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INTRODUCCIÓN 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
Esta propuesta de tesis se orienta ha.cía el estudio de la metodologla de los mitos 

y su aplicación educativa, cuya finálidad fue la formación de un modelo humano. - . '-, ,, ... , 

·1··.·.:'.:-·'.:J.,_,,-,;": 

Siguiendo algunos ejemplos:'de:ra· 'nÍiiologla del pasado cultural del hombre, se ... ,: . .._,,,·-:·,,--\··-•., . . _-. -,- .. -

identificaron los element?s básicos qÚe éonstituyeron la noción metodológica del 

mito. Se considera 9uEi:e,sí.él ~structur~:miÍOlógico-educativa gira en torno a un 

centro de graveda'd:E¡·;;;~_i¡;ig'hJ~a.n6·y q~e es~rnodelo humano se configura de 

acuerdo. a ciertos fln~s'.icci'~t~nidos.y.;nétéid~s·educativos que el estudio del 
lengUáje de los ~ifos ri~s d~ve1él:; ·- ·· · · -· - · .-.· 

Esta indagación ~~ dirige, h~ci~ I~¡ clvÍlizacicmes en las qúe ~I mito ha tenido vida, 

en el se~tido de pr6por~.i0na(m6delo~ ~ la ~o~ducta humana y conferir po( eso 

mismo significación y.l/éllor:á la existencia~ :"Comprender la estructura y lá función 

de los mitos en. las<s661ed~d~~;tradi~io~~le~ ~n cÜestión no estribá s610 

dilucidar unél etapa ·"en la' hist~ri·~- del -p~nsarillento tíumélnó, sino también en 
' -· -·-- --~- ,,....._,, ·. '- :: '-· ~- -. - .- . - _- .- - - -, .- . . -- . - . - ·- ,. -

comprender mejor una catagoriade nuestros cci~temporáneós."(Eliade 1988:14). 

j <:...·-.' --'. -~'.--·". -.- .· .·.:.;:;_,: -, ---.-{ ,~.; ~, 

Por lo tanto, se pla~tea qua' 1~ mefodologia de los mitós y su aplic~Ción edu'C:ati~a 
cumpllan_ · ef--~~~el cl~;·e:~·~sblid~·r':U'na _.organización social -_deterrnina~~:f ~1-•..;;ismo 
tiempo q~e inÍe+~·iiz~g~:'dii,iii<Jdo préctico y significativo los v~iores.·~ult~;élle~ de 

Un mod~I~ h~~~·~•¿;~'a.~a·~·~l·ha~Eir efectivas las asplra~ione~ d~ una identidad 

éultural. c~~~i~ll'~;p)~~i~~.rqúe esta identidad cultural lograda con 1él participación 

del l~ng'Ja]e';~it6169icir;: ~¡j ~~ restringe solamente a lo religioso, como de común 
. ·. :< .. -" :;-:,:'. " ;- t.'.'-~-~:.: :':/1 ·~ ~ ':~,~':(,'. -:--~-

se. piensa, ·~i~o;~ue;ta.mblén abarcó saberes de lo estético,- lo cientffico, lo 

filosóflc,o, Eiri fin a_ ici'dos lós ámbitos de la cultura humana del pasado. Por eso, la 

metodologlél"cie los mitos devino y formó parte de un gran edificio educativo, cuyo 

cinÍie~to s61icié/~stabél conformado por su profunda concepción del ser humano y 

que apa~eci~ sint~Uza.da en el modelo humano a través de la metodologla de los 

mitos aplicada a la formación de seres humanos. 
- - . 
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Algunos de los ejemplos que se abordaron para la elahoración de este estudio del 

lenguaje de los mitos, en su función metodológica aplicada a la educación familiar, 

escolar y comunal se refieren a cuatro mitologlas del pasado humano, es decir de 

Mesoamérica, Egipto, Grecia e India. Estas mitologlas, se seleccionaron con la 

finalidad de destacar la expresión propia, original y cultural del mito que, 

incuestionablemente, también se encuentra en otras mitologlas. No se trata de 

excluir por algún motivo, sino de delimitar nuestro campo de trabajo. 

Una justificación para el estudio de la metodologla de los mitos como una opción 

educativa ha sido la escasa atención por parte de la investigación pedagógica, 

sobre todo, tratándose de su estructura y organización, asl como de su actividad 

práctica. La cuestión ha quedado en los ámbitos de indagación de antropólogos, 

historiadores, filósofos, sociólogos, arqueólogos y etnólogos. No obstante, debido 

a ellos se cuenta . con· cierta cantidad de material informativo en torno a esta 

temática. 

Sin embargo, toda la documentación se presenta altamente especializada y poco 

fundamentadapedagógicamente; y no podrla presentarse de otra forma, puesto 

que esos documentos, en su mayorla devinieron de estudiosos de diversas áreas 

del conocimiento que no necesariamente tuvieron la responsabilidad de reflexionar 

de manera pedagógica sobre sus descubrimientos; bastante hicieron con exponer 

y someter a la critica académica y pública sus investigaciones. 

Ante esta situación privativa respecto al conocimiento pedagógico de la 

metodologla de los. m.itos como una opción educativa, este trabajo intenta llenar 
·,- -. ' 

ese hueco con el. estudio de esta manifestación cultural p~ollfica en material 

informativo, como lo es el lenguaje mitológico, para lo cual se estudió el contenido 

de los mitos. que vinéulados a su propia cosmovisión, nos proporcionó, de modo 

fundamentado, él modelo humano y su metodologla para el formación humana de 

acuerdo .al saber educativo de los mitos. 
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De antemano se reconoce que la empresa no es nada sencilla y si bastante 

compleja, porque la mitologla se diferencia, a veces radicalmente, de nuestras 

nociones filosóficas, incluyendo también su noción educativa~ Pero para no caer 

en especulaciones o vaguedades, todo lo que aqul se exponga se apegó estricta y 

sistemáticamente a fuentes especializadas de la mitologla a la luz de un horizonte 

teórico, .. · que. refiera la importancia de la unidad hombre-naturaleza, para la 

comprensión, transformación y evolución del hombre en su mundo y el universo; 

es decir, estrechamente. ligado al saber que la mitologla desarrolló para su 

aplicación .en los espacios de la educación familiar, escolar y comunal. 

Este h~'ri~ohte ~eórico senu~re de lá hermenéutica critica, cuyas reflexiones giran 
. '-. . . - . , . . ... ; ~ -"~. ',. . 

en torno a la intérpíetación del lenguaje, en este caso, el lenguaje de los mitos. Y 

es que, ''la t}er"1é~;é~tlc'.~'.vi~·e ju~tci. al lenguaje que se re-vela como diálogo y 

emisariod~ la ~xb~~¡·~~gl;.¡n~iííana. El diálogo hace que el yo y el otro sean.voces 

que se entr~la~in'h~;~}é'c~~~·~~~.º (Velázquez Rodrlguez 1997:17) 

Por lo t~nLf 2~JKE~~iBi~Lspropone aprender a dialogar con los mitos. Pero 

sin nin~~ri~.id~~.:'~'i~~~ricebida,:que impida la fusión de los horizontes para la 

compr~nsiÓr\ ~:i~~0·(~;et~~iÓn deÍ lenguaje mitológico. 
_-,:;·~ .. :":.:::~·:, --~~:~-~-'~·-\\;:::·~~¡·.:~ - .· 

·Más .. alii1.~>l~:.;;c~~~~~néutica critica cuestiona nuestra visión u.nilateral y 

antropobéAtrica;i'se¡fúr\ la cual el hombre es el rey, centro y finalidad del Mundo y 

el Univkrso; ~it~a~ión que ha provocado lecturas defectuosas y parciales de los 

· miios. Este planteamiento hermenéutico presenta un carácter, más profundo y 

sólido, que interviene en el campo filosófico del conocimiento y donde se 

cuestiona la ruptura del hombre-sujeto con la naturaleza-objeto. El Hombre y la 

Naturaleza se develan en el lenguaje del mito como diálogo no como monólogo 

antagónico, por ello se debe desechar la idea preconcebida del hombre sujeto

activo, dominador y conquistador de una naturaleza objeto-pasivo, dominada y 

conquistable. 
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En torno a este planteamiento hermenéutico de los mitos se insiste en que el 

hombre, debido ~ sudiélo.go con el mundo natural no hábla pe~dido el sentido de 

su unidád con la naturaleza, y que lo expresaba de mane;~· poética Eln el lenguaje 

del mito, porq~e:. "El 111.ito es poesla, y la . poesla éonio :'e~gua']e se puede 

interpreta,r. de. modo que no ha/mejor impronta .de la. facticidad del ser. que la 

mitologia'.;· (lbiclem:30) . : . >~.·};·•: i; ,•i .·\ .. •.::.· .. · .. · ..... 
. ,_:;--;. - -

. Asl en el lenguaje mitol~gicó, se con.~i~~.~CHo.~b~~·w~.~l~t~fu·~~t~·r,~~e~~() y 
formando parte de. un Cosmos· vivlente,?Cionde,los(dÍos·es' se''i:levelan cómo 

:. ..·.~ :. _/': :.,-._.,.:;·.:·".: :;.,·~.:,· ::~-~·n.;,:>::;;-,+·'.' <:,~0:::-:'":'.'.·?·;.·1.=·,:, :·. : .. :· _ ... : 
representaciones de la pr()pia naturalezai/~lg~~.(),s~:~.ei.::.ei.s.c:i.s 7J~mplos · son: 
Quetzalcoatl para el mesoamericano, Héirus,'.pára el eQ\péio:"ie.us'para el griego y 

Vishnu para el hindú que simboliza'ron el ~onée.~iÓCÍ~ vid~ ~·cf~~~ió~'en el mundo 
. . ·' . ;. . :' -·. ' . . . . "~' -. ''" ~· -.. . -~ 

natural y humano; en tanto qUe Tezcatlipoca· para el 'mesoámericanc.i, Seth para el 

egipcio, Cronos para el griego y Rávan~· pará eÚ1i~dú. sÍ;i;bd1i~aro~ ei concepto de 

muerte y destrucción. en el munc!-;;· riatÜraey\h~lll~rio~ Asimismo ambas 

abstracciones, implican el leng~;;M .. sfmbólli;h)~e dá ~ln-r~zón y la razón 

respectivamente, que aqui se·. destaca. como :'E!1''·'9rán aporte de la mitologla-

educativa. .· .. :4: ·;:. · •." · 
-.~:.~'.;:::;~ - ., . \:,·~--.··.·. -

,._; 

Precisamenteesta.pro~ue~ta'~E!~1~nteacorno una reflexión pedagógica, desde un 

planteamle~io''11e;m~~~~ti~o de la mitoiogla, donde se privilegia el diálogo porque: 
' :_ ... ,·.'-_<_ ... :·.·~',:,:_ ... -.:)..:,_~¡»;·,,;·~,; ~ ,- e • • • • 

''.En el diálogo)olTlam_os la pos1c1ón del otro, y nos miramos desde su pos1c1on. 
: -. '·. :--::·.,,".\· ',,:/··~·:'::j? ·. '.;.~ ','· ;_,· 
Esta es otra forma de entender la comprensión. El diálogo es un sistema circular 

de ~~·ces/d~· i~t~i6"an1bio .de sujetos ... significa establecer el concepto del yo en la 
.:.:_;,'-.i. 

·realidad:: E(CÍiálÓgo no es Individual o de un sólo hombre que percibe voces 

int~ii~~'e~':·E~:Jri~forma del lenguaje que manifiesta el pensamiento social esto es, 

;el:diéÍo~b·'s~··:~p~dera de las palabras ajenas y propias se hace discurso que 

rev,el~ l~s 'alteraciones del sujeto y solo puede ser desentrañado por la 

· hermenéutica.''. (lbidem: 17-18) 

· Por lo tanto, se examinan detenidamente la cosmovisión mitológica para identificar 
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el tipo de humano que se busca formar, siguiendo algunos ejemplos de cuatro 

mitologlas del pasado cultural. Asimismo, se concatena el lenguaje mltico con su 

modelo humano; y después se destaca la metodología impllcita en los mitos para 

consolidar la formación de su l]10delo humano. 

Respecto. al concepto de metodologla de los mitos como una opción educativa, 

que acompaña esta propuesta hermenéutica, se tienen muy en cuenta los aportes 

de la didácitica critica, que sostiene que la metodologla educati~a no constituye 

sino los propios recursos o medios que una institución educativ;;; utiliza para la 

conformación, de un modelo humano de acuerdo a su propio contexto cultural y 

educativo. 

'• - -. ' 

"En este sentido, el planteamiento metodológi¿o 'es ~lgo más complejo que una 

derivaCión técnica de ~na determinada teorla del apr~ndizaje, debe dar cuenta del 

proceso sociaÍ que se~c:JesJli~g~'en éÍ espacio de la. institución educativa. Por otra 

parte, al hacerlo, define expllcÍt~ ~ tái:ita,;,enÍe un modelo de sociedad y escuela 

que se pretende cO~sfrÚir:;•{FurÍén °1iÍ?a:62) .. 

Asl, al enmarcarse. la"metcidológia de los mitos en relación a su propio modelo 

culturaly edué:átivo, se procura enlazar el lenguaje mitico en los espacios de la 

educación familiar! escolar y comunal; siempre con el eje conductor de su modelo 

humano. 

"La realización'.del proyectO educativo asl producido, depende de una condición 

previa; no ~l'ee:i~amente minima. De'pende del proyecto d~I pals que el pueblo elija 

y que deciida·~eali~ar,y .al ·.cuál .sé subord.ina.lógicamente, ya· que el sistema 
' -· .. . . ¡ ~ ' ' •. . . '. ' ' . -., . . . - . .,., . "' . . • 

educativo ca1abora'en. 1a' concrei::ión de un upo determinado." csarco 1975: 101 l 
",..-:'• ,.;-:;:·.·, '"\" 

~. ---.; : 0{. _._-;·~-,;-. ·J(~t:_'. ·-:·:;:· .:~\-:. :~ ?".' ,· '>-... ~·- ': 
· ···.Por lo mismo;. los "mitos faplicados a la formación humana cumplen el papel 

destac~dc; de c~~sbli~~r Úna Ó~ganización social determinada, al mismo tiempo 

que int~rn~Hz~n d~manera pedagógica los saberes y valores que se necesitan 

10 
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.• . . : .. ;:;:.; '•' 

para hacer efectivo el proyecto de identidad cultural a través dél modelo humano 

de la educación. 

Se debe precisar que en este trabajo se aborda al mito como una énseiialÍza que 

se transmite a través de un lenguaje simbólico. Ahora bien ·esta enseriari.~a 
consistió en un saber, una valoración y un respeto por el múndo natural Yhu01'a~o; 
Por ello, se plantea el estudio de los mitos antiguos; porque ellos ·~6~Íenian está 

caracteristica esencial y básica, se esta ento.nces abord~ndo ~I mito con1o una 

cosmovisión. Asi el mito no es una mentira,· ni una·. fantasia, ni una .uu;ión, ni 

simple alegarla poética y menos un tipo dé cllnocillÍiento prelógico. El mÍto e; una. 

ensei'lanza que utiliza un lenguaje simbóii~o y' que tiene como finalidad la 

formación de un modelo humano:i:~n::su~ propias car~cteristicas flsica;, 

emocionales e intelectuales, és dedr; C:~r;-"ú¡,~'1cieniic:f ad educativa y ciultural propia 

que lo hacen ser mesoamerlcalÍ~. egip.~io; gr}~gb o hindú. Hecha esta precisión 

continuamos. ·:,·- .. ·, ~F.·~~:- -~.,: 
' . .. :·.:,-·,_: .... ::·· .. ···.:;. .•-. 

: ··.· ·: ':_\\~~~· 

En el primer ·¡i~plt~lo .. (Hermenéutica · ; t.f it~logla) .. s~: est~ble6~ •que. para ' 

comprender el seh1fJ¿ y finaJid~á dé. ia ··ITtií6'1~gla de sociedad~s del pasado 

,·d~(~~t:; •. i;5¡~~~~~1i1:~!~~1}~·i~f¡;it\:tf~~~~i~t:itt!e:~::~:~ e~ :~rii;:;:•· .... · 
cont~xto cultural, u~ando siempre.el diáÍogc:i, con el mito mismo,. como recurso 

básico ~ara interactuar ~on. los ·¡:¡;it~~ ~ ~si. ~~traer su significado; . y no· sea. la . 
. · . . . . .· ' . . . - -· ~. ; ,,, .. '." •... . •. ~,- .. - ,_ ·. . 

impÓsición de cualquier tend~~cla académi9a ni el prejuicio humano. Por. lo tanto, 

el. ellterÍdimÍenio:c6mpre~siÓr¡" perinit~ el.··. escuchar al interlocútor (el.·.·· mito), 

permitiendo de esta'n1~n.~ra'r~cib1~'1~Jnforrnac.iónacerc.a de sucosmo~isÍóri yel• 

conlléimi~nÍ~d~:·~¡ ·~i~~6'en.,S~·r~l;c¡Ó~ ~~n' ~U ~u~d; y su univer~ll. ·• ··..•• ' . · .. 
' .• · .• • ...• ~· .•• • ..• ·::,:"·/;::.:·~:·: .. :~··,./ .. <·'º" .·,.,·;__~~- ~-,-, .. ·~/- ;.. :~·-;{~· . - ·-, '· \'_':: 

.En el segund,ll 9aplt¿1() (Mitd1~tr~ 'y ~dul:aé:iÓn) se revls~ el pap~I que 1~'mit~logla 

::t;i;¡~~:~: 1:E:~~j~~~~~~¿~~11°J~~¿~tf ~~.:~i~~1~ :zr1ªi~u~!t~~~:::·~:, 
diálogo herrn'enéµti~ii. q~é ,deÍn~stró··•los é:Óriienid'os· que'1a··'mitólogia 'aportó .á1 

ll. 
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fenómeno educativo. El mito le enseñó al humano del pasado, a convivir con el 

mundo natural de manera integral y armónica de acuerdo a los ritmos vitales de la 

naturaleza. Para este' estudio hermenéutico se eligieron algunos mitos de cuatro 

mitologlas: la mesoamericana, la egipcia, la griega y la hindú. Sin pretender hacer 

un trabajo enídito 'ni ~xhaustivo, sino con el propósito de apoyarse en este pasado 

cultural humano . par~ ~~t~ labor de entendimiento-comprensión del mito en 

relación ~.laedu~aciÓn,·•· 

En e,I terc~r.·~apltu}o (Metodologla mitológico-educativa para la formación de un 

modelo Wumanofse:identifica en las culturas que aqul se tratan la concepción 
{ ... '. ·· .. ,,.· 

.. educativa para la formación de un modelo humano, para lo cual se utilizaba una 

metod~logla<~dU'6ativ~ propia, Desde mi formación de pedagogo, mi intención al 

realizar esÍe tr~bajd es identifiéar en los mitos los elementos metodológicos que se 

emple~rdn p~~ª la form~ción humana. 
, -;, - ,:.·~ - . : '_;·:-:. 

