


Página anterior: 

Pectoral nariño. Se observa en la 
mejilla el bulto que indica la 
masticación de la hoja de coca. 
M.O. 20103{foto RudoU). Otras 
fotograflas: discos giratorios 
Nariño (Hcrnán Dfaz). 

Ponencia presentada al sim
posio .. Enfermedades de la 
Conquista y la Conquista de 
la Enfermedad~, Banco de la 
República. San Juan de Pas
to,Oct/92. 

Percepción y cultura* 

CAMILO ARBELÁEZ ALBORNOZ M. D. 

A Bruno Mazzoldi 

Abstract: Western studies on perception are related here to shaman training within 
Colombian indigenous cultures.lt is clear that these practices, which are Prehíspanic 
in origin, infringe normal sensorial perception through manipulation of psychologi· 
cal and physiological functions (attention, s.leeplessness, diet, sexuality, use of plant 
extracts), in arder to create individuals who have a special way of feeling and look· 
ing at disease. 

U no de Jos aspectos que más me ha inquietado del pensamiento 
ancestral indígena es su concepción del cosmos como una tota
lidad v:iva, compuesta por una superposición de niveles, en la 

cual la eJdstencia del hombre, de las plantas, los animales, los ríos y las 
montañas transcurre permanentemente en los distintos planos en forma 
simultánea. Así, las piedras son antepasados que tienen cada una histo
ria particular; Jos árboles son seres sensibles y poderosos; las montañas, 
inmensas viviendas con puertas secretas para entrar o sali.r; el canto de 
un pájaro augura ciertos sucesos. Los ríos, como venas, llevan la sangre 
de la Madre, la Sierra Nevada, desde los páramos y las cumbres de hielos 
perpetuos hasta el ardiente mar Caribe. Alli, en los páramos, se encuen
tran múltiples sitios sagrados donde los indígenas se comunican con los 
upadres espirituales .. para obtener de ellos conoci.rniento y poder. 

Durante una caminata por Jos hermosos parajes y senderos de la Sie
rra Nevada, pregunté a un Mama como conocían con tanto detalle as
pectos tan sorprendentes y extraños de las piedras y de las plantas, y él 
me respondió: ••Hermanito menor cuando mira árbol o piedra, sólo mira 
árbol o piedra ; nosotros vemos profundo, vemos además como persona 
espiritual» . Su respuesta me sorprendió sobremanera y me confirmó algo 
que desde hace tiempo venía observando bajo distintas manifestaciones: 
Jos .. Hermanos mayores .. perciben el mundo de manera diferente a como 
lo hacen los occidentales. ;Cuáles son entonces sus sistemas de aprendi
zaje perceptivo, de pensamiento y de conocimiento? ¡Estos procesos son 
semejantes a los de otras culturas indígenas? 

Mi intención es resumir algunas de las múltiples formas que utiliza 
la cultura ancestral para acceder a una percepción particular del mundo. 
Este fenómeno se encuentra en la base de sus procesos cognitivos, de su 
pensamiento y de sus distintas formas de conocimiento. Además, me 
parece conveniente complementar estas descripciones con algunas opi
niones de pensadores en Occidente, de forma tal que puedan compren-
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derse a cabalidad los fundamentos del pensamiento ancestral y las po
tencialidades que ofrecen las culturas tradicionales de la salud para la 
comprensión y el manejo de las enfermedades. 

Debates en Occidente 
La percepción ha sido uno de los problemas que ha ocupado al pensa
miento occidenta l a través de toda su historia. u Todo conocimiento tiene 
lugar dentro de los horizontes abiertos por la percepción"' y en un aspec
to del ser humano tan importante como la formación de conceptos se 
eslabonan la percepción, el aprendizaje y el pensamiento. Por lo tanto, 
un tratamiento adecuado de la cognición debe describir la forma como 
se interrelacionan reclprocamente estos tres conceptos2 • De esta mane
ra, al tratar sobre la percepción se tocan simultáneamente el problema 
del conocimiento, del pensamiento y de la conciencia. 

A pesar de haberse ocupado extensamente de ello la filosofra, la 
epi temologfa, la psicología y la fisiología, lo distintos puntos de vista 
acerca de este complejo problema difieren radicalmente. Para algunas 
cornentes " la percepción es el terreno a partir del cual todos los actos se 
manifiestan y están presupuestos por ésta .. , por lo tanto, concluyen, .. no 
deberíamos preocuparnos por si realmente percibimos un mundo; en 
lugar de ello deberíamos aHrmar: el mundo es lo que percibimos"' · 

Según otros, el mundo objetivo y quien percibe tienen existencias 
independientes. Descartes y Locke sostenían que los objetos físicos son 
entidades totalmente diferentes de las .. impresiones sensoriales .. • y Hume 
acotaba que .. puesto que todas las acciones y sensaciones de la mente 
nos on conocidas por la conciencia, tienen necesariamente que parecer 
con todo detalle lo que son, y ser lo que parecen .. •. En opos1ción a estos 
puntos de vista, Ayer y Berkeley afirmaban que los objetos ffsico no son 
ino u construcciones .. , basadas en impresiones ensoriales6. 

Además, la di cusión ha girado en torno a si el fenómeno de la per
cepción es innato o es aprendido. Durante los iglos XVIll y XIX, se en
frentaron dos corrientes: el nativismo, que ostenía la teoria de los orige
nes innatos de la percepción, y su opuesto, el empirismo, según el cual la 
percepción era un proceso de aprendizaje durante el contacto del orga
nismo con el medio. 
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-. Hoy en día, es más frecuente considerar que el problema con
siste en saber cuáles son Jos aspectos de la percepción que ocurren 
sin experiencia anterior. cuáles son el resultado del aprendizaie y cómo 
interactúan las actividades perceptivas innatas y adquiridas»' . 

-. La percepción compleia constituye un proceso aprendido, y no exis
ten, consecuentemente, estructuras innatas de aprehensión y organí-
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zación de la realidad, como los gestalistas se esforzaron por demos
trar. La detección de señales simples, de parámetros elementales en 
los estímulos, corresponde a un proceso innato, en tanto que una 
percepción unificada supone la creación de categorías perceptuales, 
frec uentemente correspondientes a categorías lingüísticas y, en con
secuencia, a un proceso de aprendiza;e: aprender a percibir"'· 

La psicología experimental comenzó alrededor del estudio de la sen
sación y de la percepción ; actualmente defiende un punto de vista fun
damentado en la teoría de la información' . Los estímulos, entendidos 
como cambios de energía física que proceden del mundo exterior, ingre
san a un .. sistema de recepción", primordialmente fisiológico, luego son 
procesados por un usistema de percepción », de carácter fundam ental
mente psicológico que le da un u sentido u a la percepción y que ocasiona 
un conjunto de respuestas nerviosas y conductuales del organismo, a 
través de un .. sistema de respuesta ... 

