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E n  el mes de febrero de 1789, el bordador Jose Ventura fue denunciado 
ante el Tribunal del Santo Oficio de la Nueva Espaiia por sus escritos y 
dibujos que atentaban contra la estratificacion de las castas y la morali- 
dad sexual, su discurso era incoherente y mencionaba a Dios, por ello se 
le acuso de hereje; permanecio en las carceles secretas en tanto duro el 
proceso y finalmente se le interno en el Hospital de San Hipolito, por 
demente. ' 

Este caso podria parecer uno mas de aquellos cientos que se conser- 
van como restos de la memoria del Santo Oficio novohispano, pero su 
peculiaridad e importancia radican en que por una parte reune dos jui- 
cios, el de herejia y el de demencia, y por otra que el acusado dejo un 
testimonio escrito. Jose Ventura escribio probablemente para gritar mas 
fuerte, para ser escuchado, quiza para luchar por un poco de justicia o tal 
vez solo para denunciar. 

Una via para el conocimiento de cualquier sociedad es el acerca- 
miento y estudio de los miembros considerados como desviados o aje- 
nos al comportamiento y respuestas consideradas como usuales o "nor- 
males" dentro del grupo; la descalificacion del discurso y de la conducta 
de los desviados muestra los valores objetivos y tradiciones culturales 
de los "no desviados". Toda sociedad construye y crea a sus desviantes 
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al imponer prohibiciones y patrones, y los alienados, dentro de estos 
desviados, tambien son producto de su tiempo y cultura. Los mecanis- 
mos de evaluacion de la alienacion se encuentran en el mismo contexto 
cultural que rodea al examinado y tal vez muchas veces las calificacio- 
nes han sido muy injustas, quiza en algunos casos ha quedado la duda 
de una posible evaluacion por m a y ~ r i a . ~  Si bien no siempre abiertamen- 
te, de alguna manera el discurso de los alienados muchas veces ha pues- 
to en entredicho muchas de las "verdades" y "coherencias" del discurso 
de los "sanos" de su epoca, y de este modo varios de ellos han contenido 
una fuerte carga de denuncia. La nocion de desviado debe inscribirse en 
el contexto social que rodea al individuo y en los espacios del poder; de 
alguna manera podemos afirmar que se considera desviado a aquel in- 
adaptado que no ha cumplido con el papel que se le ha asignado dentro 
del grupo, y que como consecuencia recibe sanciones de la sociedad a la 
que pertenece. Desde el punto de vista de la sociologia y cerca de 
Durkheim, quiz6 no sea aventurado afirmar que en algunos casos la lo- 
cura puede ser un hecho social: y que a decir de Scheff el enfermo men- 
tal cumpla un rol dentro de la ~ociedad;~ como en el caso de los delin- 
cuentes, los llamados alienados pueden ser expresion de su contexto 
historico y cultural y reflejar los intereses, obsesiones y valores que se 
persiguen en su epoca. Construidos o reales, los alienados son producto 
de las circunstancias de su tiempo, la raiz de la calificacion se encuentra 
en el discurso y las conductas, y lo interesante de un acercamiento a una 
cultura desde la marginalidad estriba en la posibilidad del conocimiento 
de los limites de lo que se considera una conducta "normal y sana" o 
"anormal e insana". 

Por todo esto, en el caso del analisis historico de aquellos que por su 
sociedad fueron considerados "locos o insanos" surge el problema de la 
comprension para poder llegar a una interpretacion, es decir, no solo es 
necesario comprender e interpretar los documentos y las condiciones 
historicas que los rodean, sino tambien es imprescindible la compren- 
sion del "modo de ser en el m~ndo"~de1 sujeto del documento. En este 
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trabaso no se pretenden invadir los terrenos de la psiquiatria ni de la 
historia medica de la "locura". Tampoco se intenta conocer a traves de 
un solo caso la psique colectiva de hombres y mujeres que vivieron hace 
doscientos anos, los objetivos no son psiqui&tricos ni psicoanaliticos, 
simplemente es un intento modesto de acercamiento a la cultura 
novohispana a traves de un discurso marginal, el analisis de la posible 
verdad o verosimilitud de un texto de un "insano", el de Juan Ventura, 
un modesto bordador que por ser denunciado como hereje cayo en la red 
del Santo Oficio por la falta de escribir un texto poco comprensible y 
dibujar obcenidades; el diagnostico fue la locura y el castigo el encierro 
perpetuo en un hospital. Se eligio este discurso 40-mo parte de otros 
materiales- para el inicio de construccion de un analisis sociol6gico del 
pasado con visos a la creacion de una teoria del comportamiento sexual, 
porque fue en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando en la Nueva 
Espana se delinearon patrones, ideas y conductas que delimitaron los 
conceptos "razon" y "delito sexual" fatales y necesarios para la cons- 
truccion de nuestra "modernidad. 

