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1. INTRODUCCION

Los mayas «lacandones»¡ que moran hoy día en el norte de la selva
chiapanecaposeenprofundosconocimientos2acercade suambienteecoló-
gico. Ellos puedenidentificar, clasificar y describirnumerosasespeciesde
vegetales,insectos,reptilesy mamíferosquevivenen elbosquelluvioso. Sin
embargo,no han desarrolladotécnicascurativasbasadasen el uso de plan-
tasmedicinales(véasetambiénDavis, 197g: 37).

Esterasgo,digno de llamar la atención,no se debea una falta de adap-
taciónde partede los I-Iach Winik a sumedionatural,sino a laestructurade
sus representacionescolectivas.Paraellos, las enfermedadestienencausas
místicas,y sc logran curarmedianterezosy ofrendasa los dioses(religión).
o por mediodc conjurosterapeúticos(magia).

Los lacandonesactualessc llamanasí mismosHach Winik («VerdaderosHombres»)en
su lengua naya yucateca,y no debenconfundirsecon loslacandonescoloniales,quieneshabla-
banun idioma chol y fueronreducidospor los conquistadoresdurantelos siglos XVI-X VII (De
Vos. 1980). Hoy se hacela distinción entrelos «lacandonesdel norte» y los «lacandonesdel
sur> (Baer y Merrilielá. 1972: 9). Estos dos gruposde Hach Winik son lingtiistica. cultural y
socialmentedistintos. El presentetrabajo atañeúnicamenl.eal grupo septentrional.

El materialetnográficopresentadoenesteensayofue recogidopor el autor, quienconví-
vio con los Hach Winik duranteveintiún mesesentre 1970 y 1989. El autoragradecea Matilde
lvic y VerónicaLei)a Vázquezpor sus comentariosy correcciones.Un resumendeestearticulo
fue preseníadoduranteel? CongresoInternacionaldeMa vistas(14-19deagostode 1989),en
San Cristóbal de las Casas(Chiapas,México).
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2. ADIVINACION Y ENCANTAMIENTO

Los conceptosde kYn.yahy kun.yahson esencialesparacomprenderlo
que Lévy-Bruhl hubiesellamado «la mentalidadmística» (o «pre-lógica»)
de los lacandonesseptentrionales(Evans-Pritchard,1965: 81-86)

La palabraya/ii! significa «dolor», «enfermedad»,en lacandón.(Por
ejemplo, la expresiónyah in ho’ol quieredecir literalmente«dolor mi ca-
beza»,o sea«meduelela cabeza»).Los HachWinik creenqueun dolor fi-
sico, algunaenfermedad(o cualquierotro infortunio) puedeserresultadode
la acciónde unao variasdeidadesirritadas a causade unaofensacometida
por un ser humano.Por tanto, cuandouna personase enfermaes preciso
practicarel rito de adivinación(k’in.yah) paraaveriguarla razón de la ira
divina, cuálesdiosesaceptanservir de mediadores,y quépago (ofrendace-
remonial) exigena cambiode la curacióndel enfermo.

La voz k’in tiene como significados: «sol», «día», «era» y también
«profecía»(Bruce, 1975-79: 1:15). Entonces,el significadoliteral de k’in.-
yah es «adivinarconrespectoa un determinadodolor»~. Si la adivinación
revelaque ningunadeidadestáenfadada,habrá que recurrira un encanta-
miento terapéutico(kun.yah)paracurar al enfermo.

Kun, en Maya,quieredecir«encanto»,«conjuro»,«conjurar»,etc. (Ba-
rreraVásquez,1980: 352). Porlo tanto,u ¡cunan («sucuración»),o kun-ik
significa: «curarunaenfermedadpor mediode un agentesobrenatural»~, en
contraposicióna ts’ak, «medicina»,y ts’ak-ík, «curar conmedicinas».

Los HachWinik hacenla distinción entrekun.yahk’uh y kun.yahwi-
nik. La primera expresiónse refiere al poderquetienenlos dioses(k’uh)dc
curara un enfermoa cambiode un pago ritual (ofrentlade copal,de comida
y bebida a sus incensariosde barro). La segundad2nota la capacidaddel
hombre(wíník) de podercurar ciertos doloresfísicos graciasa sus conoci-
mientosmágicos(Davis, 1978: 44).

Esteúltimo conceptonos lleva a examinarcómo los lacandonesse re-
presentana los doloresy a las enfermedades.

3. CLASIFICACION DE LOS yah-ll

Los HachWinik distinguenentrelasenfermedadescontagiosas,introdu-
cidaspor los europeosen el Nuevo Mundo, y los doloresfísicos individua-
les, nc contagiosos.Dicen que las primeras fueron originadaspor Ah
Kyantho, el creadordel hombreblanco,de las medicinas,y de la tecnología

En el Diccionario Moya Cordemex.el vocabloah k in i’ah denota:«adivino por hechi-
zos>’ o <(adivino»(BarreraVásquez.1980: 404).

En el mismo diccionario encontramosah l’sunyah.- <hechicero,s, encantador»(ib,-
den,: 353).