<•Los factores motivacionales, cognitivos y de expectación no actúan 
sobre el sistema de recepción sino sobre el sistema de percepción. La 
motivación no altera el o;o en cuanto tal, sino que altera el significa
do que ciertos obietos tienen para el organismo»10 

Este punto de vista es cuestionado por la fenomenología. Marlea u
Ponty afirma: 

«La fisiología, a la cual acude la psicología como a una alta corte de 
apelaciones, mantiene el mismo predicado que la psicología. Ambas 
sitúan al obieto en el mundo y lo tratan como una suerte de exten
sión de este. Dado el mw1do objeti vo, se asume que pasa a los órga
nos sensoriales en forma de mensaies que deben ser registrados y 
luego descifrados de manera que reproduzcan en nosotros el texto 
original... pero estas lupótesis de constancia perceptual entran en 
conflicto con los datos de la conciencia»"- «Los científicos deben 
aprender a criticar la idea de un mundo exterior en si mismo, pues 
los mismos hechos nos inducen a abandonar la idea del cuerpo como 
un transmisor de mensa;es" "· «Aún haciéndolos instrumentos de 
mi percepción, no puedo asegurar que mis o;os y oidos tengan poder 
cognoscitivo, pues la noción de percepción es ambigua: ellos sola
mente constituyen instrumentos de excitación corporal y no de la 
percepción en sí misma. 13n 

Hasta en las corrientes más positivistas del pensam iento actual se 
acepta que uel mundo perceptual no constituye una reproducción exac
ta del mundo real .. , sino que se trata de un proceso de reconocimiento, 
de adscripción a determinadas catego rías perceptuales unifi cadas''· 
Bruner y Postman afi rmaban que la experiencia pasada sensibiUza 
selectivamente al organismo en fun ción de las necesidades, los moti
vos, las actitudes y la estructura de la personalidad predominantes, los 
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cuales en su totalidad son el resultado de interacciones entre el organis
mo y su medio social; por lo tanto, una teoría adecuada de la percepción 
debería incluir una definición no sólo de la estimulación adecuada, sino 
también del papel creativo del perceptor . .. oc hecho, la percepción es 
una consecuencia de la interacción entre un organismo activo y su am
biente de estímulo .. ". 

Estos factores culturales que de diversa manera determinan una 
mar! era peculiar de percibir el mundo se encuentran, a su vez, deter
minados por la lengua. Un lingü ista norteamericano, Benjamín Lee 
Whorll1956), fue uno de los primeros en afirmar que el lenguaje de
termina la percepción y el pensamiento. Analizando las diferentes 
palabras que los esquimales tienen para nombrar la nieve, formuló 
su lamosa hipótesis según la eualla realidad puede verse de un nú
mero infinito de maneras; de esta forma, el idioma constituye una 
manera particular de ver el mundo. Mediante el idioma se perpetúa 
el punto de vista del mundo adoptado por aquello que lo hablan, 
porque compele a la formación de concepto según un marco de refe
rencia particu1ar 16. 

Alucinación, sociedad y cultura 
Sin embargo, WlO de los principales escolios en el estudio de la percepción 
en Occidente son los fenómenos sensoperceptivos complejos, las ilusiones 
y las alucinaciones. En ténninos generales se conciben como .. distorsiones .. 
de la percepción, todavía no han podido explicar e satisfactoriamente y ha 
primado el criterio de que se trata de .. falsas creencias ... 

«En la ilusión sensorial no hay percepción de un cuasi-objeto, sino 
simplemente una falsa creencia de que hay percepción verldica ordi
naria de un objeto. En el cave de la percepción verídica las creencias 
son verdaderas, mientras que en el cave de la ilusión sensorial las 
creencia son falsa . Pero en el caso de la alucinación, la falsa creen
cw que abrigamos. implica un error mucho más radical»". 

«Alucinación es una falsa percepción sin base fisica de percepción, 
de naturaleza individual. no modificable por el conocimiento, gene
ralmente considerada como signo patológico, pero que aparece tam
bién como con ecuencia de la ingestión de alguna droga , altas tem
peraturas, etc .... )18. 

De esta manera, los fenómenos sensopcrceptivos complejos han sido 
ubicados en el terreno social de la moral y del poder, pues son los valo
res y la creencias que en determinado momento son dominantes en 
una sociedad, lo que se consideran verdaderos. Pero además, quedan 
circunscritos al ámbito de las desviaciones individuales patológicas del 
comportamiento. 
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Tal vez la mejor demarcación entre la 
racionalidad occidental y el pensamiento 
analógico-concreto de las culturas indíge
nas es el fenómeno alucinatorio. En la cul
tura occidental somos "normales .. hasta 
cuando alucinamos, en ese momento el 
individuo penetra en el oscuro territorio 
de la .. enfermedad mental .. , y ese sujeto, 
ahora considerado enfermo, debe resti
tuírsele a la "normalidad .. , según la en
tienden el poder y la ideología dominan
tes. Nuestra sociedad contemporánea es 
alucinofóbica, no tolera a quien alucina, 
para ellos se construyeron esas cárceles 
farmacológicas que conocemos como clí
nicas y hospitales psiquiátricos. 

En la cultura occidental contemporánea 
no eJdste la posibilidad de una elaboración 
cultural del fenómeno alucinatorio, puesto 
que se considera como una desviación in di-
vi dual de la conducta normal y productiva

mente aceptada. Esta posición del pensamiento contemporáneo ha sesgado 
la investigación, pues al considerarse el fenómeno alucinatorio un com
portamiento patológico e individual, la aproJdmación a este ha sido la 
descripción de un hecho anormal desde las orillas de la «normalidad ... 
Jamás se toma en consideración que para las culturas indígenas tradicio
nales estos fenómenos perceptivos complejos fundamentan sus princi
pales formas de conocimiento, por ello su obtención, lejos de ser aleatoria 
o empírica, se logra mediante un conjunto de procesos cognitivos alta
mente elaborados, que son determinados en forma precisa en cada cultu
ra panicular. 

Las culturas indígenas tradicionales buscan ciertos tipos de alucina
ciones y de fenómenos sensoperceptivos complejos, como una forma de 
percibir y conocer niveles diferentes de una misma realidad, pero a dife
rencia de la cultura occidental, encausan ese conocimiento hacia el be
neficio de la comunidad y además, como mecanismo para diagnosticar y 
tratar la enfermedad. De esta manera, los contenidos alucinatorios indi
viduales forman parte de un entramado elaborado socialmente y por tan
to, con tradiciones culturales altamente sofisticadas. 

Aunque eJdsten algunas diferencias entre las alucinaciones que ocu
rren durante el curso de ciertas «enfermedades mentales .. , con aquellas 
producidas por estados de privación o por la ingestión de sustancias 
psicoactivas, pero precisamente por esta razón, la descripción y el estu
dio detallado de los procesos cognitivos que emplean las culturas que 
conscientemente buscan estos estados alterados de conciencia como fuen-

BoLE11N M uSEO DEL ÜRO N o. 36, 1994 47 



PERCEPCIÓN Y CUL11JRA 

te de conocimiento, tiene una importancia fundamental para la com
prensión de fenómenos sobre los cuales los método de conocimiento en 
boga parecen ser francamente insuficientes. 

Cambios perceptuales inducidos 
Los investigadores de la percepción en la cultura occidental han identifi 
cado y descrito un conjunto de factores que induci r cambios en la percep
ción, mencionaré algunos de los más importantes para enmarcar los pro
cesos cognitivos ancestrales que describiré más adelante. 

Privación sen orial 

Las investigaciones realizadas sobre privación sensorial han consis
tido en disminuir hasta el mínimo los estímulos visuales, auditivos, 
táctiles y de movimiento, aislando completamente al sujeto durante 
un periodo de varios días. La intensidad de la privación ha variado 
dependiendo del grupo de investigadores. Estas condiciones especia
les han generado una serie de consecuencias notorias sobre los proce
os perceptivos, cognitivos, el aprendizaje y las reacciones motoras. 