La insania 

En el medioevo la insania o locura estaba ubicada dentro de la misma 
naturaleza humana, los insanos pertenecian a las sociedades y eran acep- 
tados con naturalidad como parte de su propia existencia. Sin embargo, 
si bien desde los griegos se le habia dotado de caracteristicas y condi- 
ciones de enfermedad fisica, en ocasiones cargaba el estigma de enfer- 
medad del alma. La cultura cristiana del renacimiento anadio a la insa- 
nia la participacion de la Divina Providencia y asi se convirtio para unos 
en "lo obscuro" de la parte razonable del hombre, y para otros, en la 
expresion del enfrentamiento del hombre con su ~ e r d a d ; ~  podia ser divi- 
na o diabolica y al mismo tiempo, moral y fisica. Para los siglos XVII y 
XVIII, el discurso sobre la insania la transformo en una forma relativa de 
razon; una de sus posibilidades, y al mismo tiempo uno de sus limites, 
aunque el sentido negro de la locura como tragedia, como violencia 
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permanecia subyacente y no abandonaba el terreno de lo moral. Se mi- 
dio a la locura desde la razon, y para el siglo XVIII, en Europa,* se 
concedio a la locura un nuevo espacio ideologico, social y fisico dentro 
de una nueva organizacion social. El Estado incremento su participa- 
cion en la atencion de los pobres, locos y enfermos, porque estos repre- 
sentaban males sociales y obstaculos tanto para su buen funcionamiento 
como para el equilibrio de la sociedad. A los insanos se les intern6 para 
proteger el orden social, y la insania empezo a ser definida por los 
parametros de la razon. 

En el pasado los "locos" habian sido los desviantes que por su con- 
ducta no se ajustaban a los patrones sociales comunes, muchos cargaban 
el estigma por su disidencia religiosa o posicion frente al discurso reli- 
gioso, la "modernidad" de las "Luces" incluyo tambien en este grupo 
como novedad a aquellos que se enfrentaron al discurso estatal. Los que 
vivian en la "sinrazon" fuera de la normalidad social fueron entonces 
considerados "locos", y los "locos" constituian un peligro para la moral 
y el orden social. De esta manera, muchos delincuentes comunes, here- 
jes, libertinos, homosexuales, adulteros, prostitutas y blasfemos fueron 
internados como "locos" y su marginacion se profundizo aun mas. Los 
ilustrados pensaban que los insanos no carecian totalmente de razon, 
sino que eran criaturas "a los que la asociacion deficiente de ideas y 
sentimientos habia llevado a sacar conclusiones erroneas acerca de la 
realidad y el comportamiento adecuadom9 y que con disciplina mental y 
readiestramiento en las tareas de pensar y sentir se curarian. La posibili- 
dad de la "sinrazon" surgia como una alternativa quizas voluntaria de la 
razon y del hombre, por ello requeria de correccion y enmienda. 

"Las Luces" vincularon la "locura" al desorden, en algunos casos 
enlazando este factor a las causas de la insania, y en otros como una de 
las manifestaciones de esta. Una innovacion que introdujo el pensamiento 
ilustrado fue la posibilidad de la existencia de la "locura moral", des- 
arreglo proveniente de una vida desordenada que se manifestaba en un 
desequilibrio donde la razon no estaba perturbada en forma aparente, 
solo los sentimientos, los afectos y el comportamiento de los indivi- 
duos. Era una locura que a diferencia de los antiguos tiempos, presenta- 

8Julian Espinosa. "El nacimiento de los manicomios", en Psiquiarria, antipsiquiatrfa y 
orden manicomial, (Ramon Garcia, comp.), Banal, Barcelona, 1975, p. 34. 
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ba mala intencion individual, convirtiendose en una conducta "volunta- 
ria y moralmente reprensible".1•‹ De esta manera, cualquier transgresor 
de los modelos impuestos por el poder facilmente pudo ser acusado de 
padecer "locura". 