-:· ..... ',:'.'..: 

· Habiendo-iélentificado',sú concepción educativa en su cosmovisión mitológica y 

i;átén~o~~- ~~:0e!'f".b~'~6. d~;~s'te ·¡~;bajo pedagógico de mltologla llegamos al. 

concept~ de ,;;et;~61~'di~'riitolÓgico-educativa. 
·:·\.~~~it:.~~.:~:<:;?~'-:;:~ ~.-.... _-'¡;,~·- . 

• - «~ :"fi·<·,~·.:;.~.:· 

Por lo tantó,sedebeentencierpor metodologla mitológico~educativa lósfines,-los. 

conten.idos /i~s riíétbd~'s q~e. utilizaron los mesoamericanos, egip6'ios, gri~g6s ~ 
hindÚes p~r~" 1á 6~~~~e~iÓn d~ su· modelo húnian~ ~ tr~vé~--d~ ·~u-educacÍón::Se 

:~:J~i~~!~~\zs~:~-,~c;l~J~s ~·.·,:ª~in~:::~; ~,1f ri~;:~(f i;i~1~~~¿~ :.:1 1:~;~~~~ -
simbólico )'.le la m!tologla, que les proporcionó la cosmovisión para la formación 

humana d~~de' la f~milia, · 1a escuela y' la. éo.:nunidad apareclan como secuencias 

ininie;rumpid~s de'trans~isión, p~es~rvaciÓn y renovación de la cultura. 
, " " - ~ ":. - i ~~.. . ' . 

S~ cierra: este_ trabajo con un epflogo donde se muestra la pervivencia del mito en 

el México actual. . 

12 



CAP. 1 HERMENÉUTICA Y MITOLOG(A 

Introducción 

En el presente capitulo establecemos que para comprender el sentido y finalidad 

de la milologla de sociedades del pasado humano la hermenéutica es la 

herramienta que nos permite recuperar el significado del milo, ya que nos posibilita 

la interpretación de ellos de acuerdo a su propio contexto cultural, usando siempre 

el diálogo, con el mito' mismo, como recurso básico para interactuar con los mitos 

y asl extraer su signifi.cado; y no sea la imposición de cualquier tendencia 

académica.ni el prejuicio humano: Por lo tanto, el entendimiento-comprensión nos 

permite el escucli~r al interfocuto.r (el mito), permitiendo de esta manera recibir la 

iriformacÍÓn élc~r¿a' ·de su 'cosmovisión y el conocimiento de si mismo en su - .: ,' 

reÍaciÓn .con s~ ~~rÍdo y el u~iverso. 
) -·, ,. : ,~: ; ' ., -~·~ .. - .: ., " ' :-

Por. eso, debemos establecer también que en este trabajo de interpretación 

hermenéutica ~bordamos al'miio como una enseñanza que se transmite a través 

de un lenguaje simbólico. Ahora bien, esta enseñanza consistió en un saber, una 

valoración' y un réspeto por el mundo natural y humano. Por ello, planteamos el· 

estudi~de los mitos ~ntiguos, porque ellos contenian esta caracterlstica esencial y 
- _. --:. ·'. . 

básica; estamos entonces abordando al mito como una cosmovisión. Asl a través 

del diálogo .. h.e.rmenéutico descubrimos que el mito no es una mentira, ni una 

fantasl~ •. ni úria ilusión, ni simple alegorla poética, menos aún un tipo de 

conocimiento prelógico. 

:. ~ 

Desd~ hace más de dos milenios que la ilustración griega separó radicalmente el 

Mythos y 'el Logos, desde entonces se ha venido identificando a la mitologla con la 

~í~:.'r~~ém, .• y .. ello es correcto. Pero, el lagos-razón hasta nuestros dlas ha 

pre.te~dido erigirse como la única opción para hacer que el ser humano construya 

:•'su vida; y esto ya es insuficiente. Y es que la razón imperante en el tiempo actual 

< ha venido descalificando todo lo que no sea lagos-razón, pero es el momento de 

: incluir a la sin-razón, contenida en el lenguaje simbólico del mito para que asl las 

posibilidades humanas sean completas en el conocimiento, valoración y respeto 
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del ser humano hacia la naturaleza y el universo. No obstante, con la labor 

hermenéutica se supera este enfrentamiento y dis:puta tra~lcional entre el legos y 

el mythos. (cfr. Gadamer 1999) 

En el planteamiento de este trabajo consideramos· que en la enseñanza del mito 

se encuentra el saber de la ~ln-~a;Óri.~ qlÍ~c" se . manifiesta a través de la 

espiritualidad, la creatividad,· la iriÍuiCÍÓn, la imaginación· y los Instintos del ser 

humano; y esto es la vida en ~ovimie'ñto Cl'ue for~a al humano de manera int.egral 

y en armenia con el'mundonaturalyhl.J:~ario. Por eso la sin-razón se simboliza en 
- . ·•' • .<'; .. , __ .. ' - . . ' . 

el mito. como el· mo'vimiento'qlie eng13ndra' la vida en tanto que la razón se 

simbolii;a C0!"110 el rÍ~-riio~i~.ient~· que provoca la muerte. Porque el lo~'os_:razón 
excl~ye. las posibÍlid~de~ liur:n~nas que hemos denominado vid~ pori1éhciose ~ si 

~, • . ~· , - .• · .. ; ',e • - - , • • .,,. , ., '' •., 

mismo como la únie"a 'opéión que da como resultado una humanidad paÍcialmente 
formáda; .-. << ~ - '··,.: ·' ¡\·:· .... :-'~'.:,~ :;·:· . 

.,-.· ,,, . r ~-~,/;'.::-

,'_~-~ _·.))'::'.-:·:- <:_ ~-~,::-;:. ~.:·:-/·-í'·-~~-':; .. ;,''-C:~" ·." 
. s.in eml:iargono)etratade renunciar absolutm'neníe.a,1a'ra~ón:logos/ya que es 

falso·e:i~ífrsi;.¡ '1afu~6Íó~~crlti~~ de la dfenclá; peró l~uairiiü~t~~~ i~l~c/e'~i~ti~ con 

1.a única hpción de I~ ciencia frente a la diversidad de saberes c~mo por ejemplo el 

.. inlli~o. ·Por ello aparece la hermenéutica como la alternativa para el estudio de los 
- - ~ .. - ' 

. mitos. Por lo tanto, en este trabajo nos hemos suscrito a la hermenéutica para 

abordar el estudio de la mitologla. 

Este capitulo esta divido en tres apartados: Génesis de los mitos, Interpretación 

de la mitologia y Cosmovisión de los mitos. En el primero de ellos se narra el 

origen atemporal del mito, destacando sobremanera que el mito es un lenguaje 

simbólico donde se implica e incluye a la razón y a la sin-razón. En el segundo 

apartado se fundamenta como es que la interpretación-hermenéutica consiste en 

la capacidad humana para aceptar y practicar el entendimiento-comprensión (sin

razón) a través del diálogo, que nada tiene que ver con un entendimiento

explicación al estilo técnico de la ciencia-razón, sino con un entendimiento

comprensión al estilo amplio de las ciencias humanas (verstehen), asl se hace la 
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interpretación de la mitologla. En el tercer apartado se subraya que la mitologla es 

una cosmovisión que le proporcionó una enseñanza al humano del pasado en su 

relación con la Naturaleza. La enseñanza consistió en hacer que este ser humano 

aprendiera a convivir con la diversidad del Mundo Natural de manera integral, 

armónica e incluyente, es en este sentido como debe entenderse el diálogo, como 

cosmovisión del mito. Finalizaremos con una conclusión sobre este capitulo. 

1.1 Génesis de los Mitos 

Antes que nada, se reitera que este estudio aborda al mito desde un 

planteamiento hermenéutico, y donde se le estudia para su comprensión fuera del 

tiempo-espacio ordinarios, esto significa que el mito no tiene un origen cronológico 

y en todo caso no es importante esto, puesto que los mitos, como simbolos de 

trascendencia se inscriben en todos los espacios temporales de la cultura 

humana, y esta es la principal caracteristica de ellos. 

Si bien se han seleccionado para este estudio los mitos de Mesoamérica, Egipto, 

Grecia e India, esto no quiere decir que sólo en estas civilizaciones del pasado 

h'~m~n():¿~:ha~a originado el pensamiento mltico, no es asl. Sólo tomamos como 

ejemplo . ~stá; mitologias. Pero debemos recordar que en este trabajo de 

interp·r~tació~· hermenéutica abordamos al mito como una enseñanza que se 

transmite a través de un lenguaje simbólico. Y que esta enseñanza consistió en un 

saber, una valoración y un respeto por el mundo natural y humano. Por eso, 

planteamos. el estudio de los mitos antiguos, porque ellos contenian esta 

caracteristica esencial y básica, estamos entonces abordando al mito como una 

cosmovisión. 

Abundemos sobre la trascendencia del milo: El hombre como género es un ser 

simbólico, sus pensamientos, . su~ emo.ci~nes, incluso su materialidad esta 

representada por simbolos que lo trascienden hacia la humanidad. Una copa 

puede significar, según su contexto hermenéutico, uri slmbolo de poder, un 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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slmbolo 'de embriaguez, un slmbolo lúdico etc. Pero, la constante es que todo ello 

es producto >de la ·creación humana, de lo que el hombre ha desarrollado 

culturallÍiente C::om~ humanidad. De este modo, el slmbolo se constituye por un 

significado·. que es. el contenido de una idea y un significante que muestra 

gráfiri~~e~te:es~ deÜmitación. Pero, por ejemplo, ¿quién ha visto realmente el 

nÚ~er~: 8?;;: es decir, con este ejemplo sólo hemos constatado un significante 

grá.fico, 'ía f~rliia deuna expresión numérica y nada más. El "8" como significado 

lrascitende hacl~ eL c~ntenido de una idea y es, por lo mismo, una ere.ación 

simbóli,c~ ciéi'~s~ Idea numérica. (cfr; sáussure 1985) 
·\~·:· ~:· .. :}<·::·: .· 

f"or,otr~';p~Je;··~¡ stg'nific~nt~'gráfico puede ubicarse en el tiempo/espacio, pero el 

signific~d~;'.~~·'.ci~rii¡:; el co~tenidÓ de esa idea esta fuera de toda temporalidad -.". ·-· .. . ' . . . . -

. espacial. AhÓra bien,' es en este sentido como tórnarernos los slmbolos de un milo; 
' . ' - • - ' • - - - . .. ' . . ~ • - •.. -- - =..'~ - .• ' . -

pÓr ~o rnisrno,. hemos ya serialado; el milo no ,es uná''nóció,n cronológica, pero si 

una expre~iÓn humana. Más aún, el mito se c6nslitÚye' por un significante gráfico 

(la formaf y 1.m significado (el contenido). En tod6 caso el mito se constituye por 

slmholos; 

Los slmbolos pueden ser indl.viduales, c:om,unitarios y universales. Pero ¿qué 

representan los slmbolos cuando trasciende'n hacia el mito? La respuesta es 

valores.Y. valores donde convergen tocia~ ¡~;¡ individualidades para convertirse en 
...... ,.,•'·•'·· -.··.;.,_ •.. · - ,_ ... 

valores generales ' para luegÓ 'confÓrrriar· una cosmovisión, es decir, una 

enseñanza . que aborda la relación ~el ho~br~ .con> sU Mundo y el Universo, 

surgiendo as! la cultura. . ''.'.· · ·.: · 
',,.".:·' 

Respecto a este planteamiento hermenéutico' de' lo's rni'tos, el'.esti:idioso español 
-~:- ·' ,-.-~"·.~.·:-·.··~_; -,.~·'::··,· ¡"· ·' .... ,:_ 

·-·--:_;·, .. Andrés Ortiz Osés destaca lo siguiente: 

"De este modo, el pensamiento mágico-mltico nÓ;deberia ya descalificarse como 

absurdo pensamiento primitivo, sino como el pen~~rrife~Í~' primero o primordial 

humano que, como adujera Levi-Strauss, trata deJuridar una lógica relacional o 
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ciencia cualitativa de lo concreto, capaz de poner en conexión analógica el 

conjunto de nuestras experiencias a rnodo de.sellsus com_m~nis o sentido común 

primario." {Ortiz-OseslGadamer ·t99Bc: 559) 

.· :· .· 

Por lo mismo, está relación del tiombre con. ~u mu~d~ yel universo, constituye una 

cosmovisión en donde de. engloban J~1or~s· fllosóficos, estéticos,¡ cientfficos y .. -,·---·--· -;- · .... ·. ,_ .. .. '· . -

religiosos. Si comprendemos asl los mitos, surge este plantearniento hermenéutico 

de abordar al mito no comC> una menti~a. no como una Ingenuidad, ni come;> una 

antesala del saber cientifiC:(); ~s decir, va más allá de prejuiciar al mito como una 

alegorla que carece. de fundamentos cientlficos o simples e ingenuas 

explicaciones del hombre primitivo ante las fuerzas de la naturaleza. 

Asl el hermene.uta AndrésOrtlz Osés reitera lo que sigue: 

"Con ello trata.:no~ de evitare! planteamiento tradicional que opone absolutamente 

la magia<~-1~ :~i~li'C:ia; ·e(rfiito ar lo~oslrazón y lo prelógico a _lo lógico. 

Naturalrnentf3;:(;ab~ 0planÍear\I~ 'C:uesÚóndel pensamiento rnágico, niitico· o 

religiosC> 13~~~~lr~~(¡~j~¡~~i'a1 ·~~n~a~i13nt() lógico;·._ filosófico o cientlfico, tratando 

de reéup~~~r'16'.~;¡;¡~¡d6'~~?~;íii~·htti;TI0~ ·~~l~nie;~ó ~;~cisa~~nte por aquell~s: 

:~:~:1c¡¡~~a~:~tf f f ~~t~!i~~~·t~'.r:~:.f~~~~~~;~f ia ~~~eriencia del limite y lo 

·::.:-. -~·~: .,~).'t~·:··· . ;.::·::·"-~ ·:.~~~~::_·5<',(._>:;~"' ~¡ !<:--,~-::. ,. ~'-'',;··.: h 

Con este plantearnlento tiermenéutlco del mito, abordado como cosmovisión, no 

f~~g~entam~s po~. ejemplo, el milo del· Sol-Huitzilopochtll a una in~·enuidad del 

pensamiento mesoamericano, ni a una visión religiosa excluyente de otras 

visiones integradoras del hombre. El mito del Sol-Huitzilopochtli, implica el 

nacimiento del sol en el contexto mesoamericano de los siglos previos a la 

conquista española, esto es el solsticio de invierno que implica el.ciclo soJar en el 

horizonte del pensamiento mexica, donde se relacionan nociones religiosas, 

cientificas, estéticas y filosóficas. Por eso, durante la dominación española, el mito 

del Sol-Huitzilopochtli fue perfectamente sincretizado a las tradiciones cristianas 
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. . 
. . '. .~ . ·. - . . 

con el nacimiento.del "riÜevo.soi de jusli<:ia", es decir el nacimiento del niño Jesús. 

. :::._,.·> ,. . '- ' 

En fin •. este es s~lo ~np~iml3rac~rcamiento a.une>delos mitos que más adelante 

habremos de: estucUar; y siempr~ insi~tlrernos en destaca~ ~uesiro planteamiento 

hermenéu.Íic¿ p~~~Llb,iC:~r''a'1'a mÍtologla como una cÓsmo~isión que integra los 

slmb~i~~; ~~i~U~~~.'.:.teligl~sp~; ~ cientlfic~s · y filosófiéos en un~. enseñanza que 

aborda la rE!ladión e il}t~g~ación del hombre con su mundo y el universo. En otros 

términos¡::e~l~iti~~a!6:1·.:~ía'd~·.superar la contraposición clásica de razón y sin

r~zÓni (1Ll'~~~Óici\í:,'~ cidnd~~ido a disputas sin fin y a innumerables callejones sin 

salidá,'. p~ei:6'}j~~ ~·~ o'ponen extremos que en realidad forman parte de una 
''" - .. ,.' ··.,:'' .... ·_. . 

. misma .: cad~na humana a la que pertenecen tanto la implicación como la 

~xplica~iÓn,.~lniit~ y el logos, la slntesls y el análisis, y desde luego la razón y la 

sln;r~~ó~: 

. Por lo tanto, Andrés Ortiz Osés, hace la siguiente propuesta: 

"Por eso proponemos aqul el término mito-logia para evitar el dualismo aludido y 

poder hablar legltimamente de un pensamiento relacional que, a través de un 

lenguaje simbólico, refiere o relata dramáticamente los avatares del sentido en el 

mundo del hombre." (ldem) 

En este sentido podrlamos hablar de la mitologla como ese relato de fondo o 

cosmovisión·, que relaciona las diferentes realidades del hombre con su mundo y 
' .-",. ·.·. 

e.1 univer~'o,. no para resolverlas anallticamente porque ello nos llevarla al viejo 

carrÍino de la exclusión. La mitologla, es decir, el conjunto de mitos, en el 

planteamiento hermenéutico trata de abordar todas las r';lalidades, aún las 

inexplicables, en la gran implicación de un sentido relacional, usando para ello el 

simbolismo, el cual se define como la sutura cultural de la fisura natural que habita 

el hombre. Aqul no se trata ya de resolver racionalmente los problemas que la 

naturaleza le presenta al hombre, sino de disolverlos por medio del simbolismo. 



En este primer apartado, estamos destacando la Importancia de nuestro 

planteamiento. hermenéutico para acercarnos precisamente al mito, como una 

mitologia, es decir, usando el instrumento que la hermenéutica nos proporciona 

para acercarnos a este conjunto de mitos por medio del ,entendimiento y la 

comprensión de los slmbolos que están implicados alll. 

