
CONSIDERACIONES SOBRE MITOLOGIA
INDOAMERICANA

Pon RAFAEL GIRARD

Fundamentos, funcién y métodas de estudio

Muchos son los investigadores de la mitologia indoamerieana que
han puesto de relieve los rasgos fundamentales comunes entre los rela

tos mitieos de los pueblos agricultores de este Continente, paralelismos
notorios tanto en 10 que respecta a la estruetura 0 distribucién del
material mitico como a los temas mismos.

Parten de la creacién del mundo, capitulo expresivo de las pecu
liares concepciones cosmogénieas indigenas; se articulan en "Edades",
periodos 0 tiempos mitieos; y finalizan con la historia del -0 de los

héroe civilizador que ejemplifica las normas de conducta vigentes. Este
nace generalmente en forma milagrosa 0 partenogenésicamente y des
arrolla sus actividades en la tierra. Al principio eonfronta grandes
peligros y dificultades que logra veneer gracias a su naturaleza divi
na y, por ende, se identifica con las grandes luminarias que esparcen
con la luz material, la del conocimiento.

Antes de su advenimiento, el mundo esta sumido en la oscuridad
en sentido propio y figurado segfm la coneepcién indigena. Tal oscu
ridad y barbarie se desvanecen ante la aparieién del héroe civilizador

que es, a la vez, dios solar; ilumina el alba del ultimo periodo mitico

que corresponde, en eoncepto indio, a la edad presente 0 histérica.

Este es, en sintesis, el patrimonio intelectual de los pueblos agri
cultores de los que tenemos una mitologia considerada la mas com
pleta, como por ejemplo la de los tupi-guarani, cuna y maya-quiché.

Sentido htktoribgreifico de las Mitos. — Para el indio los initos re
flejan su propia historia, dividida en dos épocas; la presente y la
pasada, 0 sea, el periodo histérico y el prehistérico. Esas époeas estan
separadas simbélicamente por un eataelismo que borra el pasado, que
considera como un periodo concluido. En otros términos, las formas
eulturales del presente se superponen a las del pasado y las sustituyen.
Tienen como punto de partida el momento en que el héroe civilizador
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establece nuevas normas de conducta que reemplazau las imperautes

hasta. eutouces, consideradas en los propios relatos miticos como expo
nentes de uu estaldo cultural inferior, caracteristico del periodo pre
historico.

La historia. se estructura, pues, eu dos ciclos temporalesz tiempo

pasado y preseute, que difiereu del tiempo profano 0 comun.
Dentro de este esquema la. época. "prehistorica." 0 pasada suele

subdivirse en periodos cuyo uumero varia. segun el grado cultural de

cada pueblo. Asi, por ejemplo, de los grupos arriba menciouados la
mitologia tupi-guaraui se articula. eu 2 épocas: una pasada. y otra pre
seute, mientras que la. de los Cunas eu 3, de las cuales 2 perteuecen a

la edad prehistorica; y la de los maya-quiché eu 4, correspondieudo 3,
a edades pretéritas. El estudio comparado de la mitologia y de la. et
uografia revela que el nivel cultural alcauzado eu la. oltima época
esta. en relaciou cou el ufimero de periodos que le preceden, es decir

es proporcional a la duraciou del pasado historico. Asi, los mayas po
seen una cultura superior a la de 10s cunas, y éstos a la de los tupi
guaraui.

Pero esta regla parece vélida solamente para aquellos pueblos
que vivieron sus periodos miticos, y no para los que adquirieron rela
tos miticos por iuflueucias trausculturativa o contiugencias historicas.
Como ejemplo de este case se puede citar el de los aztecas que llega.11
al altiplauo mexicauo en época relativamente recieute, en bajo nivel
cultural, y al coutacto de pueblos mas cultos se elevau eu la. escala

de la civilizacion, adoptando modalidades de éstos e injertaudo su mi
tologia propia. en la de aquéllos.

Desde Chavero, Ixtlixochitl, Clavijero, Boturiui y Seler a. Vai
llant, los iuvestigadores de las fueutes mexicauas reconocen que los
relatos miticos preaztecas solo hablan de 4 Edades, mientras los azte

cas de 5. Esa. quinta Edad corresponde propiamente al periodo histo

rico de los ultimos y no al patrimouio cultural de los pueblos que les
precedierou, de qujenes los aztecas tomarou creencias y mitos, reinter

pretandolos de acuerdo cou su propia mentalidad. De alli que para
éstos las cuatro Edades que precedeu a su quinto Sol careceu de la

significacion historica que tienen para los pueblos euyo desarrollo cul
tural paso por dichas 4 Edades. Esto es evideute en las transformacio

