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Las fuentes miticas a nivel

etnogréfico

Por IVIARCEL0 BORMIDA

As uarraciones miticas, adcmés

de revestir un especial interés
para la mitologia comparada y la his
toria de las religiones, constituyen

fuentc de primaria importaucia para
cl cstudio da esa particular manera dc
estar en el mundo que se dcnomina
couciencia mitica 1. Estas narraciones

suclen denominarse "mit0s", por como
didad de exprcsién; pero, en verdad,
dcberia reservarse el término "mit0’

para indicar el "hech0" —l0s acoutc

cimientos miticos en si 2- y utilizar la

exprcsién "relat0 mitico" para la na
rracién de estos acoutecimicntos. De

tal modo, la relacién entre mito y rela
to mitico vendria a corresponder a la
que existc entre las res gestaz y Ia his
toria rerum gestarum, entre "hist0ria"
e "hist0ri0grafia".

De hecho, empero, esta diferencia
resulta meramente teérica en la mito

grafia, pues ésta nos enfrenta siempre
con un relata y casi nunca con el acon
tecimiento en sia ; relato que es verbal

1 Para una definicién dc In eonciencia mitica desde un punto de vista etnolégico véase
Bonmim, 1968 y 1969. En scntido mas general ver Gusnoar, 1960; CAssm1·;a, 1923-29;
VAN msn, Lmzuw, 1961 y Jima, 1962. Para eufoques distiutos ver Jmxsm, 1951; Pnacss,
1933. Un buen resumen eu CAN'l0NI, 1959.

2 Desde un punto de vista tautegérico los hechos miticos son verdaderos y tienen, por
lo tanto, el mismo grado de rcalidad que, para nosotros occidentales, un acontecimiento
liistérico del pasado.

3 Decimos "casi" nunca pues seria dificil uegar el caracter dc acontecimiento mitico
a un trauce shamzinico en el que, como ocurre entre los Mataco el Ayawu vuela, transformado
eu ave, al airbol del mundo, conversa con su protector, el héroe Tokwaj y rie de sus bromas.
Este aconteciuiiento puede ser observado directamente y, relatado, en poco 0 nada difiere
dc un mito (Materialcs inéditos de la campaha de 1969 del Instituto de Antrcpologia).



Iabios de un infomnantc 0 de 1.*111 tra

ductor —genera1rnc11te un indigena bi

].i11giie— 0 escrito cuaudo tomamos
contacto 0011 él, reducido ya a "text0"
por el mitégrafo que 10 recogicra. Del
mismo m0d0, ticneu un interés limita

do en una heuristica mitogréfica, 10s
"relat0s implicit0s" en actuaciones ri

tuales, en férmulas mégicas 0 religio
sas 0 en determinados modos de con

ducta, ya que, en todos estos casos, el
material que se recoge eonsiste eu he
chos culturales "actuad0s", para. los
cuales han de aplicarse las técuicas y
las preeauciones criticas propias de la

etnografia de campaia 0 bien del ami
lisis de las fuentes etnogréficas es
critas.

De 10 dicho se desprende que la heu
ristica mitogréfica, se ejerce coucreta
mente sobre dos clases de fueutes que

son tcxtos mihbos, 0 bien relates ver
bales de mites narrados por informan
tcs monolingiies 0 por traductores bi
lingiies. Desde ya, a un nivel etucgré
fico, los primeros se originan siempre
en un relato verbal; pero existe, en el

proceso que va desde el reluto en idio
ma aborigen al texto, una necesaria in
terferencia de la actividad del mito

grafo oceidental y del intérprete, sea
éste el mismo informante u otra perso
na. Parece claro, entonces, que una cri
tica de las fuentes miticas puede ejer
cerse en dos diferentes niveles. Uu

primer nivel es el que hace al infor
mante en cuanto a su valor como fuen

te, es decir, como repositorio mas 0
menos eompleto y fiel de los relutos

tradicionales. Un segundo nivel es el

que hace a la interferencia del mito

grafo oceidental, y en éste la critica

se ejerce siempre sobre uu texto escri

to. Existe, ademas, otro nivel de criti
ca, que participa en cierto modo de las
condiciones de los dos anteriores y es
el que considera al informante bilin
giie cuando éste relata un mito —que
aprendiera originariamente en su pro
pio idioma- sirviéndose de un idioma

oceidental. Corresponde a este nivel la
critica que se ejeree sobre el relato na
rrado por un lenguaraz en base a una
narracion en idioma indigena, aprendi
da por él en el mismo momento. Esta
narracion cs consignada luego por es
crito por obra de un mitografo occi
dental 0, en contados casos, por el mis
mo relator.