Los principales cambios han ocurrido en la esfera perceptual: .. e] su
jeto presenta grandes trastornos visua les, ve que los objetos se mue
ven, cambian de tamaño y de forma, se desorganizan en forma noto
ria .. , se afectan principalmente la constancia de formas, tamaños y 
las posimágcnes, ca mbios acompañados con desorientación genera l 
especia l, temporal y táctil. 

Uno de los hallazgos más imponantes de la privación sensorial es la 
presencia de alucinaciones: 

«El ujeto ve extrañas figuras de anima/e que lo quieren ata
car», manchas de luz, figuras geométricas. imágenes visuales com
p/e¡as y finalmeme, escenas bien mregradas y en ues dimensio
nes. Cuanto más largo es el tiempo de pnvac1ón, mayor es el 
numero de Imágenes. Estas se preseman con mayor frecuencia 
cuando hay estimulación difusa que cuando la pnvación senso
rial es completa. «En muchos caves la situación es similar a la 
que se observe en estudios experimentales con LSD 25 o con 
mezcalina». Al comparar las experiencias de esquizofrénicos en 
situación de privación con la de sujetos normales, se encontró 
que en los sujetos normales, la privación produce alucinaciones, 
mwntras que en los esquizofrénicos las reduce.•• 

La atención 

El interés de los investigadores por este fenómeno ha fluctuado notoria
mente. Mientras para la psicología del siglo XIX era una de la facultades 
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más importantes de estudiar, durante la primera mitad del siglo XX los 
investigadores decidieron no prestarle más .. atención .. , Sin embargo, 
durante los últimos cincuenta años el tópico adquirió nuevamente im
portancia por su influencia sobre el aprendizaje, la conciencia, la habi
tuación y el estado de alerta. 

Adrian 11954) escribió: 

«Las señales procedentes de los órganos sensoriales deben tratarse 
diferencialmente cuando les prestamos atención y cuando no lo ha
cemos, y, si pudiéramos decidir donde y cómo surge esta diferencia, 
estarfamos más acerca de comprender cómo se logra alcanzar el ni
vel de 'la conciencia'>>.20 

Los estudios de psicología experimental nos presentan el fenómeno 
como «Un mecanismo inhibitorio central que juega un papel decisivo en 
la exclusión selectiva de mensajes sensoriales». Y en relación a su in
fluencia sobre el aprendizaje, afirman: 

«Se debe hacer queJos aprendices logren notar, prestar atención a los 
estimulas pertinentes en la situación de aprendizaje, lo cual implica 
no atender a miles de los estimulas del ambiente. Se trataría no de 
enriquecer el ambiente, sino de empobrecerlo" ." 

Más adelante veremos que el pensamiento ancestral desarrolla el apren
dizaje cultural de la atención en otra dirección totalmente diferente. 

Uno de los tipos de atención estudiados ha sido la llamada atención 
sostenida. Los dilerentes experimentos muestran resultados contradicto
rios, pues pareciera que es muy dificil estudia.rla en situaciones experi
mentales. En términos generales, la atención sostenida desmejora noto
ria y progresivamente la ejecución, se deteriora rápidamente y a la media 
hora es ya sumamente deficiente22• A propósito, la atención sostenida 
produce habituación en la percepción óptica. Permanentemente los ojos 
efectúan leves movimiento involuntarios que tienen como función pro
ducir un barrido de la imagen a diJeren tes células de la retina y se consi
deran absolutamente necesarios tanto para la agudeza visual como para 
la percepción. Pero al estabilizar la imagen, anulando los movimientos 
sacádicos de los ojos, intentando mantener la estimulación sobre un mis
mo lugar de la retina, la agudeza visual disminuye, progresivamente la 
discriminación de la forma pierde efectividad y finalmente desaparece el 
objeto perceptual.23 

Para la fenomenología, el tópico reviste una importancia fundamen
tal pues se liga de manera determinante al problema del pensamiento y 
de la conciencia. «La atención presupone una transformación del campo 
m ental, una nueva forma de la conciencia de hacerse presente para sus 
objetos». «Prestar atención es algo más que elucidar los datos pre-exis-
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ten tes. es configurar una nueva articulación de ellos tomándolos como 
figuras ... «Este pasaie de Jo indeterminado a lo determmado, este volver 
a cada momento. sobre la propia histona. en la unidad de un nuevo 
sJgnificado, es el pensamiento mismo ... La percepción misma debería 
explicarse «en términos de una combinación de fuerzas asociativas y de 
la atenci6nn1 ... 

Por su parte, los fisiólogos afirman que el contro l general de la 
atención, depende de los mismos mecanismos que controlan la vigi
lia y el sueño, cuyo centro se halla ubicado en la parte baja del Siste
ma Activador Reticular y en los núcleos intralaminares talámicos25 . 

Afirman además, que el Hipocampo puede también intervenir rigien
do la atención; pero debe resaltarse que al estimularlo eléctricamente 
ocasiona alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y de otros tipos, 
aunque la persona no pierde el conocimiento y a pesar que no tienen 
mnguna .. realidad .. 26• 

Hoy los neurobiológos saben que en el análisis y en la representación 
de relaciones del comportamiento relevantes y frecuentes, la corteza 
cerebral emplea además de asociaciones fijas de células cerebrales, aso
ciaciOnes donámicas que conforman asambleas funcionalmente coheren
tes. Stnger 11995) afirma: «La arquitectura para ambos U pos de conexio
nes es susceptible de modificarse por experiencias durante el desarrollo, 
pero se vuelven fiias en Jos adultos, sin embargo, estas conexiones man
tienen tuw alta su ceptibilidad a sufrir modificaciones derivadas de su 
uso». Este autor ha observado que la conformación de tales asambleas en 
buena medida depende de ciertos mecanismos relacionados con la aten
ción: .. ]as señales sensoriales inducen cambios en Jos circuitos corticales 
solamente cuando Jos animales atienden a estas señales y las utilizan 
para el control de su comportamiento""· 

En el caso de las representaciones visuales en la corteza cerebral, las 
respuestas neuronale dependen en gran medida de cual sea el a pecto de 
la escena en el cual se enfoca la atención del ammal y Maunsellj 1995) 
asegura que una desviación en la atención puede alterar parrones de acti
vidad neuronal a lo largo de grandes regiones de la corteza visual sin 
mostrar ningún cambio ni en la actividad de la retina ni en otro nivel de 
los circui tos visuales . «La corteza crea y edita una representación visual 
del mundo que dinámicamente se modifica para asegurar las metas in
mediatas del observador""· 

La atención es una facultad entrenada de manera particular por cada 
cultura dependiendo de lo que en un grupo sociocultural determinado se 
cons1dcre como de importancia para prestarle a tendón en el proceso de 
conocomiento. Veremos más adelante como estos fenómenos se entrela
zan conformando el sustrato biológico de algunos de los sistemas 
cogruuvos ancestrales. En las culturas tradicionales ind!genas estas fun

Ciones pueden entrenarse y su manejo constituye un requisito de impor-
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tancia para acceder a otros ni veles de percepción, de pensamiento y de 
conciencia del cosmos. 

