacer a los que 
los necesitan pero para estar con quienes los Ignoran: es la vida que día con 
dla consumimos en los camiones. haciendo filas. en la oficina, en la escuela. 
en las peleas callejeras, en las pintas. en las juntas. en las bibliotecas. en las 
fiestas, en las aglomeraciones del metro, en las salas de espera. en la cama, 
en el cine, en los escrttortos públicos: todo ello está cargado de una vartedad 
Infinita de signos y simbolos a los cuales la gente se vuelve sensible. Con 
estos signos. simbolos y significados se fundan los actos comunicativos 
sobre la base de un lenguaje compartido y a través de los cuales se construye 
constantemente una realidad en un tiempo y espacio determinados. 
(Femández, 1989). 

Este sentido común que mueve a los Individuos se enfrenta constan
temente a la lógica de la ciencia que se inscrtbe bajo otros parámetros. pero 
que resulta ser tan efectiva como ésta. 

Esta lógica cientiflca basada en crttertos de objetividad, sistemati
zación. búsqueda de causas. eliminación del azar, etc .. hace uso para tal fin, 
del pensamiento racionalizado. Sin embargo, y por encima de esta aparente 
dicotomia, el pensamiento mágico y el pensamiento cientiflco coexisten, 
crean visiones de mundo diferentes y conllevan una forma de abordar los 
fenómenos. A ambos. lo que les subyace son los elementos comunicativos 
que los constituyen, esto es, el lenguaje. las acciones de la vida cotidiana: 
pues como lo señala Hughes (1980). la actividad cientiflca es también una 
práctica social y por tanto hace uso del lenguaje cotidiano. 

Asi. la dimensión que aqui se retoma es la de la cultura, que no la del 
mundo natural, por lo tanto el proceso descrtto corresponde a una realidad 
simbólica. del pensamiento mágico, la cual requiere para su interpretación, 
del lenguaje. 

Un ejemplo claro de lo aqui expuesto. son los curanderos que violando 
los crtterlos de cientificidad conforman una realidad aparte donde el 
pensamiento y los sentimientos se conjugan para dar lugar a otra cosa 
cualitativamente diferente de ambos. lo que les confiere una especificidad y 
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cuya práctica tiene una Influencia Innegable sobre la gente. 
Los chamanes son personajes que tras conformar un cuerpo elabo

rado de conocimientos. son capaces de modificar la vida de un Individuo. Su 
práctica se Inscribe en la vida cotidiana de un pueblo y puede verse reflejada 
en todos los elementos a los que antes se hacia referencia. 

Las prácticas 'espirituales' de los chamanes no son, como pudiera 
pensarse, escasas o poco comunes, son, por el contrario. prácticas que 
forman parte del complejo cultural cotidiano: a dlarto acuden a ellos cientos 
de personas en demanda de atención, hacen largas filas. pasan horas 
enteras en espera de ser atendidas. Esto sucede aquí, en la ciudad de 
México, tanto como en el resto de la Repúbllca. y constituye parte Importante 
de la riqueza cultural del país. 

A los chamanes se les encuentra en casi todo lugar (Grinberg
Zylberbaum. 1987a). aunque también es cierto que existen zonas en las que 
esta práctica es predominante. tal es el caso de Catemaco, situado al sureste 
de Veracruz, lugar que por el número de curanderos ha adquirido fama 
mundial. Sin embargo. al hablar de chamanes. no se alude a los aslátiacos, 
nJ australianos, o siberianos, o mexicanos exclusivamente, sino que es en 
términos genéricos, a todos ellos en su conjunto, como grupo soctal. 
Asimismo, si bien es cierto que estas prácticas adquieren una especificidad 
en virtud de la reglón geográfica donde estas se sitúen, también lo es el hecho 
de que a todas ellas les subyace un proceso similar. 

De entre la gente, hay ciertamente quienes se expresan de ellos con 
escepticismo y levedad pero también hay quienes lo hacen con profundo 
respeto y gratitud, sin dejar de lado aquéllos quienes por su asombro 
prefieren mantenerse distantes y dljérase que Indiferentes. 

De la misma forma han llamado la atención de diversos profeslonls· 
tas: médicos, antropólogos, sociólogos y sólo en menor grado de psicólogos 
(Ellade, 195 lJ: quienes encuentran aquí un mundo fascinante de Imágenes 
y formas, de sonidos y lenguaje. de figuras y contornos, que algunos 
prefieren criticar y otros Interpretar y conocer. 
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latroducdóo 

Ellos, los chamanes. se alimentan de los pesares de la gente. de sus 
demandas y necesidades y con Lodo ello conforman su realidad que debe 
responder a una visión de mundo partJcular y operar bajo una lógica 

especifica. 
Es Innegable el efecto que tienen los chamanes sobre los Individuos, 

resaltando asila Importancia de la cura como proceso social. principalmente 
en dos sentidos: como procedimiento terapeútico y como una fuente vasta 
de conocimiento. 

La pslcologia social en su quehacer. asume la responsabilidad de 
hacer suyo este conocimiento de carácter cotidiano o empírico. en su afán 
de retomar los actos comunicativos de la \1da colldlana como elementos d{' 
análisis y a la luz de éstos Interpretar una dinámica muy partJcular por lo 
que a manifestación cultural se refiere, pero tan general como el callllcauvo 
lo expresa. Este enfoque pslcosoclal retuma la comunicación como elemento 
central. rescatando el papel de la Interacción, de la Intersubjetividad en la 
búsqueda de un nuevo acuerdo comuunlcattvo. 

Con estos elementos se pretende situar a la comunlcaclón como base 
del proceso de cura chamánlca. y estudiar este proceso a partir de los actos 
comunlcaUvos con énfasis en la Interpretación de los elementos simbólicos, 
de manera tal que se pueda dar cuenta de la dimensión en la cual se Inscribe. 
su realidad ltngüisUca, el Upo de comunicación que se establece entre el 
chamán. el paciente y el grupo. la manera como se construye esta realidad, 
la visión de mundo del chamán, el efecto que Uene sobre la gente: tomando 
el enfoque pslcosoclal como marco lnterr.rctativo y a partir de ello. proponer 
una explicación en términos de la fundación de un acto comunicativo como 
escenario donde se construye una realidad slmbóltca (constituida por la 
cura proplamenle), a la que Ingresa el paciente en cada sesión. 

E:ste trabajo es así, una propuesta teórica del chamanlsmo \is to como 
un fenómeno de comunicación slmból!ca. 
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La Cura ChamAnk1 

SI bien se enfoca a las prácticas de los chamanes, distinguiéndolo. 
aunque no en sentido estricto, de otros personajes tales como los curan
deros. los hechiceros, brujos, magos, etc .. se pretende plantear que la lógica . 
que subyace al proceso no es exclusiva de ellos sino que puede ser extensiva 
a todos ellos y a otros profeslonlstas como el psicoanalista. 

Hoy en día estas prácticas persisten y norman la vida de muchos 
Individuos. sus consecuencias se ubican en diferentes planos. sobre la 
salud, la Interacción, la convivencia. la organización social, la comunica
ción; así su reflexión y estudio no puede pasar desapercibido. 
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CAPITULO 11 

PENSAMIENTO YAGICO, PENSAMIENTO CIENTIFICO 

Todo pensamiento es comunicación. 

Muchos han sido los autores que han reconocido el ámbito de la 
naturaleza como diferente al social en el debate sobre epistemología de las 
ciencias (Adorno. T.; Albert, H.; Habermas. J.; Wright, G.; Dray. W.; SclfTert, 
H.; Dilthey. W.; Von Wetzsacker. C .. entre otros citados por Mardones y 
Ursúa, 1987). 

En estos trabajos se argumenta sobre la diferenciación del estudio de 
la sociedad frente al de la naturaleza, a los que se adjudicaron métodos y 
objetos de estudio propios " .. .la explicación causal[ ... ] frente a la compre
sión del slgnlflcado ... • (Mardones y Ursúa. 1987; p.69). 

Dicha diferenciación ha estado presente a lo largo de la historia de la 
ciencia "la hendidura más profunda que hoy recorre el edificio de la ciencia 
es la separación entre ciencias naturales y ciencias del espíritu ... • (Von 
Wetzsacker. citado por Mardones y Ursúa. 1987; p.67). y ha ido confor
mando pensamientos que se juzgan diferentes • ... la separación es menos 
una separación de campos. [ ... [ que una separación de estilos de pen
samiento y métodos.· (Von Wetzsacker, citado por Mardones y Ursúa, 1987; 
p.68), pero que en el fondo se pretende sean complementarlos. 

Así, lo que a continuación se expone es una caracter!zaclón del Upo 
de pensamiento de cada posición. que no pretende ser exhaustiva, con sus 
correspondientes productos Ideológicos y prácticos. 



rtasamitnlO mjgico, ptnsamifnto cifntirK'O 

Lógica de la ruón 

En la búsqueda de causas lógicas, de hacer Inteligible el azar, 
conducimos nue•tras ideas, imágenes y acciones por senderos particulares: 
creamos un mundo material en el que cada elemento que lo conforma ocupa 
un lugar especifico y tiene una función propia: todos estos elementos pueden 
confonnar conjuntos que pueden llegar a ser tan complejos, como 
elementos conslltutlvos contengan. Su organización no es simple y su 
conocimiento lo es aún menos, los conceptos se agotan en tiempos relativa
mente cortos pues cada vez son más y mas cosas las que se descubren. Así. 

con fines operativos se están creando constantemente sistemas de organi
zación que Integran la gran cantidad de Información en cnrpus lógicos de 
conocimiento, llamados disciplinas. ciencias, materias. áreas. 

