
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS

ARBOLES SAGRADOS DEL NEUQUEN

En el mes de Febrero del aio 1961, efectué un viaje de investiga
ci6n a la Provincia de Neuquén, y en especial a las zonas circundantes
a las ciudades de San Martin de los Andes y Junin de los Andes, que
actualmente son asientos de tribus 0 grupos de origen araucano, a
los efectos de revelar el estado actual de la cultura mapache y su gra
do de transculturacién.

Durante nuestra permanencia en la ciudad de Junin de los Andes,
recibimos noticias, de parte de los habitantes de la ciudad, acerca de

un arbol que se encontraba en el cam.ino que une la Provincia de
Neuquén con la Repiiblica de Chile, denominado "Paso Tromen"

Las noticias aludian ademas, a ciertas ofrendas que eran dejadas
alli por los paisanos que cruzaban la cordillera en uno u otro sen
tido y también por 10s camioneros y todos aquellos que de una manera
u otra pasaban por el lugar.

Fué asi como nos dirigimos al lugar en cuestién, que se encuentra
a unos 30 kilémctros de la ciudad de Junin de los Andes y no mu
chos kilémetros del limite con Chile. Facilmente localizamos el "Pino

`Santo", ya que se hailla mareado el sitio con seiales colocadas por
Vialidad Nacional.

El arbol se encuentra ubicado a unos 20 metros del camino, so

bre la margen derecha dirigiéndose hacia Chile, y pertenece a la
especie de las Araucarias, tan comunes en la zona.

Es importante destacar que el arbol de ninguna manera se en
euenta aislado, sino que en las cercanias se levantan varias araucarias
similares; y que tampoco el paisaje, presents. en ese lugar caracteristi
cus diferenciales notables, salvo el hecho de que el suelo se observa en
ese sitio raleado de pastos y yuyos, debido a la circunstancia de S9?
pisado con cierta intensidad por las personas que aflli dejan sus often
das.

Las ofrendas se hallan distribuidas alrededor del tronco y- no

aparecen colgadas de las ramas del érbol, lo que constituye un elemen
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to interesante, ya que en general las ofrendas arboreas son depositadas
en las ramas (segnin se despreude de las descripcioues sobre arboles

sagrados).

De acuerdo al inventario realizado las ofrendas eran las siguieutes:

a) Una cruz de cuero en la que se habia grabado la fecha en que
fue elavada: 15-10-57, que sosteuia un grupo de ofreudas menores
eonsistentes en billetes argeutinos y chileuos (10 $) y cigarrillos mar
va "Fritz Roy" semienvueltos eu un trozo de tela.

b) Una herradura que sostenia cigarrillos, trapos, fésforos y ca.
ramelos.

0) Gran eautidad de monedas argentiuas y chilenas extendidas

por todo el tronco, clavadas en los intersticios de la corteza.

d) Dos charreteras militares: la primera de Cabo del Ejército
Argentine y la segunda de Sargento del Ejército Chileno.

e) Balas, clavos, botones, fésforos, un ganeho de hierro.

f) Una patente de eamién.

g) Trozos de sandias, velas de sebo usadas y papeles de caramelos,
diseminados sobre el suelo alrededor del arbol.

Durante el resto del tiempo que permauecimos en Neuquén no
logramos obtener ningun otro dato referente a éste u 0tr0 érbol simi
lar, ni al origeu de su sacralidad, aunque hieimos preguutas directas
al respeeto en la tribu del cacique Paine-Filu en el Malleo.

Recién en febrero de 1962, la seiora Martha Borruat de Bun,

realizando un viaje similar al del aio anterior por la misma zona y
especialmente en la region de Aucupan, habitat de la tribu del cacique
don Feliciano Liuares, logré obtener algunos datos sobre exactamente
el arbol de Paso Tromen.

Los datos fueron obtenidos de una informante llamada Maria

Huenaihuen de 70 aios de edad, la cual gozaba de un alto status eu
la comunidad derivado de su gran conocimiento (Bun: dam oral). Se
guin esta iuformante calificada "Na.o-Pichuin plauto en ocasién de
una rogativa, las tradicionales ramas de manzauo y piuo en Paso
Tromen. . . ; y de extraia manera la. rama de piuo preudié y por eso ese
piuo es considerado santo". Es de destacar que la informaute sabia
perfectamente que el piuo (como llaman a la araucaria) no prende de
8310
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lejos de Paso Tromen (10 kilémetros), pero antes del aio 1930 en que
fuerom expulsados por el entonces gobermador dom Félix San Martin
a los efectos de apropiarse de sus tierras, residian en las cercanias del
lugar y pareceria que era alli donde realizaban la ceremonia anual del
kumarikum 0 nillatun.