Sueño y vigilia 

Las investigaciones clásicas sobre neurofisiología del ciclo sueño-vigi
lia demostraron que el insomnio inducido ocasiona fatiga, irritabilidad, 
ilusiones y alucinaciones sensoriales, visuales y táctiles, que se hacen 
más intensas a medida que se prolonga el periodo de insomnio. Las in
vestigaciones de Dement 1 1964) mostraron que estos ep isodios 
alucinatorios aparecen periódicamente cada 90 minutos como si el suje
to comenzara a .. soñar despierto u29 . Estos fenómenos no han sido sufi
cientemente explicados, pero Hartmann 1 1967) sugiere que sueños y alu
cinaciones forman parte de un continuum, en el cual un factor inhibitorio 
previene la irrupción de sueños y alucinaciones en la vigilia; la disrupción 
de este mecanismo, mediante diversos tipos de estimulación, permiti
ría la emergencia de alucinaciones·. Advierte, además, que falta preci
sar muchos efectos de la deprivación del sueño a nivel perceptivo, dados 
los peligros reales de desencadenar alteraciones irreversibles en los suje
tos de experimentación30 

Mande! 11963) descubrió que en sujetos que habían estado sin comer 
ni dormir, se presentaba una sustancia de la familia del ácido lisérgico 
ILSD), que probablemente, tenía efectos similares a los de esta ultima 
droga" . Además, el ciclo sueño-vigilia está influido por dos aminas bási
cas, la serotonina y la norepinefrina y se sabe que uno de los alcaloides de 
la hoja de coca, la cocaína, impide el recambio lrecaptación) de sustan
cias intermediarias en el metabolismo de esta última amina biogénica32• 

Las sustancias psicoactivas 

Existe un grupo de sustancias, tanto sintéticas como naturales, que ocasio
nan cambios profundos sobre la percepción y la conciencia. Estas sustan
cias han sido utilizadas por la humanidad desde tiempos muy remotos y 
hay quienes afirman que se encuentran en la base de todas las grandes 
civilizaciones. Su uso ha estado ligado a la comunicación con el nnmdo de 
.. ]os espíritus", a la adivinación y a la curación de eniermedades. 

En las culturas ancestrales americanas su uso hoy está muy extendido 
y muchos curanderos tradicionales las denominan uplantas maestras .. , 
por la función que desempeñan como t.ransmisoras de conocimiento. El 
Peyotl, los Hongos, el San Pedro, el Yagé, el Yopo y la Coca son algunas de 
las más conocidas . 

En el territorio colombiano las cu lturas ancestrales emplean cuatro 
..plantas maestras" principales: la Coca en la región andina del 
suroccidente, en la Sierra Nevada y en ciertas regiones de la Amazonia; 
el Yagé en la Amazonia, la Orinoquía y la Costa Pacifica; el Yopo en los 
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llanos de la Orinoquia y finalmente, el tabaco lambil) de uso generaliza
do en la mayoría de las comunidades indígenas del país, frecuentemente 
asociado al uso de la coca. 

A partir de la década de los cincuenta, 
cuando fue sintetizado por Hoffman el áci
do lisérgico ILSD), la investigación clíni
ca sobre estas sustancias llamadas aluci
nógenas tuvo un gran auge, hasta cuando 
fue prohibida en los Estados unidos a co
mienzos de los ochenta por la Drug 
Enforcement Administration, al ser cla
sificadas como «drogas con alto potencial 
para el abuso, no tienen un uso médico 
corriente en USA y carecen de seguridad 
para su uso baio supervisión m édica». Al 
parecer, «el abuso generalizado de psico
délicos en las calles y su identificación 
con una contracultura políticamente ac
tiva, contribu yó grandemente al cese de 
la investigación con psicodélicos». «Hoy 
en la investigación clínica, estos agentes 
psicoquímicos están prácticamente olvi
dados, excepto como subs tan cias peligro
sas de abuso potencialw33 

La investigación clínica adelantada, principalmente en los Estados 
Unidos, se caracterizó por su utilización en algunos .. enfermos menta
les" y en voluntarios, nunca en enfermos «orgánicos", partiendo del 
paradigma reduccionista y mecanicista dominante en la medicina occi
dental. Otros, sin mayores resultados, intentaron su investigación desde 
la perspectiva psicoanalítica, bajo el llamado .. paradigma psicolítico" •. 
Hoy, algunos investigadores proclaman la necesidad de revisarlos y de 
elaborar nuevos paradigmas basados en los conocimientos y en las tradi
ciones chamanJsticas.34 

La lectura de los resultados de las distintas investigaciones deja el 
sabor de un tanteo a ciegas. Por lo general, se trata de descripciones deta
lladas de los comportamientos y las alteraciones perceptuales, y tratan 
de esbozar hipótesis neurohormonales que explicarían los cambios 
perceptuales observados. Llama profundamente la atención frecuentes 
hallazgos de experiencias místicas intensas, generalmente consistentes 
en una sensación de unidad con el cosmos, de conocimiento y compren· 
sión profundos de la naturaleza y del mundo. 
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«Este énfasis en la experiencia espiritual como factor de curación, 
desafiaba las bases materialistas de la ciencia y era incompatible 
con la ortodoxia freudiana. De nuevo, muchas cosas podrían apren-
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Este paradigma postulaba 
que las sustancias psico
d~licas debilitan las defensas 
psicológicas individuales per
mitiendo asf la salida de 
abundante material incons
ciente acompañado de impor
tantes respuestas emociona
les, en pacientes en proceso 
de análisis. 

34 Bravo, G. Grob, C. Op. Cit., 
pp. 124. 



35 Bravo, C . Grob, C. Op. Cit., 
pp. 125. 

Algunos invest igadores de 
esta corriente son: Ooblun de 
Rfos, M.., Harner, M.., Scultes 
y Hofmann, Winkelman, M ., 
Hah fax, ¡., La Barre, W., 
Wasson, R. G., Wright, P. A., 
Bourguignon, E., entre otros. 

36 Dobkin De Rios, M., Winkel
man, M., 1989 pp. 1-6 . 

37 Estos procesos cogn itivos es
tán descritos en va.ries publi
cacio nes del aut or, ent re 
otros: .. El lenguaje de las bur
buias. Apuntes sobre la me 
dicina tradicional entre los 
kogi .. , Fundación Pro Sierra 
Nevada de Santa Mana, Bo
gotá. 1989. "Las medicinas 
tradicionales en Colombia .. . 
Caceta, Vol. 6, marzo-abril 
1990 . .. Voces ancestrales : 
boceto de las medicinas in· 
digenas en Colombia .. Col
subsidio, 1992. 
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derse del paradigma chamánico, en el cual la curación esta ligada 
inextrincablemente con un marco de referencia preternatural»35 

Actualmente existe en Norteamérica un movimiento de pensadores • 
que intentan el estudio de Jos estados alterados de conciencia desde una 
perspectiva integracion.ista social y cultural, con una posición critica fren
te al mecanicismo y a lo que llaman la .. nueva neuromüología". 