Respecto al papel fundamental que juega el entendimiento hermenéutico Hans 

Georg Gadamer reflexiona lo siguiente: .} ; . } · 

"La hermenéutica es una leerla filosófica confront~~z;c~~;~u~!tr~ mundo cultural 

actual en el que se .reaHzáuna peculiaÍld~latrla';a~'·j~"(;¡~~6i~.:;Experimentamos 
hoy dla cómo nuestra +iu~~0ciÓ:~ i~~~!~tX~.~.~~~~;~~'..I~,~~;6~~~fri.~¡i a• un límite 
critico. La opinión pública de: hoy ."está: én. peligro :deiespe·rar, d,emas.iado; de. la 

·.· :. .. ·º·, _.-.- - ·· <:. :. = :0 ", '. -. ·-.' •• ·, ··~· •• ~-:·'. .--- :· .. ~· ,.·. _:. --.--.~.:::.:t;'-... ~r·.:--"-'-;'.:~~--~-~-,-<·:>A;~:i~ .. '.·í·~--:~' . :~\ : ":· ··.- ·- ·,: ·. 
ciencia. Es· convic~lón '·· fun,dalTlental . de; h:i. hermenélJ.tlC~éqU.e/ el; entendimiento 

<Verstilndigúng>_de Íos hombres éntre si es algo más que un· méro. problema 

técnico." (ibidem:i2ar · 

Aqul juzgamos pert;nente aclarar que existen dos tipos de saberes: el saber ~ue 
nos resulla del significante gráfico, que nos da como resultado fundamentalmente 

el _desarrollo de las ciencias exactas, igual a saber tecnológico y con pocas 

variantes; y el saber del significado simbólico que nos da como resultado un saber 

humanlslico, que se caracteriza por tener infinidad de variantes. Por lo tanto, 

juzgar ·¡¡·n·~:~aber simbólico de esta naturaleza con un criterio exclusivamente 

cie~tirico -~~ un error, que genera al hombre-fragmentado, que la razón ha 

planteado' en este nuestro tiempo-espacio. El cuestionamiento surge con la 

pr~~oÍen'cia' del estatuto cientlfico que sólo admite su propia verdad y sus propias 

· .. regiá~;~e~'én este sentido que la ciencia falló respecto al entendimiento humano, 

seg.ún la hermenéutica, porque se convirtió en una idolatrla que atrajo la exclusión 

de c:itrcis saberes, como el mitológico. 

El mérito de la hermenéutica es que intenta incluir todo aquello que la ciencia-
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razón pretendió excluir. Sin embargo, Hans Georg Gadamer, hace la siguiente 

precisión: 

"Cierto que una , filosofla. nunca resulta ser el mero lenguaje del sensus 

com.mnunls. La herrTlehéutica filosófica no lo es tampoco. Pero es menos una 

critica .d~I se~Íido ·~~rriún' qu~ una critica de 1a sinrazón general, 1a cual aparece 
. - - .... e . -.-:.·.e --·' ;.-- - . ',•-.' •• ~ - .- " • 

allf donde se:cree'poder'apoyarse en la práctica sin la razón sobre los resultados 

d~ la c
0

ie~cÍ~:.;;L:i ~~r~enéutica filosófica se hace abogada del sentido común en 

tanto en éu~ntÓ~q~e remite a la razón o lagos como instancia auténtica de 

·. , ~ue'stras ded~ioÍ!es ~fácticas; 1incluso cuando no se reflexiona más que por creer 

. que citr0s'~bdri.ó;' p~r ~jemplo; la ciencia- lo habrían hecho por uno mismo. Pienso 

que ~~ s~b·r~;,,anera ta'lso pensar que pudiéramos existir simplemente sin la 

fúnción crltic~' de íá· cie'ncia frente a nuestros prejuicios, pero pienso que es tan 

falso ~si¡:;;lsn:i'6 ~~~s~~· que podemos existir sin la función critica de la razón 

herménéutic~ fre~i~ a la ciencia." (ldem) 
. . ;. . '·, .- ":;·"' : ' 

Desd~ .lu:gono,,se ~rata de'r~nunciar absolutamente a la razón-lagos, ya que 

como puntualiza Hans Georg Gadamer, es falso existir sin la función critica de la 

cienC:ia; pero igualmente es falso existir con la única opción de la ciencia frente a 

la diversidad de saberes como por ejemplo el mltico. Por eso aparece la 

hermenéutica como una importante alternativa para el estudio de los mitos. Por lo 

mismo, en este trabajo nos hemos suscrito a la alternativa hermenéutica para 

abordar el estudio de la mitología. 

Continuemos desarrollando el planteamiento hermenéutico del mito, en base a las 

reflexiones que hace el estudioso Andrés Ortiz-Osés, donde se destaca 

fundamentalmente el carácter totalizador e incluyente del mito: 

"el mito es el relato fundacional de nuestra existencia como seres significantes, en 

el que se cuenta y narra imaginalmente la vivencia radical del hombre ante su 

destino terrestre. La ambigua presentación del mito como mito de origen que da 



cuenta/relación del princrpro -in principio, In iilo tempere . ., encubre 

sistemáticamente el sentido radical del mito como relato no del principio (óntico) 

sino de Jo principia! o principal (ontológico), no del origen sino de Jo originario y 

originante o básico (basal), no del inicio sino de Ja iniciación en el destino, no de lo 

primero sino de Jo primario ... no de Jos significados sino de Jos sentidos, no de Jos 

hechos sino de las hechuras, no del tiempo sino de Ja temporalidad, no. del 

espacio sino de Ja espaciación o espaciamiento de las cosas, no de la vida .. - - . . 
convexa sino d~ vida cóncava (que incluye la muerte), no del mero devenir del ser 

sino de. su revenir; "(Ortiz-Osés 1999:19-20) 

. En la naí'rn~iÓn miioJÓgica todo se incluye y nada se excluye, por ello es que la .. 

vida .inclÜye 1~ mue'rte, y se habla no sólo de un principio (o inicio de algo) sÍno de . · 

· lo ~rin~ipial,'. es decir, del inició ydel fin de algo; no del tiempo limitado y Único, 

sino de I~ te!Tlp~ralidad que al:Íar~atodos los tiempos; no del espacio limit~do ~ino 
de la espacialidad oniniabar~~nte.C ·. . . . . . 

•• ·o ~:' ·~·- .-·,~.~::. ·-~~?;:·· ... "~ .. ·. . , ·' ;:~;¡~·,}·-r-·.- ~~, ; ·: ";¡':-~~'::-' "; 

Por otrá parte,. est~mos'a~ostulTli>ra"C!cis·· a pe~·sar; en estél'sci~ieciaCí jndust~iosa: 
. 'que todo es p~odu6ció~_ .. ~. que todo es producto o producido p~r ~¡ lloIT;t>r~.·· 

incluyendo '105 mitos: Se piensa qÚe el hon:rbre puede producir;níitós y sus 

contenidoscomosi ~e t~aÍara de objetos o enseres en una cadena de prdduri~íón. 
Esta. pre¿unÍ~ prdducción. de• mitos choca con el mito improducido, el ~Úa\ .trata'· .. 

'originariamente de . .resimbolizar o reencantar un mundo desenc~~t~do ,f/ ;< · .. ,;;.· 
desimbolizaclo. Ma~ aún, otro proceso paralelo a la "producción'de'~Í'~s;', I()> .. 

consÍitÚ~e I~ desrriiiirl~ación es decir la pérdida del contenido e'~ e
0

I mit6 Y.~t.:,~·¡¡;' . < 
· · · · , ·" ~.e:\'.· • ·· · ··., · · · · · ' -- · -· · · "· 1 -,, · -·~-- :~·:;. 

reduce ;a ,una supersticiónº. en el mejor de los casos· a una río~iÓn 'pre:lógicá. ; : 

Aceptar la pr?ducci6'~ ·de. rnit~s. nos conlleva a ·afirmar Ía~rodu.éciÓ~.;~d-e' lo~~·.· ..• / ' ' 

.. ::j~7¡:t~i~&~~lf J~t~~~ir:::::::::~I~füJf :1~1?:!~ 
hombre'raci~~·a¡:i~dustriál\<iu~',se! ha'erigÍdo a si mismo ca'mo proc~eadm de Ja 

creación: ulla m~nera de inltologizar desnÍitologizándose . 
. •'·. ',, . • ... '. . ., 
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Mitologizar y desmitologizar constituyen, entonces, dos caras de una misma 

moneda· falsa, que ha intentado reducir al mito a una superstición. Por ello nos 

haríamos la pregunta: ¿qué es entonces lo mitologlzable? A esto nos responde 

puntualmente el propio Andrés Ortlz-Oses: 

"Mitologizable en sentido positivo, ya lo hemos insinuado, no es el producto, la 

producción o el productor, sino solamente lo creado, la creación y' el creador, por 

cuanto la creatividad es la fuerza o cualidad -mana- que nos !rase.lende o traspasa · 

inmediatamente, posibilitando su paso transversal a la producción que si nos 

pertenece. Mientras que la productividad nos pertenece, a la creatividad le 

pertenecemos: sólo aquel o aquello que la detenta puede ser positivamente 

mitologizado, precisamente por su carácter mágico o numinoso, sagrado o sa.nto. 

Por ello, los auténticos mitos primordiales son mitos de creación u originación, por 

cuanto en ellos se narran los orlgenes creativos y sus creaciones originales," 

(lbidem: 21) 

Aceptar la mitologización como un acto de producción Industrial es reducir y 

empobrecer el simbolismo de los mitos aun estado de vaclo; donde. el sentido 

trascendental de la creatividad desaparece. Y en ,su lug~r s~ pr~duc~ la 

des;Tiit~logización, es decir, el divorcio de la forma con el contenido; de alli que 
. ' ~· ~ •' 

es.tos "mitos", sin la esencia de sus contenidos sólo .apar.ei:e'n .co1nosupersUciorÍes 

y como falsas representaciones de una realidad ciS~ la,~azÓ~ ;{6~ iri\p~~e, ~n todo 

esté proceso de mitologizar y de~mit~logizar. ~(,Ú .,·, ~·'/'.:';;>·c):~\:J .· ·· ·• · · · · 

::;.:i,~;:b~~~,r:::J~:lf zt~~al~t~·~~¡y¡~;;;~~~,~~":i 
se tratara de una· cadena de· pr~ci~clióll~i~~f~~t~iai~/..i:~l't~/1~ ~¡~d~;;~ión d~ m,iías 

es admitir que la génesis d~ l~smitos:s~Y~clü6e~ ·~n·~~c~'~is'~o'r~cio~ai donde 

. la forma (el significante gráfico) ~~ cii~orcia'del :~6~t~~1éf~ c~i'sig~iflcado o' idea 

esencial). HoY sabemos, gracias a la fl~rme~é~_ti¿a; ·q~e todo' esto es un 

·planteamiento amañado• y falso .. que nos '~ondÚ;;~ ~ .~n \tesen~antamiento del . ,, ." - ' ' 



mundo, donde se pretenden disolver los mitos por medio de este divorcio forma

conlenido; y se pretende derrocar la imaginación, la creatividad y la intuición (que 

son manifestaciones de la sin-razón) mediante el programa único y excluyente de 

la ciencia-razón. 

1.2 Interpretación de la Mitología 

Ante todo conviene recordar que mito implica la representación de algún aspecto 

de la naturaleza y el mundo; por lo tanto la milologfa, es el sentido totalizador que 

implica el conjunto integrador de esos mitos. El mito es especifico, mientras que la 

milologfa constituye el horizonte total e integral de los mitos que corresponden a 

una cultura humana, por ejemplo la egipcia. En este apartado nos ocuparemos de 

las importantes aportaciones, que hace la interpretación hermenéutica acerca de 

la mitologfa. 

Cuando·. se sab~ ·que hermenéutica significa etimológicamente interpretación, 

inmediata111entes~ihace con esto una relación indisoluble, y a menudo se llega a 
.·.' <".-;• .. :'<-

establecer que e.como todos, de alguna manera, hemos interpretado entonces 

todos ten~mb~-¡;;l~o ~~e ver con la hermenéutica. 
-~ . . --. ~-- ·.. ,_ _. 

lnterp.retació~,;~s: u~'a palabra que se adapta a muchas circunstancias, sin 

embargo el estudioso italiano Maurizio Ferraris, hace la siguiente precisión: 

"En otros términos, todos interpretamos, sin que por esto seamos hermeneutas, y 

sobre todo, tampoco tenemos necesidad de leer tratados de hermenéutica para 

recibir luces acerca de nuestra praxis. Además, un jurista, un teólogo o un filólogo 

encuentran ciertamente algunos momentos hermenéuticos en su actividad, que 

es, sin embargo no en cuanto sea hermenéutica, sino jurfdica, teológica o 

filológica; en suma, el que yo sepa poco o mucho de hermenéutica no me 

garantiza todavfa ningún conocimiento en cuanto al derecho, a la teologia o a fa 

literatura, del mismo modo que algunos conocimientos de semiologia no me 



aseguran en ·absoluto un do.minio de la sintomatologla médica." (Ferraris 2000:22) 

La . interpretación-hermenéuÜ~a consiste en un entendimiento del sentido, 

entendimiento que como heinos visto ya, con Hans Georg Gadamer, tiene una 

connotación precisa que nada tiene que ver con una entendimiento-explicación al 

estilo técnico de la ciencia-razón, sino con un entendimiento-comprensión al estilo 

amplio de las ciencias humanas. (verstehen). 

Este entendimiento-comprensión hermenéutico se deslinda definitivamente de 

cualquier ámbito que relegue el papel de la interpretación a un nivel subordinado 

de la potencia de la razón. Es fundamental establecer esta distinción hermenéutica 

entre explicación y comprensión, porque la explicación aspira a la objetividad 

excluyente y única; en tanto que la comprensión aspira a la subjetividad incluyente 

de la diversidad a través del diálogo. 

Observemos otras precisiones que hace, a este respecto, Hans Georg Gadamer: 

"En ~fe.eta, ·pienso que la hermenéutica como leerla filosófica concierne a la 

iotaHdad de _nuestro acceso al mundo (Weltzugang). Pues es el modelo del 

lenguaje y su forma de realización -o sea, el diálogo- quien soporta no sólo el 

entendimiento entre los hombres sino también el entendimiento sobre las cosas de 

que consta nuestro mundo. La teorla del conocimiento en sentido tradicional ha 

infravalorado la articulación lingülstica (Sprachlichkeit) que todo lo sostiene. Pero 

nuestro pensamiento actual se halla orientado de modo decisivo al fenómeno del 

lenguaje. Esto se manifiesta en mi propia leerla en el papel que juega el lenguaje 

y lo lingülstico para toda comprensión y conocimiento (Verstehen und Erkennen)." 

(Gadamer 1998c:229) 

La capacidad para el diálogo es un atributo del ser humano. que la hermenéutica 

reconoce como el elemento primordial para el entendimiento-comprensión. Con el 

diálogo se establece el circulo luminoso de una conversación hermenéutica, es 
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decir primeramente el entendimiento mutuo sin descalificaciones ni prejuicios de 

ninguna lndole, y después ·1a posibilidad de la comprensión que todo lo incluye y lo 

abarca. 

Continuemos· con. las reflexiones que· hace Hans Georg Gadamer, respecto al 

carácter de la conversaciór\ herm~néutica: 

"Cuando se encUe~tra.r1 d6~~krso.nas y cambian impresiones, hay en cierto modo 

dos mundos, é:to~é·.Si~i6~e-~ cie1 ·inundo y dos forjadores de mundo que se 
. ·.·• ; .. ,'•, . , 

confrontan. No es la [nisma visión del mundo, como pretende el pensamiento de 

los grand~s p~·~sac:iorés con su esfuerzo conceptual y su teoria bien elaborada. Ya 

Platón 'e~pUsri slmplemer\te su filosofla en diálogos escritos, y no lo hizo sólo por 

- recon<?cimi~ntc{al maestro de la conversación que habla sido Sócrates. Consideró 

un princip.io de verdad que la palabra sólo encuentra confirmación en la recepción 

y aprobación por el otro y que las conclusiones que no vayan acompañadas del 

pensamiento del otro pierden vigor argumentativo." (Gadamer 1999b:204) 

Entonces, podemos considerar que la interpretación-hermenéutica consiste en la 

capacidad_ humana para aceptar y practicar el entendimiento y la comprensión a 

través del diálogo. 

Precisamente a esto se ha referido el estudioso Mauricio Ferrandis, cuando 

plantea ~-ye)odo~ hemos conocido "algunos momentos hermenéuticos", aún 

desde-~un·~éposiéió~ de juristas, teólogos o filólogos. Es decir no basta ser un 

·. teÓri~o'cl~{íi, ilérr'nénéutica para decirse hermeneuta, sino ser consecuente y 

p~a1cti~;r'~l-,e~t~~cti~iento-comprensión. De nada sirve que alguien sepa mucho o 

• poco de' h~·r~~néutica, y no la practique; o bien que alguien maneje teóricamente 

las Idea~·- da·· respetados y reconocidos hermeneutas si no lleva a cabo ,e_I 

entendimiento~comprensión. El entendimiento-comprensión no es Wl ach) 

accÍdentaf'o fortuito, sino ante todo es un acto voluntariamente buscado á través -

del diálogo o la conv~rsación hermenéutica. 
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• " .''. e'. :. •• 

Es pertinente aqul retomar otra 'de las pre,Cisiones -que hace Hans Georg 

Gadamer respecto a las caracterlstié:as de la conversación hermenéutica: 

"¿Qué es una coriv~rSéJCión? Todos pensamos sin duda en un proceso que se da 

entre dos per~ona~ y qÚe, pe¡e·~ s~ amplitud' y su posible inclusión, posee no 

obstante su propia uniaa~-,~ ~r~onla. La conversación deja siempre una huella en 

nosotros. Lci que hate que algo sea una conversación no es el hecho de habernos . . ., . <·~ . -_._,_ .. - _,_,._. - . ·. . - _,. 

enseñado:algo'nú'evo; 0si'no_que hayamos encontrado en el otro algo que no 

habiam~s-~rÍ·¿~r;t:~a;j_'.~Ú~ ~nnÚestra experiencia del mundo. Lo que movió a los 
. - -¡.,, ._,_. 

filósofos :erí sü 'crilica' al pensamiento monológico lo siente el individuo en si 

mismo.- La,.- conversación posee una fuerza transformadora. Cuando una 

conversación se logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos 

transforma. Por eso la conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad. 

Sólo en la conversación (y en la risa común, que es como un consenso 

desbordante sin palabras) pueden encontrarse los amigos y crear ese género de 

comunidad en la que cada cual es él mismo para el otro porque ambos encuentran 

al otro y se encuentran a si mismos en el otro." (ibidem:206-207) 

Conviene reconocer que el entendimiento entre las personas crea un lenguaje 

común; y realmente, el entendimiento es difícil cuando falta un lenguaje común. 

Pero el lenguaje común no significa que las personas deban poseer iguales 
' concepciones del mundo para entenderse. 