Sobre la base de los datos obtenidos en la Provincia de Nenquén,
comencé a revisar las publicaciones mas 0 memos modernas (1930 em

adelamte) a los efectos de eomstatar la publicacion de algnin trabajo
relacionado con e1 érbol "santo" de Paso Tromen. Y, sin légicamente
haber agotado la bibliografia, podria afirmar de que no existem datos
referentes a ese érbol, y tampoco los hay sobre arboles similares en ia
zoma ubieada al snr del rio Colorado.

Me parece importamte destacar este hecho, dadas las circunstan
cias de hallazgo del "Pino Santo" de Paso Tromen. Este érbol de
minguna manera se emcuentra oeulto, ni presenta dificuitad alguna re
lativa a su relevamiento, simo que por lo contrario su existencia es co
mocida no s6lo por el grupo tribal de Aueapam, sino también por la
gran mayoria de los habitantes de la ciudad de Junim de los Andes,

los cuales recomiemdan su visita, como motivo de atraccién turistica.
A este respecto se puede aeotar que en um articulo reciemtisimo de

don Gregorio Alvarez, gram conocedor de la Provincia de Neuquém e in
tuitivo estudioso de la cultura mapuche, dedicado a problemas de ca.
racter magieo y supersticioso de la zona 1, mo se hace memcion alguna
a éste érbol, ni a ningiim otro, desconociéndose asi la actual existencia
de un culto al érbol dentro del mundo mégico-religioso de la cultura

mapuche.
S6lo me fue posible ubicar un érbol similar en la zona del Rio

Malleo a unos 30 kilometros de la ciudad de Junim de los Andes, gra

cias a los informes orales que recibi de parte del profesor Enrique
Palavecino, quien observé una araucaria com ofremdas, con las mismas
caracteristicas del ya descripto, sobre la margen del rio Mulleo, duran
te um viaje de investigacién que realizo en esa zona durante el trans
curso del aiio 1930.

Salvo este otro "Pino Santo", de cuya existencia actual no po
demos dar fe, es imposible comprobar la existemcia de otros arboles
em el resto de Neuquén y de Patagonia.

I Gumomo Anwmzz. Las piedras animadas y los cspiritu: dueioa de los cerroa,
logos y Hoa de Neuquén. En Cuannkxos del Instituto Nacional de Investigaciones
Folkléricas. N? 1 1960.
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Fue uecesario eutouceg remitirse a las fuerltes histéricas, con e1
fin de eoufirmar en el pasado la existencia de estos érboles y por
¤·onsi,m1i¤~11te de su eulto.

Las uumerosas fuentes consultadas de la bibliografia. clésica pa
l2l,Q‘L3Ill<‘2l. abarcau un periodo de tiempo eomprendido entre el aiio

159-}. 2 5* los viajes de exploraeién posterioreg a la eonquista del de
»il·rto, y puedcn ser divididas eu dos grandes grupos coincidentes con

lm m·git»1w< ,qeo;;1·{1fi<:as a las que permaneeen sus deseripeiones; A
l·`u•·11t··\ (`l1ile11a< y ll-Fueiltes Argentinas.

tac! ;e‘i ‘ ‘·

*·“‘”s.~»* »j,i_';`Q — pf

2 ...a.Z.&,4-2

Fig. 1 — panoramica del "pino sant0"

Una earacteristica casi general de todas las fuentes consultadas,
wousiste eu la casi total ausencia de datos referentes a arboles sagrados

y eultos al arbol, en especial en las fuentes argentinas, dentro de a
vcces extensos capitulos dedicados a la descripcién de la religién, magia
y supersticién de los araucanos, tehuelches, y de todos aquellos gru
pos que conforman ese laberinto aun no resuelto que es la Patagonia.

Dentro de las fuentes relativas a la zona de la Patagonia argentina,

hay solamente dos datos que nos permiten identificar concretamente
un arbol sagrado. Uno de ellos se encuentra en la descripcién de Fran
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cisco Javier Muhizg y el otro so halla cn el re-late dol vieijem Aleidgg
D’Orbigny 4.