«Esta manipulación simbólica y psicofisiológica de la conciencia de 
pacientes y curanderos, en el contexto de la cultura, está relacionada 
con antiguas observaciones de la ciencia médica occidental tales como 
los cambios psicosomáticos, el efecto placebo y la remisión espontá
nea de enfermedades, al igual que con los nuevos resultados obtenidos 
por la biología de la esperanza y la psiconeuroimnunologfa. Este es un 
nuevo campo de conocimiento que integra los cambios cognitivos, 
neurofisiológicos y neuroquímicos del cuerpo para mantener, fortale
cer o debilitar la competencia inmunológica del individuo. Tales facto
res afectan dramáticamente el funcionamiento fisiológico del organis
mo y aumentan su potencial para sobrevivir de cara a las enfermedades 
oportunistas que están permanentemente presentes en el medio».36 

Algunos procesos cognitivos tradicionales 

A continuación, algunos ejemplos del conjunto de prácticas, ritos y cos
tumbres encaminados a tener acceso y a manejar otros niveles de percep
ción, de realidad, de conocimiento y de conciencia del mundo, que ac
tualmente emplean algunas culturas indigenas del país. Estas prácticas 
ancestrales de indudable origen prehispánico, buscan un moldeamiento 
intencional de la sensopercepción, mediante la manipulación de ciertas 
funciones psicológicas y fisio lógicas, relacionadas con la atención, el in
somnio, la dicta, la sexualidad y el uso de las .. plantas maestras"" · 

Entre los kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, el proceso de apren
dizaje perceptivo de los Mamas se inicia en la más temprana infancia y 
requiere un arduo entrenamiento bajo la tutela directa de un Mama ma
yor. Los aprendices !Moros o Kuivisj especializados en el arte de lo sobre
natural, están destinados además de curar, a guiar espiritual y material
mente a su pueblo; por lo tanto, deben someterse al rigor de un aprendizaje 
destinado a alcanzar el objetivo pedagógico supremo: que su maestro sea 
directamente un padre espiritual. 

Para este efecto, el niño es retirado de su medio familiar alrededor de 
los dos años de edad, a excepción de su madre, quien lo alimenta con el 
seno mientras sea necesario; luego será alimentado y cuidado exclusiva
mente por el Mama. Es llevado a sitios alejados en los páramos, donde no 
se le permite ver la luz del dia, sino que toda su actividad se realiza en la 
noche, durante periodos variables, que idealmente buscan durar nueve 
años38• Durante este tiempo, el viejo y el niño recorren los páramos soli-
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tarios, el niño aprende a reconocer los sitios agrados, camina cerca a las 
lagunas y lo nevados por senderos estrecho cortados por precipicios, 
escucha y aprende la historia de cada piedra, de cada montaña; conoce, 
en fin , todos lo ecretos que han sabido guardar celosamente desde tiem
pos inmemoriales. El Mama le suministra comida .. blanca .. , especial
mente preparada sin sal ni carne y basada fundamentalmente en caraco
les, insectos, frijol blanco, maíz y col, pues consideran que tanto la sal 
como la carne .. dañan el espíritu ... En algunos casos, al llegar a la edad 
adulta, ni siquiera las conchas del poporo podrán ser marinas, sino de 
caracol de la Sierra. 

Entre más pequeños inicien el entrenamiento, .. aprenden más ... De 
pronto, el .. moro" empieza a escuchar voces que el Mama le va identifi
cando y luego aparecen ante el niño uno o varios "e píritus .. que empie
zan a transmitirle conocimiento. Estos espíritus son los .. Hijos de la 
Madre .. , qutenes de cienden a la sierra como .. comi arios .. , para enterar
se de las condiciones de los hombres39 . Así lentamente, el pequeño niño 
se va convtrnendo en intermeiliario entre los mundos. Los .. espíritus .. 
envían mensajes a los Mamas, a los ancianos o a la comunidad, mediante 
cantos que enseñan al aprendiz. «El muchacho empieza a cantar solo, 
ninguno enseña. Muchacho dice estoy cantando fri¡ol rojo, batata, 
ahuyama; entonces los viejos escuchan y aprenden del niño». 

Después de transcurrido el tiempo necesario, a juicio del Mama tutelar, 
el muchacho inicia otra fase de su actividad a plena luz del día . Este 
momento marca la finalización del primer periodo de aprendizaje que 
generalmente coincide con la llegada a la adolescencia . A partir de en
tonces, se inicia un segundo ciclo de nueve años que tiene características 
diferente . Poco a poco, el Mama lo va incorporando a las actividades 
sociales, siempre bajo su tutela estricta y en convtvencia permanente 
con él. 

Me reflneron una prueba que los Mamas ponen a los .. moros .. para 
conocer el mvel de comunicación que han alcanzado con los •padres 
espirituales ... En un determinado momento del aprendizaje el Mama le 
anuncia al u moro .. , que el padre espiritual va a encargarse personalmen
te de su alimentación; entonces dejan de su mini trarle comida preparada 
y el niño en completa soledad en la montaña debe alimentarse con aque
llo que el espíritu le indique. Durante nueve días come ralees, bayas, 
frutos silvestres, insectos y moluscos. En este transcurso cotidianamente 
recibe la visita del Mama tutelar. 

Como puede observarse, este extraño y complejo proceso de forma
ción parece estar orientado a modelar de una manera peculiar la 
sensopercepción del niño, además, este proceso presenta una inversión 
notable al compararlo con el nuestro: los adultos son quiene tienen que 
aprender del niño. «¡ Para qué nosotros hombres (adultos) le vamos a 
enseñar, SJ nosotros somos asesinos espirituales, swmpre pensamos algo 
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malo, matar o tumbar árboles, entonces qué se le va a enseñar a un 
pequeño! Nada más el muchacho va escuchando la palabra de 
Seirankua». 

Imaginemos por un instante el tipo de percepción que puede formarse 
un in di vi duo cuya infancia transcurrió en la oscuridad de la noche, reco
rriendo páramos, sorteando precipicios, en soledad casi completa, con 
una alimentación frugal, pendiente de voces y presencias, tutelado por 
un hombre mayor, su único vínculo con la sociedad. Haciendo referencia 
a la tenaz experiencia de este aprendizaje, el profesor Reichel cita el 
siguiente testimonio: «Cuando salió por fin, lo más terrible fue el sol. Se 
botó al suelo para no verlo y tenía mucho miedo de él. No decía más .. 
La noche está bien, mucho me gusta la noche""'· 

Muchos psicoanalistas y psicólogos afirmarían que se está forman
do un u loco". Los prejuicios culturales nos impiden entender que uno 
de nuestros hijos pueda tener tal .. educación". Sin embargo, en la 
Sierra Nevada, los individuos formados según esos preceptos son los 
conductores, las autoridades, quienes velan por el bienestar de los 
suyos y quienes han logrado conservar una tradición, una historia y 
una organización social propia, a pesar de la violencia ejercida contra 
ellos y contra sus territorios por los .. hermanos menores" desde hace 
quinientos años. 

Evidentemente, quien es educado en esta forma tiene u poder .. , .. sabe 
más" frente al común de sus congéneres y por ello tiene la facultad de 
orientar al indígena corriente en sus afanes cotidianos, a través de ese 
vínculo que puede establecer a voluntad con los mundos .. sobrenatura
les " y los u padres espirituales". Pero si bien los Mamas son quienes usa
ben más .. , el saber obviamente no es de su exclusividad. Los u vasallos", 
a través de la vida van recibiendo conocimiento y u poder ... Esta entrega 
de u poder .. implica una serie de requisitos y pruebas que el solicitante 
tiene que atravesar para lograr su propósito. 