Por otra parte, lá'r~ión~técnica nos ha acostumbrado a desplazar todo aquel saber 

que no se ajúsie;á.:'-~u propio interés y esquematizaciones. Más aún el saber 

cientlfico~t~cn6°1Ógi~6:-·nos ha querido imponer fórmulas generales sin entender 

diferencias, iéii:ri;a.rÍd~:- ~siructuras que atrapan y limitan al hombre individual en 

una for~a g~r1~r~(qÚe excluye todo lo que no queda enmarcado en una fórmula 

Hasta ahora, la ciencia-razón ha desarrollado las ciencias exactas y detonado la 



tecnologla, pero ha sido excluyente en el desarrollo de las ciencias humanas. Por 

lo mismo, el desarrollo del hombre ha sido reducido a la lógica mecánica del saber 

técnico excluyente de todas las posibilidades humanas, donde sólo se privilegia 

que la gente aprenda técnicas para llevar a cabo una existencia mecánica. 

Consideramos. que el planteamiento de la hermenéutica opone la inclusión a la 

exclusió~. y propone el desarrollo de todas las posibilidades del hombre, de todas, 

hasta de:aq~~llas poco exploradas del Embrión Humano, es decir esas que la 

razón llam~ -~in-razón. Este cuestionamiento hermenéutico nos dice que el hombre 

con tod~ s~,~~anc~ tecn~lógico y cientlfico, aún esta en Embrión, aún tiene mucho 
·, . -.. ,»·,' .;•-1'• '· . 

por- desaáollar enlodas sus posibilidades. Desde luego incluyendo el amplio 

horÍ~bnt~··di;/'po!'.ibilidades irracionales como son: los instintos, las emociones y 

• .. aún paradójicamente la propia estructura flsica del hombre. Pero, la ciencia-razón 

ha ~sta~~~do . el desarrollo de lo humano al fragmentar los saberes en 

especiaiizacÍorÍes cientlfico-racionales para el servicio de algún poder polltico y 

ec~nórní~o;·él~ aUI qlle, se ha excluido todo tipo de saber, que no searacional. 

De este modo, el hombre actual aparece desÍritegrado de su prop'lo desarrollo y 

desestabilizado con su Mundo y el Üniverso.' Ya ~ue, en el pensamiento de la 

ciencia razón es tácita la visión de dominio y poder. La ciencia-razón insiste en 

que el hombre ejerce su dominio sobre la Naturaleza, y se extrapola esta noción a 

todos ·los campos del saber· humano,. donde se sigue reiterando el dominio y 

explotación del hombre hacia el Mund.o Natural. La consecuencia es una ecuación 

traducida como conocimiento igual a poder. Y toda esta lógica racional constituye 

un circulo viciosofrecuentemente utilizado para justificar todo tipo de genocidios, 

biocidios y ecocl.dios. · · 

. ' 

Respect.o. al :·clrculoobjetivo" de la ciencia-razón Mauricio Ferraris expresa lo 

siguiente: . ' 

"En esta formulación, es fácil reconocer una referencia al llamado de Huseerl al 



mundo de vida (Lebenswelt), o sea al ámbito inexpresado en el cual aun el 

cientlfico consagrado a la objetividad hunde las ralees de sus propias elecciones y. 

sus propios_fines. Hablar de circulo hermenéutico significa, pues, presuponer que 

no puede existir ::u;, entendimiento objetivo, sino tan sólo una .asintónica 

aproximación ~ la ob]étividad~,; (Ferraris 2000:36) 
.'. .. :·. ".- .·,. . 

Habremos de in~i~tir·e~ ~ste planteamiento critico, haél~ I~ cienci~~razón, porque 
- .-.· .. ·· .: . - ' . - .... ' ·"· ·. ' '. '. 

para el sabér mitológico toda esta situación de poder. y.dominio del ~ombre sobre 

la Naturalezá sÍnÍple.mente.no tiene sustento alguno: Ya que, ál hombre no se le 

considera nunca el rey, el ~~ntro ~ elfiri 'd~l- Uni~erso. Esta es una visión 

completamente ~xtrana para el saber ni'it~lóglda· q~e. como habremos de examinar 

en el siguiente apartado: constit~ye ~nt~tocl~ un~ .cosmovisión que coloca al 

hombre y a la Naturaleza en unarelación diálogica donde quedan Integrados lo 

racional y lo Irracional. De esta manera se le propone al hombre el desarrollo de 

todas sus posibilidades: emotivas, instintivas, corporales y no sólo las 

cognoscitivas (como propone la razón). Más aún todo este desarrollo humano es 

posible sin desestabilizar el Mundo Natural, pues con la propuesta mitológica se 

incluye la Interacción de toda la diversidad en un sentido integral y armónico. 

1.3 Cosmovisión de los Mitos 

Como se apuntaba para el saber mitológico, el hombre constituye uno de los 

element().s•. no e.1 principal, que conforman, el Mundo y el Universo. Se hace la 

distinción 'entre Mundo y Universo, porque el Mundo constituye el hábitat de los 

hombres y.la ~aturaleza, en tanto que el Universo los contiene a ambos y también 

al qlle poder\ios identificar como Mundo Superior o Divino. En este sentido se 

relacionan al Universo con la Eternidad, (más allá del tiempo y el espacio) y a la 

Armenia .• (más allá de las contradicCiones). Por eso, el Mundo, que forma parte del 

Universo, contiene en si mismo todas las posibilidades de ese Mundo Superior o 

Divino; sin embargo, las tiene en estado latente y por ello debe desarrollarlas. Se 

puede, entonces, decir que el Mundo, es una especie de oportunidad para llevar a 



cabo esas posibilidades que el Mundo Superior le brinda al Mundo de la 

naturaleza y los hombres. •. 

Como podemos observar aqÚI en ningún momento se habla de que el· hombre sea 

el centro o fin del uriiversci si;;o form~ndo parte de un Todo, que es su Mundo y el 

Universo. A ~ste respecto ren~xlona Andrés Ortiz-Osés, lo que sigue: 

"La mitología es religio'sa . por cuanto implica en su relación/relato todas las 

realidades, a las que trata de salvar o redimir al conferirles un sentido de 

disposición en .el ·.Uno-Todo (Hen-Pan) que incluye al presunto sinsentido 

insignificante: el azar y la muerte, lo accidental y causal, lo inerte o inerme. Ahora 

bien, aquí no se trata de .resolver las contradicciones explicándolas filosóficamente 

a lo Hegel, sino ele absolvérlas implicándolas religiosamente: pues lo que hace 

algo religioso esque esté lmplibado religado al Sentido y, por lo tanto, simbolizado 
' • • • - ' . . . « . ' ~ 

(en su sentido intrínseco de consignificado o· consignado). En efecto, en la 

mitologla el contenido -io dicho'. ~I legos ·como ~ignificado- está implicado 
• .- . _·-_ . ~-' 'e··'·::_:_• ; ,' .. • -

simbólicamente en 'el decir: la dicéión 'o recitación ritual, el concatenamiento 

ceremonial, el lenguaje litÚrgic'ó y s~c~~rn~ntal a cuyo través ro que nombramos se 

coliga mlsticamente." (Ortiz-c)sés/G~daÍner 1998c:559) 

Indudablemente· 1a religión ha.retornado de la mitologla, muchos de sus valores, 

pero no s~ d,ebe redl.Jci~-.~I sáber mitológico, a los símbolos religiosos. Debemos 

insistir qüe la mitologra;;, como conjunto integral de los mitos de . una. cultura, 

contÍ~ne tan:iblén 51rnbCl10~ refe~entes a la estética, a la ética, 'a la propiCl filo~ona ·~ 
desd~ l~~go a Ün saber científico no necesariamente lógico-técnico. Es 

f~;;:dament~I hacer esta aclaración para no confundir a la mitologfa con una 

·teolÓgl~, porque estaremos acercándonos a otra de las visiones racionales de ella .• 

que• la hermenéutica también trata de combatir al no confundir a la exégesis 

religiosa con la Interpretación-comprensión, que la propia hermenéutica hace con 

el saber mitológico. 
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"La mitologla celebr~ asl la complicidad del bien y el mal, el monstruo y héroe, 

Dios y diablo, vida ~/fouerte en un lenguaje recursivo. Esto procE'.de de su Interés 

ontológico o: raclicaL en Implicarlo todo para su asunción cuasi soteriológica. 
' '. ·-· .... 

Naturalmente con ello la. mitología se acerca a la ideologia y su función d.e 

justific~r o· legitimar ías relaCiones dadas. Pero· la diferencia estriba en que· la 

justificación· .o : legitimación de la mitcílogfa ·. pertenece al plano ontológico 6 

metaffsi~o.:y no·a1 óntico o polltlco como es el.caso clásico de la ideología." 

(lbidem:ss1¡ 

·Sin embargo; la hermenéutica establece una . vigilancia critica respecto a la 

mitologf~ y su interés totalizador, pues ha descubierto que implicar no 

necesariamente significa convertir todo en. "bueno", ni tampoco relativizar los 

valores.que implican los símbolos, menos aún de sugerir que el "mal" y el "bien" 

no existen. Hay un principio esencial, que la hermenéutica aplica para distint1ui• lo 

que es una ideología disfrazada de mitolog.fa y una verdadera mitologia: la 

Cosmovisión, que ambas pretenden manejar. Y que se revela desde una lectura 

hermenéutica, que como hemos insisticlo.consiste no en buscar un entendimiento

explicación, sino el entendimiento:conÍp:re'nsión. 

Por eso es que la hermenéutica no puede ser, por ejemplo, exégesis religiosa, que 

aplique categorlas escolásticas a''üri.~ito hindú. O también, otro ejemplo, una 

exégesis polltica que aplique ~at~gorfas ~arxistas al mito mesoamericano del 

Quinto Sol. En fin, con el trabajo hermenéutico estaremos en posibilidad de 

comprender si efectivamente estamos dialogando con una cosmovisión mitológica; 

o ante una ideologla,.disfrazada de mitología, que se aparece carente o vacla de 

contenidos o significados, y que sólo pretende justificar racionalmente algún tipo 

de dominio, violencia o destrucción a las diferencias y las minorlas. Situación, que 

debemos insistir no tiene relación con una Cosmovisión mitológica, que incluye 

armónicamente. 

JO 



Este trabajo hermenéutico del entendimiento-comprensión nos permite acercarnos 

a la labor trascendemte que la mitologla realizaba en el pasado humano: E'!cantar 

y simbolizar el Múndo de la naturaleza y el hombre. Y es que la mitologla cumplla 

el importante papel de estabilizar al hombre con el Mundo Natural a través de la 

simbolización; que consistla en enseñar al género huma~o a- convivir ccin el gran 

ritmo de 1i:i''N~tur~leza~ De otra manera; no tendrla'n seriudó la encirme cantidad de 

ceremoniales ag~arios, d~ fertilidad, solstlciales' y equlrio~ciaÍes, por ejemplo, que 

los g~i~!lcis,-- l~s •'rl1esoamerii:anos, etcé_tera -r~a-tizá.llan siempre oportunamente. 

- Explica~ tó"d() est~s -eventos como_ un tinte pra~~átido, -~n el "mejor de los casos": 

o como una superstición, en el ''peor de los casos''. sólo c~nstituye una visión 

parcial, pobre y redÜc~ionistadé la tr~~Je~denciia ~ue desempeñó la mitologla en 

la vida del se~ humano en ~u rel~éiÓn ~on s~ M~ndo, la Naturaleza y el Universo. 
' ._"e,·¡ ·-'- •;_ ",• "L ,.'"-·"··: •• • ·- ' 

Han transcurrido más d~ do< milenios .desde que el pensar griego separó 

radicalmente el MythoS-/~Í L6Jo~-yde~d~-~ntorié:es se ha querido identificar a la 

mitologia co~,I~ si~~;~zórry;asl-es': p~ro,{la razón, en todo este tiempo hasta 

nues~rcis dlai~a qlie~ldo ~rÍgir~~ ¿º~~--!~ ú~id~;Clpdón para hacer que el hombre 

se entienct~ ~on '1a N~turaleza, y esto r1C> es a~I. Más aún, la razón-logos, en su 

labor ~lst~~áti~a dé exclusión del mytho~csin-razón ha pretendido hacerlo 

aparecer sin sentidos, sin significados y sin· conte_nidos; de este modo el mythos

sin-razón aparece como una superstición, .o como "bella alegarla", que explica 

ingenuamente aspectos del mundo humano y natural. Sin embargo, hemos 

aclarado que con la labor hermenéutica se trata de superar este enfrentamiento y -

disputa tradicional: Logos contra Mythos. 

Por lo tanto, lo que se intenta en este estudio, apoyado en la hermené~tica; 

reencontrar los contenidos, los significados, los sentidos, que l_a mitologla- ntiricá ', -

perdió (a pesar del formidable ataque del que fue ella victima). Ya que_ ~1-~onjurito
mitológico le proporcionó una enseñanza al hombre del pasado en_ s~}~lación-~6n' 
la Naturaleza. La enseñanza consistió en hacer que este hombre aprendiera a· 

convivir con el Mundo Natural de manera Integral y armónica,,esto- es de acuerdo -
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a los ritmos vitales de la propia Natu.raleza. En este se.ntido el Mundo humano y 

Natural fueron un diálogo. Con esta . idea. se elÍgieron, para este estudio 

hermenéutico, aspectos de las mitolciglas m~soamericanas, egipcias, griegas, e 

hindúes, sin pretensión de erudición, sino con el sólo criterio de apoyarnos en este 

pasado cultural del hombre: para· nuestra. labor de entendimiento-comprensión 

hacia la mitologia. ' · ;;;. 

Hecha la observacló~:'~nteribr, no resta sino cerrar este tercer apartado con la 

siguiente reflé~ión~'dél hernÍe~euta Andrés Ortiz-Osés: 
\ .. >}'": ... 1·:[;"\d 

"De esté'ní~do,:is~j;~té'ntica mentalidad mlticoreligiosa no piensa en términos de 

venclmi~ritd''ci~ífl~:~¿¡~ó;. sino de con/vencimiento y mutua implicación de los 

contrari6~ (~uaié~tici~); Ei hér~e está asi obligado a entenderse irremediablemente 
.- :~· :::·:.· ·_,·;·~.-~~· .. :·.,,;:¡,\;"'~~.~:·"::· ,··-'). ·~ ' 
con ~I m~nstruo .. o d~ag~n: en ello reside precisamente su heroicidad. Un modelo 

sindud~ÍCÍéi~vi~~tóplco ~ara el hombre actual premitológico." (lbidem:566) 

Corría. ~~s · hemos· d~do. cuenia, · 10 mitológico no se perdió a pesar del Mundo 

di;;sencantado y desimboHzado que la razón-lagos impuso. Finalmente la mitologia 

ha permanecido resistiendo su aniquilación, y ahora en este tiempo/espacio 

emerge con las posibilidades que brinda.la inclusión de la sin-razón-mythos. Ya 

que no debemos olvidar que· lo irracional es la otra parte de la naturaleza, tanto 

externa como interna, que 'completa al hombre. La sin-razón son los instintos, los 

sentimientos, aún el cuerpo;''Clue el embate cognoscitivo del legos-razón, quiso 

excluir en su programa únié:~\i·e formación del hombre. No obstante, la mitologla 

constituye la alternativa ~ara,~~ta formación de hombre, la que incluye la sin-razón 

.sin negar el valorde la ra~ó~.;y.la que enseña a vivir en armenia e integración con 

toda .la diversidad qué'e~~¡' M'uiício Natural y Humano. 
. . ··:-~:·· .· '.;:,>~-- ··,~· .. 

Conclusiones · · 
,,.,,. 

: :. :- .-' ' ' 

En este p·;im~·r c~'p·lt~lo he.mas destacado la importancia de nuestro planteamiento 
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hermenéutico para acercarnos al mito, como una cosmovisión, es decir, usando el 

Instrumento que la hermenéutica nos proporciona para acercarnos a este conjunto 

. de mitos por medio del entendimiento-comprensión de los slmbolos que alll están 

implicados. 

La· interpretación-hermenéutica consiste en un entendimiento del sentido (de lo 

que. se. trate), entendimiento como hemos visto ya, con Hans Georg Gadamer, 

tiene. una con.notación precisa que nada tiene que ver con un entendimiento

explicación al estilo técnico de la ·ciencia-razón, sino con un entendimiento

compren~lón al estilo amplio de_las ciencias.humanas (verstehen). 

Ahorabien, la~ap~cidad J~ra el diálogo es un atributo del ser humano, que la 

herm~néuti~á ·· reconoce como el ·elemento primordial para el entendimiento

comprensión. Con el diálogo se establece el.circulo luminoso de una conversación 

hermenéutica, es decir primeramente el entendimiento mutuo sin descalificaciones 
- . ' 

ni prejuicios de ninguna lndole, y después la posibilidad de la comprensión que 

todo lo incluye y lo abarca. 

Conviene recordar que el entendimiento entre las personas crea un lenguaje 

común y 'reáimente el entendimiento es complicado cuando falta un lenguaje 

común .• Sin embargo el lenguaje común no significa que las personas deban 

poseer igu
0

áles con.cepciones del mundo para entenderse. 
, ,:.-.· ., 

y es que la r~zón~logos nos ha acostumbrado a desplazar todo aquel saber que 
. . ,··.:.}·:-¡:::f.···.··., '·· '. ' . -

no se.ajust~-a s_ü propio interés y esquematizaciones. Aún más el logos-razón nos 

ha, querido'; Impone~ fórmulas generales sin entender diferencias, formando 

estrué:tu~a~'Ci'~~i~tr~p~n y limitan al hombre individual en una forma general, que 
;· •. , . ->e"··-· - •. . 

excluye téiél~_10;}:1üe'no ~Üed_a enmarcado en una formula universalista. 
- -· . r _--~~~~:<: ";•:<: :{:~\~~;{ __ ·. 

Pero no se'.t~~ta d~ ·~~c)uir;~hora a la razón-logos, ya que es falso existir sin la 

función' critica de la den~ia;razón; per~ tarnbi_én es falso existir con la ún_ica opción -

JJ 



de la ciencia frente a la diversidad de saberes, como es el caso del saber milico. 

Por eso, la hermenéutica constituye una importante alternativa para abordar el 

estudio de los milos; y no sólo aquel que nos brindan los manuales cienlificos 

sobre la mitologla. 

Más aún, consideramos que el planteamiento de la hermenéutica opone la 

inclusión a la exclusión, y propone el desarrollo de todas las posibilidades 

humanas, hasta de aquellas poco exploradas, es decir esas que la razón-logos 

llama sin-razón. 

