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Si la alquimia es célebre en la historia del desenvolvimiento científico de 
nuestro Occidente, la botánica oculta es mucho menos conocida y la zoología 
oculta se ignora por completo, sin embargo las tres están presentes en la vida 
terrestre. Entre el mundo material y el mundo espiritual hay algo que hace las 
veces de intermediario, que es el mundo astral, que se prodiga a través de los 
tres reinos de la naturaleza, según Paracelso, se les da el nombre de Leffas 
para los vegetales que combinado con su fuerza vital, constituye el Ens primum, 
que posee las más altas virtudes curativas. 

La palingenesia (del griego palin, nueva, y génesis, nacimiento)'es el arte 
triple que consiste en 
hacer revivir el alma S ¡ s y E M A d E T o l o M E o 
de la planta, o bien 
hacer revivir el cuerpo 
y el alma de la planta; 
o por úJtimo, crearla 
en materiales del reino 
mineral. 

citante". 
La palingenesia de los vegetales no sería otra cosa que un objeto de diver

. sión, si esta operación no hiciese entrever otras más grandes y más útiles. En 
el caso de la química, puede por medio de su arte, hacer revivir determinados 
cuerpos. Algunos de éstos son destruidos por ella por medio del fuego, pero 
vemos como inmediatamente les devuelve su forma primitiva. Por ejemplo la 
transmutación de los· metales, la piedra filosofal, son consecuencia de 
palingenesia metálica. 

Los alquimistas instituyeron en varias ocasiones experimentos 
palingenésicos. Abou 
Bekre al Rhali (más 
conocido por Rhasés, 
fallecido en 942) y Al
berto el Grande se ocu
paron mucho tiempo de 
la palingenesia, de éste 
ultimo alquimista se 
afirma que hizo la des
cripción detallada de 
los Homúnculos; y en 
el libro La obra vege
tal , de lsacc Hollandus , 
figuran varias observa
ciones sobre la 
palingenesia. También 
hombres notables en la 
antigüedad se ocuparon 
de la Palingenesia tales 
como: Platón, Séneca, 
Avicena, Alberto el 
Grande, Agrippa, 
Cardano, Raimundo 
Lulio, Kircher y otros. 

Pero también en épo
cas más cercanas, sa
bios de todas las nacio
nes: Eckartshausen, 
Maxwell, Franck von 
Frangenau, Otto 
Tachenius, David Van 
der Becke, 
Schopenhauer, etc. 

"Un tal Polonois co
nocía el arte. de ence
rrar los fantasmas de 
las plantas dentro de 
sus redomas: de suer
te que siempre que le 
parecía bien, hacía 
aparecer una planta en 
una r;doma. Cada re
cipiente contenía un 
arbusto; en el fondo 
aparecía asimismo, un 
poco de tierra seme- . 
jante a ceniza. Todo 
ello sellado hermética
mente. Cuando quería 
exponerlo a la vista de 
alguien, calentaba sua
vemente la parte infe
rior de la redoma. El 
solo calor que penetra
ba en ella hacía salir 
del seno de la materia 
cenagosa un tallo, 
unas ramas; después 
hojas y flores, según la 
naturaleza de la plan
ta, de la cual había en
cerrado el alma; y esa 
visión permanecía 
completa a los ojos de 
los espectadores mien
tras duraba el calor ex~ 

En el siglo II c.C., Claudio Tolomeo planteó un modelo de Universo con la Tierra en el centro. Cada cuerpo celeste giraba 
en un pequeño círculo denominado epiciclo, centrado en un punto que giraba a su vez alrededor de la Tierra en un gran 

círculo denominado deferente. El modelos representaba los movimientos de los cuerpos celestes de una.forma bastante 
precisa, pero no ofreda una explicación física de ellos. El modelo de Tolomeo fue aceptado durante más de mil años. 