Ante cualquier fenómeno que resulte de lnteres. y todos lo son. se 
proponen una y mil explicaciones. todas ellas Igualmente válidas aunque no 
por ello igualmente aceptadas, pues se asume una posición baslca desde la 
cual se Interpretan todos los otros ámbitos de la realidad. cuando algo 
contradice lo que parece la realidad surge un coníllcto en el que hay que 
decidir entre lo que puede ser, lo que es y lo que no es. Hay producción de 
herramientas. aparatos, utensilios. en una palabra, de tecnologia para 
cubrir las necesidades materiales mas apremiantes y las que no lo son tanto. 

Este modo de ver las cosas, de\iene en una posición ante las mismas, 
que ha sido considerada. dada su repercusión y generalización. como 
equivalente a la ciencia cuando sólo es una fom1a muy particular de verla. 
Se trata del poslU\ismo lógico. que en su forma original. exige rigor y 
coherencia lógica en la práctica y teoria r-~ las ciencias naturales y fislcas 
(Porta, M .. 1983), y que en la peor de sus des\irtuaclones ha decaído en un 
puro cientificismo. 

De acuerdo a Habennas (1980), este Upo de acU\idad corresponderla 
al dominio técnico del mundo natural, esto es, al trabajo o acción racional 
con respecto a fines, en el que evidentemente, hay una evolución o 
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La Cura Chaminica 

crecimiento en virtud de la acumulación de conocimiento. 
La filosofia que subyace a este pensamiento hace a una \1slón de 

mundo particular. que conduce el Interés o curiosidad del Investigador por 
senderos perfectamente marcados o dellmltados, lo que constituye el 
método propiamente, aunque no por ello de\1ene en una tarea sencilla; al 
término de dicho procedimiento y dependiendo de que sus hipótesis hayan 
sido probadas de acuerdo a criterios previamente establecidos, conforma 
leyes, axiomas, reglas, que más tarde son utillzados como criterios de verdad 
al evaluar otros trabajos. 

Así, los nuevos datos deben ser eiq>resados de forma tal que no 
alberguen la poslbllldad de entender otras cosas más que lo que realmente 
se quiera expresar, y deben también ser lo suficientemente explícitos de 
manera que el Investigador Interesado sea capaz de reproducir el evento. 
Mostrar además, evidencia objetiva suficiente que justifique lo que se esté 
diciendo. 

De esta manera, al apllcar esta visión al problema de la Interacción 
que se establece entre los Individuos, quizá quede reducida, en el mejor de 
los casos, a un mero 'racionalismo comunicativo', en el que se manejaría la 
existencia de un lenguaje empirista que permitiera expresar todos los 
mensajes en términos de caracteristicas observables de objetos fislcos. La 

Intersubjetividad estarla dada por la poslbllldad de constituir un lenguaje 
unificado, con su correspondiente referente empírico. y con un sistema 
formal que lo validara. 

Bajo esta visión de mundo, el Investigador científico puede acercarse 
al universo natural que de una u otra forma resulta controlable, predecible. 
verificable, pues ciertamente hay símbolos, pero cuyo significado es univoco 
dada la cualidad de los fenómenos, de naturaleza cicllca algunos de ellos y 
antecedentes causales perfectamente determinados o por lo menos con altas 
posibilidades de serlo. 
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L6gica de la magia 

A la racionalidad de la visión positivista de la ciencia. corresponde la 
sensibilidad, en el terreno emotivo, de la ma~la, que construye tambten una 
visión de mundo. La magia, concretamente, entre otras formas sensibles del 
conocimiento, penenece a esta otra visión del mundo. El pensamiento 
mágico juega con los símbolos, con ellos cn·a realidades simbólicas, también 
puede expresarse, pero no necesariamente lo hace con palabras. Se Inserta 
en una dimensión de conocimiento amplia y diferente. la de la Interacción 
social. Forma parte de la vida cotidiana y no puede tener un modelo 
explicativo acabado, esto es, no pertenece a una racionalidad clentificlsta. 
En este ámbito los fenómenos resultan muchas \•eces lnverlficables. ya que 
los elementos consUtuUvos son símbolos multivocos y por tanto, puede 
haber tantas explicaciones posibles como Investigadores sociales existan, 
pues cada uno de ellos podrá ver un proceso diferente ahi donde sólo vemos 
un grupo de personas en Interacción. Lo que es más. la misma lnt<'racclón 
podrá ser expllcada de diferentes maneras.Dada la diversidad ele acon
tecimientos que se suceden en la dimensión social y su carácter no estático, 
es decir. que están constantemente cambiando, generando nuevos an1blen
tes, nuevas realidades en las que Ingresan y egresan Individuos. se confor
man realidades abiertas complejas y que coexisten con otras realidades, 
realidades espirituales que apuntan al conocimiento del hombre en su 
contexto social de cara a la evolución de la humanidad más que a la 
evolución Intelectual (Dilthey, 1980: citado por !\lardones. 1987). 

SI entendemos así esta dimensión, basada en la acción comunlcaUva, 
resulta dificil pensar que podamos abordarla de una fomia rígida y única 
cada vez que asi lo queramos: con un r,.quema de Interpretación deter
minado y categorías de análisis pre-establecidas. esta fonna de proceder ha 
constituido, como lo señala Hughes ( 1980). el fracaso de las ciencias 
sociales. 

El problema de las categorías, ha sido planteado por Prlce-Wllllams 
(1975) a través de la distinción de los niveles de análisis éUco-émlco. El 
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término éUco se refiere a la Imposición de un Upo de medición exterior al 
fenómeno. por ejemplo cuando la conducta de un niño perteneciente al 
grupo de los Hulcholes, trata de explicarse en términos de las 8 etapas de 
desarrollo propuestas por Erlkson: o bien, las e>qillcaclones que se han dado 
en tomo al problema de la desviación social resultan un ejemplo claro de la 
aproximación éUca. La aproximación émlca • ... describe un fenómeno en 
términos de sus propias unidades.· (Prlce-Wllllams. 1975). siguiendo el 
ejemplo de la des,1aclón social. en términos émicos debiera verse como un 
relativismo cultural, y entender el concepto en virtud del grupo del que surge 
y al cual se aplica pues· ... Este es en gran medida un concepto cultural. un 
hecho histórico. el producto de un determinada época.· (Rosen, 1974): así 
sólo puede entenderse dentro de un conte>.1o determinado y no puede ser 
generalizado, pues al hacerlo corremos el riesgo de estar Interpretando los 
diferentes símbolos de manera errónea: lo mismo se aplica para el caso de 
la inteligencia, el desarrollo, las habilidades mentales, etc. 

Con todo esto. podriamos decir que tanto la ciencia como la magia se 
construyen como fom1as de conocimiento epistemológlcamente bien 
dlferenclables una de la otra, pero que sin embargo. se hallan mezcladas en 
el sujeto psicológico. Ambas formas de pensamiento no se oponen así en su 
manifestación lndMdual. Al hacer esta diferenciación de niveles (episte
mológico e Individual). se evita caer en el terreno de un falso problema al 
hablar de pensamiento mágico vs. pensamiento científico al referimos a los 
sujetos sociales. 
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El penaamiento de lo1 Individuo• en la vida coUdiana 

No es cierto que en la vida cotidiana el pensamiento científico se 
mezcla con el pensamiento mágico y viceversa?. Cuando un paciente se 
queja de dolor causado por una quemadura. existe un daño fislco. pero 
también es cierto que fué victima de un 'mal de ojo' producto de una riña; 
si llueve es porque un dios del cielo ha recompensado a los hombres que 
cuidan la tierra. pero es Igualmente cierto que esta precipitación pluvial bien 
puede explicarse por la condensación del vapor de agua que forman las 
nubes. 

A lo que apuntan los ejemplos anteriores. es tratar de demostrar que 
finalmente. parafraseando a Kuhn ( ! 962), la ciencia es también cuestión de 
fe, y en la vida cotidiana conviven la ciencia y la magia. como parte de un 
mismo universo, sólo que hacen a reaildades simbólicas diferentes. 

SI en un principio la ciencia partía del sentido común tratando de Ir 
más allá de éste, ahora es el sentido común quien se apropia del cono· 
cimiento científico para comprenderlo y hacerlo suyo en sus propios 
términos. Así también si consideramos. como lo expresa l lughes ( 1980), que 
la actividad científica es también una práctica social. debe basarse y jugar 
las mismas reglas de ésta y hacer uso del lenguaje cotidiano. 

Es Innegable el hecho de que la ciencia. en su desarrollu, crea su 
propio lenguaje para referirse a todos aquellos fenómenos que describe o 
trata de explicar, sin embargo, este lenguaje no puede ser aprehendido tal 
cual por los Individuos comunes, es decir; ¡x>r todos aquellos que no forman 
parte de la comunidad científica y que por ende sus marcos referenciales son 
completamente diferentes; esto no quiere decir de ninguna manera que sean 
ajenos a todo este conocimiento, ya que la ciencia hace una adecuación de 
sus términos a palabras de uso cotidiano haciendo la Información más 
significativa para toda la gente. 
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Lo anterior hace a la función de la ciencia como prácUca social, 
entendida como la difusión, la trasmisión o representación del conocimiento 
científico en el lndlviduo. 

Como se expresó en un principio, todo pensamiento es comunicación. 
Tanto la ciencia como la magia consUtuyen un Upo de pensamiento. sólo que 
su forma de expresarse en el lndlviduo es la que los hace. en apariencia. 
diferentes. 