Estos dos hnicos datos nos son dc suma importzmcia por 01 hecbo

Fig. 2 y 3 — Detalle dc las ofrcudas cn el trouco del "pin0 5311*30,,

Incluida en el articulo de Félix Outes: Observacivncs etnogrdficas de Fran.
cisco Javier Muivlz. (1917).

4 Ancmxs D’O¤.mc.NY. Viaje a la América Meridional. (1945).
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de que ambos se refieren a un m.ism0 arbol, 1o que les confiere una
mayor veracidad. Este arbol se encontraria situado en las cercanias del
entonces villorio de Ca.rmen de Patagones. Muniz realizé sus observa
ciones entre 1821 y 1822 0 sea algunos afios antes que D’Orbigny, cuyo
viaje a América lo realiza entre 1826 y 1833.

Coinciden ambos en sefxalar que el arbol en cuestion se encuentra

ubicado sobre un "camino de los indios", a mas 0 menos 13 leguas de

Patagones hacia el rio Colorado; es considerado el "due1i0 de los ca
m,inos"; le es atribuido mucho poder y "1e hacen toda suerte de ofren
das con distintos fines"

Pero es el viajero franeés quien nos da una extensa deseripcion del
érbol (esto se debe a mi entender a que posiblemente Mufniz no conocie
ra el arbol nada mas que por informaciones, mientras D’Orbigny viaj6
especialmente a la zona del rio Colorado para observarlo): "el arbol
tiene una altura de 20 a 30 pies, de tronco grueso y nudoso, carcomido

a medias por el paso de los aiios; pertenece a la especie que los po

bladores del lugar denominan "a1g·arrob0" (coincidiendo aqui también
con Mufniz), y es conocido con el nombre de "Arbo1 del Gualicho"

En el tronco y en las ramas se acumulan las numerosos ofrendas

depositadas por los indigenas que pasaban por alli durante sus corre
rias, consistentes en tabaeo, papel para armar cigarrillos, baratijas, al
gunas monedas, mantas, ponchos, cintas de lana, hilos de color, etc.

Un aspecto destacable que se desprende del relato de D’Orbigny,
es la existencia de un gran numero de esqueletos de eaballos degollados
"en honor del dios del érbol"

En las fuentes correspondientes al sector de la patagonia chilena
se puede observar una. mayor abundancia de referencias relativas al
culto de los érboles, en especial al culto del arbol del canelo y al uso
de éste durante la ceremonia de curacion de enfermos a cargo del o de

1a machi 6, pero tampoco aparecen deseripciones concretas de estos air
boles y de sus ofrendas, eonsiderados por Fonek 7 y por Guevara “ como
"arb0l sagrado cle los araueanos"

En uno de sus trabajos, Guevara dice que "e1 culto de las plantas
dejé huellas abundanteg hasta el siglo XIX. Apenas recuerdan hoi los
viejos de las reducciones eentrales y de la costa, algunos detalles con

Esto permitiria estableeer una posible rel:1ci6n entre el iirbol sugraclo y el
rewe utilizaudo eu el nillatén, frente al cual tnmbiéu se sacrifican caballos.
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fusos de ceremonias y lugares eu que se veneraban arboles i se dejaban
ofrendas. Duran sin embargo, algunos vestigios de ésta veneracion en

la poblacién indigena de la eordillera, pues tanto los viajerog mapuches
como los chilenos, depositan algunas ofrendas en las ramas de un pino
que hai en el camino de Larima a. la Arjentina"

Es interesante destacar que Guevara, aunque recouoce al canelo

como arbol sagrado de los araucauos, menciona en esta cita a un "pi
no". Y son también pinos los arboles sagrados de Neuquén. Lo que se
podria explicar por la imposibilidad del canelo de desarrollarse en la
cordillera a causa de la altura y de los rigoreg del clima 1°, y por el
inmensn valor economico que adquiere para los mapuches cordilleranos
el "pino" o araucaria, que vemos manifestarse tan claramente aun
eu el aspecto mitico de la cultura, como se demuestra en el Cancionero

Sagrado consignado por Casamiquela U, especialmente en la Cancién
del Pino (Pewéu Taiél).