En base a estas condiciones es claro

que, operando a nivel del iwfarmante,
la critica ha de tomar en cuenta, en

primer lugar, la extension y profun
didad de sus conocimientos acerca de

la tradieion en cuanto "corpus" gene
ral; vinculado con este conoeimiento
se plantea el problema de las "varian
tes" del relato, cuestion que se trans
fiere también a la critica de los dife

rentes textos de una misma narracion,

en cuanto estos las reflejan 0 las re

producen. Cuando se trabaja an rvivel
de teztos miticos escritos, la critica se
ejerce en lo 1·elativo a la conceptuacion
y al lenguaje, y a las eventuales dis
torsiones e interpolaciones debidas a
creencias o teorias particulares del mi
tografo. Por ultimo, sc plantea la cri

tiea a nivel del infarmante indigerta

que relate el mito en idioma accidental;
0 bien de quicrt lo traduce "simultd

rzeamente" a este idioma, la que ha de
referirse necesariamente a los dos ni

veles anteriores, puesto que el narra



dor participa tauto de ciertas caracte
risticas del informante como del mit6—

grafo. En efecto, tanto el intérprete

como el informnnte bilingiic realizan
neccsariamente una traduccién y, en
consccuencia, una versién conceptual
del relato tradicional, tal como 10 hace
cl mitégrafo. De abi que puedan dis
torsiouar al relato, 0 bien rcalizar in
tcrpolaciones sobre 1:1 base dc concep
tos y enfoques propios de la civiliza
cién en cuyo idioma, narran y cuya

conccptuacién y concepcién del mundo
han parcialmente asimilado junto con
cl aprendizaje de este idioma.

La critica. a nivel del informante

Considerando ahora en detalle los

varios niveles de la critica mitografica,
parece evidentc que la que se cjerce
a nivel del informante indigena debe
tener en cuenta, en primer lugar, su

grado de participacién en el conoci
miento de la totalidad de la tradicién

mitica de su cultura. Hay, en efecto,
relatos que son conocidos solamente
por una. parte, a. veces reducida, de los
intggrantes de una comunidad, y que
constituyen para ellos un estricto se
creto. Aparte e1 rechazo social o los
castigos "sobrenaturales" que puedan
ser infligidos al infractor, el relato de
un mito secreto a. personas no apropia
das y fuera de las circunstancias debi

das puede implicar tanto peligro para
quien lo escucha. como la pérdida de
potencia. del mismo, lo que lo haria.
inutil para su empleo mé.gic0-religio
so 4. Debido a. estos peligros ciertos
mitos pueden permanecer desconocidos
para e1 mitégrafo durante mucho tiem
po y, a veces, no llegan nunea a su
conocimiento. También puede ocurrir

que aquél llegue a conoccr tan s61o una
version esquematica, "p1·0fana.", de

un mito que, aun siendo esotérico en
su version completa, tenga. una difu
sion mas amplia en su version abrevia

da “. No es imposiblc que, en este ulti
mo caso, el relato "p0pular" del mito
adolezca. de distorsiones con respecto
al esotérico y que resulte bastante dis
tinto y, a veces, hasta contradictorio
ircnte a este ultima. Tal es el caso de

las creencias de las mujeres y mucha
chos de algunos grupos australianos
con respecto al Alto Dios, cuyas ac
ciones y caracteristicas son conocidas
solamente por los varones iniciados °

El anélisisdel tipo y grado de par
ticipacion del informante en el cono
cimiento de la tradicion en general,

puede enfocarse también de otra ma
nera. En alg1mos cases un ciclo mitico
es comun, en sus lineas esenciales, a
un conjunto de grupos culturalmente
afines; pero solamente uno de &tos
conoce todos los detalles de ciertos epi
sodios del ciclo, mientras que los demos

* Asi acurre entre los australianas ccntrales. Ver ELKIN, 1932: 120.
6 Entre los Huachipuire (grupa Maschco de la Amazania Peruana) existeu, segun

M. CALIFANO, das diferentes versianes del mito de Atunta. Una, narrada, de caraete!
exotérica, en la que se narra.11 simplemeute las hazauas del hérae; atra, exatérica, mntada,_
en la que el relata se "pate¤cia" mediante-el agregada de infimtos detalles. Esta ultima
desempeiia un papel de llamada erotica y na puede ser escuchada, sin tamar determinadas
precaucianes, tales camo calacarse de espaldus al cantar, a cierta djstaucia y bauarse
luega de haber aido el relata (materiales inéditas trausmitidos par M. CALn¤·ANO).

6 El hecha es atestiguado entre las australianos del S. E. Ver Sc:B:M1‘17r, 1908: 564-567,
basada prineipalmente en Howmr, 1904, en el que también se fundameuta LANG, 1898.