Su discurso se construye en otros términos y con ellos crean reali
dades simbólicas diferentes, y es ésta precisamente. una de las principales 
caracterisUcas de la comunicación: ambos se construyen y alimentan de 
dimensiones de conocimiento dlsUntas. Tal vez en el ámbito natural, el 
significado de las cosas parezca Inalterable, pero lo mismo puede llegar a 
ocurrir en la dimensión social cuando los rituales se 'mecanizan', se vacían. 
pierden su senUdo original, el significado real del mismo se escapa de las 
manos, la función primaria deja de serlo, volv!éndose sólo repeUclones, 
meros convencionalismos. Entendldós así. como formas de comunicación, 
uno no tiene por qué explicarse en los términos del otro, como lo expresa 
Prtce-Wllllams (! 975), "el esquema lógico no Uene por qué tener sentido para 
las propias creencias.·. en virtud de ello podemos crear. si es necesario, 
categorías nuevas de análisis que nos permitan entender realidades 
diferentes. 

La lógica de la razón Irá siempre en la búsqueda de una Idea para 
conectarla con otra (Hughes. 1980), mientras que el pensamiento mágico se 
entenderá a través del lenguaje afectivo y no buscará leyes generales que lo 
rijan ni esquemas conceptuales que lo conduzcan. 
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CAPITULOW 

LA PSICOLOGIA SOCIAL COMO MARCO INTERPRETATIVO 

l!:l modelo te6rlco palco•ocW 

Antes de plantear el modelo teórico psicosocial propiamente dicho. es 
preciso aclarar brevemente qué se entiende por teoría: de acuerdo a 
Moscovtcl (1984), una teoria es • ... un conjunto de proposiciones ligadas 
lógicamente que clasifican y explican un conjunto de fenómenos.· (p. 27). 
con dichas ideas el hombre es capaz de • ... apresar el mundo de la 
observación, para explicarlo. predecirlo e influir sobre él." (Oeutsch. 1988: 
p.11). Toda teoría Implica la construcción de un esquema general de com
prensión y explicación .. ." (Fernandez. 1987). Así. la psicología social, como 
toda ciencia. se ha desarrollado a partir de modelos teóricos encamlna
dos a la comprensión de las relaciones entre los lndlvlduos y su grupo social. 
Alo largo de su historia. han surgido una serie de propuestas en este sentido 
que evtdentemente han enfatizado algún elemento en partlcualr. a saber. el 
tndlvlduo, la sociedad. o la relación que se establece entre ambos. Las 

aproximaciones que han hecho énfasis sobre el Individuo olvidan por 
momentos. que éste es un ser social aún cuando se haya solo y por tanto 
reducen su visión a aspectos puramente pslcológtcos. Por otro lado. las 
teorías que enfatizan a la sociedad. rayan en el sociologismo de manera tal 
que la conciben como un conjunto de Instituciones sin relación aparente con 
los lnclividuos que Ja conforman. 

Ambas aproximaciones se han visto en la necesidad de desarrollar 
paralelamente. métodos que se adecúen a sus visiones correspondientes. 
asi se cuenta en psicología social con una gran cantidad de Instrumentos 
para medir una serte de capacidades Individuales. técnicas de entrevista y 
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de obsc1>1aclón, así como diseños experimentales, algunos de ellos altamente 
complejos. 

El enfoque pstcosoclal, que es el que aqui se retoma, rompe con la 
visión diádica de la estructura social [Individuo-sociedad}, para ubicarse en 
el ámbito de la cultura, de la comunicación simbólica, que más adelante se 
abordará de manera más amplia. Así basa su análisis principalmente, en 
métodos de Upo comprensivo y se ocupa de fenómenos de masas y multi
tudes. del lenguaje. de las Influencias y signos en general (Moscov!cl. 1984). 

Este enfoque concibe a la pslcologia social como "la ciencia de los 
fenómenos de la ldeologia (cogniciones y representaciones sociales} y de los 
fenómenos de comunicación." (Moscovtcl. 1984: p.19}. 

A diferencia de los modelos de los otros enfoques que ubican. por un 
lado al Individuo y por el otro a la sociedad (lndlvtduo·soclcdad}, el enfoque 
pslcosoclal propone un modelo tri polar en cuyos polos ubica al Ego. al objeto 
y al sujeto social o Alter. estableciéndose entre ellos una Interacción. 

Esquemáticamente dicho modelo seria así: 

Alter 

Ego Objeto 

El ego es un sujeto Individual capaz de Influir y ser Influido por los 
demás Individuos y que actúa sobre "algo", este "algo· es un objeto, que 
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puede ser otro Individuo o grupo. La existencia del tercer elemento. el Alter. 
es lo que permite la interpretación de la interacción Ego-Objeto. lo que le 
otorga senUdo a esta interacción, así. puede concebirse como producto de 
la colecUvtdad. esto es. la intersubjetJ\1dad, aquello que surge como 
producto de la interacción, del intercambio de significados y que se 
constituye como una dimensión propia. puede concebirse como ideología. 
representación social, lenguaje. símbolos, comunicación. lo que permite 
entender al otro (Femández. 1989). 

Bajo este enfoque. la psicología social vtene a ser una ciencia de la 
cultura, ubicándose en el ámbito simbólico, pues es precisamente un 
sistema simbólico lingüístico el que predomina en ella. esto es. el lenguaje. 

Siguiendo el modelo psicosocial, la estructura social puede definirse 
como un sistema triangular simbólico cuyos vértices son: 

Interpretación o senUdo 

Símbolo 
o 

lenguaje 

Significado 
o 

realidad 

Un símbolo, es todo aquello que puede ser aprehendido por los 
participantes de la interacción, cuya creación y propiedad son de carácter 
social (Berger y Luckman: citados por Femández. 1989). El principal 
sistema slmbóltco en este contexto viene a ser el lenguaje. "Los símbolos 
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rcprrscntan la slgnlílt·a1·1011 de las cosas u objetos ... • {Mead, l 972:p. 155), 
·:uando lunl gesto representa la ldl'a que hay detrás de él y provoca esa Idea 
en el otro lndlVlduo. entonces IC'nemos un simbolo significante ... Cuando el 
gesto llega a esa slluaclón. se ha convertido en lo que llamamos 'lenguaje'." 
(!bid. p.88). 

Los significados son las reprcsenlaclones de la experiencia o acon
tecimientos que refieren los símbolos. son de carácter subjeUvo y en esta 
medida no son accesibles para todos los partJclpantes: los significados son 
construcciones sociales (Mead. citado por Femández, 19671. 

El tercer elemento. la Interpretación, es la combinación de símbolos 
y significados de acuerdo común que otorgan senUdo a las expresiones de 
la Interacción {Femándcz, 1969). 

Estos tres elementos confluyen a un mismo Uempo y establecen entre 
ellos una relación dinámica. cuyo producto es la creación de una realidad 
simbólica Independiente de la realidad material, fislca o natural. 

A5i, la 'realidad'. de aquí en adelante, será entendida como una 
realidad simbólica que se construye en la comunicación de los sujetos que 
Intercambian símbolos y slgnlflcados, y que cada sujeto construye como su 
propia representación. Pears considera la realidad como un signo. puesto 
que es sólo eso, una reprcsentac!ón. 
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Lo• actos comwücatlvos 

Nuestro medio ambiente es una atmósfera social simbólica y comu
ntcauva. una realidad lingüística construida sobre la base de slgnlílcados. 

Así para poder Interactuar en una realidad con estas caracterisUcas. 
debe pensarse en acuerdos convencionales que nos permitan entender 
cultura cuando se dice 'cultura'. aceptar un acuerdo cuando se está 
proponlendo 'un acuerdo'. contestar un saludo cuando se está enviando 'un 
saludo'. De otra manera la comunicación se dificultaría. 

El lenguaje es el Instrumento a través del cual se organiza la realidad 
en conceptos a los que se les alrlbuye significados (Hall, 1966), así no sólo 
sirve como mera expresión del pensamiento. sino que más allá de ésto, 
deviene en un elemento esencial en la construcción del mismo. la esencia del 
pensamiento consiste precisamente en la lntemallzaclón e Incorporación a 
la experiencia. de las conversaciones sustentadas entre los tndl~1duos. 

Es también a través del lenguaje que el hombre construye la realidad 
y no a la Inversa, es éste realmente el que ortcnta y construye la experiencia 
vivida. trabaja como un filtro sensorio por el que percibimos el medio. 

Como lo expresa Mead (1972). "el lenguaje no slmboltza simplemente 
una situación u objeto que existe ya por anticipado; poslblllta la existencia 
o la aparición de dicha situación u objeto porque es una parle del mecanismo 
por medio del cual esa situación u objeto es creado.· (p.116). 

El lenguaje • ... desempeña un papel de primera Importancia en el 
moldeamiento efectivo del mundo perceptual de las personas que lo em
plean.· (Whorf, citado por Hall, 1966). y por tanto también en la forma de 
sentir este mundo. la formación de Ideas acerca de lo que constituye la vida 
y la muerte. y esencialmente lo que constituyen las relaciones Interper
sonales. 
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El hombre hace del recurso de su lenguaje un aliado, crea Ideas, 
Imágenes, expllcaclones; depositando en estas creaciones su fe. su creencia, 
su voluntad, sus Intenciones; al mismo Uempo estos elementos Influyen 
sobre sus actos. sobre su vida cotidiana. en su relación con los otros, en su 
visión de mundo. 

El lenguaje, sistema slmbóllco llngüisUco, crea Imágenes, las lmagenes 
que también son sistemas simbólicos sólo que lcónlcos. se construyen a 
través del lenguaje, cuando se conversa se Intercambian también Imágenes. 
Rimé (1982) lo ha expresado claramente dlcletlllo que cuando uno habla 
Invita a su Interlocutor a participar plenamente de su Intersubjetividad y 
agrega que ·en su esencia, el proceso de comunicación es un esfuer.w que 
tiene por objetivo compartir la representación." (p.571 ); las lmá¡;enes están 
cargadas también de emociones y al evocar las prtmeras estas nos llenan de 
diversas sensaciones y gcnenm actitudes consecuentes. Se puede decir que 
los sentidos son una fuente Importante en la producción de Imágenes y por 
tanto en la reconstrucción de experiencias o realidades. 