Es indudable que pese a que poseemos pocos datos sobre arboles

objetos de culto, los abundantes informes que tenemog acerca de cruces
colocadas en los arboles al principio y al final de los camiuos 12, en los
cruces de los rios 13 y en log arboles que sirven " para descansar los
muertos"1*, de la utilizacion de ramas de eanelo para curar enfer

mosu; del uso de cortezas de arboles, que tenian caracteristicas fa
licas en su tronco para la preparacion de infusiones tendientes a
determinar el sexo I6, son prueba de antiguos cultos a los arboles, 0 a
determinados arboles, que en algunos casos se mantienen con su forma
mas 0 menos original y en otros han sido transformados por la influen
cia visible del cristianismo.

Uno de los puntos que me propuse analizar en el desarrollo de la
investigaeién eu torno al arbol sagrado, se refiere a la posibilidad de
integracion del arbol en el mundo magico-religioso de la cultura ma
puche.

Pero esta iutegracién deseo plantearla como hipétesis de trabajo,

9 GU:vn.A, Touls. Las Ultima.: Familia:. I Costumbres Armacanaa. Tomo VII
de la serie. Santiago de Chile, 1913. pag. 277-278.

10 Foucx, 1896: 36.
Casnuiquua, Rononro, Canciones Totemiatm Araucanm y Guinuna Keno

R. M. L. P. Tomo IV. 1958.

12 Foucx, 1896: 34, 35.
13 L1-mz, 1895-97: 10.
1* Gusvsn, 1913: 288.

Dr LA Cauz, 1835: 49; Bascuium, 1863: 159; Rosnzs, 1877; 1-168.
16 Grusvau, 1913: 278.
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y no como una interpretacién final, debido a los pocos elementos con
que cuento para ello y considerando que son estas iuterpretaciones ba
sadas s6lo en dos 0 tres elementos de juicio, tan caras a la pseudo an
tropologia, la causa del desprestigio de las ciencias antropolégieas, como
ciencia histérica.

Por otra parte, nadie puede aun afirmar nada sobre el mundo

sagrado de- la cultura mapuche, teniendo en euenta que hasta. ahora
no se ha podido ni siquiera deljmitar bien los campos de los que es
araucano, y de lo que es tehuelche, sin olvidar que el nombre de arau
cano es posible que abarque cosas que eu un analisis definitivo habra
que adscribira otros grupos.

Es por ello, .que me remito a la pregunta formulada por Casa
miquela durante la realizacién de las J ornadas Intemaeionales de A1
queologia¤y Etnografia de_1962: "En qué medida e1 estrato superior
de cultura araucana se habré visto modificado por el inferior, represen
tado por el Giiniina-kéna, 0 sea los tehuelches septentrionales? Espe
cialmente, en los eampos de la esfera espiritual, en donde "se hace mas
notableesa involuci6·n", empleando e1 término que propone Casami
quela *7.

De todos modos, creo que la integracion del "arbo1 sagrado" den
tro del mundo magico religioso araucano, debe busearse dentro del
rito esencial de la. inieiacién shamanjea de la machi: la. subida a'1 arbol

como medio simbélico de ascension al Cielo.

Esta ceremonia de inieiacién esta determinada por la subida a un

arbol, 0 mas bien, a un tronco descortezado, que ileva el nombre de
"rewe"; éste es por otra parte, e1 propio simbolo de la profesién
ehamanica y todas las machi lo conservan indefinidamente ante sus
cabafias 18.

N0 es neeesario extenderse sobre la iniciacién de la. maehi, pero

quiero recalcar la nota dominante de esta inieiaciénz la subida extatica
a un -arbol-escala, simbolizando el viaje al Cielo.

La subida ritual a un arbol como acto de iniciacién shamanica de

niuguna manera es privilegio de la machi araucana, sino que se halla
también extendida entre los Pomo (América del Norte), los siberianos,
los vedas, etc. 19.

Casaurquma, R01>oLm. E1 umtaeto Araucam-Gamma-Kena. 19 Mesa re
donda Intern. Arqueol. y Etnog. (1957).
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Pero si relacicnamcs al arbol sagrado con el rewe de la iniciacién

shaménica, no podemcg evitar hablar del "nillatf1n" o "kamari.k1in" 20,
la fiesta religicsa por excelencia del pueblo araucano. La machi desem
pefnaba en ella el papel principal; cae eu trance y envia su alma al
Cielo para presentar al "Padre Celeste" los desecs de la comunidad;
la ascension de su alma al Cielo estaba simbolizada en la subida de la
machi "a la plataforma sostenida por los arbustos" (la rewe), donde
contemplandc largamente el cielo, tenia sus visiones"

En ésta ceremonia. colectiva periédica de lcs araucancs, la pla
taforma vegetal o "rewe" juega un rcl muy impcrtante y practicamen
tc es considerada como altar. Y lo es, en cuanto es a través de él, que
se establece la comunicacién entre el Cielo y la Tierra.