En Espana, se habia iniciado desde el siglo XV un proceso que signi- 
ficaba una actitud diferente al del resto de Europa con respecto al enfer- 
mo mental. Tal vez, quizas como un producto mas de la herencia de la 
medicina arabe," o posiblemente derivado de la caridadlpiedad cristia- 
na, en la metropoli, casi dos siglos antes que en otros paises europeos, se 
habia empezado a pensar en la atencion, higiene y alimentacion para el 
enfermo mental. Espana y sus colonias no habian escapado de asociar la 
locura con el pecado, y gran numero de individuos enfermos reales o no 
fueron alcanzados por los tribunales civiles y por la Inquisicion, en don- 
de se les acuso de practicas de hechiceria, pactos diabolicos, brujeria o 
herejias diversas, pero al mismo tiempo el catolicismo humanista espa- 
nol extendio a muchos transgresores de la razon la posibilidad de la 
purificacion a traves del aislamiento, lejos de la corrupcion de una so- 
ciedad que hubiera podido danarlos, asegurando a la vez la tranquilidad 
y la paz publica. Desde 1409 se fundaron entonces en Espana hospitales 
para los insanos, y esta tradicion llego a America con el humanismo y un 
sector del clero que pretendia la practica de un cristianismo diferente y 
la construccion de un Nuevo Mundo mas cercano a los valores de la 
Iglesia primitiva, espiritu con el que se fundo y sostuvo muchos hospita- 
les, producto de esa caridadlobligacion religiosa mezclada con fraterni- 
dad como objetivo de la idea cristiana. De estas instituciones, dos se 
fundaron en Mexico para los que adolecian de la sinrazon: el hospital de 
San Hipolito y el hospital Del Amor de Dios, el primero en el siglo XVI 
y el segundo en el XVII. 

Desde el siglo XVI, en la Nueva Espana, con frecuencia se considero 
a los que vivian en la "sinrazon" como locos. De hecho, varios docu- 
mentos inquisitoriales utilizan los terminos loco y locura para designar 
a aquellos individuos que fuera de los patrones socialmente aceptados 
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fueron designados como faltos de juicio o de razon. Asi, simples casos 
de rebeldia cayeron junto con casos de neurosis, psicosis y retraso men- 
tal en el amplio espectro de la locura. Se consideraba loco al que presen- 
taba alteraciones en la conducta manifestadas en forma de agresion a 
otros individuos o a si mismo "sin motivo alguno", agresion a objetos 
sagrados, o que tuvieran alteraciones en el pensamiento que redundaran 
en algunas disidencias religiosas.12 El Tribunal del Santo Oficio persi- 
guio las transgresiones contra la fe y la ortodoxia, pero mas que las 
infracciones, persiguio las intenciones racionales de llevarlas a cabo, 
por ello, cuando a los acusados se les califico de locos se les internaba 
en los hospitales para dementes.13 Bigamos, hechiceras, blasfemos, fal- 
sas beatas, iluminados, adivinos, supersticiosos y criticos de los dogmas 
sociales y religiosos escaparon asi de la herejia y su castigo por quedar 
dentro de los limites de la locura, y tanto las autoridades civiles como 
religiosas y la sociedad en general los aceptaron como tales. Otros par- 
ticipes de la sinrazon, enfermos o no, fueron alcanzados por los tribuna- 
les civiles e inquisitoriales al no ser comprobada su insania y algunos 
mas, segun las creencias vigentes sobre la etiologia de "la locura", que- 
daron bajo el espectro de la demonologia.14 Algunos sectores de la so- 
ciedad novohispana, principalmente los medicos, buscaron la etiologia 
de la locura en la teoria humoral de las enfermedades, pero la poblacion 
no dejo de otorgar muchas veces origenes sobrenaturales a los distur- 
bios mentales.15 

En las "Luces novohispanas" la locura se referia a la pQdida de ra- 
zon; para los ilustrados, su etiologia respondia a criterios fisico-biologi- 
cos lejos de explicaciones religiosas, sin embargo, en un entorno catoli- 
co que seguia siendo profundamente creyente a pesar de los intentos de 

l2 Maria Cristina Sacristan. "Locura e Inquisicion en el virreinato de la Nueva Espana 
(1571-1760)", en Tesis ENAH, Mexico, 1987, pp. 98-140. 
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Op, cit., pp. 89-91. 
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problema a un mal de Dios. 



secularizacion, sus manifestaciones se enlazaron siempre de alguna 
manera con el discurso y las concepciones religiosas. De esta manera 
Jose Ventura, como muchos otros, llego al Tribunal del Santo Oficio 
acusado de hereje, por una disidencia religiosa que en este caso ademas 
atentaba contra el modelo cristiano de sexualidad. 