Así. se conservan olores, sabores, sonidos. texturas. temperaturas; se 
recuerda el miedo, la Ira, el bienestar en la forma de vivencias. que no en 
palabras. y eso puede comunicarse de la misma forma. 

Ciertamente el lenguaje como fenómeno puede tener muchas 
• acepciones, pero como objeto pslcosoclal queda restringido a un medio de 

Interacción entre Individuos y grupos. cuya función esencial es la comuni
cación (Moscovlcl. s/ O. 

El lenguaje es un sistema complejo de símbolos significantes por 
medio del cual los lndMduos pueden Indicarse mutuamente cómo serán sus 
reacciones a los objetos, y. de ahí, cuáles son las significaciones de los 
objetos (Mead, 1972; p.155). 

Como ya S'' ha dicho. en toda Interacción social se crea una realidad 
Intersubjetiva entre los participantes que prevalece aün en ausencia de 
éstos; esta realidad se crea a partir del Intercambio de signos y símbolos 
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comunes y se mantiene sobre la base de un entendimiento o significados 
compartidos. fundándose así un acto comunicativo. 

Todo acto comunicativo eslá basado en el Intercambio e Interpre
tación de símbolos y significados (Femández, 1989); un trazo sobre un 
papel, un color, un gesto, un vestido, una figura de madera, un espejo, un 
peine, un animal, todos ellos se constituyen como objetos simbólicos en la 
medida que llevan consigo un significado Implícito definido en la Interacción. 

Este significado no se acaba con el tiempo y espacio en el que fue 
construido sino que prevalece y se vuelve parte del Individuo, de su visión 
de mundo. 

Con el Intercambio de símbolos y significados se va construyendo 
una realldad, que se constituye en una e>.-pertencla compartida, y que es 
posible reconstruir con el lenguaje. 

El lenguaje es así un elemento muy Importante. es. como lo expresa 
Taylor (citado por Hughes, 1980) • ... constltutivo de realidad, es esencial 
para el hecho de que sea la clase de realidad que es.·. Este acto comuni
cativo del que se habla aquí no sólo Implica la presencia de alguien que emite 
un mensaje con su correspondiente receptor. mediando únicamente entre 
ellos un código descifrable, sino que más allá de esto, se alimenta de 
pensamientos. sentimientos, Imágenes, palabras, experiencias y está 
constantemente fluyendo en la atmósfera social. 

Así podemos señalar que un Individuo puede estar solo o acom
pañado, hacer uso de palabras o no, de cualquier manera siempre está 
comunicando algo y está en un Intercambio constante con la gente. 

La comunicación pues, puede serlo tal como está expresada aquí, con 
palabras, valerse de adjetivos. reglas gramaticales y sintácticas o lo que es 
más, encima de todo ello, la podemos simplemente escuchar, ver, tocar, 
repetir y corregtr. Sin embargo existe otro tipo de comunicación, aquélla que 
no se expresa con palabras, pero que encierra tantos significados como ésta. 
Se trata de Ja comunicación no verbal que se trasmite a través de afectos, 
expresiones faciales y corporales: una sonrisa. un guiño de ojo, una lágrtma, 
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un apretón de manos, muchas veces nos dicen más que mil palabras. 

A traves de la comunicación no verbal, el Individuo es capaz de revivir 
experiencias y junto con la ·malrtz conceptual", es decir las palabras 
propiamente dichas, Integrar una representación perfectamente narrable. 
Ambas, la comunicación verbal y no verbal, son elementos constitutivos de 
todo acto comunicativo: en una perfecta combinación otorgan sentido a los 
Individuos quienes crean y recrean con ello la realidad. 
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Comunlcacl6n verbal 

- "La tarde está lluviosa·. esta expresión que hlpotéUcamente forma 
parte de un diálogo entre 2 amigos, puede significar para un transeúnte 
Incidental Igualmente hlpotéUco, que el amigo es un observador de eventos 
meteorológicos, pues efecUvarnente Ja lluvia comienza a caer sobre ellos; 
pero podria también pensar que el trasfondo de esta frase es ·qué lástima, 
no nos podremos verl", a juzgar por el tono de voz, la expresión facial que 
Indica que realmente es una pena que llueva y por el hecho de golpear su 
puño derecho sobre su palma Izquierda extendida, Jo que Interpreta como 
señal de disgusto: con todo ello, podria aún pensar que en realidad no 
deseaba verlo, por la leve somisa que se dibujó en su boca; en fin. con este 
breve ejemplo. podemos darnos cuenta que lo que se dice con palabras. y que 
puede ser reproducido literalmente. sintáctica y gramaucalmente en forma 
correcta, no garantiza que su slgnlflcado sea univoco, pues como se vló, éste 
puede vcriar en \1rtud del espacio. Uempo y otros Indicadores contextuales. 

Las palabras no encierran en si mismas un significado Inherente. sino 
que lo adquieren, de forma temporal y a veces permanente, de acuerdo al 
momento en el cual se Inserten y la forma en la que se les estructura: son 
suscepUbles al estado de ánimo, a la lntenclonalldad, al carácter de las 
personas. al espacio geográfico y fislco, son volubles, flexibles. Inacabadas, 
pueden estructurarse de una y mil formas. SI bien es cierto que poseen un 
significado semántico o gramaUcal, éste es diferente al significado social que 
se adquiere en la Interacción y pueden. aunque no necesariamente, ser 
equivalentes. 

Las palabras pueden expresar realmente Jo que se quiere comunicar, 
pero aún así su significado no es uno y para siempre, pueden también no 
expresar lo que se quiere y aún así hacernos entender. 

La comunicación verbal no se limita al uso de reglas, también con 
ellas se puede jugar, sino que se convierte en un repertorio amplio de 
poslbUldades a través de las cuales se puede construir una gama Infinita de 
rea!Jdades stmbóllcas. 

24 



La PWc:oac.,l. Social como marco inlrrptttath·o 

ComunJcacl6n no verbal 

Mucho se ha lnslsUdo sobre la necesidad de estudiar la comunicación 
verbal y la no verbal como una unidad lndlsoclable. (Rimé. 1982; Knapp. 
1980; Hall. 1966), pues ambas. consUtuyen elementos complementarlos 
que se encaminan a la consecución de una meta común. a saber. la 
transmisión de una representación slgnlílcaUva. 

Así, la comunicación no verbal. consUtuida por toda la canUdad de 
señales a las cuales se atrlbuye un significado en el curso de un contexto y 
situación delermlnadas. no sólo refiere a conductas. enUéndase posturas 
corporales no verbales. sino que más allá de esto. abarca todo aquello que 
es capaz de comunicar algo en si mismo o que !lene un efecto directo sobre 
lo que se está comunicando y por tanto sobre el significado que el Inter
locutor le confiere a lo comunicado; en sentido amplio. puede ser todo, 
gestos. movimientos corporales. vocalizaciones. sonidos ambientales. 
colores. Iluminación. arreglo de objetos. disposición de espacios. tempera
tura. olores. manejo de distancias. vesUmenta. tonos de voz. miradas .... 
(Knapp. 1980). 

Para el Interlocutor esta mímica que acompaiia al discurso puede no 
ser pe~ceptlble de manera constante pues su atención está centrada sobre 
el discurso de forma preferencial. 

Se ha sugerido que la comunicación no verbal más que jugar un papel 
sustituto de la comunicación verbal. representa un apoyo Importante en las 
conversaciones densas y complejas (Rimé. 1982). 

Pero más allá de ello, consUluye por si misma un sistema de símbolos 
capaz de generar un repertorio ampllo de realidades dependiendo de la com
binación de ellos y el contexto en el que 5,;L1rcunscrlben: esto último es muy 
Importante. ya que un mismo símbolo puede adquirir significados diferen
tes en virtud del contexto en el que tenga lugar. una sonrisa lo mismo puede 
significar complicidad, que burla o alegría o sólo satisfacción. pero el 
lnterloculor no va a Interpretar todo estos significados al mismo tiempo, sino 
que va a derivar uno solo en virtud de su Intención y del resto de la situación; 
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as!, el espacio determina el Upo de conversación. 

La comunicación no verbal consUtuye un mundo fascinante de 
elementos slgntflcaUvos que matizan, junto con las palabras. un mensaje. 
dotándolo de senUdo para los Interlocutores que en ella participan. 

El efecto que Uenen estos elementos sobre los Individuos es muy 
variado y por tanto no generaltzable, pues depende de factores tales como 
la mouvaclón, el lugar. las expectauvas. la hora. la disposición, entre otros. 

Se han reportado hallazgos Interesantes en tomo a lo que para 
muchos Individuos significa un determinado tono de voz. por ejemplo, o el 
uso de determinados colores para decorar una habitación, o las distancias 
fislcas que se establecen entre Interlocutores (Knapp. 1980: Hall. 1966). por 
citar sólo algunos: y de todos ellos se deriva la ausencia de significados 
universales (Blrdwhlstell, citado por Knapp. 1980). 

Es cierto que un determinado grupo llega a tener ciertos acuerdos 
convencionales y en virtud de ello organiza, diseña y estructura su entorno, 
pero aún en ellos hay cuesUones que escapan al uso generalizado (público) 
para formar parte de un repertorio más suUI y personalizado (mundo 
privado). 