Magia y taxonomíaen la etnomedicinalacandona 281

occidental.En cambio, las enfermedadesde la segundacategoríafueron orI-
ginadaspor I-Iach Ak Yum (NuestroVerdaderoPadre),creadordel bosque.
de los HachWinik y de la culturalacandona,quientambiéncreó los conju-
ros mágicos(ukun.an)que permitencurarlas.

Según los indígenas,las enfermedadesrespiratorias(se’em: catarro,
gripe, bronquitis, neumonia) y las epidemias(viruela, sarampión,fiebre
amarilla...) son transmitidaspor pequeñosladinos invisibles que disparan
flechas a sus víctimas, y solo puedencurarsecon las medicinasque Ah
Kyantho dio a sus criaturas.En contraste,los dolores de Hach Ak Yum
(bach yah-íl, «los verdaderosdolorcs») sc escondieronen la selva (pu’utsí
¡ch k’ax); y paracadauno de ellos NuestroPadre creóun encantoterapeú-
tico específico.

En síntesis,paralosHachWinik la causade unaenfermedado de algun
malestarpuedevariaren cuantoa su naturalezay su origen.Puedetratarse
de: 1) un castigodivino (k’uh, «dioses»),2) un encuentrofortuito con uno
de los yah-i/ que HachAk Yum desparramóen el bosque,3) un contagio
debidoa contactosconblancoso mestizos(u yah-i1kah, «los doloresde los
ladinos»).

CUATRO 1

ORIGEN DE LOS YAH-IL

Enfermedad o dolor en-
vi ado por uno o varios dio-
sesofendidos,debido a una
falta cometida por la víc-
tima o por una personacer—
cana(cónyuge,pariente>.

k’uh hach yah-il u 1-ah-il kah

Dolores individualescrea-
dos por Hach AI< Yom. y
escondidosen la selva. La
víctima encuentra fortuita-
mente a uno de ellos. A
cada dolor correspondeun
conjuro especifico.

Enfermedadescontagio-
sas (colectivas) originadas
por Ah Kyantho. Los agen-
tesdel contagioson peque-
ños arquerosinvisibles que
disparan flechas a sus vie-
timas.

Remedio: rito dc adivi-
nacion (1< ‘in•-s’ah), y pago
ceremoniala los diosesme-
diante sus ncertsarlos.

Remedio:recitarcorrcc-
ta,nente el conjuro apro-
piado(kun.yah).

Remedio: medicinasoc-
cidentales(tsak).

No es raro queun lacandónrecurraatodoslos remediosdisponiblesa la
vez. En ciertashorasdel día quemarácopalen susincensariosde barro, su-
plicandoalos diosesde curar al enfermo.En otro momentopronunciaráun
encantamientoterapéuticocercadel mismo,y posiblementetambiénle pon-
drá una inyeccióndc penicilina.

Sin embargo,los HachWinik reconocenque las trescategoríasmencio-
nadas arriba son mutuamenteexclusivas.Vale decir que una enfermedad
originadapor Ah Kyanthono puede curarseconencantamientos,los cuales
sólo permitencontrolara los doloresfisicos de HachYusn. De igual modo,
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estosúltimos no puedentratarseconmedicinas,y todoslos conjurosy las
medicinasnuncalograráncurarunaenfermedadsi éstaconstituyeun castigo
enviadopor los dioses.

Comoel presenteensayoatañea laetno-medicinalacandona,de aquíen
adelantenuestroenfoquese limitará al estudiode los yah-iI originadospor
HachAk Yum; pues,el estudio de los doloresy otros infortunios, queson
castigosdivinos, pertenecemásbien al campode la religión. En cuantoa la
concepciónmítica de las epidemiases resultadode un procesode acultura-
ción, puestoque en épocaprehispánicalos organismospatógenosdel Viejo
Mundo no habíanllegado a la SelvaLacandona.

4. LOS DOLORES Y SUS CONJUROS

Ahorabien, estosdoloresdiseminadosen el bosquese hallanclasifica-
dos en dos categoríasdistintas,en función de si tienenun dueño,o no. El
dueño>frecuentementees un animalquepadeceel dolor, y lo transmitemís-
ticamentea un serhumano.Puedesertambiénun animal queno padezcade
dolor,perotiene la capacidadde herir al hombre,como,por ejemplo,la ser-
pienteo las avispas.Ademásexistenyah-i/ queno tienendueño.

A continuaciónpresentamosun cuadroen el cual los doloresaparecen
clasificadossegúnloscriteríos queacabande mencionarse.El término lacan-

CUADRO 2

CLASIFICACION DE LOS DOLORESESPARCIDOSEN LA SELVA

Mdnaan u winkilil
(«No hay su dueño») Yan u ivinkilil («Hay su dueño»)

1. u kuekikyah-il («cargael dolor»)
Xbo’okan, «ganglio» Mehenisí
Chúk.bilok, «pie cortado» Nukuch isi
Chi bal’ok, «dolorde pie» Xumpetskin
Hitan-eh, «dolormuscular» Ts’ats
Pák.baak,«Huesoroto» Tsu’tsu’
Ká ChéKan, «artritis» K’án k’ik
Ankan, «asco» Ax anan
Xeh, «vómitos> Súk Púk K’ak
Chak.wiíil, «calentura» Xux Ko’ Otz
Chi tal Koh, «dolor dediente»

2. Md u kuchik yah-il, chen u hñh-il
(«No cargael dolor, pero el mismo...»)

Xux, «avispas»

Chup, «oruga»
1k, «chile»
Ba’chC balehe’

«Su dueño»,u winkli¿ «pero generalmentese pronunciawin.kLlil (morfológicamente:
winik-il-il)» (Bruce, i968: 33); estevocablo sederivaprobablementede winik, «hombre».
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dón designaa la vez al dolor (yak-ii) y a su conjurorespectivo(u kun.an).
Estalista no pretendeser exhaustiva,pero da unabuena ideadel carácter
taxonómicode la etno-medicinade los HachWinik.