) 

La influencia que 
ejercen los astros sobre 
nosotros también ha 
sido muy reconocida y 
demostrada por sabios 
de todos los tiempos y 

Continúa en la 
siguiente página 
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de los países como por ejemplo: Claudio Tolomeo 
que en el siglo 11 d.C. planteó un modelo de Uni
verso con la tierra en el centro. El modelo repre
sentaba los movimientos de los cuerpos celestes de 
una forma bastante precisa, pero no ofrecía expli
cación física de ellos. Después en el siglo XVI, 
Nicolás Copérnico desarrollo el sistema 
heliocéntrico del sistema solar, este contradecía al 
de Tolomeo, aunque era casi tan complejo como el 
de Tolomeo, consiguió el éxito final a comienzos 
del siglo XVII, debido a los descubrimientos he
chos con el nuevo telescopio astronómico. 

Otros que también creían en la palingenesia, la 
regeneración cíclica del universo, fueron los ma
yas. Consideraban el tiempo éomo una serie de ci
clos sin principio ni fin, interrumpidos por catás
trofes que significaban el retorno al caos primor
dial, pero nunca se acabaría el mundo porque crefan 
en la palingenesia. 

Los libros del Chilam Balam exponen prediccio
nes acerca de esos ciclos de destrucción y renaci 
miento. Se dice que en 1541 llegaron los azules , 
los extranjeros. Hasta ese momento estaba medi
do. "El tiempo de la bondad del sol, de la celosfa 
que forman las estrellas, desde donde los dioses nos 
contemplan", pero llegaron los azules y lo deshi-

SisTEMA CopÉRNico 

'., (!i: 

EIRegional~ . 

cieron todo. "Ensef\aron el temor, marchitaron las 
flores, chuparon hasta matar la flor de los otros por
que viviese la suya": habíañ venido "a castrar al 
sol". Según los mayas lacandones, cuando se aca
be el mundo los dioses decapitarán a todos los sol
teros, los colgarán por los talones y juntarán su san-

CONGRESO 

dE 
AsTRÓNoMos 

Copán fue uno de los 
centros mayas que más 

co11tribuyó al desarrollo 
de la astronomía; allí se 

celebraron varios 
congresos de astrónomos. 
El altar Q (en la fotogra

fía), en el que aparecw 
16 as trónonzos -cuatro en 

cada cara lateral-, fue 
erigido en conmemora

ción de uno de estos 
congresos. 

En el siglo XVI, Copérnico desarrolló el modelo heliocéntrico del Sistema Solar, en el que el 
Sol está inmóvil en el centro. Los planetas, entre los que se encuentra la Tierra, giran a su 

alrededor. Esta visión del Sistema Solar contradecía el modelo geocéntrico de Tolomeo, que había 
sido aceptado desde el siglo JI. En el modelo de Tolomeo, la Tierra está fija en el centro del 

Sistema Solar y el Sol, la Luna y los planetas, que son de una naturaleza bastante distinta a la de 
la Tierra, giran alrededor de ella. Aunque era casi tan complejo como el modelo de Tolomeo, el 

sistema Copérnico fue consiguiendo aceptación poco a poco. COnsiguió el éxito final a comienzos 
del siglo XVII, debido a los descubrimientos hechos con el nuevo telescopio astronómico y el 

desarrollo de una nueva física. 
\, 
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gre en vasijas para pintar su casa. 
Cuemavaca, Mor., Agosto 1 de 2000. 

Bibliografia Consultada. 
Botánica Oculta, Las plantas mágicas 

pp. 86. 87, 90. 
Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 
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(JI) lu~ar sa~rado _el) coll)pleto 
estado de abal)dol)o 

PEDRO ONÉSIMO NÚÑEZ RAMlREZ 

En el· pueblo de Tepalcingo, More los, existe una imagen de tamaño natural 
que es sagrada, muy milagrosa y venerada. Está vestida con una túnica de 
terciopelo morado o rojo, con una corona de espinas y una cruz a cuestas. Esta 
imagen es conocida como Jesús Nazareno o Cristo de las Tres Caldas. 

La fiesta en su honor se celebra el tercer viemes de cuaresma y viene gente 
de muchas partes de la República, principalmente del estado de Puebla y del 

Estado de México. 

Existen, también, otras dos imágenes muy parecidas: una, de las 
mismas dimensiones que la anterior que se encuentra en el bautisterio 
y otra, que mide apenas 30 cm. de altura, a la que llamamos el Señor 
Aparecido. Esta es una imagen preciosa, de una manufactura increí
ble que se encuentra dentro del santuario en un nicho ubicado en el 

brazo derecho de la nave . 