La comunicación no verbal (y la palabra), opera también a estos dos 
niveles. público y privado y ello hace que podamos compartir una pena, 
gusto o frustración. pero también que lloremos. riamos o enojemos con 
nosotros mismos. Hall (1966), señala, que existen una serte de experiencias 
compartidas por varios Individuos e tncluso por grupos. que aunque no ex
presadas explícitamente, han sido elaboradas por la cultura y han sido 
prese1vadas por generaciones en forma de tradiciones. ritos, folklore. 
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Objeto• •lmb6llco• 

El significado de las palabras y de los objetos no está en ellos mismos. 
sino que éste es relativo al momento en qu<' se les utlllk'l. Es esta 
caractetistlca la que los ubica en el ntvel de objetos simbólicos ya que son 
capaces de expresar un sentlmlento, un deseo. una Inquietud. un malestar. 
sin neceslclad de recumr a las palabras o aún por encima de ellas. Los 
slgnlílcados que encierran los objetos simbólicos pueden ser tan concretos 
como un circulo rojo con una linea transversal sobre un cigarro, que prohibe 
fumar. o tan abstractos <'Orno una paloma blanca que reprc·senta la llhertad 
o una rosa roja asaetada al sentimiento del amor. Las palabras son también 
objetos slmbóllrns en la medida que S<' les utiliza para expresar un 
significado más amplio que el literal. 

27 



l.a Cune ChvmAnka 

Conatruccl6n de algniflcadoa 

Existen objetos a los cuales se les asocia un slgnlflcado especiflco de 
manera más frecuente que a otros. y en esa medida funcionan para diversas 
situaciones. otros son más especiflcos y algunos más, exclusivos; de la 
misma manera. pueden significar algo para toda la gente de Igual forma. 
para un grupo de personas o sólo tener sentido para un pareja de Individuos. 

En esta medida. los objetos. las palabras, Influyen sobre la gente. son 
capaces de organizar su vida. sus acciones de determinada manera. de 
modificar visiones de mundo y de construir otras. 

El lenguaje, las Imágenes corporales. gestuales, la Indumentaria, 
todos ellos se constituyen como sistemas simbólicos. pues son estos 
elementos los que permiten realmente la comunicación. 

Así cualquier objeto puede ser un elemento simbólico y sólo dentro de 
un contexto puede ser analizado, pues su significado lo adquiere a la luz de 
éste. 

La comunicación es la confluencia de símbolos y significados a través 
de los cuales los Individuos. participantes de la Interacción, definen una 
realidad común, (Fernández. 1989), y donde hay una coparticipación plena 
de la Intersubjetividad de los participantes. 

Los actos comunicativos. verbales y no verbales. constituyen en su 
conjunto formas esenciales de construcción de realidad. Todos los objetos 
se crean por comunicación, asimismo se crean acuerdos, significados de la 
realidad lisica, normas. la ciencia misma así está creada. 
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l.a Cunt CtaamAnica 

CAPlTULOIV 

CHAMANES Y CHAMANISMO 

Acerca de loe cham&nee: Generalldade1 

Qulén es el chamán?, el chamán al Igual que el mago. el hechicero, el 
"hombre médico" (así llamados en algunas reglones) o curandero. es un 
Individuo a quien se le adjudican ciertas habilidades o atributos máglco
rellglosos que lo distingue del resto de la sociedad. 

Stn embargo. cada uno de ellos Uene de suyo una especlflcldad 
otorgada por ciertas carncterísUcas y que convierte el uso del término en algo 
más particular y·excluslvo. 

Así, se ha deftnldo el chamanJsmo como la técnica del éxtasis, pues 
es justamente esta experiencia la que distingue al chamán de otros magos 
y curanderos. La experiencia extáUca es un estado del alma durante el cual 
ésta • ... abandona el cuerpo para emprender ascenclones al Cielo o 
descendimientos al Infierno." (Ellade, 1951; p.23). y se dice que en casi 
ninguna práctica religiosa se vivencia este Upo de expertenctas. 

Las prácticas chamánlcas se Insertan en la hlstorta general de las 
rellglones y en este sentido sus orígenes o antecedentes más Inmediatos no 

son claramente discernibles de los de otros tipos de prácticas. Sin embargo, 
el charnanlsmo slberlano y en general del Asla Central. constituyen los 
antecedentes más remotos de estas llamadas 'técnlcas del éxtasis'. 

Los chamanesson seres 'singulares' pues "son "elegidos·. y como tales 
Uenen entrada en una zona de lo sagrado, Inaccesible a los demás miembros 
de la comunJdad." {lbldem.). 
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Un rhaman se tnlda en la ¡mk11t·a despucs de tener una experiencia 
de alguna manera trágica ('separación'). ser :dcanzado por un rayo (lo que 
explica el origen celt·ste de sus poderes). soñar co11 espíritus. sufrir ataques 
que conllrven un estado de lncosclencla cid alma. rnm~1lsl01ll's, enfem1e
dades nerviosas. ataques epllépUcos. marcada preferencia por la soledad 
que lo lleva a mostrar cierto retraimiento. El elemento decisivo en la 
lntctaclón chamánlca es el rito de la muerte y resurecctón del futuro chamán: 
éste. es el elemento 1•xt:\tlco fundamental que pucd1• presentarse en las 
fom1as y/o sucesos extraordinarios ya mencionados. 

El chamán que ha sido 'elegido' no puede negarse. pues de lo 
contrario. su resistencia significa su muerte. 

Algunos chan1anes nor1<'amertcm1os acostuml>ran sentarse ci;>rca de 

las tumbas. pues se cree que el papel que ju<'gm1 las almas de los muertos 
en la elección del futuro chaman es fundamental. 

Generalmente los poderes chamánlcos. se adquieren por transmisión 
hereditaria. de padres a hijos o. en ausencia de estos ú!Umos. a los nietos: 
también puede ser que el chamán se Inicie dt·spucs de recibir un llmna
mlento o elección. lo cual Indicarla que desde el día de su nacimiento. él 
estaba destinado para serlo: o bien. puede elegir ser chamán por voluntad 
propia o ser elegido por los miembros de su comunidad. sólo que para ello 
tiene que demostrar de fonna por demás convlnc<'nte qut• tlent• capacidad 
para emprender tal acción. Para que el chamán elegido pueda Iniciar su 
fonnactón propiamente (periodo de Instrucción). debe contar ante tocio con 
el reconocimiento de toda la comunidad como persona realmente digna para 
la! profesión y sólo entonces contJnuarcon su fonnaetón o en caso contrario. 
renunciar a ella. Puede recibir Instrucciones a través de sus experiencias de 
orden extáUco (sueños.trances. cte.). o b!Pn. de fonna tradtclonal (trans
misión oral). por medio de la cual aprende técnicas. nombres de los dioses, 
funciones de los espíritus. mitología chamántca. genealogía del clan. 
lenguaje secreto. ritos. cánticos. himnos. "Sólo esta doble Iniciación -
extátlca y !adicional- es la que convierte a un neurótico fortuito en un 
chamán reconocido por la sociedad." (lbldcm.: p.30). 
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Así, resalta la existencia de un nücleo fundamental cuyos elementos 
se encuentran estrechamente Vinculados: 

Ezperiencla·lnstruccl6n·Reconoclmlento 

los tres juegan un papel determinante en la Iniciación de todo chamán. 

Los métodos de reclutamiento y el Upo de Instrucciones quedan 
resumidos en el siguiente cuadro: 

- Por transmisión hereditaria 

MEWDOS DE RECC<n'AM>ENm ~ • "'" ~"'" """"""'" 
• Por voluntad propia o 

del clan 

- De orden extático 

INSTRUCCIONES 

- De orden tradicional 

No debe sorprendemos el hecho de que el chamán haya sido com· 
parado a un enfermo mental (neurótico, epllépUco. histérico. neurasténico. 

32 



Ch•••nt1 y cUmHismo 

etc.). pues aquella prácUca resulta de una complejidad tal que en ocasiones 
la única expltcaclón plausible a tales hechos rava en el terreno de la 
pslcopatología, que exige de suyo una expltcaclón social complementarla: el 
chamanlsmo como forma de control social de las enfem1edadcs mentales, en 
la que el 'elegido' como heredero del mal lo transforma en beneficio de la 
comunidad y no al contrario. 
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t. Cura Chaminira 

Proce4lmlento de cura chamtnlca 

Sc116g cbemtptca e indqmentarta. 

Muchas son las razones por las que se sol!c!ta la Intervención de un 
chamán. sin embargo, 2 son las funciones que pueden reconocerse como 
fundamentales. a saber: la de curandero por un lado, sobre todo en aquellos 
casos en que el enfermo sufre de males grandes y la de 'ps!copompo' pues 
es el único capaz de llevar las almas de los muertos hasta el más allá. por 
la facilidad que tiene de ascender al Cielo y descender al Infierno. se 
convierte así en un guia de las almas de los hombres y los animales (Ibldem.). 

De la misma manera. existen diversos tipos de chamanes y de 
sesiones chamánlcas. Se dice de los primeros, que hay quienes se ocupan 
de forma exclusiva de los dioses y poderes celestes. los que se especializan 
en el culto a los dioses del Infierno y por último. quienes tienen la facllldad 
de tener contacto tanto con dioses celestes como con Infernales. (lb!dem.J. 

En cuanto a los tipos de sesiones, se encuentran por ejemplo. "el 
sacrificio del caballo y ascensión al cielo. búsqueda de las causas de una 
enfermedad y tratamiento del enfermo. acompallam!ento del alma del 
difunto a los lnllemos y purtficac!ón de la casa. ele.· (Ibldem.; p.1601. 

Para presidir una sesión, el chamán debe portar ciertos elementos que 
se consideran lmpresclnd!bles para el "viaje' que va a realizar y que por Jo 
demás devienen en objetos fundamentales de su Indumentaria, cabe 
aclarar, que éstos pueden variar de una reglón a otra, pero los que a 
continuación se mencionan han sido los de uso más general. 