110 poseen de tales episodios siuo un
relato muy esquemético. Asi ocurre en
algunos grupos australianos entre los

cuales determinados viajes y hazaias

de los autepasados totémicos, propios
del ciclo mjtico en general, son conoci
dos en detalle énicamente por el gru
pc en cuyo ter1·it01·i0 se realizaron. En

casos como éste, para recoger el ciclo
completo con todos sus detalles, seria
menester buscar informantes pertene
cientes a todos los grupos de 10s que
cl ciclo en su conjunto es patrimonio
comén, en 10 que hace a sus lineas ge
nerales.

Sobre la. base de estas consideracio

nes es factible que muchos episodjos de
un "c0rpus" mitolégico de un grupo
indigena en proceso de desaparicién
N queden por completo desconocidos,
pues murieron junto con los informan

tes que podian darnos cueuta de ellos;
tampoco es imposible que muchos de
los textos que poseemos sean versiones
esqueméticas de un relato mucho més

amplio y detallado, que tenemos ya
pocas esperanzas de llegar a conocer.

Finalmente, puede darse que un re
lato que estariamos tentados conside

rar como completo en si mismo, cons
tituya tan sélo un episodio de un
relato mais vasto cuya existencia desco

nocemos; y, en el mejor de los casos,
quizés podamos infer-ir esta existencia
sobre la base de alusiones en el texto

que poseemos.

En todos estos casos, poco podemos
saber 0 hacer sobre la {mica base de los

relatos por euanto no disponemos de
la pertinente inforrnacién etnogréfica.
Es posible, por cierto, que le compara

ci6n de diferentes versiones de un mis

mo relato pueda ponernos frente a. va

riaciones de éste en lo que hace a la
riqueza de detalles de diferentes epi
sodios, y hacernos suponer la presen
cia de distintos niveles de participa
ci6n en la tradicién, los que pueden
eventualmente tener diferentes signifi
cados y funciones dentro de la eultura.

Pero tampoco es licito eliminar la po
sibilidad de que una variante mas "po
bre" dependa, siinplemente, de la es
casa capacidad narrativa de un infor
mante, o se deba a circunstancias

ocasionales de su aprendizaje de la tra
dicién, 0 bien resulte de un empobre
cimiento debido al olvido de la tradi

ci6n misma en la cultura toda.

De todos modos, a los fines de un

estudio de las estructuras generales del
mito —que es nuestro principal objeti
vo- no interesa demasiado la "canti

dad" de informacién tradicional que
pueda contener un texto. Es cierto que
esta informacién puede variar, y no
sélo en cantidad sino en calidad, cn el
caso en que se omitan, disfracen 0

agreguen episodios con fines esotéri

cos. Sin embargo, también es verdad

que las estructuras que gobiernan las
diferentes "variantes" y que constitu
yen la légica interna del relato, no son
por ello distintas, ya que todas estas
variantes estan construidas en base a

los mismos principios, tienen un mis

mo sentido y responden a una misma

concepcién del mundo. Que el Alto \
Dios sea bueno, como en la version eso
térica, 0 malo, como en la exotérica,
no le quita su caraeter esencial de ser

una apercepcién personalizante y uni



ficadora. del ciclo potente ", la. cual res
ponde a la cstructura general del "da

to como el 0t1·0", propio de la concep
ci611 social del mundo “. Por otra par
te, el cambio de siguo del Alto Dios
tampoco elimiua la constancia de la

"actitud" hacia. él, que responde a la
vivencia general de 10 sagrwdo. Sea ri

ca o pobre, total o parcial, desempeie
una u otra funcién, la narracién miti

ca —siemp1·e que sea, realmente tradi
cional ”-— no pierde nunca su légica
interna y concreta constantemente las

mismas estructuras. Solamente pue
den variar Ia cantidad de estructuras

bésicas que podamos ver reflejadas en
una. u otra versién, y la claridad con

que éstas se nos revelen.

E1 problema, de-las variants

E1 problema de Ia significacién y
valor de las djferentes versiones de un

relato mitico nos lleva a. plantear otro
interrogante de carécter més general:
el que hace al concepto mismo de "va
riante" en el material mitogréfico. La
idea de variante parece impliear nece
suiamente una "constante" a la eual

la variante es referida. Es facil conce

bir esta relacién cuando es posible es
tablecer esa constante, tal como ocurre
en la literatura —en casos en que va
rios autores se inspiran en un mismo
relato b5sic0—, 0 bien en la historic
grafia, cuando puede establecerse la

dependencia de varias fuentes de un

texto originario, sin que importe si és
te se ha conservado o se ha perdido.
En todos estos casos, es teéricamente