Y esa ccmunicacién que entre las machi araucanas se realiza a
través del arbol-escala, es realizada en ctras partes del mundo durante
las iniciaciones shamanicas, por medic del "arc0-iris", el "puente’
o "paso dificil", la "cadena de flechas", la "montafna c6smica", etc.
Todas estas imagenes simbénieas de enlace entre Cielo y Tierra, no son
segfm Eliade si116 variantes del "Arbol C6smico", y el simbolismo
de éste arbol Ileva en si la idea de un "Centro del Mundo", punto
en el cual coinciden la Tierra y el Cielo, y que en el casc particular
que nos interesa, estaria. representadc por el arbol sagrado 0 rewe.

Con respeeto a las diferencias que se pudieran hacer nctar entre
el rewe y el arbcl sagrado, quiero recordar, de que no siempre el rewe
es un tronco descortezado de arbol clavadc en tierra, siné que a veces,
como en el caso del "kamuruk0" 22 de Cortadera (al norte de Machin

chacz Rio Negro) realizadc en el afro 1953, el rewe estaba. "c0nformad0
con arbustcs de molle y montenegrc que crecen alli naturalmente en
medic del mallin que sirve de escenario al kamuruco"23.

No debemos olvidar, por otra parte, el papel que desempeian las
ramas del "a1·bol sagrad0" en la. curacién shamanica, que es sin lugar
a. dudas la funcién esencial y rigurosamente personal del shaman. Esta
no siempre tiene un caracter magico exclusivamente. También el sha
man concee las virtudes medicinales de las plantas y de los animales,
etc. pero como a su juicio la. mayoria de las enfermedades tienen una
causa de indcle espiritual, es decir, supone la fuga. del alma, o bien la

20 Literalmente "rcgativa". Tiene por objetq fortalecer las reh¤i0¤¢’S €11l·T¤
Dios y lu tribu.

21 Mzmsux, 1942: 338.
$2 Vc: corrompida de "kamari.k6¤".
$3 Cssnnqumu, Ronou·0., cit. 1958.
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introduccién por los espiritus 0 los liechieeros de un objeto maigico en
el cuerpo, se ve obligado a recurrir a la cura shamanica. La morfologia
de esta cu.ra exige sahumerios con tabaco, canticos, masajes en la parte

enferma, y por ultimo, la extraccién del objeto patégeno por medio de
la sueeién 2*.

Pero ademés, "n0 tratan jamas (al enfermo) sin la.s ramas de
canelo del rewe" 25. Estas ramas estan djspuestas eu orden en la choza

del enfermo clavadas eu tierra y cumplen indudablemente la misma

funcién que el rewe y el arbol. Y hasta me atreveria a suponer que el
sahumerio de tabaco, que se esparee entre las ramas colocadas cerca
de la cabecera del enfermo, no es nada mas que otro simbolismo median

te el cual se expresa la comunicacién del machi con el Cielo.

Por ultimo, quiero traer a colacién, el nombre cou que segun Lach
man, son también llamados los machi; "voigueb0ye" y que puede ser
traducido como "maestros del canelo"

Luego de la observaeién del "arbol sagrado" en Neuquén, es ne
cesario dirigir la mjrada sobre ese conjunto de arboles sagrados, ritos,
simbolos y mitos vegetales en donde nos hemos iutroducido.

El numero de documentos y su variedad morfolégica es tal, que
ataja cualquier intento de clasificacién sistematica. En efeeto, arboles
sagrados, ritos y simbolos vegetales se presentan en las tradiciones po
pulares del mundo entero y en las misticas y metafisicas mas arcaicas.
Y lo importante es que esos documentos pertenecen a épocas y a cul
turas extremadamente distintas.