Atención, insomnio y sexualidad 

Tal formación empieza cuando el adolescente es u iniciado" en la vida 
social de los adultos, mediante la entrega del .. poporo ... Cuando el 
muchacho empieza a pelear con sus padres, a rebelarse, se interpreta 
como que unecesita mujer". Entonces el Mama uadivina" y decide 
entregarle u poporo u. Para este efecto el muchacho debe .. confesarse .. 
con el Mama. Esta u confesión" se refiere a una evocación exhaustiva 
de la vida, desde la más remota infancia, sentados en un sitio espe
cial escogido por el Mama. Mientras el muchacho va narrando sus 
recuerdos, los sucesos de su niñez, sus sensaciones, sentimientos y 
las infracciones a las reglas sociales, el Mama va .. adivinando ... Por 
momentos interrumpe el relato para profundizar en este o aquel as
pecto del recuerdo, orientándolo hacia aquellos momentos o sensa-
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ciones que considere pertinentes o aconsejándolo cuando .. adivina .. 
que miente. 

Esta .. psicoterapia .. intensiva toma varios días durante los cuales el 
joven debe guardar dieta sin carne ni sal y mantener e al margen de sus 
deberes cotidianos en la casa ceremonial lnunjueJ, siguiendo indicacio· 
nes precisas relacionadas con la atención. Es la primera vez que .. masca 
poporo .. y por tanto debe concentrar sus ojos, sin moverlos de los dedos 
gordos de sus pies, mientras construye en .. al una .. un rancho o una casa 
ceremonial. Se han intentado varias traducciones de este concepto que 
tiene numerosos sentidos: imaginación, inteligencia, pensamiento, me· 
maria, alma, etc. 41 De cualquier forma, este ••e j ercicio ·~ implica un ma
nejo realmente excepcional de la atención, la memoria y la concentra
ción durante horas, días y noches enteras. 

El joven adolescente debe imaginarse, o evocar en su interior, un ca· 
mino en la montaña sobre el cual tiene que saber describir detalles preci· 
sos, recorriéndolo para buscar los árboles, los bejucos y la paja necesarios 
para efectuar la construcción. Una vez ubicados los materiales debe cor· 
tarlos, amontonarlos y transportarlos hasta el si tio escogido para luego 
levantar el rancho. En las conversaciones diarias con el Mama durante la 
.. confesión .. va relatando sus progresos y este lo va guiando en ese .. via· 
je" interior. No olvidemos que ese universo interior es un mundo con 
existencia concreta, por lo tanto antes de cortar los árboles o los bejucos, 
el Mama hace el respectivo .. pago" por estos a los .. padres espirituales .. 
de los árboles. Si por ejemplo, en el camino canta un ave, se atraviesa un 
animal o una persona, esto tiene significados concretos que el Mama 
desentraña e in terpreta. 

Detenga la lectura durante un momento e intente realizar el .. ejercí· 
cto ... ¡Durante cuanto tiempo es capaz de mantener la concentración 
sobre el canuno! ¡Treinta, sesenta segundos como máximo! De su expe· 
riencia puede deducir las dificultades implicitas y el e fuerzo de aten· 
ción y concentractón necesarios para realizarlos continuamente durante 
días y noches. 

La entrega del .. poporo .. , es simultánea con la iniciación sexual 
del adolescente. El Mama selecciona una mujer de edad, generalmen· 
te una viuda, pues ell as son quienes tienen la experiencia suficiente 
para instruir al joven en los secretos de la sexualidad. «¡ Niña joven· 
cita que va a enseñar! Ella todavía no sabe nada ,., afirmaban. Am· 
bos acuden diariamente a la .. confesión" y el Mama le indica tam· 
bién a la mu jer la dicta y las actividades que debe rea liza r durante el 
proceso de preparación. 

El joven e encuentra en un momento crítico de su vida, el ingreso 
a la edad adulta, y por tanto no le es ta permitido distraerse. No puede 
abandonar la casa ceremonial excepto para su necesidades fisiológi· 
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cas y siempre en compañía del Mama o de uno de sus ayudantes. La 
alimentación es llevada personalmente por estos y tampoco se le per
mite beber agua fresca sino tibia. Esta «iniciación .. implica también 
un control estricto sobre el sueño. La seña l más evidente de que el 
joven es vencido por el sueño es que el .. poporo .. o el palito caen de 
sus manos . En general se considera de mal agüero este incidente: «no 
va a tener fuerza suficiente para mantener a su lado muier». Por esto 
los jóvenes se esfuerzan sobremanera para no dormir; a su lado el Mama 
tampoco duerme, para mantenerlo insomne con su ejemplo y sus adver
tencias. La mayoría de jóvenes con quienes conversé habían permaneci
do sin dormir durante cuatro días y noches consecutivamente. 

La cuestión del insomnio reviste particular interés. Durante las 
ceremonias de los solsticios en los páramos donde aun se bailan las 
danzas más tradicionales con máscaras y adornos de oro precolombi
nos, los indígenas corrientes deben permanecer insomnes durante 
cuatro días con sus noches consecutivamente; luego se les permite 
dormir durante cuatro horas y posteriormente continuar en vigilia 
durante cuatro días más . Mientras tanto, los Mamas permanecen des
piertos, danzando, durante los nueve días y noches que duran estas 
celebraciones. Su alimentación guarda las restricciones men
cionadas, pero además se consume una fruta tradicional llamada 
Kandbi IMetteniusa edulisj, a la cual le atribuyen ciertas propiedades 
psicotrópicas. 

Pero volvamos al proceso iniciativo del joven, que estabamos descri
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biendo. De la última medianoche en ade
lante el Mama considera que el joven esta 
Hsto para la relación sexual. Esta tiene lu
gar en un sitio específico por fuera de la vi
vienda. El Mama les entrega una turna que 
traducen con el nombre de .. banco .. , la cual 
siempre llevan consigo el hombre o la mu
jer y que debe permanecer debajo de los cuer
pos cuando tengan relaciones sexuales. La 
mitología de los kogi tiene una estrecha re
lación con la sexualidad; quizás en ello re
sida parte de la expHcación por la cual han 
logrado mantener sus costumbres y creen
cias a pesar de la evangelización cristiana. 
En alguna oportunidad un viejo me comen
taba: «¡qué va a saber capuchinos o mon
;as, si ellos no montan!» !no tienen relacio
nes sexuales). 

La sexualidad tiene gran importancia 
místico-religiosa y desde luego en su con
cepción sobre la fertilidad de cultivos y ani-
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maJes. Por ello, la pareja es insuuida detalladamente en lo que tiene que 
hacer durante el coito. Cada tres o cinco penetraciones se detienen, to
man un pedazo de algodón, recogen las secreciones y en .. a)una .. deben 
decir: •creamos plátano, abora yuca», y repiten las penetraciones hasta 
pretender crear todos lo alimentos que existen. El coito es considerado 
un acto supremo de creación. Quizás en esta primera relación se preten
da implícitamente enseñar al joven una forma para prolongar la dura
ción de la estimulación sexual. 