posible establecer una relacién genéti
ca a partir de un relato que se consi
dera el mas antiguo y el originario.
Pero de modo diferente ocurre en la

narrativa trasmitida verbalmente, tra
tese de mitos, leyendas, cuentos 0 fé.
bulas tradieionales. En primer lugar,
dadas varias versiones de un mjsmo

mito, no es posible establecer una na
rracién que sea verdaderamente "o1·i
ginaria", puesto que no existe factica
mente un relato fijo e inmutable del
cual se puede hacer derivar a las de
més y del que se originen todas las
versiones posibles. A1311 en el caso de

versiones sagradas y profanas de un
mismo relato, no es posible establecer
con seguridad una verdadera relacién
genética entre ellas, pues unas y otras

respouden a finalidades propias y no
hay forma de comprobar con certeza
si la versién profana se origina real
mente en la sagrada 0 si ésta represen
ta un enriquecimiento de aquélla, por
haber asumido una funcién diferen

te ‘°. Por otra parte, tampoco en la
version sagrada existe un relato uni
forme, puesto que los detalles pueden
variar de un narrador a otro y tam
bién de uno a otro relato, au.11 cuando
el informante sea el mismo. En cierta

7 Parece incontrovertible la idea de Pmrazmm, 1922 y 1955, a pesar de haber sido
recliazada por Sumum, 1947: 208-210. Mas recientemente las ideas de Pmwazmm han
sido retomadas por Euumaz, 1949.

8 Para una aproximacién s esta fundamental estructura de la concieucia mitica, ver
Kznsmr, 1953.

0 Es decir, que `xio haya sido alterada la nuturaleza de sus personajes y de sus actua
ciones por obra del mitégrafo oceidental.

10 Ver lo referente al mito de Atunto, en nota 5.
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ma1" en éuanto es improvisado eu el
momento sobre la guia, dc un esque
ma genérico, a1 que el narrador enri

quece com detalles que constituyen
siempre una, creacién individual. Tam

p0c0 es s01uci6n considerar como

"0rigina1·i0" e1 esquema uarrativo
—que es posible coustruir sobre la
base de las constantes de diferentes

1·elatos—, puesto que se trataria, de

de ocurrir cuando las narraciones pro
ceden de informantes fuertemente

trauscultumdos.

Al hablar de la influeucia de 1a

civilizacién occidental en un relato mi

tico, hablamos, principalmente, de 10
que hace a su "c011ceptuaci6n" y nn
tauto de 10s rasgos fécticos que de esta
civilizacién puedan proceder. En efec
to, la. narracién puede conservar toda

um mm *·*¤$*=*=··=<=i·$¤ la ¤¤¤» Si b_ie¤. su esmcmm mm mgimam, 0
puede tener c1er?;0 varor metod016g1co,
D° mem una Fxlstencm °°n°r°ta y Se
wa d¢S¤*¤v1S*¤ de ms dmues Y
zzilaf ;;;0;q;;su1t1g16E_ ;e1;_;;:;;;m;
instrumento ritual.

La ausencia de una vcrsién HP0 Ori
ginaria hace que todas las "variantes"

del mito sean en verdad "0riginarias",

q?;%qlelE:3c? ‘§:;:;;,;d;";;:§;(
cuezca en este casa de seutidol Cada

relato ha de ser considerado de por
Si, como Ima mtidad autémma y uti_
lizado tal como se nos ofrece. Claro

esti que un relato i.I_ic0., puede pI,0_
pomiommos En mayor mimem las
concmcioms de las estmcmms que im
tentamos identificar, pero muchas de
éstas pueden aparecu. también en un
mmm ¢·p0bI.€»· y, evcntualmentey cm
mayor evidencia. Todo lo dicho vale,

naturalmente, siempre que se trate de
relatos realmente tradicionales, es de
cir, que no hayan sido influidos inten
samente por la conceptuacién propia
de la civilizacién accidental, como pue

gran parte de ella, mm mundo apamb
dan en su accién elementos ergolégieos
0 pmonajes ac compmbado mgm Oc
cidental. Asi entre los Tehuelche exis

. . cen el caballo, los vacunos e, 1nc1us1ve,

uio mode, figures potentes dela reli
lg16n occidental pueden sust1tu1r a an

_ do la fisonomia y los puderes de éstas

_ rol U. Como consecuencia del hecho de

encuadmrsenumerosos rasgos de la
. cultura. occidental en las estructuras

P!`°Pi¤S de 18 °°¤°i°¤°i& miti°¤» €l I‘€·
lato etnografico puede transformarse

facilmente en un cuento folklérico,
comewandos °mP€1`°» su estructum
Originaria casi lnmctav mm °u“¤d° su
flmcién se Vuelva Mm Y uegue 8 P€I`·
der hasta su carécter de relato "verda

dero", que es el atributo esencial del
mito.

ten numerosos mitm en los que apare

las armas de fuego, sin que lleguen a
perder la estructura, propia de la con
cieneia mitica que I0 rige 11. Del mis

tiguas teofanias aborigenes, adoptan

11 Entre los Mataco del rio Pilcomayc, la Serpiente Arco Iris llega u. utilizar una
camioneta para sus desplazamientos, sin que ésta alcance n. modificar su figure, naturaleza
y aceién (Materiales inéditos cle la campaia de 1969 del Instituto de Antropologia).