Es evidente que el eontexto del Arbol de la Vida de la sagrada
Escritura, es completamente distinto al "del matrimonio de arboleg en
la India", que a su vez se diferencia radiealmente del "arbol sagrado"
de los araucanos, del arbol del guaiicho de los tehuelehes o de los "ar
eos de érb0les" que forman parte de la estructura de la Fiesta de
Sumamao en Santiago del Estero

Pero es indudable que todos estos contextos no son nada mas que
imégenes simbolicas de enlace entre Cielo y Tierra y en cousecuencia
no sou siuo variantes del "Axis Mundi"

1949.
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Y como dijimos anteriormente el simbolismo del arbol césmieo

Lleva en si la idea de un Centro del Mundo, punto en el cual coineiden
la Tierra, el Cielo y el Infierno. Este simbolismo del "centro" esta
ademas intimamente ligado al mito de una época primordial eu que las

eomunieaeiones entre el Cielo y la Tierra, éstos es, entre los dioses y
los hombres, no solo eran posibles, sino faeilisimas y estabau al alcanee
de todos. Los mitos relativos al "rewe" 0 al "£11·bol sagrado" se re

fieren a ese tiempo primordial; es decir, imaginan que ciertos elegidos

y privilegiados (en este caso la machi) tienen aun la posibilidad de
volver al origen del Tiempo, de hallar de nuevo el instante mitieo y
paradisiaeo anterior a la. "caida", 0 sea anterior a la ruptura de las
comunicaciones entre el Cielo y la Tierra

Ahora bien, lo mas importante para nosotros, lo que de momento
nos interesa saber, es cual ha, sido la funcion religiosa del arbol, dentro
de la eeonomia de lo sagrado y de la vida religiosa; 0 sea, saber qué

es lo que revela y lo que significa; y en definitiva ver hasta qué punto,
podria ser licito buscar una estructura coherente bajo el aparente
poliformismo del simbolismo del arbol.

Siguiendo a Eliade, podemos haeer notar que "el érbol represen
ta —ya sea de manera ritual y eoncreta, o mitica y cosmolégica, 0 in

`eluso puramente simb6lica— al Cosmos Vivo, que se regenera incesan
temente ’ ’ 30.

Pero para captar esta afirmaeién es necesario tratar de descubrir
la sintesis mental de la humanidad primitiva y las particularidades de
la estructura del airbol en cuauto tal, que dan origen a las intuiciones
mas antiguas, y por lo tanto mas puras, de ese valor.

Es indiscutible que para la experieneia religiosa arcaiea, el arbol,
0 mejor dieho, ciertos arboles, representaban un poder. Ese poder se
debe tanto al arbol en euanto tal, como a sus implicaciones cosmologi
cas. No debemos olvidar que para la mentalidad primtiva, la naturale
za y el simbolo sou coexistentes 31. El érbol se impone a la coneiencia
religiosa por su propia sustancia y su forma, pero éstas deben su valor
al lieeho de haberse impuesto a la eonciencia religiosa, de haber sido
"elegidas", es decir al heeho de haberse "revelado"

No puede en conseeuencia, hablarse del "culto del arbol". Sélo
se adora al arbol por lo que a través de él se "revela". A1 respeeto

29 EIJADE, 1960: 365.
30 y 31 ELIAM;. Tratadu dv Malaria de las rcligiones, 19.
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dice Parrot: " . .n0 existe el culto al arbol por si mismo; bajo esa fi.
gura se esconde siempre una entidad espi.ritua1"

Y si extendemos esta afirmacién podemos decir también que las
plantas magicas 0 terapéuticas, deben también su eficacia a un pro
totipo mitico.

Asi pues, —y con ello volvemos a lss intuicioneg primeras de la
sacralidad del érbol, y por que no también, a la de toda la vegetaci6n—
la planta se convierte en objeto religioso en virtud de su podcr, es
decir, en virtud de aquello que manifiesta y que trasciende de él.

Pero este poder esta respaldado a su vez por una ontologia: "el
arbol esta cargado de fuerzas sagradas porque crece, muere y resucita
infinidad de veces" **3. Estos caracteres que ratifican su validez, nacen
de la sola coutemplacion mistica del arbol, como "forma" y como
"modalidad biol6gica". Pero s61o cua.ndo se subordina a un prototipo,
cuya forma no es forzoso que sea de orden vegetal, se convierte en sa
grodo, porque manifiesta una realidad extra-humana, que se presenta
al hombre bajo cierta forma, que da fruto, y que se regenera indistinta
mente.

Y de esta manera, el arbol repit-e lo que para la experiencia pri
mitiva es el Cosmos entero.

Y asi, en las sociedades mag avanzadas el arbol llegara a ser sim
bolo del Universo, mientras que para la experiencia religiosa arcaica,
simplemente es el Universo.
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