Asi tenemos que, el traje del chamán puede simular el esqueleto 
humano o de un ave lo que representa el drama de la muerte y la condición 
de resurecctón, que como se menciona en un apartado anterior. constituyen 
loe elementos decisivos en la ln!c!aclón chamán!ca; porta también una 
careta, realmente este elemento no es tan común entre los diferentes 
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chamanes. para simbolizar la capacidad de encamación de los diferentes 
espíritus. dioses y demonios. El tambor juega un papel de primer orden, 
pues a través de sus sonidos puede conducirse al chamán al "Centro del 
mundo". le permite volar. convoca a los espíritus y facilita la concentración: 
así. este elemento no puede faltar en ninguna sesión ya que representa los 
símbolos ascenclonales. Junto con el tambor. el árbol cósmico es también 
un elemento Importante pues representa el árbol del mundo. el centro del 
mundo. el señor universal. 

Ambos elementos. el árbol y el tambor, son Jos que pennlten la 
ascenctón celeste en sesiones que así lo requieren. 

Otros elementos comunes son también el caballo que se utiliza como 
sinónimo de galope. velocidad. expresiones de "vuelo" esto cs. el éxtasis: 
algunos uUllzan collares u objetos ele hierro contra Jos golpes de los malos 
espíritus: Jos espejos. permiten en un momento dado ·ver el mundo". 
facllltan también la concentración y la reflexión: las plumas de ave. permiten 
al chamán volar hacia el otro mundo. Algunos chamanes pueden hacer uso 
también de plele's de animales, campanillas, serpientes. gorros. etc. y más 
elementos que pueden ser ya muy particulares o específicos. 

Así • ... por medio de lodos estos ornamentos el Indumento chamánlco 
Uende a procurar al chamán un nuevo cuerpo. mágico. en fomia de animal.· 
(lbtdem.: p.137). 

Durante las sesiones. el chamán representa con voces y movimientos 
todo lo que va pasando durante su 'viaje' y los problemas con los que se 
encuentra, así como las personas conocidas que mira y los mensajes 
enviados por los Dioses que visita: emite ,cánticos, platica con los muertos, 
se desplaza con gran facilidad gracias a la ayuda de los animales que hace 
sus aliados para retomar por fin al mundo de los vivos. exhausto. 

Entre las reglones donde se llevan a cabo sesiones chamánlcas 
pueden encontrarse diferencias. algunas no muy Importantes, pues puede 
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verse que aunque representados con distintos actos. conservan la esencia 
o significado original de los mismos. 

Algunos autores (Bogoras. Jochclson. citados por Ellade, 1951). han 
descrito sesiones en las cuales el chamán durante su 'ascenclón al Cielo' o 
su 'descenso a los Inflemos' es poseido por diversos espíritus auxiliares los 
cuales se manifiestan en él a través de diferentes voces o sonidos de animales 
según se trate: hay quienes llevan a cabo operaciones dellcadas en las que 
abren el cuerpo de la victima para sacar la causa de su mal sin dejar huella 
alguna de la herida. 

En algunas otras partes el "chamanlsmo doméstico" se ha difundido 
como un práctica común, en la que todos los miembros de la famllla poseen 
un tambor y son capaces de llevar a cabo sesiones o rituales: sin embargo. 
se dice de éstas que son expresiones de un decaimiento del chamantsmo en 
esas reglones, pues la figura del chamán deviene en un elemento secundarlo 
y por tanto sus "poderes" pueden ser compartidos. 
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El chamanl1mo en Mhico 

!':11 Mi·xlco, todavia podemos encontrar utu1 grnn cantldml dr curan· 
deros, pues ésta se ha constituido en una práctica muy solicitada: asi, como 
lo señala Grtnberg-Zylherbaum ( l 987a) ·se les encuentra en casi todo 
pueblo, comarca o ciudad, y forman una subcultura de complrjldad y 
riqueza lnsospcchaclas. • (p. 12). 

Las practicas de los chamanes mexicanos comparten muchas 
caraclrristlras con las de los aslátlrns y siberianos. sohre tocio en lo que se 
refiere a su concepción de la realidad. i'sta em1sl<lera la exlslrncla de 
realidades allemallvas en la que corxlstrn, a la par de ésta, srrcs o espíritus 
con los cuales el chaman puede tener contarlo y qui· 11· sirven de guia 
(espíritus aliados. protectores) o dificultan el trabajo curativo !cspirttus del 
lnficrno), según t'I nlvel en rl qur sr les encuentrr. 

Los chanianes se Inician generalmente después de una experiencia 
por dcmas traumatlca (experiencia extállca) que rs lntrrprctada como señal 
de que han sido elegidos y adqul1•ren una sert1· dr poc!Nes que trmlr;\n qur 
utilizar en beneficio de otras personas: asi. un thamán no sólo ¡mrd1· curar 
sino hay quienes pueden manejar las condiciones almosíertcas o entrenar 
su cuerpo para que éste sr desprenda de su espíritu. puedrn pronosticar el 
íuturo. dar consejos y alMar angustias (Grtnberg-Zylberbaum. !987a). 

Este conocimiento que poseen es transmitido de generación en 
generación conslltuyÉndose en una prácUca cada vez más sólida. 

Las sesiones chamántcas son por:,; general breves. e Inician con una 
observación y contactos leves con el paciente después ele lo cual se trata de 
establecer un primer diagnóstico. éste puede también obtenerse a travi's ele 
una 'vista' que rl dianui11 realiza ron la ayuda d1· un huevo. que en Ol'aslones 
es el propio pactenlr quien lo lleva. se frota el hue"o en tocio el cuerpo. 
empezando por la cabeza y tennlnando por los ples: acto seguido, se vierte 

.n 



l.a <.:urv Chaman.ka 

el huevo en un vaso con agua y se o!· ,ervan las fonnas que ad<¡ulf'ren tanto 
la clara como la yema; se dice que la clara representa la parte csplrllual y 
la yema. en cambio. al cuerpo fislco (lbldem.). El fuego es otra tt'rnlca mas 

de diagnóstico utilizada por los chamanes. que consiste en leer las llamas 
de velas prendidas exprofeso. 

A partir del diagnóstico se elige el tratamiento a seguir. pueden 
elegirse también lnteivenclones quirúrgicas si el caso lo amerita y si el 
chamán lo pracuca. También pueden llevarse a cabo 'limpias' con hierbas 
olorosas. preparación de tes. masajes acompariados de rezos e Incluso 
tratamiento equiparables a la acupuntura. 

El ambiente en el que se llevan a cabo las prácticas recrea la realidad 
que los chamanes conciben. así se obseivan altares adornados con llores 
e Imágenes de santos, veladoras. estatuillas. Incienso. La sesión es a media 
luz de veladoras o velas únicamente. sin energía eléctrica en la mayoria de 
los casos así el paciente permanece muy cercano al chamán. no hay graneles 
adornos y la atmósfera que se percibe emana gran mlsticlsmo. 

Todo lo que está ahí comunlca algo, desde la disposición de las cosas 
hasta las palabras mismas. 

Los chamanes demuestran gran confianza en su cuerpo como 
Instrumento de curación. elemento fundamental para el paciente. quien a 
su vez posee mucha fe; cada moVlmlento y cada gesto es percibido simbóli
camente y acogido con gran respeto. pues no hay cabida para la descon
fianza. 



Comun.lcacl6n verbal 

A lo largo de una sesión, el chrunán 'describe', tanto comportamental 
como oralmente su experiencia extáUca. Desde el primer momento marca la 
paula c¡ue p<•nnlte al paciente y famlllares. seguirlo en su 'viaje'. 

Las palabras c¡ur utiliza pueden no tenrr sentido para el obs<·rvmlor 
Incidental. pues expresan asombro. dts¡\usto. resignación o tnslstencla ante 
una lucha que se libera en otro nivel al cual uno no llene acceso. y en esa 
medtda no tiene lu¡\ar. 

Las 'lenguas' a travt;s de las cuales se cxprl'sa, no son nwra rom
blnaclón fortuita de sonidos lnlntell¡\lbles. sino que se articulan en fonna 
por demás coherente de acuerdo a la sttuarlón. pues si pensamos en una 
deidad. concebida como entidad superior al humano. dotada de poder 
inmesurable y como tal. exaltada. no es posible dirigirse a rila con palabras 
convencionales. comunes, vulgares', a las c¡ue todo mundo pueda tener 
acceso, sino más bien. se trata de un lenguaje exclusivo, que quizá sea 
'traducido' a palabras terrenales. Su voz es así una mdodía perfectamente 
annonlzada cuyos tonos se ven aumentados en los momentos cruciales de 
su viaje y disminuidos en !ns más tranquilos. 
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Comunlcacl6n no •erbal 

Se ha dicho que el entorno consUtuido por los objetos materiales. 
distribución de espacios. colores. Iluminación. Upo de materiales. etc., dice 
mucho acerca de la modalidad sensorial que los lndM<luos prcOeren 
(Ruesch y Kees. citados por Knapp. 1980). 

Si pensamos en un lugar semloscuro, con objetos hechos gener
almente de materias naturales. piel. madera, hojas de mazorcas; olor 
penetrante a lnclenw. paredes recubiertas de hierbas olorosas, con una 
mínima cantldad de muebles. pisos de lodo y arcllla y una temperatura 
agradable mantenida por un fuego pcnnanenle: que cs precisamente el 

lugar del chamán, ¿que podemos pensar acerca de la modalidad sensorial 
a traves de la cual establece contacto?. Todos estos elementos y arreglos del 
ambiente tendrán un Impacto particular sobre el enfermo en quien sc 
producirá una sensación de bienestar o bien una molesta respuesta 
agresiva, dependiendo de su Intención, de sus expectativas. Intereses, 

valores y experiencia personal. 
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Objeto• •lmb6Uco• 

El prl111er con lacto que se establece entre ambos. se ve propiciado así 
por tocios estos elementos. se respira un ambiente de privacidad y por tanto 
las distancias co11'1ersaclonales se acortan dando lugar a mensajes más 
personales en un tono de voz más suave (lbldem.). 