nes sufridas por los mitos y creeucias originales al pasar de los pueblos
mexicanos de alta cultura a los aztecas, y en el hecho de que mieutras

las cuatro Edades constituyeu el fuudamento de las tracliciones cultu



rales mayas y toltecas 1, entre aquéllos revistan escasa impertancia.
Este se desprende del texto mismo de la mitelegia azteca en la que del
extenso material mitico descriptive de la vida. y cestumbres de los
seres de cada una de las 4 Edades, contenido eu fuentes maya-toltecas
come el Popol-Vuh, se utilice eaas 4 Edades a guisa de armazen vacia
para asentar su quinta Edad y la historia del héroe cultural azteca
Huizilopochtli.

Crenistas come Gomara, Gregorio Garcia y Metolinia han hecho
notar que les aztecas "bien alcanzan que los dioses criaron al mundo,
mas no saben céme, y con relaci6n al tiempo de les 4 Seles, no cuenta
nada, porque lo dejan olvidar diciendo que cen el nuevo Sel, habia
de ser todo nueve"

La transpesicién de la mite-histeria. azteca. en el armazén de la

toltecaz es evidente también el relate de la 4a. Edad, exponente de
las elevadas normas culturales maya.-toltecas. Para éstos dicha Edad

representa la. culm.ina.ci6n de su cultura agricola y, a, la. vez, su periodo
‘hist6rico" 0 presente. En cambio les aztecas especifican en sus fuen

tes que por entonces su ecenomia. era de tipo parasitarie (base alimen

tiica fruto del mezquite segfm Histoire du Méchique) y esa Edad co
rresponde a su prehistoria. En etres términes, la era preagrieela de les
aztecas corresponde al ultime periede cultural altamente desarrellade
de les pueblos agriculteres que les precedieren en. el Altiplano, segfm
le establecen las prepias fuentes. Tal situacien historica se expresa
ademas en el 5° Sol que ne surge ya en remeta épeca y en el legen

dario pais de erigen de los mayas y toltecas, sine en un periede rela
tivamente reciente y en la. ciudad de Teotihuacan, simbole de la alta

cultura de que les aztecas se preeian ser herederes.

Pudiera ilustrarse mas arnpliamente cen materiales dispenibles de

otras culturas indeamericanas —pueblos del Sur de baja cultura in
fluenciados en diverse grade por los tupi-guarani, per ejemple—, las
diferenciacienes entre una mitolegia original eeherente con la cultura

del pueblo que la posee, y los mites adquiridos per centactes e in
fluencias culturales, en los que se advierten desviacienes o transfer
macién espiritual de los temas originales.

1 Entiendo per tolteca la alta. cultura de tipo monumental (escultura y arqui
tectura) que, procedente de la América Central, flerecié en el Altiplano hasta el
colapso de Tula, de acuerde cen el criterio de los cronistas.

2 Para mayores informes sobre estudio cemparado entre las fuentes miticas
aztecas y las de altas culturas mexicanas, véase "Los Chortis ante el problema
Maya", tome IV, pegs. 1423-1440.
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Me he concretado de m0d0 preferente al caso azteca por ser un

buen ejempio de la yuxtaposicién y variaeién que sufren 10s mitos de
ciertos pueblos en sus c0nta.ct0s con eulturas; y, ademas, para. salvar

la objeeién que algfm investigador hace del valor historiografico del
P0p0l-Vuh, que estima no puede considerarse como expresién de las
tradiciones histéricas maya—quiché (0 tolteca), porque igual criterio
deberia aplicarse también a la Leyenda de los S01es de la mitologia
azteca que carece de tal caracter.

Tal objecién es valida en cua.nt0 se refiere a la Leyenda de l0s

Soles porque sus 4 primeras Edades, ciertamente no tienen el mismo
valor de las 4 de la mitologia maya-tolteca, y no expresau como éstas

una experiencia vivida por los aztecas, ni tampoco tradiciones culturales

que les eran pr0pia por cuya raz6n no pueden ser eolocadas en el mis

m0 pla.n0. Los aztecas y los pueblos mexicanos de alta cultura que los
preceden en el Altiplano, proeeden de distintas patrias etnogénicas;
su cultura original y su historia respectiva difieren considerablemente.

Los primeros 110 estaban muy a.lejad0s de sus congéueres septentrionales
cuando establecen contacto con l0s toltecas, asimilando lentamente, des
de entonces la cultura de sus vecinos. Tales acontecimientos histéricos

se reflejan en la Leyenda de los Soles que de ninguna manera puede

equipararse al P0p0l-Vuh, como ta.mp0c0 puede estudiarse la historia

tolteca 0 maya a travis de la azteca.