5. ETIOLOGíA Y SINTOMALOGIA DE LOS DOLORES

a) Mána’an un winkilil («No tienendueño»)

El dolor Xbo’okan tambiénes llamado u bu’urchakbákel:«los frijoles
del muslo». Estaexpresiónse refiere a los gangliosde la ingle inflamadosa
causade una herida infectadaen el pie o la pierna. Los HachWinik están
conscientesde la relaciónentreambascosas.

Chák.bil’ok («pie cortado») puede ser, en realidad, cualquier herida
causadopor un golpe de macheteo cuchillo.

Chiba/ok, cuyo nombrecompletoes u chi’ba/’ok mehenpaala/(«due-
len los pies del bebé»),es un dolor propiode los reciénnacidos.Cuandoun
bebéllora sin razónaparente,se dice quesienteun dolor agudoen los pies.
Entonces,su padre se pone cercade él, y recita en voz baja el encanta-
miento. Bajo el efectodel cuchicheoy de la repeticiónmonótonade los ver-
sos,el bebéno tardaen dormirse.En estecaso,el conjuro da el mismore-
sultadoque una canciónde cuna.

El dolor huun-eh hacereferenciaa creenciasmitológicas.Cadaserhu-
manoposeeun alma (pixan), la cual tiene un doble que vive en el mfra-
mundo bajo la forma de un mono-arafla.CuandoKisin, el Señor de la
Muerte, cazaen la selvadel Bajo Mundo,disparaflechasa los monos. Si la
flechade Kisin alcanzaa uno de ellos, la personacuya almatiene comodo-
ble a este mono sentiráun dolor fuerteen la partede sucuerpo(brazo,vien-
tre, pierna...)que correspondeal órganodel animal heridopor Kisin (Bore-
manse,1986: 82). El encantamientoimpedirá que una segundao tercera
flechaalcanceal mono y lo mate,ocasionandoa la vez la muertedel serhu-
manoen la tierra.

Pdk.baakes un conjuroqueuno pronunciaparaacomodarun huesodis-
locado, y ponerloen su posición normal.Baak significa «hueso»,y pdk es
la raíz de «plantar»,o «fijar» y ponerderechaunacosa.

K’á’Che Kan significa literalmente«serpiente(arrolladaalrededordel)
gajode un árbol»,y designametafóricamentela inflamaciónde las articula-
ciones (artritis). El dolor del miembro(muñeca,rodilla) evoca La serpiente
prendidade la ramade un árbol.

Estosdoloresno tienen«dueño»,y susnombresdescribenlos síntomas
del mal, sin aludir a sucausa.De estamanera,los últimos cuatroquehemos
registradoen estacategoría,o sea«asco»,«vómito»,«calentura»,y «dolor
de diente» no requierenmásexplicación.
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b) Yan u winkilil, u kuchikyah-il («Tienenun dueñoquecargaeldolor»)

A diferenciade los anteriores,los nombresde losyah-il de la presente
categoríano mencionanlos síntomas,sino el agentedel mal —el cual los
HachWinik llaman«su dueño»6 En la mayoríade los casos,esteúltimo es
unaespecieanimal que «cargael dolor» y lo transmitemágicamentea un
ser humano,generalmenteun níno.

Js-i son las orugasdel camote(Lacandón:is, Latín: Ipornoeabatatas).
Unasson grandes(nukuch¿si),otras pequeñas(mehenisí), y a cadaespecie
correspondeun encantamientoespecífico.Los Hach Winik dicen queestas
orugasnacenen los tallos de los camotesy los tomates,sembradosen la
milpa. El mal quetransmitenconsisteen doloresde estómago,bilis, diarrea
y vómitos.

El conjuropuederecitarseatítulo preventivo,parapoderacercarsea es-
tas plantasy mover las orugassin peligro. El individuo que no conocelas
fórmulasmágicasno puedetocar,ni siquieramirar a los ¿si. Lasorugaspe-
queñasandan en las milpas, mientras las grandes se encuentranen el
bosque.

Xumpetskin es unalargatija(familiaScincidae)que es portadorade un
mal y lo transmitea quienla mire. Los efectosson:doloresde cabeza,de es-
tómago,y vómitos. Los niños son particularmentevulnerablesa eseyah-iL
El encantopermitecurar al enfermoy devolverel mal a sudueño,xumpets-
kin, la cual prontomorirá. Otraforma de exorcizarlaes atraparala lagartija
sin mirarla, arrancarleel corazóny comérselo.Tambiénse le puede sacar
las entrañasy frotarselas manosconellas.El individuo quehagaesto,y sus
descendientes,seráninmunesal mal del xumpetskin.