12 Ani ha ocurrido entre los Pilagé. de Formosa, convertldos al protestantismo. Rasulta
elaro que entre estos indigenas ol Dios Cristiano se ha asimilado a im antiguc dios uranico:
Asiéu (Materialos inéditos de la Campafin. de 1969 del Instituto do Antropologia).



La. usistematicidad del

"corpus" mitico

La posibilidad de que un informan
te conozca tan s61o parcial e imperfec
tamente el "co1·pus" mitico de ln cu]
tura a la. que pcrtenece, no debe in
ducirnos a atribuir nccesariamente a

este desconccimiento una eventual iu

coherencia en el nexo entre diferentes

relatcs que componen dicho "c0rpus"
e, inclusive, en la trabazéu de los dis
tintos episodics de un mismo relato.

Puede ocurrir asi que una narracién
dé como conocidos acontecirnientos que
110 se hallen en ningnma. otra. 0 bien

que un relato consigne con anteriori
dad a 0tr0 un episodic que "l6gicamen
te" debiera relatarse a continuacién.

Por ejemplo, en un relato cosmogénico
podré intervenir un demiurgo que ex
trae una isla del mar sin que se aclare
en ningnin otro mito el origen del mar
ni el de la isla I3. O bien puede ocurrir
que el mito antropogénico se relate con
anterioridad a1_ cosmogénico 1*; tam
bién que, acerca del mismo hecho, exis
tan relatos diferentes y, a veces, con
tradictcri0s1“. Todo este conjunto de
aparentes incoherencias no debe juz
garse sobre la base de los supuestos ra
cionales y cientificos que subyacen en

la conccptuacién occidental del mundo

y de la. historia y en su conocimiento.

En el mundo del mito un ente puede
darse fdcticamente como existente, sin
que se dé y se necesite una razén de

ser de esta existencia; del mismo modo
no hay dificultad en admitir la exis
tencia de hombres antes de la forma

cién del mundo, puesto que no existe
necesariamente la idea de un cosmos

unitario, por lo que los seres humanos
pueden haber vivido en un habitat pre
ecuménico I". En cuanto a los relates

paralelos no existe una verdadera con

tradiccién entre ellos hasta que se ad
mita como supuesto que un determina
do ser deba tener necesariamente un

origen unitario I".

Las contradicciones y las incoheren
cias desaparecen si partimos de la base
de que el mito es esencialmente asis
temdtico —en·sentido racional— pues
responde a otro tipo de coherencia que
no es la del saber o la del actuar de

Occidente. De este modo hay que con
siderar los diferentes relatos de un ci

clo y los distintos episodios de un re
lato como unidades auténomas. Por

otra parte, 1a diferencia entre "rela

to" y "episodio" es muy dificil de es
tablecer objetivamente, puesto que en
10 que nos es presentado como una na

13 Entre ctros el tema polinesio de la pesca de las islas. Ver el episodio de Maui
que pesca a Tongareva en vcr: mm Smmm, 1934: 199-200.

14 Cfr. el mitc de la creacién entre los Karo Batak (Sumatra) en D1: MAAN, C.:
Verslag van eeue Reis in de Battaklanden, cit. por Pm·rAzz0N1, 1963: 31.

15 Ver LEBNHARM, 1961: 63-B1.
10 El tema de la "llegada de otra parte" del hombre o dc Ia mujer es sumamente

frecuente en la ruitolcgia etnografica. Citamcs a mauera de ejemplos la salida de los
licmbres de una cueva (Bantni meridionales) y la llegada de las mujeres desde el cielo,
tema omnipresente en la mitologia del Chaco (Toba, Pilagé, Mataco, Chcrcte, Chulupi, etc.)Z

17 Tal es, por ejemplo, el mito del origen de las mujeres distinto del relativo al origen
del liombre. 0 bien, la existencia de mitos de origen difereute para distintos grupos huma
nos. Todo ello adquierc sentido en la carencia de un seutido unitario de lo humanc.