Para penetrar en el sentido de los mitos y poder reconstruir sus
formas primarias, por el mét0d0 comparado, es necesario distinguir los
mitos originales de los prestados 0 adquiridos. Los 4 primeros capitulos
de la Leyenda de los Soles no corresponden a tradiciones culturales az
tecas, pero a través de éstos se perciben las iufluencias ejercidas por
el pueblo que les trasmitié su cultura. Desde este punto de vista ella
ilustra uno de l0s aspectos de la historia azteca.

Como se ha dicho, los mitos de l0s pueblos agricultores amerindios

muestran rasgos de unidad mutua y relaciones capaces de ilustrar su

respectivo grado de eivilizacién, cultura y desarrollo intelectual, moral

y material. Por tanto, su estudio por el método comparaldo esta llamado
a ocupar un puesto preferente en la dilucidacién de problemas referen
tes a relaciones culturales y conexiones histéricas.

En l0 que respecta a su divisién en épocas prehistérica 0 pasada,
e histérica 0 presente, no hay desacuerdo entre 10s americanistas que
han enfocado su atencién a. este aspecto estructural de la mitologia.

Pero los criterios difieren en cuanto a la interpretacién del sen



tido de las "Edades" prehistéricas del crenorama mitelegico. (,En qué
consiste el relate de las "Edades"‘1 Se trata. de la descripcien de una
serie de horizentes étnicos diferentes, de la vida y cestumbres de los
seres que caracterizan la cultura-tipe de cada épeea y de les fenémenes
espirituales, sociales y economicos que la cenfiguran, hechos que se
infieren del conecimiente de mitolegias cempletas como el Popol-Vuh.
Siguiende el erden de sucesien establecide en dicha fuente, puede eb
servarse a través de la narracien total u11 precese evelutivo en todos
los planes de la cultura y en todas las ramas del cenecimiento humane,
estimulado per descubrimientos de plantas utilitarias e inventes genui
namente americanes.

La percepcién de dichos herizent.es.,étnicos asi como el orden pro
gresive de desarrollo cultural que representan ha side captada sin es
fuerzes por les mitégrafes americanistu, comun acuerde que es inte
resante subrayar. En censecuencia, no discutiremes el texto relacie

nado con las Edades, sine las hipetesis emjtidas para su interpretacién.
Desde Brasseur de Bourboug a nuestres dias, les comentaristas del

Pepel-Vuh han tratade de interpretar en una u otra forma la sucesién

de ciclos étnicos descritos en el citade codiee. Examinemes las hipétesis

mas recientes al respecte.

Algunos piensan que los 3 primeres periodos étnicos de la ciclo

grafia de les maya-quiché pueden representar la proyeccién en el

tiempo dc fermas de civiljzacién ajenas que ellos encentraron en sus
peregrinaciones. En tal case el Pepol-Vuh tendria un carécter etno
grafico. Otros supenen que la mencienada fuente registra el tipe de
cultura de puebles diferentes que sucesivamente habitaren el area ma

ya-quiché, y cuya fusion produce en la cuarta y ultima Edad, la cul
tura prepiamente Maya-quiché. No logran concebir que una civiliza
cien milenaria come ésta (la maya-quiché) haya pedide tener modali
dades diferentes en el curse de su larga historia. Villacerta e Imbelloni
entre etres sestienen esta teoria. El segundo epina ademés, que las 4

Edades representan segmentos del tiempo c6smico en consonancia cen
les 4 secteres del espacie, proyectados en el aspecte concrete de capas
humanas.

Otres come J eseph Goetz y W. Schmidt en criticas a mj libre "El
Pepol-Vuh, fuente hist6rica" admiten que este cédice da una imagen
verdadera de la historia cultural maya-quiché 3. No son pecos los que

3 Carta del primero al autor, feeha 16 de enero de 1954, en que manifiesta
estar de acuerdo con el criterio de W. Schmidt al respecto.
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comprendiendo mejor el sentido de este libro sagrado a la luz derecieu
tes investigaciones etnogréficas y de hechos expuestos eu mi exégesis
de esta fuente, estéu de acuerdo en que el Popol-Vuh expresa verda
deros recuerdos del tiempo pasado, de acoutecimientos que quedaron
grabados en la memoria -y correspondeu a periodos vividos por el hom
bre maya-quiché a t.ravés de su historia, a su épico viaje a través del
tiempo.