Este trabajo hem1enéuticÓdel entendimiento-comprensión nos permite acercarnos 

a la labor trascerÍde~te qu~ la· mitologla realizaba en el pasado humano que fue 

comprender y,s_i~~~ilz~r_el mundo de la naturaleza y el hombre. Y es que la 

mitologia curnplfa''~j ii'nportante papel de estabilizar al hombre con el mundo 
... ··· .. -;' ' ' 

natural a tÍávés ·cie la simbolización, que consistla en ensel'\ar al género humano a '-- __ .:- -

convivir con el_ gran ritmo de la naturaleza. Explicar todos estos eventos con)n. 

linte pragmático o como una superstición, sólo constituye una visión. parcial y 

reduccionista de· 1a. trascendencia que desempel'\6 la mitología en la vida del .ser 

humano en surela~fón con ~u Mundo, la Naturaleza y el Universo. 

:- .·.-

En fin, este_ primer· capftÚlo ·muestra como superar la contraposición clásica de 

razón y sin-razÓrÍ.;. ~i~~. sólo ha conducido a disputas sin fin y a innumerables 

callejones ~i~ 'sliiict~'. puesto que se oponen extremos que en realidad forman 

parte de'u~~-~Í~~;a·-~adena humana a la que pertenecen tanto la implicación 

como lá expli¿aciÓrÍ',' la síntesis y el análisis, y desde luego la razón y fa sinrazón. 

Sin errilJa'rgÜ; ~~~iJ~ adarado qu~ con la labor hermenéutica se supera este 
;_,.,,··· ·- ,_ .. 

enfrentamiento y disputa tradicional: Logos contra Mythos. 
. ' . . . - . . ' . 

Por todos estos mótivos concluimos y decidimos tomar como.herramienta:para el 

estudio de los mitos a la hermenéutica que nos permite entend~rios sin' prejuicios 

y en un diálogo abierto. 
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CAP. 2 MITolOGIA Y EDUCACIÓN 

··Introducción·' 

En este. capltu[o :revisaremos el papel que la mitologla desempeñó para la 

concre~iÓn de lo~ modelos humanos de las culturas que aqul estudiamos y que les 

proporcio~ó· el co~f~nldo .·educativo .. Para ello nos apoyamos en el diálogo 

hermenéutico, que demostró los contenidos que la mitologla aportó al fenómeno 

éduc~tivo .. Éí ;;;_ito}eLé95~n6; 81 Íiuníano de1 pasado, ª convivir con e1 mundo 

naiural.éle maneril';intégral:y.armónica de acuerdo a los ritmos vitales de la 
. , '.:,·,. :.',:·.··'.,:::>;'~:·._.:.,;.y':''_ .... ~·,/,..;·;,,,~;~,,".' ·::· "·,' ·, >'": · ... 
· n'aturaieza. Para este'; estudio herrnénéutico se eligieron algunos mitos de cuatro 

mitológÍ~~: l~~~~6'~;n'~~¡i;~~{1~~dipcia, la griega y la hindú. Sin pretender hacer 
, - ·.,.,._ , ...... :;:;;:---; .. "' - .. ) ' 

un 'trabajo e;udiÍ():,~~;,exhaustivo,' sino,' con el propósito de apoyarnos en este 

pasado 'cultÚ~al: humanó: para 'nuestra• 1abCir' d~ entendimiento-comprensión del 
'mitó'en relaciÓnalaedi:lcacló'~'. }', .· .. , •. ·. '\'.· 

. -, ' .· .. ,-.:,~.' . ";·.-,. ".·:'·.'.; .:._,~ . ;::;- ;'·.:::'<: ·. - ' 
,-::<.· -·:·.~ :_:; ,.( ,·.-~.·: >";.> .. ":,,<;>: "''".,):·<::: ... ;. 

Con .el mito ~e' cGhrip' G~~ n~desidacf human~. piles le' permitió al humano del 

. p~sado. ~~n??~6~~1 ffil.J~'d~. qlJe le rodeaba .. Los. mitos ·pervivieron al paso del 

tiempo, aÚnqÚe transforrriadéis' según la época, y siempre han acompañado al 

hombre.' Su~:B~~tenidos éomo lo examinaremos, versaron sobre la vida y la 

muért~ d¡;;I idcismos; del mundo natural y del humano, siguiendo estas ideas 

fundamentales del saber mitológico, consideramos pertinente tratarlas en tres 

tipos de mitos, ello con el fin de facilitar el estudio y comprensión del contenido de 

estos mitos del pasado humano y su repercusión educativa. 

Por lo tanto este capitulo se dividió en cinco apartados: Clasificación de los 

Mitos en Mesoamérica; Mitos Cosmogónicos de Egipto, Grecia e India; Mitos 

Terrestres de Egipto, Grecia e India; Mitos Humanos de Egipto, Grecia e 

India y Repercusión Mitológico-Educativa en Mesoamérica Egipto, Grecia e 

India. En el primer apartado se hace la fundamentación hermenéutica acerca de 

esta clasificación del mito; y se hace la aplicación de esta clasificación en la 

mitologla mesoamericana para tener una visión panorámica y de conjunto de los 

tres tipos de mitos, donde destacaremos la dualidad como punto central de la 



mitologla, a modo de .observar su articulación y sustento hermenéutico. En el 

segundo apartado se mi.i.esiran los contenidos del mito cosmogónico de las 

mitOlogla egipcia, g;ieg~- e hindú, observando asl la cosmovisión que se le 

enseñaba al humano con este tipo de mito." En el tercer apartado se desarrollan 

los contenidÓ~ d~ IOs mitos terrestres, siguiendo los ejemplos mitológicos de las 

culturas.a~~¡ e~tudiadas; mostrando asl el saber que se impartla con este tipo de 

' • mito. E~ e·I. cuarto. ~parlado se abordan los contenidos de los mitos humanos, 

continuando -con los ejemplos mitológicos de las culturas mencionadas y 

. descubrimos la formación humana que se impartia. En el quinto apartado se hace 

especial énfasis en la formación del modelo humano porque fue el centro de 

gravedad de toda la construcción mitológico-educativa. Finalizamos este capítulo 

con una conclusión. 

2.1 Clasificación de los Mitos en Mesoamérica 

Las culturas que aqul examinamos hablan evolucionado conforme a un sentido 

mltico, que concebla un dualismo armónico en el universo, expresado 

simbólicamente a través de fuerzas de Creación y Destrucción. Asi, ambos 

. conceptos no eran otra cosa, más que una representación del ritmo vital de la 

naturaleza, por ejemplo, vida y muerte, sueño y vigilia, movimiento y reposo, etc. Y 

donde siempre se destacó un equilibrio del Medio Ambiente. Este pensamiento 

mltico condujo a estos grupos humanos hacia un saber, valoración y respeto hacia 

la gran armenia de la Naturaleza. Es decir, este hombre del pasado humano en su 

evolución se habla dado cuenta de los fenómenos que lo rodeaban, y tratando de 

transmitir su saber, valoración y respeto sobre ellos, creó todo un sistema mltico, 

cuyo contenido simbólico expresaba esta integración del hombre, la naturaleza y 

el cosmos. 

Por eso, para comprender la relación del mito y del fenómeno educativo de estos 

grupos del pasado humano, es necesario ante todo estudiar sus mitos, ya que 

ellos fueron los que le dieron sustento a la educación, según nuestra propuesta 
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hermenéutic~. l~am~s las refl~xiones siguientes de Hans-Georg Gadamer: 
. . 

- - . 
"la palabra rnythos e,s:u~a palabra griega. En el antiguo uso lingüistico homérico 

no quiere decir otra cb~a ··que discurs~ •. proclamación, notificación, dar a conocer 

una notibia. ¡:k'~I ~~~fillgolstii:o. n~da indica que ese discurso llamado mythos 

fuese acaso particularrnente,-poco fiable o que fuese mentira o pura invención ... 

Sólo sigl~s desJG~i,;'; ~~ k'i 'd~r~o de la Ilustración griega, el vocabulario épico de 
. . . :·· ,; :·.~ ·:. ··.:;.;J'. • .:-::;,~~,·---~;.;:·.;>>:,:::·,:-\ ,,~,:~:-'-.:·.-·(_ '•. 

mythos y mythein cae.~n-desUso y es suplantado por el campo semántico de legos 

y ie~ein:perojust~~-~-;it;:'28~'e110 se establece el peñil que acuña el concepto de 

mito y resait~·~n,:,~1{¿{66~¿'.~ntipo particular de discurso frente al lagos, frente 

al di~curs6; ~~~¡¡~~uJ~1 9''ci~r'nci'~trativo. la palabra designa en tales circunstancias 

todo aq~'Eii1áqu~ ~61Cl"púde se~ narrado, las historias de los dioses y de los hijos de 

. los d_io~i;is/' (G~d~:,;¡~r 1999a:25) 

Es en este sentido como se establece el contexto mitológico de estos grupos del 

pasado humano, es decir, lo más apegado al entendimiento-comprensión de la 

hermenéutica, que consiste en practicar el diálogo con la narración mitológica, 

para de ese modo captar el contenido exacto de esta narración sin pretensión 

alguna de demostración o explicación alguna. Pero, ai mismo tiempo sin 

descalificación o prejuicio alguno. Continuemos con las reflexiones hermenéuticas 

de Hans-Georg Gadamer: 

"Naturalmente, narrar no es probar; la. narración sólo se propone convencer y ser 

crelble. los maestros de .. ietó;l~~-~e é:Ómprometlan a exponer sus materias en la 

forma de un mito o 'en- la ·f~rma del legos según los deseos de cada cual (el 

Protágoras de pla\ó'ri):. Tras esa arbitrariedad virtuosa se ~istingue la nueva 

oposición <entre la historia bien hallada o inventada y la verdad enumerable, 

mostrabl~. dembsf~áble~;, Clbid~m:26) 

Por ello,-~l-~l~~~~~¡:;,i~nto ·hermenéutico se ciñe al diálogo con la mitología de 

estos grupos hümanáspara asl reencontrar los contenidos de ésta. Y donde se 
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presentaba al hombre i a la naturaleza, como una entidad anlrnicamente unida e 

Integrada,· sin divorcios o rupturas. La relación hombre-naturaleza en la mitologla 

'.de estas culturas del pasado humano, se debe inscribir en su propio contexto, 

donde siempre se concibió al hombre Integrado al universo que lo rodeaba, 

abarcando desde elementos flsicos, seres vivos, hasta las grandes 

representaciones de la Naturaleza (los dioses). Sigamos con las reflexiones de 

Hans-Georg Gadamer: 

"Con ello, en modo alguno se restringe la primacla del pensamiento racional frente 

a la verdad mítico-poética. Sólo deberiarnos ser precavidos y llamar a los mitos,· ·· 

en el sentido mencionado historias inventadas. Son historias halladas, o níé¡or: · .: .. ~.t~ 
dentro de lo conocido desde hace largo tiempo, desde antiguo, halla el póeta algo· _; • :.;'.::;i,,(3;; 

:~:v:e q~:p;r:~e:~ l:uv~e:~a E~e:~:l:~:e~~::~~:i:~~o s:s ~~igc:~on~i:¿nh:r~~~ti.~ · . . ;:' ; .:~.q~-:,é¡ 
(lbidem:27) 

Hasta aqui, .esta aproximación en torno a los origenes del mythos, según la 

hermenéutica, que se hizo para ubicar sus antecedentes culturales. Pasemos a 

estudiar ahora el contenido de los mitos para fundamentar el papel determinante 

que esios desempeñaron en la formación del hombre, debidamente ejemplificada, 

en los grupos humanos que hemos seleccionado. 

Antes de continuar, es pertinente aclarar que existen diversos tipos de mitos, 

según su contenido, y los estudiosos de la rnitologia han unificado ciertos criterios 

básicos, que anotarnos ahora, siguiendo al especialista Joel Schmidt: 

"En este sentido podernos establecer ocho categorlas diferentes: mito teogónico, 

es ºel que explica el origen de los dioses, su parentesco, matrimonio, hijos, 

• descendencia; mito cosmogónico, se refiere a la creación y el orden del mundo, 

sus elementos constitutivos, sus divisiones y contrastes; mito antropogónico, 

·trata de explicar la creación del hombre; mito soteriológico, relata las prácticas 



religiosas,· iniciaciones a los misterios: mito cultural, narra la actividad de un 

héroe que. mejora las condiciones del hombre, como el mito de Prometeo que 

entrega el fuego a los hombres: mito escatológico, es aquel que responde a la 

·angustiosa pregunta acerca del futuro del mundo, del hombre después de la 

muerte y lo que le espera en el más allá; mito etiológico, explica las causas por 

las que una tradición o una institución polltica, social o religiosa se ha formado; y 

finalmente, el mito naturalistico, que trata de explicar el origen de los fenómenos 

naturales, ya sean atmosféricos, telúricos o astrales." (Schmidt 1997:13-14) . 

En este planteamiento hermenéutico se destacan en el estudio del contenido de 

los mitos tres grandes bloques: Mitos Cosmogónicos, referentes a la creación y 

destrucción del universo, el mundo y los dioses; Mitos Terrestres, referentes a la 

creación y destrucción de todo tipo de fenómenos terrestres; y Mitos Humanos, 

referentes a la creación y destrucción del hombre y sus slmbolos culturales. Sin 

embargo afirmamos categóricamente que estos bloques se interrelacionan entre si 

dándonos un sin número de significados 

A continuación revisemos algunos mitos mesoamericanos, donde encontraremos 

elementos cosmogónicos, terrestres y humanos para ejemplificar nuestra 

propuesta de clasificación de los mitos. Para el pensamiento mitológico de los 

mesoamericanos, el mundo se expresaba partiendo de un principio fundamental y 

básico: el dualismo armónico del universo. 

Mito Cosmogónico de Mesoamérica 

Leamos, entonces, el ejemplo de mito cosmogónico mesoamericano, según la 

noticia del especialista Alfonso Caso: 

"Dos son los dioses que alternativamente han creado las diversas humanidades 

que han existido: Quetzalcoatl, el dios benéfico, el héroe descubridor de la 

agricultura y de la industria, y el negro Tezcatlipoca, el dios todopoderoso, 
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multiforme y ubic~o. :e¡ d!os; nocturno; patrono de los hechiceros y de. los 

ma1vacios. Los dós '.di6se~ combaten y su 1ui::ha es 1a historia cie1 universo: sus 

triunfos alternativos· ;ci~º6tr~~ í~~tas cré~ciones.'' (Caso 19a1 :57) 

Como es evidente eistamoi{anté.un mito cosmogónico, ya que el combate de esas 
.· · : __ -:· . .. ,,\· ·".:;t':·:-u:r.-7~?~.'-·-.. :·)i·.>- ·>-!"':<··,, .. :.:. ·:. 

divinldades,si111bo~z<1J>ªfª;1a, mentalidad mesoamericana el ciclo cósmico de la 

vida y la mUerte:iE(me~icano:prehispánico llegó a esta Interesante conclusión 
._·,.· ... ::._ - .-'}::~:~·7;·,~,~\,~!,:.·i),)>:·."'.--> .--

debido a su fnt1111a·.relacfón con el mundo natural; con ojos reflexivos él observó 

com6, en '1a~ ri~t~i~l~~~;'~rcir~ sucede a la noche y está al día, el sol a la luna, el 

rrr~ a1· cá1ar, A06i;';íi~l'ií~:muerte, salud-enfermedad, srsto1e-diásto1e, eté: oesde, 
• • • , ' , ,._· '.,,. ~ - • • - > 

este momento nos empt;!zamos a dar cuenta que los mitos fueron usados por ros 

homb;es a~tidÜó~ para en~eñar las verdades de la naturaleza. Asf se adoraba a la 

naturale~a JlO; ~o;:np(énsfón no por Incomprensión, como de común' se piensa y 

d~scalifica. Desde luego, el lenguaje mitológico es el mismo que usa el poeta e 

insistiremos siempre: es diferente a la lógica racional. Más aún, debemos 

ubicarnos en el contexto cultural de Mesoamérica para asf entablar un verdadero 

diálogo con este tipo de concepciones mitológicas. 

Continuemos desarrollando esta idea del mito cosmogónico, según la siguiente 

nota del Dr. Miguel León-Portilla: 

"Más, este equilibrio no fue algo estable; las luchas míticas de Quetzalcoatl y los 

varios Tezcatlipocas habrán de romperlo. Porque como ninguno de ros cuátro 
·• 

dioses existe por si mismo ni es en realidad el sostén def universo, ya que esto es 

obra de Ometéotl .. Sólo Ometeotl -dualidad generadora y sostén univers~I-· está , 

en pie por sf mismo. Sus hijos, los cuatro primeros dioses, son fuerzas en .tensión 

y sin reposo.· Llevan en si mismos el germen de la lucha. En un afán,·de 

predomini6, cada uno tratará de identificarse con el sol, para regir enton~es I~ vida · 

d~ los horl1br~~· y él destino del mundo ... Más al fin sobreviven la lucha y la 

destruC:ción.' Te~c~Ílipoca. y Quetzalcoatl combaten, se eliminan uno al otro y 

reapa,recen d~ nuevo eri el campo de batalla del universo." (león-Portilla 1980:98) ' 
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Ya hemos aclarado el aspecto dual de creación-destrucción; sólo falta destacar 

uno . de los aspectos menos conocidos. de la - concepción mitológica de 

Mesoamérica: Ometeotl, literalmente Dios-Dos (Ometecuhlli y Omecihuatl), la 

primera pareja creada por el dios supremo, 'que ta,mbién .t.uvo otra designación: 

Tloque nahuaque, Señor de la . Intima vecindad, ·el -dueño, del cerca y el junto, .. , .. , . '· . ' .... 
Armenia consciente, espiritu universaLinimaginable/ sin: forma: el Absoluto. Sin 

duda este tUe el cilmax suprerÍ1od-elp~ns¡¡mient6mitológico ~esoamericano pues 

ello indica el nivel alt~-a 'que lleg~r~n e~·sus refie~ion:~~ a~er~~ ~~ I~ dlvinid~d: 

Por otra parte: las obs-~~~:~i~n¿~ d;I homb~e mesoameri~anéi r~sp~cto a si mismo 

y el mundo ~atur~í.· .1~· ~o~d~J~Í-on a legar . su ~ab~r- e~ ~n lengÚaje simbólico 

hablado. /;e.scriÍ6.:~ú~ fo~mó un sistema mitcilógicÓ 'écin f~~damentos duales; asr 

se dividió<á1-úiíiverso para su estudio y corriprensión,•én trece pisos celestes y 

nuéve piscis de1\:,framundo (Nótese el principi~ dual arriba-abajo). 

I -· - . . 

Sé debe. ·enfatizar que el principio dual . de la cosmovisión mitológica 

- mesoamericana revistió dos matices que ~e complementaban: la dualidad como 

ciclo de la naturaleza, por ejemplo: Quetzalcoatl (La creación) y Tezcatlipoca (la 

destrucción); y la dualidad como modelo de procreación de la naturaleza, por 

ejemplo, una hembra y un macho en el rol sexual de reproducir hijos para la 

continuidad de una especie. 