A mí me llamó mucho la atención el por qué le llamaban así: «El 
Señor Aparecido>>. Empecé a investigar y así supe que ésta es la ver
dadera imagen del Señor de Tepalcingo y que efectivamente se apare

ció. 

Continué investigando sobre el lugar exacto en donde se apareció, 
si se seguía venerando este lugar y sí había posibilidildes de visitarlo. 

Me informaron que el lugar de \a aparición . fue una barranca en 
donde había un ojo de agua del que la gente que llegaba a visitarlo se 
llevaba de esa agua porque estaba bendita y tenía la propiedad de 

curar a los enfermos. 

Me informaron, también, de la existencia de una capillita que ya 
casi estaba abandonada, pero que durante la feria todavía había per · 

sonas que la limpiaban y arreglaban para que la gente pudiera visitar
la. 

Con toda estas información, mi interés por conocer el lugar era cada 
vez mayor, pero decidí hacerlo durante la feria pensando en que seria 
más interesante. 

Llegó el ansiado dia y emocionado tomé mi cámara de video y me trasladé al 
lugar sagrado, para mi tan interesante. Grande fue la sorpresa que me llevé al 
llegar a ese lugar y encontrar un terreno baldio donde aparece un letrero que 
dice: «Se prohibe tirar basura» mismo que, por lo que se ve, no se le ha hecho 

caso. ( Ver foto # 1) 

En este lugar sagrado, y en el sitio en donde fue la aparición, se encuentra 
una pequeña construcción circular, nada digna para recordar un evento tar, 

importante como el que se sabe q':le aquí ocurrió, y en el que son evidentes las 
huellas de la falta de respeto y del abandono. . 

¡Yo no entiendo que pasó! ¿Por qué, siendo Tepalcingo un pueblo 
con un carácter profundamente religioso, ha podido dejar en el olvido 
el lugar en donde se apareció su milagrosa imagen? 

Esto no lo entiendo, sobre todo cuando he podido observar las mues
tras de la inmensa fe con que se le rinde culto. 

Además de la festividad que se lleva al cabo durante la cuaresma, 
en el mes de mayo, de cada año, se hace una procesión que dura c"ua:.. 
tro días y en la que participa prácticamente todo el pueblo. Sale del 
santuario rumbo a la Iglesia de San Francisco, que es la primera de la 
seis que la gente visita en su recorrido por los barrios que conforman 
el pueblo de Tepalcingo. Se me informó que el próximo año esta pro
cesión tendrá una duración de cinco días. 

Me gustaría hablar más de esta procesión y de muchas cosas inte
resantes que tuve la oportunidad de observar, pero esto tendrá que 
ser tema de otro artículo, porque son muchas y vale la pena describir
las. 

Para concluir les diré que el objetivo de este articulo es despertar. la 
conciencia y el interés del pueblo de Tepalcingo y el de los lectores 
que me hagan el favor de leerlo, para ver la posibilidad de rescatar lo 
que yo creo que es un patrimonio cultural de nuestro estado que to
dos debemos de conocer, conservar y preservar. 
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Esclavit«:Jd y sacrificio 
Una de las pr~cticas culturales más difundidas en

tre los grupos prehispánicos fue la del sacrificio hu
mano. Se consideraba que a través de éste tipo de 
práctica se congraciaban con los dioses representa
dos por las fuerzas de la Naturaleza. El rito del sacri
ficio se celebraba durante las festividades religiosas 
y los prisioneros de guerra ·y esclavos eran las vícti
mas ofrendadas a las deidades. 