19 En el ciclc de '1`okwaj de los Mataco, diferentes episodics son narrados a conti
nuacién como un solo rclato, Sin embargo, es claro que el uexo que los uue es meramente
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rracién unitaria. pucden darse diversos
episodios que constituycn otros tantos

relatos iudcpeudientes y cerradosl
Del mismo modc, muchos relatos puc
dcn integrarse, a manera de ciclo, cn
uu relato més vasto 1°. Todo ordena

miento y subordinacién que se esta
blezca entre los relatos de un "co1·pus"
mitico, en base a un "antes" y a uu
"después" légicos, representa a menu

do la, proyeccion de nuestras concep;
ciones historiogréficas sobre un mate

rial que responde a otros principios y
a otras necesidades. E1 unieo orden que
existe en el mito es el que fdcticamente
se da en él; nuestm tarea, so pena de
resolverse en una distorsiéu de su rea

lidad concreta, ha. de ccusistir en bus

car los priueipios generales que dau
seutido a. este ordeu féctico, entre los

cuales se destaca una. particular con
eepcién del tiempo y de las relaciones
temporales ”°.

La. critica. a nivel de textos

A nivel de texto escrito la critica.

mitogréfica puede ejereerse sobre tres
tipos de fueutes: los textos can versién
an la lengw propoho del infarmante,
ucompafnados por una traducciéu lite
ral, interliueal, o ad sensum, que a. ve
ces pueden coexistir 21; los textos en

idioma accidental, que representan
relate original por parte del mitégra
fo, auxiliado por un intérprete 0 bien
por el informante mismo 22; finalmen
te, las refacciones y resiimenes de ver

siones originales que, frecuentemente,
representan la sintesis de dos o mas re

latos obtenidos por uno 0 varios infor
mantes

E1 valor de estos diferentes tipos de
fuentes es, naturalmente, muy desi
gual. En, el primero se cumplen todas
las eondiciones que permiten contar
con un material "0bjetivo" hasta el

limite en que la objetividad es posible
en este eampo. Sin embargo, aun par
tiendo de la base de que el mitégrafo
domine perfectamente el idioma indi

gena de su informante es claro que,
euando el texto ha sido recogido por
escrito —es deeir, al dietado o poco
menos 2*- hay que contar con ciertas

alteraeiones del relato; en efecto, supe
ran las posibilidades de anotaeién las

pauses, repeticiones y giros idiomati
cos que figuren en el relato oral, todo
lo eual puede determinar una. contrac

ci6n de 1a narracién y, probablemente,
la pérdida de detalles. Una mayor ga
rantia de fidelidad es la recoleccién

mediante magnetéfono, siempre que el
informante esté acostumbrado al uso

del aparato. En este caso la narracién

circunstancial (por ejemplo, "al dia sigulen·te") y desapnrece en otras vcrsiones del ciclo
en las que la secueneie. de los episodios es diferente.

19 Témese como ejemplo el Olclo de Elal, de los Tehuelche meridionales en este mismo
volumen. BORMIDA, SIITREDI, 1969.

$0 Cabe recordar que, en la época mitica, no hay una vérdadera "sucosi6n" de neon
tecimientos. Be trata de un "tiempo sin tiemp0" que es glohalmente un pasaclo tan s6l¤
con rclacién nl "ahorn.". Ver LEVY-BR.U'H.L, 1935: 3-6, y Bémuins, 1969.

I Un ejemplo clasico son los textos de Rasmussen, 1929. Excelentes por el profundo
conocimiento del idioma guarani los cle CADOGAN, 1966 y 1968,

72 De este tipo son los textos tehuelche de Béaurm, Srn·m·:m, 1969.
N De este modo hun sido obtenidos varies de los textos de Mtriuux, 1946.
24 Con esta técnica hun sido recogidos todd! los textos miticos otncgraficos con ante

rioridad ul uso del magnetofono.



couservarai toda su fluidez y csponta

ncidad, espcciahnente cuando el rela?
tor sabe que el mitégrafo le sigue por
entender su idioma 25. Una vez consig

nado en escritura fonética el relato que

asi fuera, obtenido, el paso siguicntc

depende casi exclusivamente de los co
nocimicntos que posca el mitégrafo
acerca del idioms. aborigen, 10 cual sc

refleja en su traducciéu del texto in
digena,. Es oportuno, sin embargo, que
ol critico recucrdc que, salvo excepcio
nes, c1 conocimiento de un idioma in
digena por parte de un oecidentul es
superficial y que, por lo tanto, 1:1. tra
duccién puede adolecer de iuexaictitu
des e, inclusive, de errores. Tanto las
unas como los otros se deben al hecho