Jose Ventura 

Jose Ventura escribio muchas palabras aparentemente carentes de cohe- 
rencia, dijo otras no usuales y vestia de forma extrana. Jose fue denun- 
ciado por una pareja que servia en su casa. Jose Pina y su esposa lo 
acusaron ante el Tribunal por: 

- Tener la costumbre de no hablar. 
- Decir que Dios no tuvo madre. 
- Decir que la imagen de la virgen era una muneca vestida. 
- Afirmar que no existian ni el infierno ni los demonios, y que los 

humanos eran los demonios en el mundo, pagando su condena con 
sus vicios. 

- Negar la existencia del purgatorio y el infierno. 
- Tener una imagen de una virgen que acostaba con el en la cama, 

afirmando que era su esposa. 
- Vestir y comer en forma extravagante (ponerse una capa blanca con 

parches azules). 
- No dormir y hablar y cantar por las noches. 

A partir del mes de marzo de 1789, y hasta enero de 1790, nueve 
testigos rindieron declaracion sobre la conducta sospechosa del borda- 
dor, en tanto este permanecia en las carceles secretas. Los inquisidores 
insistian en conocer indicios de locura porque Jose cargaba el estigma 
de haber estado internado en tiempos pasados en el Hospital de San 
Hipolito. Al Santo Oficio llegaron los papeles sobre los que Jose habia 
escrito y dibujado. Habia escrito frases continuas que no tenian cohe- 
rencia aparente unas con otras, pero en las que censuraba costumbres y 
creencias de su epoca: criticaba el analfabetismo como impedimento 
para criar a los hijos, la desigual oportunidad de educacion para hom- 
bres y mujeres, denunciaba el comportamiento poco cristiano de los ca- 



tolicos, condenaba el racismo en un mundo cristiano y los impedimen- 
tos para las uniones sexuales interraciales, aconsejaba a las mujeres lu- 
char por mejorar sus condiciones de vida, y las arengaba a educarse y a 
participar de forma mas activa en la seleccion de sus parejas y en la vida 
economica; finalmente, con versos y dibujos condenaba el estigma ne- 
gativo que cargaba el discurso cristiano sobre la sexualidad. 

Algunos discursos de los considerados insanos como Jos6, pueden 
paecer o ser peligrosos para los "sanos" y por ello puede ser tranquili- 
zante silenciarlos, ignorarlos o calificarlos de irreales. Pero, suce- 
de con las estrategias del discurso que permiten a un individuo articular 
lo real con lo imaginario y lo simbolico? 

Orden y sexualidad 

El ultimo tercio del siglo XVIII novohispano presentaba grandes cam- 
bios en la politica, economia e ideologia. "Las luces" habian llegado a 
Mexico y con ell& profundos cambios tendientes a incrementar la pro- 
duccion, ordenar a la sociedad, incrementar y reforzar el regalismo y 
secularizar el mundo. La Ilustracion pretendia una reorganizacion para 
crear una sociedad mas moderna, cercana a la ciencia, eficiente y orde- 
nada. Por otro lado, desde el siglo IV, la sociedad cristiana occidental 
que parte de la base del pecado original como uno de los dogmas basi- 
cos del discurso, unio el ejercicio de la sexualidad al pecado, y desde el 
siglo XIII, la vinculo a Satan. Poco a poco la sexualidad y su normatividad 
fueron ingresando al campo de la teologia. y por el siglo XII, los 
canonistas incorporaron las ideas, conceptos y normas que se fueron 
creando en un cuerpo organizado que inicio la consolidacion del matri- 
monio cristiano. La idea central consistia en proteger el modelo cristia- 
no de conyugalidad que exaltaba la procreacion y condenaba el placer, 
asi como cualquier ejercicio extramarital, y se creo para ello una escala 
de culpabilidad y castigo decreciente que iba desde la homosexualidad 
y el adulterio, cuya pena era el infierno, hasta la fornicacion simple y el 
concubinato. 