Al amanecer, un poco antes de la sa lida del sol, la pareja se dirige al 
río y se bañan desnudos en las aguas heladas y cristalinas. Al joven se le 
entregan las vestiduras y mochilas que lo identifican como adulto y a 
partir de tal momento se encuentra listo para asumir los deberes y res
ponsabilidades de éstos. Los algodones son entregados al Mama, quien 
los colocará como ofrendas, u como comida .. , para los padres uespiritua
le .. , en iuo sagrados de los páramos. 

Entre los numerosos seres .. espirituales .. que pueblan la Sierra Ne
vada, Kui shbanquish el señor del trueno, tiene particular importan
Cia en lo que a la sexualidad se refiere. Cuando se hace presente, un 
gran ronquido sobrecogedor se despeña desde los páramos, rebotando 
entre la paredes de los estrechos cañones, recorriendo cañadas, sel
vas y arroyos; se le escucha continuamente durante varios minutos. 
«Ese si hombre fuerte, tiene fuerza en pila .. , dicen los indígenas. En 
efecto, durante ciertos u traba jos .. de los Mamas, se requ iere acumu
lar gran cantidad de .. fuerza .. para lograr sus objetivo ; entonces, in
dividua lmente o en forma simultánea , los Mamas hacen u trabajo de 
Kuishbanquish .. , el cual consiste en que por un periodo de tiempo, 
durante las relaciones sexuales, el hombre no permite la eyaculación 
externa. Vale la pena resaltar aqui la similitud existente en este as
pecto con las antiguas tradiciones orientales del BudJsmo Tántrico y 
del Taoísmo. 

Atención y energía 

«Dice la tradición que los antiguos enseñaban como guardar ener
gía. Para guardar energía bay que poner freno de la vista, freno de la 
lengua, freno del corazón y freno de masculino-femenino. Domina
ban cuerpo como un caballo, quiere correr otra vía pero lo dominas. 
Cuando estas sentado aquí y empiezas a ir a Sant.a Marta, o Riohacha, 
o Bogotá, tu energía sale y viaja lejos, estás gastando energfa. Si tu 
dominas energfa lo puedes dominar todo». 

Obsérvese cómo las costumbres y ritos descritos se ajustan a este 
criterio tradicional y tienen como propósito definido .. guardar energia ... 
E te propósito cultural implica un manejo con ciente y prolongado de la 
atención so tenida sobre el propio cuerpo, evitando permanecer en las 
fantasías o en los recuerdos. 
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El manejo de esta .. energía .. , del cual son maestros los Mamas, es 
requisito indispensable para mantener el vínculo con lo .. sobrenatural .. 
a través del cual obtienen poder sobre los fenómenos naturales como las 
lluvias, vientos, cosechas y tempestades, pero además se les atribuyen 
otros poderes como el de abrir y cerrar los caminos para evitar la circula
ción de indeseables, establecer ligaduras amorosas, volar, la transforma
ción en animales, la comunicación a distancia, el curar y quizás uno de 
los poderes más preciados: la adivinación. A propósito del poder para 
volar me referían que este arte lo aprenden los .. moros" mediante la 
ingestión de hongos alucinógenos y precisaban: «ellos tienen que sentar 
en un sitio sagrado y concentrar)) . 

En Seiyna, caciquial vecino del poblado de San Miguel, fuimos 
testigos de una asamblea espectacular. Se encontraban reunidos alre
dedor de treinta Mamas, discutiendo algunos problemas relaciona
dos con la forma de canalizar recursos del Estado para las comunida
des. Cada Mama sentado con su totuma aliado escuchaba impasible 
la intervención de los otros e iba adivinando sobre lo que cada uno 
expresaba. Sin presión del tiempo, en una mañana resplandeciente de 
luz, cada quien intervenía en estricto orden sin interrumpir al otro y 
decía todo lo que tuviese que decir al respecto, sin importar el tiem
po que tomara. El rumbo de su intervención estaba dictado por el 
mensaje que podia leer en las burbujas. Las diferencias de criterios se 
discutían extensamente hasta que colectivamente llegaron a un acuer
do: era necesario «hacer trabajo en nueve profundo». Para este efec
to, escogieron un Mama y una pareja de jóvenes .. moros", quienes 
durante los nueve meses siguientes deberían permanecer en dieta 
estricta, abstinencia sexual y realizando pagarncntos en los sitios 
sagrados pertinentes. 

Al inquirir sobre el significado de .. hacer trabajo en nueve profun
do .. se nos informó que al concluir los nueve meses de preparación, 
el Mama y los .. moros .. se sientan frente a una piedra específica, 
identificada por tener nueve líneas superpuestas y deben .. concentrar 
profundo .. , sin mover los ojos durante ¡cuarenta y cinco minutos 
aproximadamente! y: «ya, entran en nueve profundo, donde vive la 
Madre con quien pueden conversa!», en este caso, para solicitarle su 
intervención frente al problema. Esta forma de llevar los asuntos co
lectivos posiblemente se viene repitiendo de idéntica manera desde 
tiempos inmemoriales. 

Los sueños 

Otra diferencia de fundamental importancia entre el pensamiento 
ancestral y el pensamiento occidental es la concepción de los sueños. 
Desde su perspectiva holística, los sueños son el tránsito temporal del 
ser por otros niveles de realidad tan concretos como los de la vigilia. Los 
hechos y personajes que acontecen en esas realidades ejercen influencias 
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sobre la vida ordinaria y viceversa, los acontecimientos en esta los influ
yen. De esta manera se establece una comunicación entre mundos dife
rentes de gran trascendencia. 

Por ejemplo, entre los Wayuu de la 
Guajira, la posesión de una planta , 
.. wunu lania .. , es símbolo de poder 
material y espiritual, inclusive para 
curar ciertas enfermedades. Para obte
nerla el soñador, anarapainch, debe 
hacer lo siguiente: en ciertos sueños, 
los lugares que se visitan en la serra
nía de La Makuira deben recordarse 
con precisión, observando todos sus 
detalles, tales como las características 
del sitio y especialmente la presencia 
de ciertas plantas, de manera que du
rante la vigilia pueda luego ubicar el 
sitio exacto visitado en sueños y si al 
encontrarlo identifica una de las plan
tas vistas durante el sueño, debe arran
carla después de recitar un conjuro. 
Evidentemente se requiere un manejo 
especial de la atención y la conciencia 
durante el sueno para efectuar estos trán
sitos entre los mundos". 

La hipótesis de Hartman que mencioné anteriormente, en la que 
sostiene que sueños y alucinaciones forman parte de un continuum, 
pareciera tener respaldo en la cultura Siknani de la Orinoquía. El 
aprendizaje del conocimiento ancestral se realiza principalmente 
mediante la ingestión del Yopo (Ananedanthera peregrine) y el Capi, 
la corteza de la raíz del yagé. El aprendiz debe mantener una estricta 
dicta sin sal y permanecer en abstinencia sexual para impedir que se 
pierda .. energía .. , pesei, y va aspirando cantidades progresivas de Yopo 
hasta que tome conciencia de las distintas «almas» o espíritus del 
hombre y aprende a manejar aquella propia de los .. brujos ", llamada 
malikei. 