de que no hay necesariamente un co
rrelato exacto entre lo que expresa un

determinado término 0 giro indigena y

lo que puede ser expresado en un idio
ma occidental. En muchos casos la tra

duccién corriente —es decir, la, que se
realjza, mediante la utilizacién de un

mimero aproximadamente igual de se

mantemas— implica, a veces, tan s61o

unqaproximacién a la expresién indi
gena; en efecto, 1a estructura, gramati
cal de un idioma etnogréfico puede ser
radiealmente distinta de la. de los idio

mas europeos, por 10 cua,1 es posible

que estos carezcan de 1os recursos ne
cesarios para reflejar fielmente esa ex

pres1on, a menos que no se recurra a

un giro explicativo 2

E1 problema de la traduccibn.

Informantes biljngiies y traductoms

Esto nos Lleva a u.u problema funda
mental, que trasciende el aspecto me
ramente heuristico de 1a critica mito

grafica: el de la consignaeion fiel de
la conceptuacion por encirna de las di
ferencias idiomaticas. Es claro que un

tiempo verbal que correspondiera a un
aoristo griego no tendria traduccién
directa en muchos de los idiomas occi

dentales modernos y s61o podria expre
sarse mediante un giro aclaratorio; del
mismo modo, un dual no podré. expre
sarse mas que por un plural, aclarando
que este plural se refiere a dos entes
y a no més de dos. En easos como éstos
la traduccién puede realizarse aun con
cierta facilidad, con tal que se domine
la estruct-ura gramatical del idioma en

el que esta relatado el mito. Pero el

problema se compliea cuando el con
eepto que subyace en una expresi6n

indigena es radicabmentc djstinto de
todo concepto que pueda expresarse en
una traduccién comiin a una lengua

europea. El término melanesio de bac,

que significa ser potente o muerto, en
contraposicién de kamo, que significa
ser viviente, menos potente y con cier
to "aire de ]1u1nan.idad""’, no puede

"traduci1·se" a. un idioma occidental,

el que tan solo tiene posibilidad de
"explicarlo". Del mismo modo la ex

26 La experiencia de campo enseia que el interés del narrador decae sensiblemente
cuando tome. concicncia de que su relato no es entendido por los presentes. Lo mismo
ocurra cuando se utiliza el magnetéfono con el fin de traducir posteriormente el relato.

20 Por ejemplo, las denominadas "numeracioues conc1·etas" en las que se utiliza un
sistema de numeracién que varia segun la clase de lcs objetos numerados.

27 Lmzmniuvr, 1947.
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que iuicia muchos relatos miticos pue
de entenderse cabalmente s610 median

tc u11 coujunto de aclaraciones que im
plican una verdadera revisién del con
cepto mismo de tiempo, tal como se 10
entiendc y se lo vivc comtinmente en

Occidente ZS. Y la palabra "mu.udo"
no siguifica evideiitmncnte para un
curopeo 10 mismo que para un pueblo
que considera existente s6l0 aquel sec

uma. lengua occidental. Los problemas
e incouveuientes de la "traducci6n"

sou bésicamente los mismos y, quizés
menores en este 1iltim0 caso, pues el in
formante hara 10 posible para adaptar
el pensamiento indigena a la expresién

castellana 0 inglesa; no 10 conseguiré,
sin duda, como no 10 conseguiré, la tra
duccién del mitégrafo mas experimen
tado, pero el relato tendra la veutaja

tor de la realidad con el que tiene com-_ de ser pensado, expresado y aclarado
cretamente algo que ver, espacio que
incluye no s61o el territorio poblado
por los vivos sino también el que esta
poblado por los muertos o por los
dioses.

Es claro, entonces, que la traduc
cién de un texto mitico se resuelve, fi
nalmente, en una hermenéutica del mi
to a través de la aclaracién de su sen

tido. Coincide, por 10 tanto, con la for
mulacién y la, aplicacién concreta de
las estructuras de la conciencia miti

ca y, lejos de representar una etapa
inicial para el conoeimiento de esta

conciencia, representa por el contrario
un resultado final de todo un proceso
cognoscitivo. Por ello la "traducci6n"
de un texto mitico resultara tanto mas

fiel y acabada cuanto mas nos acerque
mos al verdadero "se11tido" que el re
lato tiene para quien lo narra creyen
do en su verdad y en los otros atribu
tos que con ésta se vinculan. De ahi

que, en el fondo, no haya una diferen
cia fundamental —en su caracter de

fuente— entre un texto en idioma in

digena con traduccién iuterlineal y el
relato que pueda proporcionarnos un
aborigen que domine sufieientemente

en parte por la mjsma persona. Esta

unidad de pensamiento y expresién re
ducira necesariamente la dualidad y 1a
eventual oposicién entre éstos, que se
da cuando cada uno de ellos esté con

fiado a diferentes personas separadas

y deformaciones conceptuales que pue

como los hay necesariamente en cual

quier traducci6n— podran ser supe
rados por una hermenéutica que tenga
en cuenta —c0mo en cualquier texto

giiisticas, de pensamiento y de vida
que subyacen en la narracién.