Tal hipétesis tieue la ventaja de que no choca coulas objeciones
que »se opouen a la validez de las otras aqui mencionadas. Los que supo
neu que el relato de las Edades esta sujeto a un patron fijo, de validez
universal, expresivo del pensamieuto cosmolégicoz espacio-tiempo-n1ime

ros sagrados, sujeto .a una ley iumutable de ritmo y simetria, fundan

su conjetura eu el concepto de que todas 1as‘m.itologias deben conteuer
uu numero fijo- einvariable de 5 Edades, lo que no concuerda cou la

realidad, ya que hay mitologias con 2, 3, 4 y 5 Edades, hecho que por
si solo invalida la citada teoria. De este asunto trataremos mas adelante.

El propio Imbelloni partidario de ella parece coutradecirla en co

mentarios que hace de mitologias ·de djversos pueblos iudoamericauos de
alta cultura, y favoreeer la tesis de que esas mitologias expresau la

historia cultural del pueblo que las posee. Esa historia no aparece des
conectada sino "ordeuada en una construccién "de admirable uuidad

y s0lidez’? ; puede observarse en ella u.n proceso evolutivo de las ideas
y de la étiea hacia una més intima armonia del hombre cou la vida del

cosmoss; existe en relatos mitologicos mayas uu proceso de desarrollo
a partir de una economia parasitariaihasta -1a agricultura V; las catas
trofes de final de Edad son verdaderos jaloues que desempeian la fun
ei6n de otros tautos puntos de referencia en sentido de sucesi6n narra
tiva e hjstérica"; la divisién entre lo prehjstérico y 10 histérico es una
caracteristica de—las fuentes miticas Q; las Edades auteriores a la pre

sente constituyeu el periodo autecedente al histérico 0 actual, etc.
La ultima Edad contiene, eu efecto, las modalidades vigeutes que

sou las fiuales de uu largo proccso de desarrollo realizado en la Edad
prehistérica, o sea durante los tres periodos étuicos anteriores- eu los
cuales puede observarse una serie de cambios progresivos que permiten
dicernir las coneepciones iniciales a partir de las que se desarrollau

{ "La Narraciéu guatemalteca", pag. 545.
"La Nan·aci6u guatema.1teca’ ’, pag. 619.

6 "Las Fuentes de Yucatén", pag. 671.
7 "La Nanucién guatzmalteca", pigs. 618-19.
8 "La Essaltatioue della Rose", pégs. 14-15.



las u.1ti.mas°. Ir de 10s antecedentes a lo consccueute. Esto se com

prueba. ademés en ritos, ceremonias, crcencias y actitudes tradiciona—
les de los maya-qujché presentes, que parten de modelos ejemplares es
tablecidos a 1o largo del relato, de las Edades, que constituyc para
ellos un todo coherente y organicameute integrado 1**. La cultura de los

maya-qujché presentes esta, pues, ligada a su pasado histérico por to
das sus raices.

Las propias conclusiones de Imbelloni respecto a la unidad interna
del relato de las Edades, expresivo de un proceso de desarrollo conti
nuo, favorece mas bien la tesis de que las 4 Edades correspondan a fases
evolutiv0s.de una misma. cultura y no a culturas de pueblos diferentes

como alguna vez sostuvo. Para respaldar esa hipétesis faltarian ademas,
las pmebas arqueolégieas correspondientes a los distintos pueblos que
habrian poblado el area maya durante los periodos de su prehistoria,
de las que no hay ninguna evideneia.

Si los que han dedicado su atencién al examen de las fuentes mi

ticas americanas han captado facilmente algunos de sus aspectos exte
riores, como la serie de ciclos culturales, en cambio hay otros que han
permanecido poco menos que ignorados debido a que no pueden inte
ligirse sin u.na intima compenetracién con el pensamiento indigena.

Como ejemplo tipico y elocuente de esa difieil compenetraeién
rnencionaré el criterio de J. Imbelloni respecto a los héroes culturales,

para citar a uno de los eomeutaristas que en los iiltimos tiempos ha
dedicado su atencién al estudio de las fuentes miticas indoamericanas,

especialmente al Popol-Vuh.
La historia del héroe civilizador seiiala. como se ha expresado, el

fin de la era prehistérica y el comienzo de la hjstérica, que es la pre
sente, ya que los dioses-héroes ejemplifican las normas de conducta
vigentes. Hunahpu e Ixbalamque héroes culturales del Popol-Vuh, en
el curso de su vida preseriben prototipos de conducts. eficaces para
el sacerdote, el hombre y la comunidad maya-quiché; instituyen las nor
mas que dan al orden humano su definitiva estructura social, moral y
inental; y establecen los ritos y ceremonias que han de observarse para
dominar la naturaleza, hacer producir el alimento indispensable al sus
tento de la comunidad, aplacar las fuerzas malignas y promover el
bienestar general. Las funciones del héroe civil.izador en todas las mi
tologias americanas son las mismas, estereotipan las normas culturales

9 "La Essaltatione delle Rose", pég. 5.
10 Ver P0po1—Vuh fuente histérica.
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de los respectivos pueblos. Es facil comprender, pues, la trascenden
cia que para los maya-quiché reviste, como para otros pueblos indo
amerieanos, la historia de sus héroes civilizadores centro de interés

de su mitologia.