Ts’ats son abejasnegrasminúsculas,apenasmásgrandesque los mos-
quitos.A diferenciade las otrasespeciesde abejassin aguijón quemoranen
troncosde árboleshuecos,las ts’ats poseenuna colmena.Estaes de color
negro,redonda,conun diametroaproximadoa 13 centímetros,y por lo ge-
neralcuelgade la ramade un árbol o de unapalmera.Comono tienenagui-
jón, estasabejasno pican, sino mordisquean,pero estono duele. No obs-
tante,llevan un mal quelos niñospuedencontraermuy fácilmente.Se trata
de unainflamaciónde la bocay la lengua.Laspalabrasmágicasno sólo cu-
ran estedolor, sino que inmunizan a la personaexorcizadaparasiempre.

6 La misma concepciónse ve reflejadaenla estructurade la lenguamaya. «La gramática
del lacandónse ocupade innumerablesrelacionesentrefenómenosposeídosy su~dueños.La
raíz, o el compuestoderaícesy/o afijos, generalmenteconstituyenel fenómenoque se posee
por alguieno por algo.»Estaraizo estecompuesto«puedeserigualmente:una acción,un obje-
to, una cualidado un estado»(Bruce, 1968:42).

En sus estudiosclásicossobrelaetno-medicinayucateca,Roys mencionala lagartijaIx-
hunpetzkin,la cual, al morderla sombradela cabezadeuno, causaun dolor(decabeza)que
puedeser mortal si no esinmediatamentetratado(PachecoCruz, 1958: 289-290:citadopor
Roys. 1965: 134; 1976, 333).
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El término Tsu’tsu’ designaal coatí, o tejón(Nasuanarica), un animal
de color pardoque andaenlos árbolesy cuyasprincipalescaracterísticasfí-
sicasson: unanarizlarga, y unacola tambiénmuy larga,generalmenteer-
guida(Wright, 1970: 45-46).

El tejón padecede un mal y lo transmitea los niños que lo encuentren
en la selva. Los síntomasson los siguientes:pegajosidadde las orejas y de
los pies, calentura,mareo, espumaen la bocay nariz. El conjuro cura al
niño y devuelveel dolor a su dueño.Si se pronunciados veces,el paciente
seráinmunizado.

La expresiónKan k’¿ksignifica«cauchoamarillo»;es el dolor del árbol
de cauchoque el viento trae. Tiene los síntomasde unaenfermedadde las
vías respiratorias.El enfermotiene dolor de garganta,dolor en las piernasy
caminacon dificultad.

Los dueñosde ¡lx anan y 1*1k Púk K’ak son pájaros.Nuestrosinfor-
mantesidentificaron el tanagrade palmas (Thraupispa/marzan)como el
pájaro deAxanan (Irby Davis, 1972: 211, lámina 41). El tanagraenvíaun
mal que se manifiestacomounaerupcióncutánea,ya seaen el hombro,pe-
cho,en la espalda,los brazoso las piernas.La piel seponeroja. Tambiénse
puede hincharla mejilla con dolores de muela.

Paracurarla hinchazóno el salpullido, se puedenutilizar las hojas del
arbustoachiote (Lacandón:k’uxu’, Latín: Bixa orellana) en lugar del en-
cantamientoterapéutico.Seponena calentarlas hojasverdessobreel fuego,
y luegose aplicansobrela piel dolorida. Estees uno de los pocoscasosde
uso dc planta que hemospodido registraren la etno-medicinalacandona.

El conjuroparacurar1*1k Pñk K’ak es unode losmáslargosquehemos
grabadoy transcrito. Incluye muchosnombresde pájarosy tambiénde pe-
ces,porque secree queestosanimalesson losportadoresdel mal, y se trata
de enviárselode regreso.El dolor consisteen unainflamación fuerte de la
garganta,boca,y lengua, la cual se ve cubiertade manchasblancasy se
peía. SákPñk K’ak significa literalmente«Fuego BlancoAsentado»(sdk,
«blanco»,p¿ik, «plantar»o «asentaruna cosa» y, k’ak, «fuego»).El pa-
cienteademástienecalenturay ningúndeseodecomer.Se le prohibeconsu-
mir azúcar,frijol y carne.

Los animalesde caza(jabalíes,monos)comenplantasqye les pueden
causarerupcionescutáneas,las cualesse transmitena los niñosque consu-
men su carne.Estedolor se llama Xux Ko’otz

c) Yen u winkilil, nia’u kuchik yah-U, ehen u b~h-il
(«Tienenun dueñoqueno cargael dolor, sinoqueél mismo...»-lo causa)

A la siguientecategoríapertenecendoloresque no son transmitidosde
modo místico. No se tratade un animal quepadezcaun dolor, y lo envíea
un serhumanodebidoa que este último Jo hayamirado, sino queel agente
mismoes la causadirectadel mal. Así, las avispasy las orugase/tap pican;
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el chile también pica; el balehe’, como bebidaalcohólica,puedecausarre-
sacasi uno se emborracha.