Desde un punto de vista heuristico

pareeeria, eutonces, que las fuentes
mas deseables para un estudio del mito

cidental por un informante aborigen
bilingiie, descartaudo, desde ya, el ca
so limite de un texto traducido por un

lo fuera M. Leenhardt.

por un abismo cultural. Y los errores

dan haber en este tipo de texto —tal

mitic0— las diferentes estructuras lin

fueran los textos con traduceién lite

ral y los proporcionados en idioma oc

etnégrafo o mitégrafo que haya llega
do a poseer plenamente el sentido in
timo de un idioma indigena, tal come

Cuando hablamos de informante bi

29 Ver nl respecto Bonmm, 1968 y 1969.

62



lingiie nos rcferimos tantc a quien
narre directamentc uu mitc en un idio

ma occidental como al lenguaraz indi
gena quicn traduce "si.mu1ténca,mc11te"

an e1 campo un relato que va escuchan
do de labics de un informante mono

lingiie, mecanismo del que resultan
muchos de los textos miticos de la li

teratura etnogréfica. 29. En efecto, e1
papel del intérprete aborigen es del
todo semejante al del narrador bilin
giie en cuanto aprende el relato en su
expresién y conceptuacién indigena
—del mismo modo en que 10 hizo
aquél— y 10 vierte luego a. un idioma
occidental. Es claro que en ambos ca
s’0s el proceso de aprendizaje y de ex
presi611 es esencialmente el mismo,
pues 10 fmico que varia as el tiempo
transcurrido entre el aprendizaje y la
traduccién. E1 lenguaraz se resuelve,
asi, en un informante bilingiie, pues,
del mismo modo que aquél, relata en
un idioma occidental una. narracién

que aprendiera cn su propio idioma.
Esta identidad trae como eonsecuen

cia que no hay que dar mucha. impor
tancia a la variacién que el lenguaraz
huge sufrir al relate como eousecuen

cia de una traduccién que es necesa
riamente ad sensum. Esta va.1·iaci6n

—en lo que no hace a dificultades de

expresién en el idioma occidental— es

la misma que todo relator hizo y haré.

sobre un relato que escuchara y volvie
ra a na1·ra.1·; es la "o1·igi.na1idad" pro
pia de cada version de un mito, la que
encontramos neeesariamente en todo

informante, tanto si se expresa en un
idioma indigena como si lo hace —co
rrectamente o casi— en castellano, in
glés 0 francés.

La interferencia del mitégrafo

Lo dicho vale siempre que el relato,
reducido a texto por el mitografo, con
serve la expresién auténtica del rela

tor bilingiie 0 del intérprete, con todos
sus giros, repeticiones y aparentes in
coherencias “°. De otro modo debemos

contar con otra interferencia que es la
del mitégrafo mismo en un esfuerzo, a
veces no consciente, de aclarar y hacer
més fluida y comprensible la narra
cién. Es aqui donde actuan fuertemen

te las estructuras ljngiiisticas y la con
ceptuacién occidental que les es inhe

rente, sin contar con la, influencia que
pueda llegar a tener el estilo narrativo

propio de la expresién cientifica, que
sintetiza el relato y suprime iteracio
nes y giros propios del lenguaje con
creto de los pueblos pri.mitivos“

Cuando la interferencia del mitégra
fo se hace mis intensa y frecuente,
cuando la deformaeién del estilo na

29 Hay que ebservar que en la _realidad la traduceién ne es casi nunca simultanea.
Per le general el informante relata un trozo mas e menes articulado de la narracién y, al
interrumpir, el lenguaraz le traduce. La lengitud de les "segmentos" narratives varia
segnin les cases y depende del narrader, del lenguaraz y de su iutegracién recipreca.

30 Tede 10 que se le censiente al mitégrafe (en lo que hace a textes en castellano)
es reducir el texte del lnfermante e lenguaraz a un cerreete castellano rnistice, cerrigiende
todo aquelle que impliea desconecimiento de este habla: por ejemple, errcres de concer
dancia y de conjugacién, También pueden suprimirse sin incenvenientes las "mu1etillas"
tales come "dice", "dice el hembre", etc.

$1 Des buenes ejemples de la transformacién de un relate per ebra de esta interfe
rencla estan dados per Wurrm, 1926, y Boas, 1927.