La extension misma de la narracion pone de manifiesto la impor
tancia que los maya-quiché le conceden, pues abarca 111 paginas
(184-285) de las 134 del relato de las Edades del Popol-Vu.h en la
version Villacorta, que Imbelloni tomo como base para sus interpreta
ciones. Sin embargo, ese relato resulto un enigma impenetrable para
este autor, absteniéndose de comentarlo por considerarlo como "mera

interpolacion de episodios mas vastos que el discurso central" “. Par
tiendo de este criterio juzga "real distorsion del sentido y arquitectura.

del Popol-Vuh la idea que la historia de los héroes culturales constituya
la parte esencial del relato mitico" *2, y seneillamente los estima como

" "*‘pasajes aceesorios o meramente extraf1os

Asi desaprovecha mas del 82 % del material mitico indispensable
para la comprension de la mitologia maya—quiché, faltandole asi los

necesarios elementos de juicio para fundamentar su analisis y valoriza
ciones eriticas del manuscrito, de euyo contenido solo tiene una vision

limitada. De alli que no logre captar plenamente el significado del

relato de las Edades, tema de su especialidad.
La historia de los héroes culturales y el relato de las Edades for

man un todo organicamente integrado que no puede dividirse de modo
arbitrario. De alli el error fundamental de ese autor al considerar que
las Edades o épocas del Popol-Vuh sean 5 en vez de 4. Coloea la histo

ria de los héroes culturalas entre la tercera y la cuarta Edad del Popol
Vuh, lo cual es correcto ya que la 4a. Edad arranca, como se ha dicho,

del momento en que el héroe se convierte en dios solar después de haber

estableeido las pautas culturales vigentes. Pero ignora el sentido y la

funcion de la historia de Hunahpni, personificacion del 4° Sol que inau
gura a la cuarta 0 ultima Edad, 0 sea la presente que se rige todavia
por los principios establecidos in dla témpore por el héroe cultural. Des
pués de este acontecimiento no cabe otro Sol, n.i otra Edad como lo

pretende ese investigador para ajustar el Popol-Vuh a sus teoriasl

U "La Narracion guatemalteca". Buenos Aires, 1940, pag. 602.
12 Buna., Vol. V, partes 1-2, pag. 229, Buenos Aires, 1952.
13 "La Narracion guatemalteca", pégs. 601-2.

Imbelloni esta "convencido de que no hay posibilidad de objeciones valede
ras" a su teoria. de 5 Edades (1. La narracion guatemalteca, Buenos Aires 1940,
pag. 602). Tal afirmaeion eontradice su propio postulado de que las creaciones del
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;Existe algxin método objetivo comnnicable y verifieable que per
mita. establecer si la interpretacién de un mite es la verdadera? Si, este
método existe en virtud de la funcién misma del mite que censiste en
perpetuar una realidad trascendente. En el case de los maya-quiché
actuales, los mites estén vigentes en sus costumbres tradicionales, sus
rites, ceremonies, calendario y actos religiosos; su interpretacién se re
duce entonces a. un problema de investigacién etnografica. Imbelloni
apoyéndose en la breve descripcién de un rite fragmentado de los
mayas presentes, afirma que éstos "l1an conservado en su tradicién
oral y sus costumbres una imagen tan perfecta de la vida de sus
mayores que su registracién cautelosa e inteligente brinda confirma
ciones serprendentes de toda la temdtica antigua

Pero la penetracion de la interioridad religiosa, la investigacién
en el campo liturgico, constituye la parte mais dificil de toda indaga
ci611 etnografica. Los maya-quiché celebran sus rites secretamente, du
rante la noche y en sitios inaccesibles al profane. Ni siquiera la masa
indigena puede presenciarlos ya que se realizan cn exiguas capillas
dende solo tienen acceso los miembros de la casta sacerdotal. El patio
ceremonial, préximo al temple, es el escenario dende el pfiblico indige
na ejecuta sus danzas y ceremonias religiosas, mientras sus dirigentes
espirituales practican sus rite-magico-religiosos en el interior del Tem
ple. En los campos de cultivo también es dende el agricultor realiza

rites, ya que el cultivo de la tierra es también un rite. No ha variado
ese sistema desde la épeca arqueolégica hasta el presente, a juzgar por
la disposicien de les temples y patios ceremoniales. Solo los sacerdotes
poseen el soterismo agrario-religioso, de alli que toda investigacién en
ese sentido debe practicarse con la elite sacerdota.1 —y no con el indie
comun— como lo hice entre los Chorti, quichés y otros grupos indi
genes. La manera. de seleccionar los informantes es esencial para el