Sin embargo,existenencantosparacontrarrestarestasdolenciasen for-
ma preventiva,o cuandolapersonaya estáadolorida.

Xí¿x son avispassociablescon colmenade papel. A diferenciade las
abejasselváticas,las avispasposeenun aguijón y pican. Hemospodido re-
coger informaciónacercade cinco especiesdistintas. Se diferencianpor su
tamaño,color, y su colmena, la cual esta colocadasobre,o cuelgade, la
ramade un árbol o palmera.Tambiénpuedeencontrarseen el suelo,ya sea
dentro de unachozaabandonada,o entrelas raícesde un árbol.

Ch’up es una oruga cubiertacon un vello blanco que parecealgodón,
poseecuatrofilas de aguijonescuya picaduraes muy dolorosa. Come las
hojasdel maíz,perotambiénsc encuentrasobrelaspalmasenel bosque.Al
contrariode las orugasdel camoteque son muchas,la oruga ch’up es soli-
taria.

Los HachWinik siembranen susmilpasseiso sietevariedadesde chile
(1k), perono les gustala comida muy picante.«Porello nuncacocinanlos
chilescon la comida. Cadaquienañadeel chile a supropioplato de acuerdo
con sugusto»(Baery Merrifleld, 1972: 208). Cuandodeseancomerchile
recitanpreviamenteel encantamientoparaque no seademasiadopicante.

Los mayaspracticanla embriaguezritual, y el uso del balehe’comobe-
bida ceremonialy ofrenda a los diosesfue comúna varios pueblos de las
Tierras Bajas. Este rito religioso sobrevivehoy en día entrelos lacandones
del norte.El balche’ se preparaconmiel silvestre,o actualmenteconjugode
caña,y agua.En este líquido se añadentirasde cortezassecasde árbolbaL
che’(Lonchocarpuslongisty/us) las cualesprovocanla fermentaciónde la
bebida.

Los HachWinik pronunciandos encantosal balche’,uno paraprovocar
su fermentacióno darlemayor fuerza,y otro paraeliminarlos efectosde la
resacay desembriagara losparticipantes.La recitacióndel segundoconjuro
se acompañade un rito que hemosdescritoen un trabajoanterior (Dore-
manse,1981: 209-210).

6. PELIGRO DE LOS ENCANTAMIENTOS

Un conjuro terapéuticoes una armade dos filos, puestoque si la per-
sonaque lo pronunciano lo hacecorrectamentese verá afligida por el mal
en lugar de curarlo.Por estarazón,dicenlos HachWinik, varios encantos
fueron olvidados,entreellos el encantocontra la mordedurade cocodrilo,
así comolos conjurosparaneutralizarel viento y las culebras.

Los antepasadosdejaronde memorizarlosa causadel peligro querepre-
sentabaesteaprendizaje,ya quelos dioseslos poníana prueba(u lunt-ah u
y-nr, «probaronsuvalor»). Un individuo que intentabaaprenderel encanto
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al viento, y cometíaalgún erroren la repeticiónde las palabrasmágicasse
veía arrancadoy llevadopor el viento.

Un mito relatacomo YumK’ax, el Señordel Bosque,enseñóa dos an-
tepasadóslas fórmulasparaencantara las serpientes.Uno de ellosno supo
memorizaríasperfectamente,y la culebraquepretendíaneutralizarlo atacó.
Lo hubiesemordido sin la intervencióndel Señordel bosque(Boremanse.
1986: 171).

Paraevitar estetipo de accidente,cuandoun hombredeseaaprenderun
encantamientode otro, los dos se van al templo, o en la selva, paraque los
niños no puedanoír las palabras.El autorde estaslíneasno tuvo gran difi-
cultad en convencera sus informantesque su grabadorapodía reproducir
con absolutaexactitud las fórmulas mágicas,perolas grabacionesse lleva-
ron a caboen el bosque,o en algún otro lugar apartado.

Las mujerespuedenaprendery recitarencantosterapeúticos.De hecho,
en el pasadoalgunaslo hicieron. Pero nuncahemosobservadoestodurante
nuestraconvivenciacon los Hach Winik. Siempreeran hombreslas perso-
nas que vimos curar con kun.yaha niños y mujeres.

Un conjuronuncase pronunciaen voz alta; se susurrade tal modo que
nadiepuedaescucharlo,ni siquierael pacienteaunqueel recitadorse ponga
muy cercade él.

A excepcióndel conjurocontrala resaca,ningún rito acompañala reci-
tación de palabrasmágicas.Sin embargo,el recitadordebeejecutarun pe-
queñoacto ritual antesy despuésde pronunciarun encantamientoa fin de
que ésteseaeficiente.Es precisoqueescupay sopleligeramentetresveces.
Su saliva y el aire que provienede supechotendránuna virtud curativa,y
alejaránel mal. Además,la fórmula inicial y final, Kan Kahan, sepronun-
cia desdeel fondo de la garganta,dondeestánubicadosel juicio y el pensa-
miento (íuku/).