La estructura y dlsclio del lugar ha!'e posible que el chaman busque. 
en el Clclo y el lnílemo. el alma del enfenno y que esto pueda tomarle un 
tiempo detem1lnado. Generalmente junto a la casa del chamán y fuera de 
ella se encuentra un árbol o tiene acceso a una escalera por medio de los 
cuales Intenta su ascenso al CIC'lo: su dcsn·nso al JnílC'nlo en cambto. se Vt' 

!imitado por el nivel del suelo. 
A todos t•slos elementos habrá que afiaúlr la propia hnagen del 

chamán, quien asume que para librar una lucha con enllúades celestes o 
Infernales. es necesario portar los elementos que le permitan hacerlo y que 
confom1an en su conjunto. su Indumentaria antcrlonnentc· descrlla. 
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U.¡tca del pennmiento mi¡ico: Ló¡tca de la inmediatez 

El chamán mlra a través de los ojos del alma que no del cuerpo: habla, 
pero no son simples sonidos guturales emanados de su garganla sino que 
la que se escucha es una voz surgida del mas alla. de seres esplrttuales que 
se manifiestan por su conducto. Percibe dimensiones diferentes a las cuales 
puede Ingresar casi de forma voUUva: canta. ríe. llora a su paso por los 
caminos del Cielo o del Infierno. El primer contacto. corporal-visual, con el 
paciente abre entre ambos un canal de comunicación no convencional y tal 
vez por ello mas profundo. 

Son sus mundos privados los que entran en juego. y todo lo que ello 
hnpllca: sus pasiones. deseos. sentimientos y también. ¿por que no? eso que 
se ha dado en llamar "mala vibra·. corajes, emidlas. frustraciones. 

Es por su lenguaje que el chaman tiene acceso al mundo privado del 
paciente. o es qulz<í que el mundo privado requiere de este lenguaje para ser 
trastocado. o son ambas cosas las que confluyen a un mismo tiempo. 
convergen y se entremezclan para dar paso a esa comunicación. Lo cierto es 
que es este contacto el que deviene en un elemento Imprescindible. 

En este proceso. el chamán se conduce de acuerdo a su cosmovJslón 
particular. SI puede ascender a los cielos o bajar a los Inflemos es porque 
concibe una realidad dicotómica. pero además paralela: si puede recibir 
mensajes de sercs suprahumanos es porque ademas estas realidades las ha 
poblado por ellos: si puede hablar con los difuntos es porque éstos. al morir, 
sólo cambian de dimensión pero no dejan de existir; si el paciente que lo 
visita ha 'enfermado' es porque su cuerpo es débil. no ha sabido conducirse 
por el buen camino o es depositarlo de una mala voluntad dlvtna: si él. el 
chamán. puede curarlo es porque él tiene el conocimiento. el poder y la 
fuerza espiritual que le han penn!Udo haber sido elegido como Instrumento 
de curación. 

Así, nada es fortuito, pero no todo lo es. que mas da. eso no es lo qui· 
Importa: no hay una clara separación entre vivos y muertos. qu!z:i la m1Jl'rtc 
sea extensión de la vida o sea la vida la que adquiera senUdo por la 
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poslbllldml de mucrtc; no exlslc esa dlft•n·nrl<1 rvolullm rnlrr anlmalrs y 
seres humanos, lo mismo un caballo ljll<' un homhrc pu1•d1·11 ser sus aliados 
pues ambos llcncn la fuer1~1 y la capacidad dc serlo. 

Su magia no se opone a las pracllcas 111M11·as. sólo up<·ra e11 dlferc111rs 
niveles. los médicos trabajan con el cuerpo. para él lo mas Importante es el 
alma, y a decir verdad ¿los médicos sólo tratan con el cuerpo?. ¿qué hacen 
entonces los psiquiatras y los psicoanalistas?. 

Para el chamán no hay limllcs rspaclo-lrrnporalcs. eslos limllcs son 
convenclonalcs y son lmpu!'Slos por la razón humana: el put'de lo mismo 
consultar a sus ann·slros que vislumhrar cl progrcso dc la 'enfrrnwdad' del 
paciente al mismo tiempo que pucdr comunicarlo 1·11 el aquí y el ahora. La 

realidad es una realidad alemporal. 1•n la qur no rxlslen las secuencias ni 
la cronología. Al Una!, el af!'clu y rl p<•nsamle11to com1ven y sin-en para una 
misma causa: para curar. 
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Con•truccl6n de realidad: La cura 

Esta lógica del chamán que puede bien llamarse lógica de la Inme
diatez, construye una realldad, esta realidad existe porque una vez 
construida es leglumada por los lndMduos (legitimación social). quienes sin 
necesidad de haber tenido una experiencia directa cuentan con elementos 
que les permiten hacer flexible su lógica, trátese por ejemplo de eiq1ericnclas 
Indirectas, tesUmonlos, etc .. y hacen factible su aceptación; ellos son 
quienes hacen posible que la realtdad del chamán no se desvanezca y de esta 
manera pueda acceder el paciente. 

El paciente: ce•l6n de •u 16¡1.ca. 
In¡re•o a la 16glca chamA.nlca. 

El paciente puede provenir de lugares (realidades) completamente 
diferentes cuyas reglas se ejercen de forma también diferente, cuyo lenguaje 
puede Incluso tener otro uso, cuyos pensamientos se ejercen en forma quldl 
predominante sobre los afectos. No Importa cómo llegue el paciente, cuál 
haya sido su experiencia anterior, su primer contacto con el chamán 
representa la entrada a una realidad diferente, a una 'realidad aparte'. lo que 
significa que deba ceder el paso al mundo de lo posible. de lo Incomunicable 
pues sólo aquí es factible que ambos, chamán y paciente, construyan juntos 
esa realidad que ambos buscan: la cura. 

Compartiendo signos y símbolos Interpretan un slgnlllcado común, 
atrtbuyen poder a los objetos y se dejan llevar por una nueva realtdad que 
reconstruyen en cada encuentro. 

Las palabras, el ambiente, los ritos corporales que acompañan al 
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chamán (su fucha es reafnll'nte escenlílcacla}. todos ellos consl ruyen una 
realtdacl que no es la del chamán ni la del pactcnle, sino la de ambos, cuyo 
st•nlldo y slAnlílcado tal vez termine ahí o q11lz.'Í lo trasctcnda. 

Lo que ambos enllendan de su cxvenencla será producto de esta 
vivencia compartida. De lo que en ese momento signifique un silencio 
prolonAado, de la manera como se use 11na estatuilla de madera, de la forma 
como se <ltrijan las palabras. dr la disposición para escut'lmrlas. El presttAlo 
y el consenso serán elementos que coadyuven en la cn·aclón y man
tenhnlcnlo de dicha realidad (l.évl-Slrauss, 1977bJ. 

Evldcntemenlc la culrada del pactentc a rsll' mundo provocara en él 
una reacción emocional que lo han\ susceptlble a factores que en otro 
cont('xto :lcncn un efecto casi nulo y sensible a cuak1uter manifestación 
nueva o hasta entonces ignorada .• Junto con el chamán. el paciente 
reinterprelará sus simholos y significados, y en esta medida podrá ser capaz 
de curarse. 

Para explicar mejor <'Ste proceso se planteará en ténninos del modelo 
tri polar del Alter en donde en el lugar de! símbolo estaría ubicado el lenguaje 
Vf'rbaJ y nu verbal a 1ravé-s rkl cun1 se comuntran c·I chmn;ln y el padt'nlr 

acompa1'mdos de esa gama Infinita de gestos. dl' una serle dr rituales, del 
ambiente y atmósfera particulares que en esta practica se cre;m. 

El Alter estaría blt•n rcpresenlado por la comunidad en la que tiene 
lugar dicho proceso, toda comunidad tiene su propia historia en la que se 
ha Ido conformando lodo un sistema de creencias puestas de manifiesto a 
través de sus tradiciones, de sus costumpres, de su folklore; todo ello actüa 
como esquema de rcf<'rcncla de tntc·ract:télll en el cual llene lugar el tercer 
elemento, consUtuido preclsanwntc pord ubjelo de la comunicación, que en 
este caso <:>s Ja cura chan1ánlca. 
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Comunidad 

Comunicación 
chamán-paclente 

La Cun1 Chaminica 

Cura 

Este slstemafunclonagraclas a la Interacción de todos sus elementos. 
El paciente. al entrar en contacto con el chaman. es capaz de darle un nuevo 
sentldo a sus pesares, para él. el estar enfenno slgnlfca ahora que hay 
alguien que entiende lo que le pasa y no sólo eso, sino que conoce ese terreno 
y puede moverse en él. abriéndole la posibilidad de ser curado, esto quiere 
decir que tiene lugar un proceso de reslgnlflcaclón, el paciente deja atrás las 
creencias con las que Ingresa. la manera como el entendía su enfermedad 
para sustituirlas por una nueva visión de las cosas. o por una explicación 
(sentido) en el caso en que no hubiera tenido ninguna. pre\1a a la consulta. 
Esta explicación tendrá como característica el que pueda ser lnsenada en 
el sistema de creencias de la comunidad, es decir tendrá que ser factlble de 
acuerdo a los esquemas culturales del grupo pues sólo así podrá preser
varse esta práctlca. 