Los esclavos se vendían en el mercado, sitio en el 
que sus duetlos los obligaban a danzar y a cantar para 
hacer más atractiva su compra. Los elegidos eran con
siderados corno los representantes de las deidades a 

A. F. IsAbEl GARZA G6MEZ 

las que eran ofrendados, por ello vestidos a su ima- el mandato era tornado corno esclavo por el padre 
gen y semejanza bailaban y cantaban por toda la ciu- ofendido. 
dad antes del sacrificio. El asesino era condenado a muerte, pero en caso 

Con el propósito de ide~tificar a los esclavos se de que la víctima dejara una viuda y ésta lo perdona
les colocaba alrededor del cuello un collar de rnade- ra, se le daba corno esclavo para que la atendiera a 
ra o metal con pequetlas argollas, cuya función con- ella y a sus hijos. 
sistía en sostener los palos que las atravesaban. La Familias en extrema pobreza en ·las que hubiera 
compra y donación de esclavos para el sacrificio, era . más de cuatro o cinco hijos, podía ser vendido uno 
uno de los mecanismos que permitía a la persona que de ellos corno esclavo por sus padres. 
lo hacía adquirir prestigio y ascenso social. En la mayoría de los casos la esclavitud era el cas-

Existían varias formas que conducían a la esclavi- tigo a delitos. Durante el tiempo que dqraba el juicio 
tud, todas ellas relacionadas con las leyes y el siste- el delincuente era encerrado en jaulas de maderos 

rna de justicia. Una de las leyes gruesos a las que se llegaba por-la parte superior, ac
castigaba con la esclavitud a la ceso que era cerrado por una loza de grandes dirnen
persoila que de manera ·volunta- siones. Existía la pena de muerte y ésta era la senten
cia o involuntaria impedía al due- cía más frecuente. 
tlo atrapar al esclavo cuando éste Había mecanismos que permitían dejar la esclavi-
trataba de huir del mercado. tud. Uno de ellos era escapar del mercado y fuera de 

Otra forma estaba relacionada él" pisar una ~suciedad» de persona-. Para obtener su 
_ con. los hurtos. Al ser atrapado el libertad debía de. llegar sucio ante los purificadores· 

ladrón, era juzgado y vendido de esclavos para que le quitaran la argolla y lo lava
corno esclavo en la misma canti- ran de pies a cabeza. 
dad que había robado. El produc- Otra manera de dejar la esclavitud era cuando el 
to de la venta era destinado para amo se enamoraba de la esclava, o la ama del escla
.págar a la persona asaltada. vo, y tenían descendencia. Además de obtener su Ji-

Lo mismo sucedía con aquellos bertad, se casaban y se les obsequiaban tierras y bie
que pedían prestadas mantas, jo- nes materiales. 
y as y plumas y no las devolvían Si los delitos eran hurtos, deudas de juego o prés
en el plazo sef\alado, ya que los tamos no pagados en la fecha sefialada, los esclavos 
acreedores estaban autorizados a podían obtener su libertad pagando la misma canti
venderlos corno esclavos en la dad en que habían sido vendidos. De igual manera la 
misma cantidad que les debían. recuperaban los hijos que habían sido vendidos en 

Otra rnanera·de llegar a la es- situaciones de extrema pobreza. 
clavitud era a través del juego, ya Existían también los esclavos a los que les estaba 
que en caso de apostar y perder prohibido recobrar su libertad. Entre ellos se encon
los bienes materiales', el jugador traban «los malos hijos», ya que este castigo servía 
era vendido para pagar sus deu- de ejemplo para que los descendientes respetaran y 
das. obedecieran a sus padres. 

Cuando los hijos o hijas eran Corno se puede observar, antes de la llegada de 
incorregibles, desobedientes, des- los espatloles había una estrecha relación entre deli
vergonzados y disolutos, que no .., • to, esclavitud y muerte. Se castigaba con severidad a 
hacían caso de consejos ni de re- los infractores de las leyes y la justicia se impartía de 
gatlos, la ley permitía a sus pa- igual manera a toda la población, es decir, no irnpo~
dres venderlos como esclavos en taba la condición. social, influencias o compadrazgos 
los mercados. Con el dinero de y por supuesto no existía la corrupción. 0 Qué dife-
esta venta se preparaba Qll gran rencia!, ¿verdad?. · 
banquete al que se invitaba a la Bibliografía Fray Diego Durán, Historia de las 
parentela más cercana. A los sir- Indias de Nueva Espatla e Islas de Tierra Firme, tomo 
vientes~.que asistían se les prohi- 11, Cien de México, Consejo Nacional para la Cultu
bía CO;ffier y al que desobedecía ra y las Artes, 1995, México. 
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