7. FORMA Y FUNCION DE LOS ENCANTAMIENTOS

Todos los encantamientosposeenunaestructurasemejante,se caracte-
rizanpor principioscognoscitivossimilares.Aunquelos HachWinik decla-
ran que la eficiencia de su magia radicaen las fórmulas, las cualesdeben
memorizarsey pronunciarsesin seralteradas,en realidadelcontenidode un
conjuro siempresigue siendomodificado. Hemosgrabadovarias versiones
de un mismo conjurode distintos informantes,o del mismo informantecon
un largo intervalode tiempo, y hemosobservadodiscrepanciassuperficiales
entreesas».

Fo la tradición <>ral. <una fórmula mágica es constantementerecontórmada....incluso
dentro de la mentedc una mismapersona”(Malinowski, 1973: 392). Estamoshablando aquí
de los c<>njuros quepertenecena la tradición oral de un mismo grupo local. Existen pequeñas
variacioneslingoisticas y culturales entrelos varios gruposdc lacandonesseptentrionales, los
cualeshan dcsarr<>llado diferentesversionesdeun mismo encantamiento.
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Parailustrar la forma, función taxonómica,y el sistemasimbólico delos
kun.yah, presentamosa continuaciónparte del conjuro que se recita para
curarunaheridacausadapor un macheteo cuchillo (chñk.bil’ok). Más ade-
lanteexaminaremosel hechodedeterminarsi existendiferenciasnotables,o
no, entrelos encantosque pertenecena diferentescategorías.

El encantoal pie cortado
U kun.anchók.bil’ok

Maya Español

Kan Nahan
Chúka! koh man
Tin ch’a-ah beh
Ch¿Ik ‘ak beh
Tin chul-t-ah
TI’u v-its beh
Chók ¿1k ‘ok
Ten tin ch’a-ah
K’dn Tsakbeh
Yus‘ok man
Aak’tun ¡cal, beh
1*2k Koh-o
La’tin cha’t-ah
Kib ak beh
Yah ‘ok man
Tin 1/km tosk¿tt-ah
U noy lu’um beh
Ch¿lk ¿1k ‘ok man
TI’u y-/ls beh
1*2k ya’ ‘ok man
1*2k ob ché
Tin cha’t-ah
1*2k Chi’beh
Kñn¿tkab beh
Pupuskab beh
Mehenkab beh
I-Ie’a cha’t-eh
Yah ‘ok man
Chóka koh man...

Kan Nahan
Diente caliente
Tomé
El bejucorojo
Limpié
Con su resma
Nuestropie rojo
Yo tomé
Las abejas
Las abejas
Las abejas
Las abejas
Y tapé
Con la cera
El pie dolorido
Sequé
Con el polvo de la tierra
Nuestropie rojo
Con la resma
Del chicozapoteblanco
De la anonablanca
Tapé
Abejasde bocablanca
AbejasKdnit
AbejasPupus
Pequeñasabejas
Que tapenesto
El pie dolorido
Rojo tu diente...

amarillas Tsak
Yus
de las cuevas
de cabezablanca

Este encantamientofue recitadopor Chan K’in «Celestino»y grabado
en diciembrede 1974, en la orilla del lago Mensabák,situado en el noreste
de la selvade Chiapas.La versión,original incluye 141 versos;por falta de
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espacioaquísolo se reproducenlos 29 primeros,pero estamuestraes sufi-
cientepara el própositodel presenteensayo.

Vemos que el conjuro consisteen una repeticiónmonótona de versos
cortos,algunos siendoesotéricos,con efectosde ritmo y rimas. Algunas ri-
mas son reales,así:

Feo ri,¡ cha-ah...
Latín cha >t-ah. - -

Otrasson artificiales, valedecir queson simplessonidos(beh, man)añadi-
dos a las palabrassin que cambienla significación de estas.Por ejemplo,

fin «ha -ah beh
Chúkak bch...
Ya /¡ o k maa
Chók a Éoh ma;;...

Los Hach Winik llaman estasrimas u ts’okol u tan, «su terminarsu pala-
bra» («el fin de la palabra»)

Algunos versosaluden,en términosmetafóricos,a la causadel dolor: el
filo del machete(«diente caliente»..);otros describen la herida dc modo
realista(«nuestropie rojo», «el pie dolorido»).

Otro aspectoestilísticoquehayquesubrayares el usode homófonos,es
decir de versosque con distinta significación se pronunciande igual modo,
por ejemplo:

Chakal koh («diente caliente»)
(ihak ók ok («rojo nuestropie»)
Chak a koh (orc,jo tu diente»>

o cuya pronuncíaclones similar:

Súk koh-o (<‘abejasde cabezablanca>)
Sak ya ok («chicozapoteblanco»)
Ya!; ok (“pie dolorido»)

Este rasgo de la estilística maya ha sido mencionadapor varios autores
(Thompson.1960: 46; Roys, 1965: xix, xxi, xxv; Bruce, 1974: 356). Los
homófonoscontribuyena aumentarel esoterismodel encanto.