Mito Terrestre de Mesoamérica 

En este sentido, se debe agregar que los dioses de los mesoamericanos 

constituyeron representaciones de la naturaleza, que sus poetas y sus sabios 

siempre supieron expresar de manera bella y metafórica, leamos el siguiente 

ejemplo del especialista en mitología mesoamericana, Cecilia Rebelo: 

"Tlaloc. Tlalli, tierra; Oclli, vino-licor: el vino de la tierra, esto es, lo que bebe la 

tierra, la lluvia." (Rebelo 1980:59) 
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Desde · 1uego, la metáfora nos indica que 'estamos ante un mito de carácter 

terrestre, y que su contenido no tiene nada de ingenuo ni de superstición como lo 

veremos en la siguiente configuración ecológica de las deidades mesoamericanas. 

Antes se debe reiterar que las deidades se ubicaban en dos grandes sectores, 

según el carácter dual del Universo: 

a) Grupo sustentador de la vida en· la Naturaleza 

En primer lugar aparece;el ~u~remo'sustentadorde todos los seres del mundo, el 

sol, denon1ina~o· p~t1ó~'.·rn~s~a~~rlca~os 'Tonatiuh"; otra de sus advocaciones 

fueron Huit~iloii'o~~t·Í¡,p,~~·~~~s ci~i cii~~ Sol, surgen cuatro elementos fisicos como 

sustentadore~·~e)~~vi~a:::~·ire(fuego, agua y tierra, y estaban representados por 

las divinidad~s:\-i~'h·~c~lj::.·iir vie~to; Huehueteotl, el fuego; Tlaloc, la lluvia; y 

Tonantiin, ;.fa. ;n~dr; 'ti~~r~'. :Habla más advocaciones de los cuatro elementos 

referidos,. sirva~ ~si~~· 6ii~ó Ún ejemplo. Finalmente aparecen otros dioses como 

sustentadore~:c1~~ I~ ·tid.a;'pb°~ ejemplo: Centeotl, dios del Malz, Xochipiili, dios de 
• ·'t •• :-'-'· - ... -· 

las flores;ychalchitlicué; diosa de los lagos y los rios. 
-; . • . 1;;. ;~ ¿. 

·: :.,>~; .. 
b) Grupo represehtaiíté de la Muerte en la Naturaleza. _ ..... - '·i> , .. ____ _ 

'.'."''.~/:¡· ·!<-'t 
En primer té/mino aparece Coyolxauhqui, la Luna, quién junto con los Tzitzimime, 

• ".· -.·,·---, - "-'·:< __ .• _,_. . • 

los plan'étas'; y. 1a·s:cén~()¡, .Mimixcoa1 Huitznahuac, las innumerables estrellas del 

Norte t Suri~~:;riglan ~~níci la~ deid_aéles d~,la noche. Se debe precisar que la 

noche s~ a~ociaba éÓn la muerte/ pUes es c~ando el sol desaparece y su lugar es 

ocupado ;¡,~ la luna y· los.·· lucero~: El di~s de la muerte se denominaba 

Mictlatecuhtli, el Señor del lnframundo: Cua~do la muerte cumple su papel en el . . . 

mundo natural, la tierra, se transforma en el monstruoso Tlaltecuhtii, el Señor que 

devora cadáveres; otra advocación de. las funciones de la tierra en el retorno a ella 

lo fue Tiazolteotl, la diosa comedora.de basura e inmundicias. 
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~····.::. -.·:. 
-

Estos dos grupos de las divinidades nos indican una inÍeresante noción mitológica, 

donde se narra el equilibrio del mundo naturai y humarici", lo cuál significa que 

estos mitos teogónicos fueron un saber y una valoraciÓn que llevó al respeto del· 

hombre mesoamericano hacia la Naturaleza. Para ampliar ~sta int~rpretación 
estudiemos el Sentido y Finalidad de dioses y homb.res, según la mitología. . 

. . - -<·,_ ·. ·,-,-: ··-.'·- .. ·-_-. . . 
.. . ·- - ' 

Para los mesoamericanos el mundo habfa ·sido creado y destruido· en, cuatro 

épocas distantes, denominadas Soles de la Humanidad: El Quinto Sci(el actÚal: 

también deberla de culTlplirsu'ciclo de Vida, incluyendo a Dioses y hombres~ Este 

comenzó cuand~ se destr~~~ la última humanidad, el Sol se habfa perdido y ya no 

sustent~~a'al ~u~d~;;ilJ'e ~uando se congregaron todos los dioses en Teotihu~can 
y r«;!scilvieror; q1ie dos dioses se sacrificaran para la restauración del sol 1á luna. 

Leamos la ~eisiÓn de este mito del Dr. Miguel León-Portilla: 

'', . - >:...... ·_ :•>:. 

"Llegado el lllomentc;del sacrificio, dispuestos los dos dioses a' lanzarse al fuego, 

Tecu~lztecatl fue<~I primero en hacer un intento: Per~ el .dios arrogante probó 

cu~fro ve~e~ y f~s\iúatro tuvo te~or. Por no mori~ quemadoTecuciztecatl perdió la 

oportunidad de .convertirse , en Sol. ·Tocó entonces su turno al humilde 

Nanahu~tzin; Tod~~ los dioses re~nidos e~ Teotihuacan contemplaban la escena. 

t-J~nahu~tzr~ cerranci~ 10{ oj;~ ~~· ~rroJó a1 fuego hasta consumirse en é1, siendo 

su destino ·transformarse en el. SoÍ de esta quinta edad. Desesperado 

TecuciztecaU s~ .3rrcijó ~~tonces t~mbién. a la hoguera, pero habiéndolo hecho en 

forma tardfa;:.su destino iba .~· ser convertirse únicamente en la Luna." (León-· 

Portilla 1970:26) · · 

De este'sacrifiéio ;apare~ieron el sol y la luna, pero no se movlan. Los dioses 

comp~erídie~<Jri: ~u~ hacfa falta otro sacrificio mayor: un sacrificio colectivo, 

res¿lvierón; y' acepta;~n todos los dioses inmolarse en la hoguera sagrada de 

Teotihuaca~;:'pára qUe sol y luna se movieran, y surgieran los dlas y las noches, y 

la creación se pusiera en movimiento en la tierra. 
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-··':e:-;.·;.·.~ .. ;_•._.:,_'·-'"~··-..:~.:.;.::-..: •. -·-··--·-·-~-:...·---'-' 

Mito Humano de Mesoamérica 

En cuanto al restablecimiento del género humano, , Quetzalcoatl fue el dios 

encargado de realizar un viaje al Micllan, la región de la muerte, para encontrar los 

huesos preciosos que se usarlan para la formación de la humanidad. Continuemos 

leyendo la narración del Dr. Miguel León-Portilla: 

"Mictlantechtli, señor de la región de los muertos, pone una serie de dificultades a 

Quetzalcoall para impedir que se lleven los huesos de las generaciones pasadas. 

Pero Quetzalcoall, ayudado por su doble o nahual, asl como de los gusanos y las 

abejas silvesÍres, logra apoderarse de los huesos para llevarlos a Tamoanchan. 

ÁllÍ, con la .ayuda de Quilaztli, molió los huesos y los puso después en un barreño 

precios~: S~ngrfu1do~~ s~ miembro sobre ellos, les infundió la vida. Los hombres 

aparecen asl en~¡ rli1ib co,rno 
0

resultado de la penitencia de Quetzalcoatl." (ldem) 

De este 'modo fueron restaurados los seres humanos. Pero el Señor de la Vida, 

Quetzalcoatl/'emprendiÓ la tarea benéfica de proporcionar la alimentación, el malz. 

Cu~nia ~lnilt~ qÚe eldios conocla a la hormiga negra que sabia donde se hallaba 
, • ·: · .•· ,·o··. ; ';"<~·~~,..- ~'. .- -~ ) 
escondido el malz, encontrándose con ella, Quetzalcoatl la acosó con una serie de 

pre~únt'~~-·h~-'sta que la confundió y lo llevo al Tonacatepetl (el Monte de Nueslro 

Su~ient~{~1'í1 el dios obtuvo el alimento y de inmediato se lo proporcionó a los 

ser~s hurna~cís, para que comiéndolo se hicieran fuertes. 

Estós ·mitos develan dos conceptos profundamente arraigados en el pensamiento 

del mexicano prehispánico: Uno refiere la dualidad de la Naturaleza y el Universo, 

q
0

ue-~e manifiesta en un equilibrio de fuerzas, creación-destrucción, sol-luna, dla

noche, vida-muerte ... Otro refiere la voluntad de los dioses para la restauración y 

sustentai::ión del género humano. Por lo mismo, esta concepción mitológica del 

mundo,· de dioses y hombres interactuantes y en diálogo, permitió que los 

mesoamericanos se consideraran no como algo fortuito y aislado sino como 

resultado de la voluntad de las divinidades, y completamente rodeados de esas 
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fuerzas vivientes que· los 'prot~glan y sustentaban, es decir, el sol, el agua, la 

tierra, el aire, el fu~.go, 1~ vegetación; 1~ fauna, etc. 
,/~,!<·.: :;··,,:. 

··, 

Hasta aquf he~o~ révi,~a~o algunos de los mitos mesoamericanos con el fin de 

develar una n~ciÓn básica: ~¡ equllibrio n,atÜ;al, concebido como un dualismo 

cós.:iiico; > 

Pasamos ahora a revisar el contenido de los mitos egipcios, griegos e hindúes, 

aplicando nuestra propuesta hermenéutica en los mitos cosmogónicos, terrestres y 

humanos. Observando en ellos la formación cultural, que cada grupo humano con 

caracterlsticas propias reciblan a través de su lenguaje simbólico, obteniéndose 

asi una identidad propia en cada pueblo. 

2.2 Mitos Cosmogónicos 

Egipto: 

El mito cosmogónico ocupa la primera parte de todos los textos sagrados, 

enseñándonos con el portento simbólico lo mucho que se escapa en una 

explicación racional. Para la mitologia egipcia, como para el resto de otras 

mitologias, la creación del universo se hace mediante un acto de voluntad 

suprema a partir del caos original. 

Leamos el ·relato de este mito cosmogónico egipcio, según la versión del 

especialista Juan B. Bergua: 

"En el alba del mundo era el caos inorganizado, el Abiso (abiso, sin fondo, de una 

profundidad inmensa; el abismo del mar). Este elemento de barro y agua, que 

contenfa en potencia todos los gérmenes de vida, era el Nun o Nuu. En el anidaba 

un espfritu aún no diferenciado ni personalizado, Atun o Tum. Poco a poco este 

espiritu fue adquiriendo conciencia de si mismo y al punto nació en él el deseo de 
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fundar en su esplritu. todo cuanto existla. Para ello era pre.ciso -que se librase del 

caos que· lo aprisionaba, lo que hizo mediante un impulso de su voluntad, 

apareciendo por e~cima del fango e iluminando el murido. f>~~s este esplritu no 

era otra cosa que el Sol, que al punto se desdobló (e~plritu cireador y fecundante 

como calÓr y luz que era), tomando el nombre de Ra: E:'illmedlatamente (primer 

demi~rgo) se dispone a crear dioses y hombres. (B~rg~a-1960:610) 

Nun era el esplritu primigenio, el indefinido ser que _hiib!~ .tomad() el aspecto d.el 

barro. Este barro que aparece con tanta frecuencia eri' ttjdas las mitologías,' la: 

materia prima por excelencia de los alfareros y por analogla '1á _ITlatéria ~i;nbólica 
para los dioses creadores. Por ello

0 

Ñun significa la cuna ~spirituél{, i~_::fu~r~a 
•• ' - • _.. - ' . -.• ' ,· :· "' ->¡ ; ~ '. . ::;(·: ~- :· : . ~ 

primera en la que Iba tomando forma el nuevo espíritu de la luz, Ra,el:disco so-lar,. 
,;;·<:: 

padre de todo lo que habita bajo sus rayos. ·~-· · 

Sigamos la versión de especialista Juan B. Bergua, respecto a la éreaC:iÓri d~ los:-···· 

dioses egipcios, n.os riarra qu-e RA: 

por si mismo y de si mismo, genera una primera pareja;cie'tli]ós),T;,;f~et (la 

humedad) y Chu (el aire luminoso). Tefnet parece ser má~ bi~ri'~j~:t~n·~--p~~sd~a> 
real una entidad teológica. Diosa roela. o dios~ l~~:~'.~::};.~-i~g~~~'~t.~~t~6~~E· :·~ar:. " •( 
consiguiente, era adorada en forma de leona, o de)nuje.r.'ccin'.cab'éza'de l~ona; ·· ' , 

:~~~:::;.~:;.::.'::,:::·:,:,::~:,:~;~~~-~!~¿~:~¡.~,.¡~;¡.~í• •.•. 
:,··, •• ·¡.."< -.'·:>__;',',:::·~,:·:· :·•'¡.: ;,~o,·)~.;J': <'> :~·;·::·-··-•· ~~":· 

De la voluntad de Ra nacieron suS' dos prinie'r~s hijos diferenciados: Tefnéiy Chu, 

ella es la diosa de las aguas ·qu~c;~;;.só~~~'l~'tier~a. y él es el dios del aire, y los 
' ' ' -- • • • -· -- •. '- . j '/~i·'. -~..! .. ·", •• V.··.'/': : . -". . . . . 

dos hijos van a estar con él gran pádre Ra en el firmamento, compartiendo su 

gloria y su poder, y ~yudá~éi~Í~ ~~ ei largo y eterno viaje. 
- ~.;; ''·; " . 

:'\} -~.__~ .. :;)~:~- --~:;··: 

Continuem~s révisa11do" la versión mitológica de Juan B. Bergua: 
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"Chu y Tefnet procrearon a Geb (la tierra) y a Nut (el cielo). Se representaba a 

Geb tendido a los pies de Chu. Levantado sobre un codo y con las piernas 

plegadas, simbolizaba las ondulaciones de la corteza terrestre y las montañas. A 

veces se representaba su cuerpo lleno de vegetación. Tercer faraón divino, Geb 

sucedió a Chu en el trono del mundo. En cuanto a Nut... era representada unas 

veces como una mujer de cuerpo entero que, levantada sobre la punta de los pies, 

ponla sobre la tierra las extremidades de sus dedos, mientras que su vientre 

estrellado era mantenido. en el. aire por Chu, formando la bóveda celeste. Otras 

vece~ es repre~~~tada como una vaca, forma que tomó cuando puso sobre su 

lomo' a R~, su ab~el_o,<ardecidir éste abandonar la tierra tras la revuelta de los 

hombres:' Nut,• como protectora de los muertos, era representada, con figura 

hum~na; ~bra;a'n,ci~.~!;dif~nto: En el interior de los sarcófagos, en la tapa, era 

- repres.en,tada:-esti·r~d:8::5obre la momia, como velando eternamente por ella. 

(lbidem:612)/ .·: ' _ 

,:.;:_; 

Es decir, ChÚé y ·,Tef~~t' van a continuar la obra Iniciada por Ra, creando de su 

unión ot;os dos ~ll'é'~o's'ilí¡O's, los dos sucesores de la última generación celestial,· 
' . : .· -:~.. ·' ' .,' 

el dios de la tierra Ge.ti; y su hermana y esposa, la diosa del cielo Nut, para que 

ellos releven'~:,~ prlriierá,:ge~e;acl~n y creen la tercera, la que va a estar sobre la. 

tierra de Egipto: · -" 

Prosigamos con dde:~rip~iÓn del especialista Juan Bergua: 

"Del Cielo y 1~: +;~;r~.~ ~u vez, nacieron Osiris, lsis, Seth y Nefthis" (ldem) 
-;: :·~ .~~· ::.,:}~!.,:.-· : 

··.,. ··~ 

Los_ hijos/de}Geb' y:J~út, dos hombres y dos mujeres, formaron la primera 

generaciÓf1_°'.'d.~~;s~r~'¿;~q'ue .viven sobre el suelo de Egipto, los cuatro primeros 

dioses:qúe·se oci:ipan de esa tierra escogida y que velan por ella y que entran en 

el mund~ egi~~i~-~~r~;completar el binomio de la vida y de la muerte, positivo

negativo,,siernpre iriipUcados en el lenguaje mitológico. El primero de los hombres 

y el mayor c!'e l~s cuatro es Osiris, es el dios de la fecundidad que representa y 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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sustenta la continuidad de la naturaleza, Osiris es el principio de la vida misma. 

lsis, su hermana y esposa es la que da forma a esa. vida,. y ambos forman la 

pareja positiva del binomio. Seth, el segundo hombre y el tercero de los hijos, es la 

criatura que propició su destino puesto que abrió prematuramente el vientre de su 

madre Nut, haciéndola sufrir cruelmente; Seth es el dios de lo infecundo, el 

esplritu negativo y el representante del desierto sin vida, la personificación de la 

muerte. Seth se casó con su hermana Nefthis, la mas pequeña de todos. Este 

matrimonio simboliza el binomio negativo y de aqul no surgió ningún hijo, porque 

Seth es estéril por naturaleza. 

Más adelante, cuando estudiemos los mitos terrestres y humanos, y su 

repercusión educativa, conoceremos las circunstancias que rodearon el 

nacimiento del Dios Horus, producto del matrimonio Osiris e lsis; y del Dios 

Anubis, producto de Osiris y Nefthis. Mientras tanto, pasemos ahora a estudiar los 

mitos cosmogónicos de la Grecia antigua. 

Grecia: 

Según la mitologla griega, en un principio fue el Caos, Inmensidad vacla, que 

habla precedido a la formación del Universo. Leamos la versión del especialista 

M.R. Padilla acerca de este mito cosmogónic.o griego: 

"Al principio del todo; no existla nada :rri.ás que u~a masa confusa e informe sobre 

la que reinaba el Caos, que compartÍá su \ron~ con Nyx o Nox, la Oscura diosa de 

la noche, su consorte. . ... 

En Ja fatigante eternidad de s~ reinado, las dos deidades decidieron. s;ii~itar Ja 

ayuda de su hijo Erebo, o Erebus, que significa oscuridad. Lo p~imero que;}~sÓl~ió 
hacer fue destronar a Caos y unirse a su madre, con la que tuvo dos hijos::Eter .. 