Popol-Vuh son cuntro" (4. La. Narrucion guatemalteca). Y confronts ademés las
objecioncs siguientes: ;Cu&les son las caracteristicas identificativas de su quinta
Edadl ;Cuél es el nombre y Ins cuelidades de su quinto Sol y en qué circunstancias
sustituye al cuarte Hunaphni, como ésto sustituyé a les anteriores después de des
truirloei ;Cu6.l es el nombre do los hombres de su quinta creacién que snstituyen
s los do la cuarta o sea a Balum Quitze, Bnlam Acap, Majucutaj e Iki Balami
gDe qué material estén formados los seres que sustituyen 2. los de maizf ;Cuél es
el héroe civilizador que ejerqplifica las normas culturales de la 5* Edadl y ;A
qué tipo de eultura. correspende le. que caructerize. lu. 5* Edad en sustitucién dd
que establepieren los gemelosl

16 ‘ 'Fuentes de Yucatén", pag. 763, Buenos Aire , 1941._



éxite de estas investigacienes. Mas les sacerdetes ne estan dispuestes a
revelar sus secretes que censtituyen su fuerza mégica para el deminie
de la naturaleza y de la cemunidad. Su indiscrecién pedria acarrearles
ademas dificultades de etre orden, salvables mediante el hermetisme de

que se valen ante cualquier investigader de sus précticas religiesas inti
mas. S6le una larga cenvivencia cen elles, un cenecimiente prefunde

de su psicelegia y una cenfianza ilimitada nacida del afecte y respete,
pueden llegar a franquear les linderes de ese eampo tabfi para el
profane.

Este le recenecen quienes se han acercade mas al indigena, y desde
Ximenes y Las Casas, hasta La Farge y Recines hacen netar que "En
el secrete de sus reunienes, vedadas a les extraies, les indies mantle
nen sus antigues ideales religieses y censervan les relates mitelégices
de sus antepasades"

Le expueste explica la ausencia de relates completes descriptives

del sistema ritual —cencemitante cen el calendarie indigena prehispa

nice-, practieade tedavia per les sacerdetes maya-quiché; el ceneci
miente tan preearie de sus ideas religiesas, teegenia; y la escasez de
infermacienes —fragmentarias y mal c0mprendidas— que tenemes al

respecte.

alejado de las fuentes vivas de inf0rmaci6n—, tratar de interpretar el
pensamiente indie. Aun cuande el que trata de interpretar les mites
ceneciera la técnica del mitélege, ne puede apljcarla si careee de mate

riales cemparatives entre rites, ceremenjas y practicas tradicienales,
que reactualizan los mites a cada memente, siempre del misme mode
de le que dejan expresa censtancia.

Mas el métede usual para el estudie de la mitelegia no se limita

al campe de la etnegrafia, sine que extiende al de la arqueelegia y de
la lingliistiea. Ceme el arte aberigen es vibrante expresién de ideas

religiesas estereetipadas en les mites, la arqueelegia censtituye una ex

celente fuente de infermacién deductiva al respecto. Per etra parte,
encentrames en la mitelegia deficienes etimelégicas de vecables cuye

erigen se cenfunde cen el del mite que les explicau. Este puede netarse

a ie large del relate de las Edades del Pepel-Vuh 17. Queda ademés el
recurse de las fuentes y tradicienes eemparadas. Un enfeque interdis

ciplinarie de la materia mitica permite aberdar su estudie cen mayor
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probabilidad de éxito, y distinguir si los diversos capitulos de una mi
tologia constituyen un patrimonio integral del pueblo que la posee, o
son elementos advenedizos. En el primer caso, la mitologia constituye
una fuente informativa directa que en concordancia con otras disci

plinas autropolégicas, nos suministra elementos necesarios para el co
nocimiento de la historia cultural de un pueblo.

Para citar, entre tantos, un ejemplo de correlacién mito-etno-an
queolégica, ilustrativo de la técnica de trabajo aqui expuesta, conside
ramos el tema de la concepcién del mundo por su importancia funda
mental para el indigena, y por las erréneas interpretaciones de que
ha sido objeto.