El fin de esteúltimo, segúnlos HachWinik, es detenerel derramede la
sangrey curar la heridamediantela ayudasimbólica de abejasselváticas,
ciertasplantas.y con polvo. En el texto presentadoarriba, sietevariedades
de abejasson mencionadas,pero en la versión completase mencionalos
nombresde una docenade abejasdiferentes,incluso algunasficticias. Dos
árboles.el chicozapote(Achraszapata) y la anona(Annonacherímoya).
así como un bejuco rojo no identificadoaparecentambiénen el conjuro.

De manerapuramenteimaginaria,el recitadorlimpia la heridacon la re-
sínadel bejuco, la secacon polvo, y tapa(y por consiguientecura) la corta-
dura con la cerade las abejasy con la resmade los árboles.
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La evocaciónde plantas,insectos,pájaros,reptiles y peceses comúna
la mayoríade los encantamientoslacandones.Así, en el encantoparacurar
el vómito, que hemospublicadoen un trabajoanterior,ochoespeciesde pá-
jaros son llamadosparachuparel vómito del enfermo(Boremanse,1979:
49-51). Roysnos dice que pájarose insectosson frecuentementemenciona-
dos en los conjurosyucatecosdel final del siglo XVIII (1965: xiii).

Veamos ahora cómo se articula el sistemasimbólico de los encanta-
mientos.

Barthes(1964: 120-121, 163) ha mostradoquetodo sistemade signifi-
cacióncomprendeun significante(plande expresión)y un significado(plan
de contenido).Tal sistemade significación puedeintegrarsea otro sistema
comoelementodeél. En el casodc que el primer sistemase vuelvael signi-
ficantedel segundosistema,ésteconstituyeel plande connotación,mientras
el primer sistemaconstituyeel plan de denotación.

Así, en cl «encantoal pie cortado»las abejassignifican,o denotan,la
cera; los árbolesy el bejuco denotanla resma, y el polvo denotaalgo seco.
Pero estesistemade denotaciónes el significantede otro sistema,el sistema
de connotacióncuyo significado es la curaciónde la herida9.La estructura
simbólicade dicho conjurose muestraen el cuadro3.

CUADRO 3

SISTEMA CONNOTATIVO DE u kunanchak.bil’ok

CONNOTACION

EXPRESION (Significante) CONTENIDO (Significado)
Denotación

Significante Significado
abejas cera
árbolesy bejucos resma Curaciónde la herida
tierra polvo seco

Ahora bien,vale la penapreguntarsesilos encantamientosde la otraca-
tegoría,es decir los que «tienenun dueño»,poseenrasgosformales simila-
resy si son tambiénarticuladospor sistemasconnotativos.Opinamosquesí.

Efectosde ritmo, rima (rimas artificiales), aliteración,homófonos,pala-
braso versosesotéricossehallanpresentes,enun gradovariable,encasito-
dos los encantoslacandones.Ademástodoslos conjurossecaracterizanpor
la alternaciónentre descripcionesrealistas y descripcionesde escenas
¡maginarias.

Dicho deotro modo, un sistemaconnotativoesun sístemacuyoplandeexpresión(signi-
ficante) es constituidoporun sistemade significación(compuestodeun significantey de un sig-
nificado) (Barthes, 1964: 163).



Magia y taxonomíaen la etnomedicinalacandona 291

Los síntomasdel dolor, los movimientosde los animales(los portadores
del mal, o los que sonevocadoscomo ayudantesdel recitador),susalimen-
tos, su medio son mencionados,ya seaen términos realistaso metafóricos.
Estasdescripcionesestribanen los conocimientosempíricosque los indios
han adquirido acercade su ambienteecológico.

Porejemplo,un día queestabaen un cayuco,pescandocon dos mucha-
chos lacandonesen la orilla del lago Naha’. vimos un pájaroposadosobre
una colmenade avispas(xux) que estabacolgadade un árbol. Mis amigos
indentificaron el pájaro,se tratabade un K’¿in kux (Tragan), que sueleco-
mer las larvas de las avispas.Precisamente,en el «encantoa las avispas»
este pájaro,junto con otros, es llamado para embestirla colmenade xux y
devorarsus larvas.

Claro, es una evocación,unaescenaimaginaria, peroestaderiva de co-
nocimientosentomológicosy ornitológicos reales.De hecho, los encanta-
mientosdesempeñanuna función taxonómica,son una suertede catálogos
en que los Hach Winik almacenaninformaciónacercade los animalesy las
plantas que pertenecena su medio natural. Como dice Marcel Mauss, la
magiano es solamenteun artepráctíco,es tambiénun tesorode ideasy una
forma precientíficade clasificación(1950: 136).

Sin embargo, los conjuros lacandonesno constituyen clasificaciones
prácticas,sino clasificacionessimbólicas,vale decirno jerárquicas.El pro-
pósitode una clasificaciónjerárquicapor génerosy especieses científico. o
es de identificar los objetos en el habla corriente. En cambio, el objetivo
principal de una clasificaciónsimbólica no es de proporcionarinformación
sobrelos elementosde unaclaseen sí misma,sino de utilizarlos con e! fin de
deciralgo sobreotras cosas(Needham,1979: 3).