(Luz} y Hemera (Dia), Jos cuales, con el tiempo, destronaron a amt/o~ .y decidi~ron 
transformar el mundo caótico en algo bello, con la ayuda de Eros:(Arn~r),'el hijo , 

que ambos hablan engendrado. De la unión de ellos nacieroh , Gaea o . Gea 
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(Tierra), y Pontos (Mar).'' (~~cliua 1999~:3S) · 
,··/)-;:: 

.· 
Una vez he~tia I~ Lu~ d:~ l~s 'r~gio~es superiores (Eter) y la Luz de las reglones 

terresires He°Ín~r~, é~f Ola), y con la intercesión de Eros (el amor), nacieron Gala y 

Uranos,'la 'tierr~ y\'ef clel~. Pero la creación del orden, es decir del Universo, 
'·'; ·'-'•"r.,;·r,·"' !;--·' ·,. ) •, 

aperias'empezaba.Ói el mito, continúa refiriendo lo siguiente, en la versión del 
estúd1ci~~ nn':R;·f.~·Jiií~:; · .·. . 

~~~:··.\:.:{~> -,\;j.'i;-,~~;. ;:,:Y' 
'" -,-<~:\.::~, ,~·--: 

"De est~ ;m6ci~/Erbs embelleció a Gea con exhuberante naturaleza, bella y 

salvaje)_Ve1í~·~;ori~~-66nclió creando a Urano (Cielo). y sucedió que al ser estos 

dos Últlm?s·'rn<'isi.Jbderosos que sus predecesores, les forzaron a marcharse y 

· · re1nar6n ~ñ\;~ iu~~r·; (rdein> 

Nuevarn'ente'p~r inie~~~slónde Eros' (el Amor), Gala, la tierra, da origen al Cielo 

.. Urano: Y-· ~;;'.;bC>s'/:in'~d~~ ~hlJ6; se convierten en una pareja primordial que dará 

erige~ ~ ~J~yd~··~~;'ei';; ~l~Íe~f~~. Sigamos la versión de M.R. Padilla: 

descendencia: doce TITANES (seis .~~d:~it.~~~=~~~i:D;:: Crius, Hiperión, Yapeto, Cronos, llia, 

_ Rhe~, Tetis';~l"ernis(Mne'mosine y Feba ... Después de los doce Titanes, Gea y 

Urano e'n~~~d·r~~6n t~es CICLOPES: Brontes (Trueno), Esteroges (relámpago) y 

Arges (ieiéri;p~g6 cfifuso), y tres HECATONQUIRES, o Centimanos: Cottus, 
,· .. ··· .. ' ,_ . - .. 

Briareo' y Gies ... Todos ellos fueron arrojados a las profundidades del Tártaro, 

junto ...... . 
- - . ' 

Sin :~mbar~-d; Gala (latierra) no esta contenta ni del trabajo a la que la somete sin 

desbariso el elemento fecundante del Cielo (Urano) ni de su crueldad con su 

pr6genie;-·yá. que conforme va naciendo la hunde en sus entrañas. Para librarse de 

sem~jante ti;~~fa le ~ide a ~us hijos ayuda. Todos se niegan, excepto Cronos, el 

más-pequeñ~. Gala, lo arma ~on una hoz y con ella Cronos corta a su padre los 

testlculos y los arroja al Mar. Pero, no pudo evitar que de la sangre de estos la 
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tierra fuera ni.J~vaní~nte-~ecÜrldaday surgieran las Erinas (Furias) y los Gigantes. 
: · .. · .--.·, ...... -,, 

Esta mutilación' marcC> la' separación del.Cielo y de la Tierra e inauguró el reinado 
- - . --, ·,; ;,·¡-·----- .. - . 

de Cronos. Lo 'prim'éro'que'hizo Cronos fue encerrar nuevamente en el Tártaro a 

sus herm~nC>s'.tcí~·ci~1bpesylos Hecatonquiros (gigantes de cien brazos). Pero 

continuemo~ éóh'1~ :;_;érsiÓn de estudioso español M.R. Padilla: 
- . -' ¡_ ~ / 

-.. . · .. -:-, ,·. 

"Cronos decidió liberar sólo a sus hermanos los Titanes, y se unió con su hermana 

Rea. En un acto ecuánime decidió repartir el gobierno del mundo con sus 

hermanos; asl por ejemplo, a Océano le otorgó el dominio de las grandes masas 

de agua, a Tetis el dominio de los rlos, a Hiperión el Sol, y a Feba, la Luna ... En 

los dlas de prosperidad los Titanes contrajeron matrimonio entre ellos ... La paz de 

este reino se rompió con la llegada de las descendencia del dios supremo 

Cronos." (lbidem:37-38) 

La paz de este reino llegó a su fin porque Cronos desposó a su hermana la 

Titánida Rea a la que hizo madre de Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón 

Pero como Gaia y Urano, le hablan profetizado que sufrirla la misma suerte que él 

habla hectio sentir a su padre, la mutilación y el destronamiento, Cronos para 

_ impedir estO a medida que naclan sus hijos los iba devorando. Sólo escapó Zeus a 

quien Rea habla escondido en Creta después de engañar a Cronos entregándole 

una piedra envuelta en pañales. Cuando Zeus creció se rebeló contra su padre y 

lo destronó. Cronos destronado, fue obligado a devolver la vida_ a 1C>s hijos que 
"' habla devorado. ···;~- -,, .. -.: .. ;<_,<--

., · .. --~- :',.· 
,-

Una vez reunidos los seis hermanos, declararon la guerra él su p;:;dre y tras diez 

años de lucha en la que combatieron, por una parte, Crono~ /1()~ Titanes y por la 

otra Zeus con sus hermanos_ y sus !los (los Clclopes y los Centimanos). Pero no 

se crea que le bastó_ a Zeus vencer a Cronos y demás Titanes para hacerse dueño 

de la naturaleza; aún tuvo que vencer la rebelión de los Gigantes. Concluyamos 

esta revisión del mito cosmogónico griego, con el siguiente análisis del estudioso 
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M. R. Padilla: 

"Zeus divide su reino, al igualque lo hizo .Cronos, con Slls' hermanos: a Poseidón 

le da el reino del mar, a Ha·d~s el relrio del 's~bmi.uidci, 'o el rnundo de los muertos, 
.. -··· "•i·' .•• · .... 

y Zeus se queda con los cielos, y'?es~e el 01ir,.;'po rnarÍda sobre Tierra y Cielo .... 

Con la victÓria de Zeus se afirma su poder'~o~"el poder absoluto del mundo, y se . . . _, - . ~. -·" ._, . - .. : - '- ·- . '""·· - , 

cierra. el ciclo de las divinidades poderosas'y las fuerzas desordenadas que, como 

Cronos, todo lo de~truyen y cofromp~nS (lbiderri:43) 
', . . . _:,,.·,·_!.: :':,. ·<:" ·-

En esta marcha del Universo hacia su peñección, se vislumbra poco a poco la 

idea; de Orden. Pero este Orden no será realidad sino cuando Zeus haya vencido 

a todas las fuerzas enemigas que se oponen a la consolidación de su poder. Para 

los filósofos y poetas griegos el Caos corrompe la creación y la mata, por eso, el 

: triunfo de _Zeus simboliza la victoria del Orden ·y la vida sobre el Caos y la muerte. 

India: 

A continuación revisemos el mito cosmogónico de la India antigua. Antes se debe 

precisar que, la clave de la cosmologia hindú habla de una doctrina clclica del 

tiempo. 

Revisemos la versión de este mito, según el estudioso rumano Mircea Eliade: 

"India, sin~embargo, ha elaborado una doctrina de los ciclos cósmicos ampliando 

en proporciones éada vez más terribles el número de creaciones y de 

destrucciones periódicas del Universo. La unidad de medida del ciclo más 

pequeño es el yuga, la edad. Un yuga va precedido y seguido de una aurora y de 

un crepúsculo, que unen las edades entre si. Un ciclo completo o mahayuga se 

compone de cuatro edades de duración desigual; la más larga aparece al 

comienzo del ciclo y las más corta en su conclusión." (Eliade 1994:67) 
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Los antiguos matemáticos indios calcularon que estas cuatro edades se extendlan 

en el tiempoa lo. largo de 4,320.000 atlas humanos y que mil de estos periodos 

equivalen ·a. un día . de Brah'ma, llamado kalpa. Así al final de cada "día" -

brahmánico, el ser supremo Brahma duerme durante una noche de ígual duración, 

y antes 'ci'~ queda~: do;mido el . universo es destruido por el fuego y las 
.- ' ' -._ ··--. •.,:: . ., .. · - . 

inundaciones, pafa··-qÚedar como era en un principio. Cuando despierta a la 

matlans"i,igiÍÍ~nt~. 9;~hrr;a vuelve a construirlo. 
,.·, - . . :.~.:;:_·, -'. -, 

:~,:;j_..::·:\~·~·-:;~ : ;:.« :·" 

-·continúe;n·~~~~n_las%ne>Ciones de Mircea Eliade respecto a este mito indio: 
··'· " ·.,;_:;· __ :. ·:\: -~-:~:>· _, _·, 

''Un ~ic16'cd#i~1~~.;,·Jn ~ahayuga, acaba por una disolución; un pralaya, que se 

repite d~ mgdó"~és ~~dical (mahapralaya, la Gran Disolución), al fin de un ciclo 
•'•>V•'• o•r••,.o,>'• .,.,•: > 

milena.rlo'.> PÓrqüe la' especulación ulterior ha amplificado y reducido hasta el 
·- • •• •7 •• ,· .- ' 

infinito el ritmo primordial, creación-destrucción-creación, proyectando la unidad, el 

yuga, en cides cada vez más vastos. Los 12.000_ atlas de un mahayuga se han 

considerado como a_tlOS divinos, C~da uno de .los cuaies Í::te 360 atlos de duración, 

lo que da un total de 4,320,000 para un solo ciclo cósmico. Un millar de 

semejantes mahayuga constituyeun kalpa:" (lbidem:69-70) 
.:··. _-'>·-__ : 

- ·-~: ·"+·--

Un afio de Brahma dÚr~ 360 k~lpas, y el dios vive durante cien atlas brahmánicos, 

lo qu~ en reallda"d:;~pon~ la mitad de su existencia, pues tras otros cién años 
- ••• - - ..... ' ... ,, .- ,>' - ••• _,·- '' • -

brahmánicos de cacis·y desÓrí::ten, aparecerá un nuevo Brahma que creará otro 

universo: con el :'qJ~ el ciclo volverá a comenzar. Se menciona que Brahma 

cl~po~itÓ ~u-·g~~;,;~n 'en las aguas primordiales, apareciendo un huevo de oro 
-.-- .>:.:-' - .. _.- ... ,i ·.-:: ·:·· -_ ., 

refuigente'qúe flotó durante un atlo brahmánico. Al cabo del cual Brahma salió del 

hue~o. "develá~dose- como primera manifestación del Atmán (alma universal) y 

como. dios creador. Creado el universo, hubo necesidad de conservarlo. tarea 

encomendada a Vishnú, segunda manifestación de la divinidad; pero si la creación 

continuaba creciendo, pronto no habría espacio para nada, por ello el encargado 

de destruir fue dado a Shiva, tercera manifestación de la trinidad llamada Trimurti. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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.Asi, el Alma Universal originó la Trimurti, créando y evolucionando al mundo 

durante un dla de Brahma, algo asl como cuatro mil millones de años terrestres; 

Un dla y una noche de Brahma constituyen un "kalpa", trescientos sesenta kalpas 

forman un arfo divino, al cabo de cien cie éstos todo se disuelve en el Ser Supremo 

que dará nacimiento a otro Brahma y a una nueva creación. 

Sigam_os con las reflexiones del estudioso Mircea Eliade: 

•·l.o que.1mpórt~ retener de esta avalancha de cifras es e1 carácter ciclico de1 

tie.mpo·~¿s;,,1c6. E:~ realidad asistimos ª 1a repetición infinita de1 mismo fenómeno 

(c~éación-d~~tr;~cción-nueva creación) presentido en cada yuga (aurora y 

crepúsculo)," pero completamente realizado por un mahayuga. La vida de Brahma 

.compreridé ~si 2.560.000 de estos mahayugas ... y terminan por un pralaya, por un 

ragnarllk (la destrucción "definitiva" en sentido de disolución total del Huevo 

cósmico; que tiéné lugar en el mahapralaya al final de cada kaipa. Precisemos que 

un mahapralaya implica la regresión de todas las formas y de todos los modos de 

exisie°ncia· en el prakri original indeferenciada. En el plan mitico nada subsiste . . . 
fuera dél Océano primordial, sobre cuya superficie duerme el Gran Dios Visnu)." 

(lbidém:70) 

Conviene recordar, que la clave del mito cosmogónico hindú lo constituye su 

concepción ciclica del tiempo. Revisemos estos ciclos en los yug~s. El mito 

cosmogónico de las ed¡:ides o yugas expresa que son cuatro los yugas y que tiene 

los siguientes nombres y caracteristicas. La Kryta-Yuga es la . edad perfecta, 

porque aqui se respetaba en su totalidad el orden del Universo, es el Dharma la 

edad de oro eqt.lival~nte al paraiso primordial. Luego viene la Treta-Yuga, es la 

edad donde sólo se respetaban tres cuartas partes del orden universal, es la edad 

de plata. D~spués viene la Dwapara-Yuga, es la edad donde sólo se respetaba 

dos cuartas . partes del orden Universal o Dharma, es la edad de bronce. Y 

finalmente aparece la Kali-Yuga, es la edad en que sólo se respetaba una cuarta 

parte del orden Universal o Dharma, es la edad de hierro. 
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Se considera· que actualmente vivimos en la cuarta edad o Kali-Yuga. 

Concluyamos con una precisión de Mlrcea Eliade: 

" ... lo que merece retener nuestra atención en esta orgia de cifras es la repetición 

eterna del ritmo fundamental del Cosmos: su destrucción y su re-creación 

periódicas: De este ciclo sin comienzo ni fin, que es la manifestación cósmica de la 

maya, el hombre no puede arrancarse más que por un acto de.libertad espiritual 

(porque todas las soluciones soteriológicas indias se reducen .a la liberación previa 

de la ilusión cósmica y a la libertad espiritual)." (lbidem:70-71) 

Examinaremos este aspecto de libertad espiritual del hindú, que señala Mircea 

Eliade, cuando estudiemos los mitos humanos y terrestres. Mientras tanto hasta 

aqul finalizamos lo revisado respecto a los mitos cosmogónicos. Y abordamos a 

continuación los mitos terrestres de los egipcios, griegos e hindúes. 

2.3 Mitos Terrestres 

Egipto: 

En el Egipto antiguo, la muerte y la resurrección eran el punto· básico de la 

existencia humana, y en esta alternancia se manifiestan las ·funciones· de . los 

dioses y las diosas. En este contexto habremos de examinar to~ mitos· t~rrestres. 
Debemos mencionar,. quE! .1ª. diosa del cielo Nut y el dios de la tierra Geb 

engendraiona Osiris, lsis/S.ettiVNefthis. 
• -'•••'''.-:•;.;·-:)e .,, 

, '-~;. , 

Revisemos,. en's;j~LÍ¡~·~ I~~ ~~~acterlsticas de estos dioses de la naturaleza, 

según las refle~id~~~ d~estudioso Lewis Spence: 
. - ··.:·_,,..:: · . 

. . 
.. 

"Osiris, o, As-a~.·es"Ünade las figuras principales del panteón egipcio que resulta 

más diffciÍ. de d~s6ifrar. La forma más primitiva y sencilla del nombre la expresan 

dos jerogllficos que representan un trono y un ojo. Sin embargo, éstos no revelan 



. . . 

- . ::·· -, ....... ·-·:-
el significado del nombre. Incluso , 1'os .mismo~ 'egipcios de eras posteriores 

desconocfan su derivado, ya s~bemos qu~ ·~nos pensaban que significaban, La 

<Fuerza del Ojo> es decir, .Ía fu~rza·del di~~; del Sol, Ra. Sin embargo, como 

veremos, la segunda silaba del rioÍlii>'r~·; cl3r),': puede estar de alguna forma 
- - .,.,.:. ·.·,._. ··-' 

relacionada con Ra. En .la época· diná'stica .Osiris era considerado el dios de los 
. . - "' . - - - - --~ .,."" . - . 

muertos y del mundo subterráneo.' Efectivamente,: ocupaba la misma posición en 

esa esfera que Ra ocúpat:ia''en!~1i;¡;J~~g:~~· l~s·vivientes. También debemos . . .. ·- •''·''·-····-;_·-·- .. - _.,.·\ -. 
recordar que el reino del müncl~ .. subtehéneo: era el reino de la noche:" (Spence 

2001:63) 

Pero no deb.e éo~f~ncli~s~ a .Osiris con la oscuridad o con la muerte pues esa 

posición la ,ocu'paba .Seih el de piel blanca, de cabellos rojo y cara de asno, .. , ,_ . ' - ~·- - - ' . . 
hermano de~ Oslris;· El dios Osiris representa el gemelo del Sol, que desciende 

~ . -. '·" . . . -. . ~ 

diariamente al. mundo de la tinieblas para alumbrar el camino de los muertos y 

co~dué'i~lo~ ;~~é'i~· la resurrección. 

Continúemo~ con las reflexiones de Lewis Spence: 
. __ -_ .. 
•. _-,. ·:.:,;''. 

"Tambié~' debem~'s}omar brevemente en consideración su personificación de Ra, 

a qui.en·:con.~¿~.'c()119uien se Identifica y con cuyo nombre navega nocturnalmente 

por,~usdo~i,Íli~s:i~ta .se parecerla a la fusión de un mito del Sol y la Luna; el 

·. mito del Sol'que:viaja nocturnalmente bajo la tierra fusionando con el mito de la 

· Lun~· p.0/1~"'.~ójeda 'Clel cielo. Un momento de consideración nos mostrará cómo. 

tu~c>'luga,r;:,;s.í~'.~u~IÓn. Osiris era dios de la Luna. Esta circunstancia forma parte •·• 

de la mffad:de'imito;:ia otra mitad está justificada por lo siguiente: Ra, el dios del 

Sol, deb~ dea~buiar p.or el mundo subterráneo de noche si quiere alcanzar la aria 
·. . : ... ' - ;'.· .·. . ': ~, •,·' ., ·, . 

. d.el Este por la ·mañana. Pero Osiris, como deidad lunar ... ocupa el orbe que debe 

encontrar.· La fusión de los dos mitos es bastante lógica, ya que durante la noche 

. la Luna viaja en la misma dirección que ha tomado el Sol durante el dfa, es decir, 

del Este al Oeste." (lbidem:76) 