Así. la posibilidad de la cura no se sustenta en las creencias Indi
viduales del chamán y del paciente únicamente, sino que se debe a la~ 
tradiciones y creencias populares del grupo que son quienes permiten 
Interpretar lo que sucede entre los primeros. En palabras de Lévi-Strauss 
(1977b) "la eficacia de la magia Implica J ••• ) la creencia del hechicero en la 
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eficacia de sus léculcas; luego la del enfermo que aquél cuida o de la \ictlma 
que persigue ( ... (; finalmente, la confianza y lru; exigencias de la opinión 
colectiva, que forman a cada lnslante una especie de campo de gravitación 
en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos 
que él hechiza." (p.152). 
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1.a Cura Cllaai•oka 

CAPITULO V 

EL CHAMAN FRENTE AL PSICOANALISTA 

El psicoanálisis, como técnica terapeútlca. está fundamentalmente 
basado en el principio de la nterpretaclón shnbóllca. Así, 110 son ni los 
sueños. ni los deseos en si mismos lo que Interesa al pslcoamillsls, sino que 
es el lenguaje que subyace a los deseos contenidos en aquellos. pues sólo 
a través de éste tendrán un srnUclo para el lndivtrluo lltirorur. 1965), esto 
lo ubica dentro de un marco mucho más vasto y amplio qur es el de la 
FUosofia del lenguaje. 

Todo este material que retoma el pslcoanalisls (sue1ios, deseos, 
asociación libre. afectos. sentimientos, emociones, etc.), constituye en 
realtclad símbolos. Estos símbolos de,1encn en • ... Instrumentos rulturales 
de nuestra aprehensión de la realidad .. ." (lbldem.: p.13), son pues los que 
otorgan senttclo, pues tal es la función principal de lo "simbólico" (Ibldem.). 

La función del psicoanalista es hacrr comprensible para PI Individuo 
toda esa serte ele material simbólico que éste le ofrece en virtud ele que no 
puede hacerlo por si mismo. Jo que consUtuye para él un "problema". Su 
material e instrumento de 'curación' es al mismo Uempo el lenguaje y su 
propia capacidad Interpretativa. 

SI bien es cierto que el psicoanálisis es una construcción teórica que 
maneja conceptos y proposiciones furnlamentales, no cumple con los 
criterios básicos posllMstas ele wllldez científica. de lo que se han clcrl\0ado 
tentativas de refonnulaclón en Virtud ele las criticas de las que ha siclo objeto 
que únlcanwnte implican aclaraciones semánticas (lbldem.) pero que más 
allá de esto. la práclica ha clemostraclo que sigue siendo eílr·a7.. pues tiene 
algún efecto sobre el paciente. Así los criterios que han sido uttltzaclos para 
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evaluar la eficacia terapéutica del psicoanálisis han sido lníructuosos, y 
únlcapiente han servido para evidenciar, una vez más, la ausencia de 
parámetros émlcos de evaluación, es decir de criterios de evaluación que 
tomen en cuenta la dimensión que se está estudiando y los ténnlnos en los 
que se está haciendo. 

SI partlmos del hecho de que el psicoanálisis es una práctica bási
camente Interpretativa basada en la 'traducción' de material simbólico, 
estamos de acuerdo también en que tal es la labor del chamán. función que 
ambos cumplen con singular maestría, poseen destreza verbal que proyec
tan sobre un realismo Inmediato. 

El cuerpo de conocimiento del chaman ciertamente no es teórico sino 
empírico, es decir, está basado más en la experiencia y tradlclón heredadas 
que sobre estudtos dirigidos de manera sistemática. pero carece de los 
mismos criterios emlcos que adolece la critica al psicoanálisis, compar
tiendo con ello la susceptlbUldad de ser considerados como charlatanes. 

Partiendo de ésto, el criterio de validación de an1bos está dado por la 
coherencia que represente para el sujeto y por ende. del sentido y aceptación 
que de ésta se deriven. 

El psicoanálisis se basa íundan1entalmente en el lenguaje como 
técnica terapéuUca. en este sentido resulta Interesante evaluar los efectos 
que sobre el paciente tiene más que la técnica en si misma. (Lévt-Strauss. 
1977a). 

Ambos. el chamán y el psicoanalista. cumplen funciones muy slmt
lares. dan coherencia a las experiencias (sistema) del lndMduo. 

El elemento fundamental y común a ambos es la creencia en un 
sistema que organiza el entamo para lo cual el organismo no está preparado. 
La articulación de las e>.-pertenclas se logra a través de la as!mllaclón a los 
esquemas culturales, pues • ... es lo único que permite objetivar estados 
subjetivos, formular Impresiones informulables e Integrar en un sistema 
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experiencias Inarticuladas.- (lbldem.; p.155). 
Para el psicoanalista "su material depende de una singular relación 

entre el analista y el analizada ... • (Rlcoeur. 1965; p.302). en el caso del 
chamán. de la relación que se establezca entre él y el enfenno. Ambos. 

potencian las capacidades del tndlVtduo. 
En su hacer. crean y recrean realldades. al término de todo análisis 

hay ·una realidad reencontrada. hallada. que nos sorprende de muchas 
maneras .. : (lbldcm.; p.379). realidades que no son por demás absolutas. 
acabadas. sino que están sujetas a la voluntad de quien las construye. 

El psicoanálisis, si se qulrrc ver así. puede ser eq111parable a un 
proceso religioso. cuya slgnlllcaclón reafirma los sentlmtentos morales de 
los Individuos, preconcibe entldades tnmaterialcs (e1>tru!'tura del 
Inconsciente: Ello-Yo-Supcryo). se mueve en el Uempo (presenle. pasado y 
futuro), lucha con los 'poderes del bien' (moral. el selO y 'del mal' (mecanis
mos de defensa. represiones. a!'tos fallidos), crea y fomenta la fe en los 
Individuos. 

Así mismo el chamantsmo llene su ciencia. asume en su prácUca un 
rigor estricto sin caer en el ritualismo, se manipulan campos energéticos. 
hace uso del conocimiento medico especializado (herbolaria). 

Ambos. psicoanálisis y chamanlsmo, son al mismo tiempo ciencia y 
magia. 
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CAPITULO VI 

OBSERVACIONES FINALES 

El lenguaje. que es finalmente. lo que subyace a todo pensamiento. 
está cargado de tmágenes. estas Imágenes se construyen precisamente a 
través del lenguaje y están matizadas de emociones, de \1Venclas. de 
experiencias. Por ello. no puede haber pensamiento sin afectividad: son las 
palabras. pero tamlllén los gestos. movlmlenlo~. lncl11mentarla. tono de voz. 
colores. olores. Uempo y espacio. contexto en el que se circunscriben t"Stos 
elementos y a la luz del cual adquieren un significado. lo qul' permite 
construirla realidad, producto de la Interacción, la comunicación; por tan lo. 
es simbólica y para Interpretarla se requiere del lenguaje. 

Es aquí. en la comunicación. en las palabras. doncll' reslch· precisa
mente la magia. donde se funde pensamiento y experiencia. donde la razón 
y el senlir son una misma cosa. a un mismo Uempu. coexisten para dar 
sentido al mundo del Individuo. Al ser materializada la magia. se le atribuye 
a un objeto o persona. sea éste el chaman. el curandero o el psicoanalista. 

Así. quedan abiertas las posibilidades de que la capacidad depositada 
en los objclos. se revierta en el propio lndMduo, y en esta medida pueda 
acceder a esa otra realidad que él mismo construya. y en la que sus propias 
capacidades potenciales se vuelvan parte actlva ele esa realidad. 

Los chamant's, han poblarlo a la Ec.rn y han regalado a la gente con 
su sabiduría. abriendo caminos extremadamente atractivos para tonas 
aquellas p<'rsonas que se encuentran ávidas de conocimiento y para las que 
el mundo má¡(lco no representa un objeto <le estudio lnnalcanzablc. sino un 
reto más que requiere. para ser abordado, de elementos tales como el Interés, 
la disposición y. sobre todo. de sensibilidad. 
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El proceso que subyace a la cura chamánlca. como puede observarse. 
es básicamente un proceso comuntcauvo; su equiparación con el pslcoanáll
sl~ no es más que un ejemplo de cómo puede Identificarse un proceso similar 
en otros "personajes", aunque de ello haya aún mucho por decir. 

La cosmovisión del chamán es tan compleja, que para su compren
sión. no basta una vida entera. Se consUluye, en su conjunto. como un 
campo de conocimiento, del que es posible aprender más acerca del mundo. 
la sociedad y la vida colfdlana. 
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"En cierto senUdo, todo era magia: magia la ciencia 
de las hierbas y de los metales. que permiten al médico 
Influir sobre la eníermedad y el enícrmo: magia la misma 
eníermedad. que se Impone al cuerpo como una posesión 
del que fste. en ocasiones. no qull're curarse: magia el 
poder de los sonidos agudos y graves. que Inquietan al 
alma o la sosiegan: magia sobre todo el virulento poder ele 
las palabras. casi siempre má<; íuerte que las cosas y que 
explica los asertos del Sepher Yetslra. por no decir del 
Evangcnllo según San Juan. El presug10 que rodea a los 
príncipes y se desprende de las ceremonias de Iglesia es 
magia. y magia los negros cadalsos y los lúgubres tam
bores que acompañan las ejecuciones y aterran a los pa
panatas aún más que a las victimas. Mágicos son por fin 
el ant0r y el odio. que Imprimen en nuestros cerebros la 
Imagen ele un ser por el que consentimos dejamos hechl
:1..ar." 

Marguerlte Yourcenar l 1982). 
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