Durante el aprendizaje aparecen cierto tipo de sueños, diferentes a los 
habituales, en los cuales el aprendiz viaja a los otros mundos y que cons
tituyen un aspecto básico para aprender a manejar «el cuerpo de los sue
ños ... Cuando un aprendiz inicia el proceso, su enemigo, en otro sitio, 
empieza también a aprender. A medida que sabe más, el enemigo tam
bién adquiere más poder. Toda la vida el pena;orobinu espera el combate 
final, que tiene lugar precisamente en los sueños. Cualquier dia, el «bru
jo » sueña que detrás de un arbusto o en un río, aparece su enemigo quien 
le ha tendido una emboscada para matarlo. Dependiendo del poder ad-
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quirido y de sus protecciones, el brujo es capaz de esquivar o repeler el 
ataque, pero si el enemigo logra su propósito y liquida su .. cuerpo de los 
sueños .. , le sobrevendrá una grave enfermedad que terminara con su vida"'. 

Nótese que el aprendizaje con las .. plantas maestras .. ocasiona no sola
mente alucinaciones y visiones en la vigilia, además tiene una incidencia 
notoria en los sueños y plantea una continuidad de la atención, la concien
cia y la voluntad en este ámbito, entendido desde Freud como campo ex
clusivo de lo inconsciente. Durante el aprendizaje se efectúan cambios en 
la percepción durante la vigilia y durante el sueño, sin que necesariamente 
exista una relación inmediata con el conswno de los alucinógenos. 

La percepción del propio cuerpo 

En la región andina del sur del país, en tre los Paeces del departamen
to del Cauca, se emplean principalmente el tabaco y la coca en el 
aprendizaje y en el proceso diagnóstico de las enfermedades. Allí, el 
médico tradicional, llamado T'ewala, es un especialista en el recono
cimiento de algunas contracciones musculares, llamadas «señas .. que 
él percibe en su propio cuerpo y que en el aprendizaje aprendió a 
reconocer y valorar. El grupo de investigadores de la Universidad del 
Cauca especializado en estas materias" ha descrito en detalle la di
rección y Jos trayectos que siguen estas .. señas" en el cuerpo huma
no; sorprende que tales trayectos son notoriamente simi lares a algu
nos de los meridianos de circulación de la sangre y la energía ( qi-xue) 
descritos en la Medicina Tradicional China y además, se correspon
den con importantes paquetes vascu lares y nerviosos de la concep
ción que occidente tiene del cuerpo humano. 

El T'ewala prescribe las plantas que necesitan sus pacientes no sola
mente de acuerdo a sus características físicas o a la enfermedad concreta 
del paciente, sino en función al tipo de .. seña» que percibe. Al parecer, 
estas contracciones musculares involuntarias están asociadas al uso de 
la coca, pues en otras comunidades que la utilizan el fenómeno también 
se presenta, como me fue informado por los Huitoto de la Amazonia y 
por los kogi en la Sierra Nevada, donde esta forma de adivinación se 
conoce como (•qüina ... 

Entre los curanderos del norte del Perú, la .. planta maestra" que se 
utiliza es el San Pedro ITrichocereus pachanoi). Durante el ritual tera
péutico, el curandero tiene visiones que van siendo interpretadas con 
cada uno de los pacientes. Cuando el enfermo sufre de .. daño» la claridad 
de las visiones disminuye, hasta llegar a la obscuridad total y se acompa
ña de nauseas y otras desagradables sensaciones en el cuerpo. En ese 
momento, el curandero se levanta de su .. mesa .. e inicia una danza, ar
mado con sus espadas y bastones, para espantar a los malos espíritus, 
hasta cuando recobra nuevamente la claridad de sus visiones. Sólo en
tonces regresa a la umesau para continuar con el ritual. 
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Conclusiones 
Estos apuntes intentan simplemente señalar cómo, detrás de lo que en 
apariencia son meros rituales .. mágicos .. para la curación de las enferme
dades, existe un pen amiento con una lógica estricta que se corresponde 
con una particular percepción del mundo, la cual determine, su conoci
miento y su conciencia. Esta percepción se fundamenta en procesos 
cognWvos altamente complejos que desafian algunos postulados básicos 
de teorías clásicas en occidente y podrían señalar nuevas rutas de inves
tigación para los expertos en esas discipli nas. 

En estas diferentes cosmogonías desempeña un papel de primer orden 
el acceso a otros niveles de percepción y conciencia del mundo comple
tamente diferentes a aquellos a los cuales e tamos cotidianamente acos
tumbrados.•> Es obvio que ello sea así. La realidad es una convención 
social y cultural, por tanto, sus límites son impuestos por la ideología 
dominante. Para estas culturas la definición misma de la realidad es bien 
diferente que para nosotros, así que los .. dueños u de los árboles o de los 
animales son tan .. sobrenaturales .. para nosotros, como lo pueden ser las 
bacteria o los viru para ellos. 

Al intentar analizar de conjunto, desde la perspectiva occidental de 
conocimiento los procesos cognitivos descritos, podríamos encontrarles 
una intencionalidad definida: acceder y manejar ciertos estados 
sensoperceptivos y alucinatorios complejos. En la .. neuromito log(a .. , es
tos estados e explicarían como consecuencia de la iteración de reaccio
nes bioquímicas que ocasionan un bombardeo de esthnulos, hipoté
ticamente sinergizados, hacia el Sistema Activador Reticular, el Sistema 
Límbico y a los sistemas neurohorrnonales que los relacionan. Si, ade
más, a esta e timulación añadimos los ejercicio de atención, que se 
menciOnan repetidamente, se configura un conjunto de e timulos 
neurofls10lógicos que explicarían los cambio sobre la sensopercepción. 

Sin embargo, nuestro interés no está úmcamente en hipótesis 
neurohormonales mecánicas que podrian explicar el fenómeno a los ojos 
de occidente, sino principalmente ante el hecho de que estos fenómenos 
sensoperceptivos y alucinatorios individuales logran cumplir, al elabo
rarse socialmente, una función primordial , cual es la del reconocimiento 
de ciertas señales en el propio cuerpo o en el del enfermo, invisib les a la 
mirada occidental, con impLicaciones terapéuticas cuyo principios y 
mecanismos ignoramos, y que han sido re legados sin uficiente estudio 
al campo de lo .. mágico ... 

Estos cambios sensoperceptivos inducidos mediante el insomnio, la 
dieta, la danza, la sexualidad y el consumo de las .. plantas maestras .. , 
han logrado en las culturas ancestrales una elaboración colectiva alta
mente sofisticada que, a mi juicio, fundamenta en buena parte la lógica 
que subyace a las practicas curativas de sus sistemas tradicionales de la 
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salud. Quizás el estudio de los procesos cognitivos de las culturas tradi
cionales permitan una mejor comprensión de la percepción, de los fenó
menos alucinatorios y de la relación entre la mente y el funcionamiento 
normal y patológico del cuerpo. Las rutas terapéuticas que estos siste
mas señalan parecen anclar sus raíces en los niveles más profundos del 
inconsciente colectivo del hombre. 

Durante 1988, el doctor Forero de la Universidad Nacional de Colom
bia, junto con sus colaboradores, descubrieron el árbol más antiguo del 
mundo en medio de la selva colombiana, correspondiente a la época en 
la cual los continentes africano y americano se encontraban unidos; les 
parecía increíble que durante tantos años se hubiera escapado a la obser
vación un gigante con más de veinte metros de altura. Si en nuestras 
selvas, llanos y montañas se oculta una riqueza inmensa y desconocida, 
ni qué decir de los conocimientos que sobre ese medio esconden las cul
turas indígenas que los habitan. 
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