En Mexico, en torno a las practicas sexuales, se dio a fines del siglo 
XVIII un gran empeno por parte de las autoridades civiles y eclesiasti- 
cas, tanto a nivel de discurso como de persecucion y pena. Se realizaron 
grandes esfuerzos por lograr su normatividad y control, todo con la pre- 



tension de incrementar el orden; lo curioso era que al lado de una Ilus- 
tracion que modernizaba la administracion, politica y tratamiento pe- 
nal, existia todavia un derecho inmerso en una interpretacion religiosa 
de la vida y la sexualidad era el instrumento para delimitar manchas y 
pecados. El ejercicio de sexualidades no permitidas era materia de mo- 
ral; se concebian como pecado y delito al mismo tiempo. Se intento que 
las faltas al patron cristiano de sexualidad se fueran alejando del mundo 
del pecado, y de hecho, para fines de siglo casi se lograba; la Inquisicion 
fue abandonando, paulatinamente, el terreno de casi todas las faltas sexua- 
les, pero en el fondo, en las conciencias, el diablo se quedo alli. 

Jose Ventura dibujo figuras prohibidas -hombres y mujeres en el acto 
sexual-, y al criticar las prohibiciones a los libres enlaces y relaciones 
sexuales atentaba contra el orden civil y religioso. Negaba la posibili- 
dad del castigo eterno en el "mas alla", y cerca de los protestantes, nega- 
ba el valor de las imagenes como sagradas. Era el suyo un discurso peli- 
groso y habia que silenciarlo. 

Desde mediados del siglo XVIII, un uso inadecuado del lenguaje 
s ig~ficaba poca o escaza coherencia, y por tanto un discurso sin senti- 
do, y como se consideraba que los insanos solo emitian desvarios pro- 
ducto de una lesion corporal, su discurso carecia de posibilidades de 
verdad. El loco no era entendible ni merecia atencion auditiva, y el caso 
nos conduce al problema de la verdad. 

Todo intercambio discursivo implica un concepto de verdad y otro 
de placer; se pretende obtener un placer o interes del destinatario con el 
valor de verdad que el relato pueda contener que depende del genero 
discursivo y de la relacion del locutor con el habla y con cl otro.16 Un 
analisis de la palabra del insano quedaria parcial si se limitara a las 
particularidades semanticas y de estilo, sin tomar en cuenta las condi- 
ciones de su enunciacion. Toda palabra lleva algo en juego y la verdad 
puede confrontarse con sus posibilidades de acercamiento a una reali- 
dad exterior. Los insanos, como los sanos, viven "su verdad, pero su 
expresion puede parecer incomprensible porque sus angustias y expe- 
riencias se encuentran organizadas de una manera distinta a la de los 
considerados "normales". Un relato es una demanda de interes, y a la 
distancia es dificil diagnosticar la esquizofrenia, mas bien Jose Ventura 

16SiUa Consoli. "El relato del psicotico", en Loca verdad, (Julia Kristeva, comp.), Fun- 
damentos, Madrid, 1989, p.59. 



con su discurso intentaba a obligar a los otros a escucharlo, y su escritu- 
ra era el intento de imponer a otros su verdad. 

En el caso de Jose se encuentra la duda de si los ilustrados pretendian 
devolver a los insanos su capacidad de razonar. Quiza aqui una Inquisi- 
cion racional nego la posibilidad de una locura religiosa, de una presen- 
cia infernal y de una herejia, pero al mismo tiempo considero urgente 
aislar a este hombre y su peligroso discurso. La alienacion fue un pre- 
texto para no escuchar y la segregacion lo marco y condiciono. 

El silencio puede imponerse por el aislamiento, por la intimidacion, 
pero tambien a traves de la negacion de sentido del discurso del otro. 
Desde hace dos centurias, "la razon" se ha vinculado al poder y a la 
dominacion y, como senalan los filosofos de Frankfurt, en nombre de 
ella se han cometido muchos actos de irracionalidad y de barbarie, por- 
que muchas veces se ha relacionado esta idea con la de la represion. Asi 
como en el terreno de la transgresion sexual, habria que hurgar en la 
institucion social de la insania, en su rol y en su destino. Hoy todavia, 
acerca de Scheff, habria que pensar si la idea de sintoma psiquiatrico 
podria ser sustituida por la de "transgresion residual de las reglas",17 y 
meditar sobre los estigmas que carga cualquier disidencia. 
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