Así, los encantamientosque «tienenun dueño»describentambiénesce-
nas imaginarias de carácterconnotativo, cumpliendouna función taxonó-
mica. Por ejemplo, el conjuro para curar el dolor de Isaesenumeravarias
especiesde hormigas,cuyaspicadurasdeberíande contrarrestarla inflarna-
clon de la lenguay boca.Aproximadamente15 pájarosdiferentesson nom-
bradosen Stk ¡‘ñl< K’ak, porquese suponeque ellos son los portadores
del mal.

El «encantoal balche’» y el «encantoal chile» posiblementeno sean
consideradoscomokun.yahpor los Hach Winik. FIJosno dicenn kun.an
ba’che u kun.an ik; sino u t’an-i ba’che, u Pan ik. («las palabrasal bal-
che’», «las palabrasal chile»). Empero,estosconjurosson articuladospor
los mismos principios que los demás,el taxonómicoy el simbólico.

Porejemplo,en el conjuro para causarla fermentacióndel balehe’ son
evocadosabejorros,avispasy semientesparaqueechenrespectivamentesu
ácido y su venenoen el líquido; tambiénse evocanranas,tortugas,pecesy
cocodrilosparaqueentrenen el balehe’,lo meneeny causenburbujas(señal
de fermentación):se mencionanademásdistintasvariedadesde chile. Cada
uno de estoselementosconstituyeuna denotación.Una serpientesignifica,o
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denota,el veneno;un chile denotael fuego,una avispadenotael ácido; una
tortuga o un cocodrilodenotamovimientosen el agua,burbujeos.Estasde-
notacionesencajancomo significante en un sistemade connotación,cuyo
significadoes la fermentacióndel baiche’ (Boremanse,1981: 201-202).

8. CONCLUSIONES

Ralph Roysenfatizó el hechoque,en Yucatánprehispánico,existíauna
asociaciónestrechaentrela medicina, la magia y la religión. Sin embargo,
indicó que el campode la magiay el de la religión no se confundían,ya que
el encantadorlograbasu objetivo merceda su propio poder,y no mediante
el de los dioses(1976: xx-xxi, 1965: ix-xi). Lo mismopuededecirseacerca
de la etno-medicinalacandona.

Los Hach Winík clasificanlas enfermedadesy losdoloresfísicos en fun-
ción de suscreenciasmitológicasy religiosas.Hacenla distinción entrelas
enfermedadesenviadascomo castigodivino, las «enfermedadesde los ladi-
nos»—enfermedadescontagiosasqueni los dioses,ni la magia puedencon-
trolar, y los «verdaderosdolores»,creadospor Hach Ak Yum, la deidad
másimportantede su panteón.Losencantosterapéuticossólo puedencurar
los doloresde estaúltima categoría.Su podercurativo radicaen las fórmu-
las mágicas,las cualesno tienen nada en común con las oracionesy las
ofrendasreligiosasque se realizan en el templocon los incensarios.

Royshablatambiénde las enfermedadescomo seressemipersonificados
entrelos mayasde Yucatán,y dice que en muchos casosel nombrede un
mal revela la forma que estecobra (1965: xi). Los Hach Winik distinguen
los doloresque«tienenun dueño»y losque «no tienenun dueño».En el pri-
mer caso,el nombre del mal es el nombredel animal que lo transmite,ya
seacomo agenterealo místico.En el segundocaso,el nombredel mal cons-
tituye una descripciónde los síntomasque provoca.

Los lacandonessiguenun modelodeterminadopor las representaciones
colectivasde susociedadcuandorecitanun encanto,y recreanel mismo en
función de criterios simbólicosy taxonómicos.

Nuestrosinformantesparecenno estarconscientesde la función taxonó-
mica de sus conjuros,aunquesoncapacesde proporcionarinformaciónde-
tallada sobrelas plantas,los insectosy los otros animalesmencionadosen
ellos.

Ahora bien,estoscriteriosqueles permiten,ennuestraopinión, ordenar
susconocimientosecológicosno son los de la cienciaoccidentaltradicional.
La estructurataxonómicade los encantoslacandonesesarticuladapor rela-
cionessimbólicas,relacionesde denotacióny connotación.Todos los ele-
mentosevocadosen un determinadoencantoformanunaclaseporquellegan
a simbolizar la misma cosa: el propósitodel encantador.

Con estebreve ensayoesperamosapodaruna contribuciónal conoci-
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miento de la etno-medicinamaya. Opinamosque los encantamientostera-
péuticosde las I-lach Winik representanunade las facetasde suculturaque
menosha sido afectadapor la influenciaoccidental.En otraspalabras,cree-
mos que estosencantostienen un origen precolombino.

En un trabajo futuro, esperamospoderpublicaren sutotalidad las dife-
rentesversionesde todos los conjurosque,hemosobtenido,con su traduc-
ción literal, parapoderlascompararentresí. Luego,habráque alistar todos
los insectos,pájaros, etc., que aparecenen estos textos, con su nombre
maya y sus glosas,basándoseen los comentariosde los indígenas.Final-
mente,tendremosque ahondarnuestroanálisisdel simbolismoy de la esti-
lística lacandona.con un enfoqueparticular en el juego de homófonosy la
polisemiaque nos brindaráuna mejorcomprensiónde la mentalidadpoética
de los mayas,presentesy pasados.
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