Hay americanjstas que conciben al cosmos de los maya-quiché como
un aparato geométrico de tres planos, divididos en 4 cuadrantes cada

uno, formando 8 paralelepipedos u octantes del espacio. Los numeros
4, 5, 7, 9, 13 y 52 se derivarian de tal construccién hipotética. Imbe
lloni partidario de esta teoria, asegura que sus datos 10 ha obtenido
del propio Popol-Vub, pues ha tenido "conciencia plena del sentido
estereométrico de este pasaje bellisimo en que se habla de buscar los
angulos del firmamento, medir los euadrantes celestes y terrestres, fijar

los 4 puntos cardinales, etzc." H.
Pero su apreciacién es errénea. El Popol-Vuh no hace la menor

alusién a puntos cardinales, ni a H0Ct3.1].t€SH del aparato a que se
refiere. Solo expresa que los dioses solares "buscan los angulos del

firmamento y, miden lo que hay alli, cuadrando las medidas"l’, estal
bleciendo de este modo la. imagen a1·quetipal del cuadrilatero césmico

orientado no hacia los puntos cardinales, sino hacia los solsticiales. C0
mo la mitologia 110 ha sido concebida en términos de nuestra mentalidad,
ni para que la entendamos nosotros, sino para inteligencia de los indios,
no es necesaria la mencién expresa de que los angulos del firmamento
correspondan a los solsticios y no a los puntos cardinales, ya que tal
definicién es explicita en la cualidad de dioses solares de los miticos
agrimensores. Estos no pueden operar de sur a norte, sino dentro de
los limites de los solsticios y en su reeorrido anual seialan 0 "miden"
el cuadrante c6sm.ico, "cuadrando las medidas"

E1 episodio de la mensuracién del Universo es repetido continua
mente por los dioses solares que imitando sus propios gestos primor
diales, registrados en el Popol-Vuh, marcan en el horizonte visible (os

IB "La Narracién guatemalte¢·.a", pig. 611.
19 "El Popol·Vu.b, Edicién Villaeorta, pag. 165.
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cilacién anual del Sol) un gigantesco cuadrilatero limitado por los sols
ticios. Se mueven incesantemente en busca de los "angu1os del firma
mento, midiendo el espacio y cuadrando las medjdas", como lo hicieron
ab origine, tal como lo expresa dieha. fuente. Siguiendo rigurosamente
los métodos ejemplares de su mitologia, reactualizados por los dioses
solares, los sacerdotes maya-quiehé continuan todavia midiendo y amo
jonando el altar, el templo, el territorio, mientras el agrieultor repite
la misma operacién en su campo de cultkivo; porque tanto el altar,
como el templo, el territorio tribal, el ca.mpo de cultivo y la casa, son
concebidos como microcosmos, dentro del macrocosmos, y se rigen por

los patrones geométricos dados en su mitologia, razén por la. eual sus
limites estan orientados hacia los puntos del horizonte por donde sale
y se pone el sol durante los solsticios. Este esquema es solidario del
sistema teogénico, astronémieo, y de los numeros sagrados, asi como

de la. estructura politico-social del mundo humano; rige la division

de las cosas y del tiempo y se expresa en un calendario solsticial 20 nor
mativo de la. vida. religiosa, cconémica y social del indio presente. Tal

modelo original, eterno e inmutable se aplica a situaciones presentes
como a pasadas. Lo comprueban monumentos arqueolégieos de los maya

quiché. Las cuatro esqujnas del templo agrario de Copén, por ejemplo,
€Sté.11 orientadas hacia los puntos solsticiales y exhiben sendas estatuas
de Chae, dioses de la lluvia y entes solares en las cuatro esquinas del
mundo. Tanto los mojones clavados hoy dia por sacerdotes y campe
sinos indigenas, como la disposicién del mencionado templo, son elemen
tos visibles y palpables, constituyendo los fundamentales objetivos de la
interpretacién del mito.

En cambio, cualquier interpretacion subjetiva no solo careee de
comprobacién siuo que se convierte en arduo problema para el propio
intérprete. Imbelloni por su err611ea apreciaeién observa. por ejemplo
contradiccién entre su imaginario aparato c6smico y los informes del

Popol-Vuh que "1inicamente se refiere a una mitad de sus octantes" 21
En cuanto a la. orientaci6n del Cosmos nota. también discrepaneia.

entre su preeoneebida teoria de la posicién de los dioses de la lluvia
y de los vientos que sitfia, "sin lugar a. duda en los 4 puntos cardi
nales" 22 y las direceiones de donde proceden las lluvias y los vientos

Véase "El Calendario Maya-Mexiea", Edieién Stylo, B. Gilard, Méxi19:BC0 .
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que son las diagonales, 0 sean los solsticiales. Con ingenuidad trata de
cohonestar sus apodicticas afirmaciones en la realidad, manifestando
"que los 4 vientos principales proceden de las direcciones diagonales
—en lugar de las cardinales— por efecto de rotacién terrestre"

Esta. interpretacién etnocéntrica revela por si sola hasta qué punto
ignoran la realidad espiritual indigena aun americanistas que se pre
cian de orientadorcs, ya que los maya-quiché, como Ptolomeo, conside
ran a la tierra como un cuerpo fijo a. cuyo derredor gira el sol. Por
consiguiente, no hay en su concepto tal rotacién terrestre. Dada la

trascendencia que tiene para los aborigenes el patron césmico y sus
multiples aplicaciones, es obvio que cualquier error intcrpretativo re
percuta en otros dominios, dando margen a bultosas teorias fundadas en

fases falsas. Asi, por ejemplo, con el derrumbe del aparato césmico se
dcsploma también la teoria imbelloniana, referente a la mistica de los

mimeros, a la teoria de las Edades y otras especulaciones como la
referente al "arb0l del mundo", o de orden teogénico. Hay solidaridad

fundamental entre los dioses del pantheon indigena, los numeros sa
grados, los astros, el calendario, el sistema cronolégico y los sectores
del cosmos.

Los pocos ejemplos que anteceden bastan para demostrar la dife

rencia existente entre una interpretacién correcta del pensamiento mi

tico y sus mcdios de comprobacién, y las especulaciones de teéricos que
desconocen la realjdad indigena. El conocimiento de esa realidad es

necesaria no s61o para comprender su cultura y su historia, sino tam

bién para fines de utilidad préctica por parte de quienes se interesan
en el problema indigenista.

De la exposicion anterior se desprende que los maya-quiché actua
les viven en un tiempo mitico, el ultimo de su ciclografia que es el

histérico o presente. Estan concordes los mitégrafos americanistas al
respecto. Los mitos se mantienen vivos por raz6n de utilidad y nece
sidad para la existencia misma de la comunidad indigena. Sus modos
de vida se rigen todavia por modelos ejemplares estereotipados en su
mitologia. Si se pregunta al indio la razén de sus actitudes contesta:
"es el costumbre"; conserva celosamente sus viejas costumbres tradi
cionales que repiten gestos revelados por sus deidades, sus héroes civi
lizadores 0 sus ancestros. Las acciones desprovistas de modelos trashu
manos carecen, generalmente, de importancia. De alli que sean tan
reacios en aceptar innovaciones en sus "costumbres", y que conserven
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hasta hoy sus propios valores culturales, pueblos que aun viven eu
comunidades autosuficientes como unidad integrada.

Un buen ejemplo de esta integracién de los facbores religioso-eco
némico y social, configurativos de su cultura presente, puede obser
varse durante el cultivo del maiz que es, a la. vez, un rito celebrado
sincronicamente por sacerdotes y campesinos. Se trata, al mismo tiem

po, de una manifestacion de solidaridad comunal, ya que la siembra
es una operacién colectiva.

Para que el cultivo del maiz tenga éxito, los indios deben imitar
lo que hicieron los héroes culturales cuando ejemplificaron las normas
de cultivo mientras su dirigente espiritual realiza ritos propiciatorios

siguiendo modelos arquitipales dados en la mitologia. Si éstos no son
cumplidos correctamente, la coseeha sera defectuosa. Son tan conser

vadores de la tradicion los indigenas, que conservan aun "el costum
bre" a distancia de mas de 4 siglos de la Conquista. Para abordar el

problema de "incorporaci6n del ind.io" para comprender su mentali
dad y reacciones ante nuestras formas de cultura asi como para e1
estudio de su historia, es necesario tener conocimiento pleno de su

realidad espiritual.

No es una fantasia lo expuesto aqui. Es fruto de observaciones

directas hechas en casi toda una vida por el autor. Estan al alcance

dc quién quiera comprobarlas o acercarse al aborigen.

Digno de admiracién es que una Raza haya conservado su cultura

a pesar de las adversas condiciones en que la colocé la Conquista.
Nuestra miopia es lamentable respecto a la cultura de esos pueblos,
debido principalmente a nuestra visi6n etnocéntrica intelectual. Si no

fuera asi, mucho se habria alcanzado en el conocimiento de la prehis
toria de estos pueblos herederos de altas culturas. Chichicastenango es
el ejemplo mas visible, a todo el mundo, de la conexién existente entre

el presente y el pasado; no hay discontinuidad histérica; se vive y se

actua como en tiempos pasados, manteniendo los valores eternos de la
nacionalidad y contrarrestando la corriente vigorosa. de la presente
civilizacion.
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