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Hechas estaspred1sidnes.~st,amos en posición de establecer a continuación una 

breve descripción: dél•· pant~óri egipcio, según sus fundamentos de muerte y 

resurrecclónd~ 1á Na'i~raÍé~a> · 

a) Grupo represe~t~nte.'d~ la r~surrecclón de la Naturaleza: 

En primer lugar aparece Ra, el dios Sol, padre por excelencia de todos los seres 

vivientes. Otra de sus advócacion'és fueron Amón {el sol oculto) y Alón (el disco 

solar). Le sigue Osiris, el sol· noctur~o"" principio de todas la resurrecciones de la 

naturaleza. Después aparece la · co'n~orte de Osiris, la diosa lsis, el principio 

femenino, es decir, la mad~e ti~rra/s(' Oslrls es el principio fecundante de toda 

resurrección, !sis es .el prlnélpi6 fértiÍ, la que da forma a toda resurrección. 

Después aparece Horus, ~ldl,Os ha.!Cón,' hijo de Osiris e Jsis y representaba el dla, 

es decir el rostro joven del Sor:' E'nseguida aparece Thot, señor de los jerogiificos, 

el lenguaje ma~c~b¡:¡ ·~~1,;é~it'o' ·. o el fracaso de las plegarias e himnos de 

resurrección, T~ofdev~Ía-Ím 'el secreto de este lenguaje divino. 

El panteón eiip,cÍ~0se:hace más complejo, en la medida, que aparecen 

advo6aciÓ~es 'd~ estos· dioses. Sirvan estos ejemplos para los fines 

pérseg~in1gs. 

b)Grupo representante de la muerte en la Naturaleza: 

más 

que 

En primer.término surge Seth, hermano de Osiris, que personificaba a la oscuridad 

y ··~1 6aos. Fu~ el o'puesto de Osiris, es decir representó a la muerte. Cuando 

sembraba la destrucción y el caos se transformaba en la serpiente Apopis que 

siempre acecha contra la creación. Seth se casó con Nefhtis, su hermana, pero 

como .seth es el opuesto de Osiris, en él no hay principio fecundante alguno y es 

, estéril. No obstante Nefthis la diosa lunar, logró ser preñada por Osiris y de ambos 

nació Anubis, el dios-chacal, que acompaña a su padre Osiris en el submundo de 

la muerte y se encargaba de momificar a las. cria.turas muertas, es d¿l.:ir las 
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preparaba para su posible resurrección. Otra de las deidades principales de la 

muerte y la destrucción fue Sekhmet, la poderosa diosa leona, que envió Ra 

contra la rebelión .de los dioses y hombres y que sólo puede ser detenida por 

Thol, el médico, el mago y el hermeneuta por excelencia. 
. . . 

Hasta aqul esta breve descri.pciÓn delpanteón egipcio, según sus fundamentos de 
. , ••. - ' - ,· - - - '. ' - ., .. o:•. - -

muertefresurrecdón. Re,vl~~;\!'lºS a.hora el mito terrestre de los griegos. 
. <;·:/·-· 

· .. -,'-',)::: '-'--.·:.< \- .... ··, 
··.\.·:.·.' /(e'.:;. ,-,-;, 

.:-';..::: .';·"":<·· 
Grecia: 

··.·JO-•;:-, -,-,0·í\~· >:•/,_,!_:·> '.'.:,_: ; ) , 

Cuando ZeUs 1ci'gró0 iril:~briersé ·a ios Titanes y los Gigantes, después de haber 

vencld~ a Cr~~~s/~J·~~.~~~·+ité~; se consolidó una era de Orden encabezada por 

este dios y 01Íos'Ci1óses
0

aliacÍos, que revisaremos enseguida . .. - . ·.-.·._.··,·,..·.·,--' ·.,•) .; 

•' \.;:.~ /:" ;,<'._ •. 

Lea.mos el siguf~nte·~·r~nt~ de Rene Martín: 

"ZEius es ~~en~i~1~'Einte ~I dios de la Luz (su nombre cuya grafla corresponde a 

una an.iÍgu<i.forrri~'oy'.iiws; procede de la misma ralz que la palabra latina dies, que 

significa «ci1~>:·~1~r·~el dla>. Es también el dios de la naturaleza flsica y de los 

grandes fenó'mellos 2eléstes donde se manifiesta la vida cósmica: personificación 
. ... . ..'• -.-.-. ,'_ . 
del Cielo y su esplendor, sfmbolo de la lluvia, del viento, de fas tormentas, del ciclo 

de Jas e.staci~nes, de las sucesión del dla y la noche. Es el dios del rayo, venerado 

en los picos elevados: el Táigeto, el Himeto y sobre todo el Olimpo, su morada. Es 

el amo 'de los elementos y a veces parece reinar sobre el mar, como su hermano 

Poseidón, o en los Infiernos reino de su otro hermano, Hades." (Martln 1998:135) 

Cuando Zeus logro imponer el orden en la Naturaleza, compartió el gobierno de 

ella con sus hermanos: Poseidón el reino marino, Hades el reino subterráneo y él 

mismo en el reino de los cielos. De este modo se estableció un gobierno, es decir, 

un Orden sobre las fuerzas devastadoras de la naturaleza, que era lo que 

representaban finalmente los Titanes, los Ciclopes y los Gigantes, que todavfa 
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continuaban amenazando de manera constante el Cosmos. Como los dioses 

vencedores se establecieron en el Olimpo, región supraterrestre y simbólica, se 

les denominó deidades ollmpicas. 

Leamos los apuntes del estudioso franco-español, René Martin: 

"Estas divinidades, doce en tc;>tal, forman una verdadera familia en la que se 

distinguen dos genéraciones, la primera de las cuales sería en realidad, la tercera 

generación de los dioses. 

Primera generación: Zeus, ·sus dos hermanos Poseidón y Hades y sus tres 

hermanas, Deméter, H~stiay H~r~. esta última esposa de Zeus. 

Segunda generación: Ares/~iJc)c:lé ~eus y Hera; A polo, Her"1e5., Arlef!'·Í~a. hijos de 

Zeus y otras diosas; Atenéá, s:upueslamelÍtE?rac:idél .solo.el~ Zeu!l;Jlefesto; iíacido · 

solo de Herá. . . . • . ' .·• •, . · '· ~ i '.:t~; ):'.!-'<; : 'J'.~(:~··'·: ,rj'c : ·;~: : / 
Afrodita, auténtica OHmpféa según Homero (que' la presenta·: como hija de Zeus)i. · 

z:~0f:!~1~dt~~:~J~Ji,sf:pú;jªT;f92r~iº~!r_~¡~:r~.~~f~~~f~g~~"~s.~~i~r::~:~· 
adopción, segiírí la· versión más cór~ié~t~ clel ~it~~· Ei ~~so de Dionisfo, hijo de 

. Z~us y una n;.ortal sería análogo.;, Ílbid~~:e4¡ :i .. 

Se debe recordar, según hemos ex~m;n~Jo, que la primera generación de dioses 

correspondió a .Gea (la Tlerra)•y Ur~~os' (eÍ Cielo); la segunda correspondió a 

cr6nos y Rea (lá paieja Titáríiélél):'·~c>r e~o. los Ollmpicos serían la tercera 

generación de deidades: c~~ e~to'~ ~lamentos estamos en posición de establecer 
-· - --· , .. _,_,_ ·.'·-·..., .. ,. 

una división de las deidades griegas; según sus conceptos de Orden (cosmos) y 
- - _. ,;-::;,· .. _-_; ·-: 

Caos (destrucción).· .· ~;;;, :>' ;\::~·· .... 
. ':'.<~;.~:.·_: ·''-·<'.; ·--/~ 

a) Grupo representante'ctel 'i::C>~mC>~; ¿I Orden en la Naturaleza. 
··.,<·.,·;.-,::, ,. 

~ ,, -·.. - -

En primer término' aparece Zeus, dios supremo, garante def orden cósmico; su 

función es restablecer ef equilibrio def Universo y protegerlo de· 1as fuerzas. del 



caos y la destrucción, es entonces padre, autor y guardián del Cosmos. Gobierna 

la tierra y el cielo donde moran sus hijos: los dioses, los semidioses y los seres 

humanos. De este modo se entiende su extraordinaria fecundidad. Zeus delega 

funciones en sus dos hermanos: Hades, "el invisible", es dios del inframundo, que 

ordena el múndo de los muertos; y Poseidón, "el poderoso", que se encargaba de 

Órdenar'er'.mundo marino. Luego aparecen las esposas de estos dioses 

supeii~r~~: para Zeus correspondía Hera, "el cielo brilfante", es la diosa 

atrno~réíica, que gobernaba el cielo y la tierra Junto con su esposo. Persefone era 

I~- esposa de Hades y representaba la resurrección periódica de la naturaleza, que 

pas-aba la mitad de su vida en el inframundo en compañia de su esposo y la otra 

rniÍad·:en compañia de su madre Deméter (el mundo natural). Luego aparece 

Ánfilrite, "la que rodea el mundo", es decir las aguas, es la diosa consorte de 

Poseidón. Ya se describió el papel y las funciones de algunos Ollmpicos, faltan 

señalar a Hestla, diosa del Fuego inmortal. Y Demeter, diosa de la naturaleza y la 

fertilidad. En fin, falta espacio para anotar las advocaciones de dioses y 

semidioses que se encargaban de mantener el equilibrio del Cosmos, bajo la 

suprema dirección de Zeus. 

b) Grupo representante del Caos. 

En primer lugar esta Cronos y los Titanes, primera generación monstruosa, que 

encar.na .r.as· fuerzas descomunales, sin control alguno, del universo. Luego están 

los ciclop~s monstruos terribles, de un sólo ojo, que asolaban y devastaban, sin 

pi~d~d algu~~. Y finalmente los Gigantes última generación temible de fuerzas 

dev~sÍadorasde la naturaleza, que amenazaron seriamente la Creación al intentar 

d~st;uir ~I Cielo y la Tierra. Todos ellos fueron vencidos por los dioses olímpicos, 

con Z~l.Ís a la cabeza. Sin embargo, algunas de estas fuerzas terribles de la 

Naturaleza fueron debidamente dirigidas por los Ollmpicos y se han convertido en 

- su·s-_ aliados; tal es el caso de los Hekatonquiros, gigantes de cien brazos y 

cincuenta cabezas, que apoyaron a Zeus en sus dos memorables batallas para 

imponer el Orden Universal: Es decir la Titanomaqufa (lucha contra los Titanes) y 



la Gigantomaquia (lucha contra los gigantes). Sin embargo, estas fuerzas del caos 

no pueden ser aniquiladas totalmente, por ello los hijos y descendientes de los 

Ollmpicos continúan velando y luchando contra estas fuerzas, tal es el caso de 

Apelo (hijo de Zeus y Hera), el dios Solar, que se enfrentó al terrible Pilón, 

serpiente inmensa que destrozaba todo. En fin, hay infinidad de monstruos y seres 

terribles que constantemente amenazan con subvertir el Orden Universal, tal es el 

caso de las arpias, las gorgónas, las parcas, las furias,l()S tifones, Jas quimeras, 

las sirenas, etc. Pero siempre habrá un di;)s y ün ~e~Ídiós vigilante para impedir 
'. . ' , ... :,-·, '"''' .. _ , ...• ' .. -· ' . 

esa subversión del Cosmos, enfrentándolos y.\iené:iéndolÓs para aslmantener el 

equilibrioUni~e:r~~Í. 
·.· 

: ·.:::· ··,-. 

Hast.a aqul esta hre\iti revi~ión de los milos .t~r~~sl~e~ie los grieg'cís, estudiemos a 
continuación los m'itci~.t~;r~st~~~ de lalhdi~. . . . .. · ·. 

India: 

-- ·- ·- .,• - . 

De la níitolog;a· hindú, las pri~Cipales deidades son Brahma, Vishnu ~ Siva, que 

forman la trinÍd~dhlridú~ o Trimurti. Estos dioses son considerados como tres 
.• ' , e·.' - ' 

manifest¡:¡?iori.es ()en~rgla del Ser Supremo, el Incomprensible Brahma. 

Leamos Í~s '~~ia~Í~;l~Íic~s'de esté dios supremo, donde se menciona la primera 

. manifestación cle' 1i:i Trimúrti, segú'n el especialista Alexander s. Murray: 
·:-_:.:_-~·.- z ~ :F\:.,:··-_ 

"Brahl11a'e:~!é>e:p~e~~ntad6 céi1110 un dios de cuatro cabezas, que lleva en una 

ma~~ J~~ ~6p1~'cte>l~s .. Vedas;· en otra una cuchara para derramar el agua lustral 
r··· . ' '. •, • ·' 

contenida en un jarrón que sostiene en una tercera mano, mientras que en la 

~u~rt·~ mano sóstiene>Ún rosario ... 

B~~hma, ~orno.cada dios, tenla .. su sacti, o esposa, o equivalente femenina, y su 

vah~n, o vehlculo, en el que cabalgab~. La sacli de Brahma es Saraswati, la diosa 

de ia poesla, sabidurla, elocuencia y bellas artes. Su vahan era el ganso 

hanasa."(Murray 2000:346) 
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El significado no puede ser más evidente: las cuatro cabezas y los cuatro brazos 

ind.lcan su· omnip_otencia. Sus atributos iluminan todo y contienen todo; de él 

procede todo y tod.o vuelve a él. Suyo es el tiempo, que contabiliza en las cuentas 

de su rosario, mientras lleva a cabo su meditación de un dla brahmánico; y en esa 

meditación crea el Universo. 

Continuarnos revisando la segunda manifestación de la Trimurti, según el 

especialista Alexander S. Murray: 

"Vishnu, es la personificación del poder _conservador del e~pl~Ít~dMno.; .• Vishnu 

está representado como un ser de color az~1}sít~~-ha~;es c3~rnd·~. ei s~r medio 

hombre alado, medio pájaro, rey de los_' ~áJ~i~~;:::~ ~t'~fat'o-~s~cis~. es la. diosa 

Lakshmi {la diosa de la. tierra).· Se dÍ~~ q~~}i~~~' b~dt;~ ;ri~l1os: con. una sostiene 
. -- ·- • ·¡,·_/.+;:,oc'· ~,.,_. . . ~~'' • 

un chank, o concha; con la ségúnd¡i un' í::hakra'; :o'aro; con la tercera un palo 
(maza},-Y con la Cuarta U_,~ l<:?.\~:·;~·~1d~!11) :~- .-, ··,:{·y::¡'(·.'')(··::·. '.-._.-_:_,: ·:·. :->~ .. -~ : 

··: .-·, -

Vishnu, cuyo aliento ha creado el !Tlu'~do, lo inhala ál final. de cada Kalpa o ciclo. 

Tras ello, lo exhalá de ntÍevo'pa~s i~halariO otra \/ez; ~¡ rit~o de estos nacimientos 
. .. . .. -. ·-·· .... · -·- ·-·- .,.., .. ,. ' ' 

Y.rénacimiento¿alternados era,f:!l'de)a respi~aÓió.f1 __ nli.~m~. 9,él _dios.Cada kalpa es 

el periodo durante el cual el 111undovi~e,ydurant~"~1-cua1 ~u éreador abre los ojos 

sobre sú •creaÓión.-Guancl~.o¿~rra el 'fin/~-~~Í~--~:d-~~ c::f<~li-yu~a), Vishnu que 

duerme sobre Ananta, lá serpient~ ci~-1a'~te~~icl~~/d~s~¿rt~~é y se enc:argará de 

restablecer la creación, convirtlénd~~e ~~ J~ A~~t~r; e~ d~í::·i~. una é.ncar,;ación · .. ·. 

divina que desciende al murid·o. ~~;~c-~~Í~~'~¡ci· d~-18 d~St·r~ccÚ>n tot~I~· :, »~-::.J~{:L~: .. 
' .. ,, _~,7> :. <:'[,'' ., . . . . ' , ,· ~ :;·: : 

- Continuemos revisando, la tercera.~~;~~na de. 1a' Trimurti, ~eg~~ la_\ef~ión del 

especialista A. S. Murray 

"Siva, es el destruidor, la tercera fase de la energla de Brahma:_está representado 

como de color blanco. Su sactl, es la terrible Kali, y su vahan, un toro blanco. 

Algunas veces Siva está representado con un tridente en una mano y en la otra 
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una cuercÍ~ para. e~trangular a los . malhechores. Su gargantilla está hecha de 

calaveras humanas, sus pendientes' son serpientes, tiene la ijadas envueltas en 

piel de tigre y de su cabeza sale.el. sagrado rlo Ganga." (lbidem:348) 

Siva, representa el destructor en el ciclo perenne de creación, destrucción y 

renacimiento. Posela cuatro rostros, cinco brazos, tres ojos y su garganta era azul; 

es también deidad de la danza, ya que ella simboliza el eterno cambio universal. 

Ya se mencionó a la esposa de Siva, la terrible Kali, la muerte en el mundo 

natural; pero también se transforma en Devi o Parvati, la vida en el mundo natural, 

y se simboliza con el yoni (un genital femenino) y a Siva con el Llngam, el genital 

masculino. Es fundamental entender esta ambivalencia del destructor, puesto que 

la destrucción es alternancia y antesala de la creación o regeneración. 

Con esta breve revisión de la Trimurti se puede establecer una división de los 

dioses Indios; segúnel principio brahmánico de conservación y destrucción, de la 

siguiente forma: 

a) Grupo de deidades conservadoras del Mundo: 

En primer térmi~~~~sta Vishnu, segunda persona de la Trimurti, quien ha 

encarnado.ochoveces para rescatar al mundo, del mal y la destrucción a la que es 

sometido: Al_gunas de estas encarnaciones divinas o avatares fueron: Matsya, pez. 

inmenso que salvo al mundo del diluvio universal; Kurma, tortuga gigantesca que 

sostuvo.al mundo mientras combatían los dioses y los demonios; Varaha, jabali 

sagrado que rescató al mundo, que habla sido sumergido en las aguas 

primordiales por los demonios; Narasingha, ·_el hombre león que destruyó a los 

demonios que gobernaban al mundo; Rama, el prlncipe ario que destruyó al diablo 

Ravana; Krishna, el señor del mundo, que destruyó al demonio Kamsa; y Budha, 

el prlncipe Sidarta, que vino libera~ al mu~dó de la ilusión (maya). En segundo 

lugar esta Shiva o Siva, la tercera persona de. la Trimurtl, en su función da cambio, 

de movimiento en el mundo :donde: riada es estático o inmutable. No debe 
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,. ···'· ··~· .. -~--· ._ '.,:_ -· .. .,., - ~ .. , 

asociarse con la maldad, sino con el cambio. De hecho, es el destructor del mal y 

muchas veces- combaÍe a las fuerzas que buscan la destrucción total del mundo. 

En fin_ el panteó~ indio es urío de los más numerosos, pero lo importante aqul es 

destac~r la cre~ciÓn',- destrucción y regeneración del mundo, que enseña el 

slmbollsméi deJos avatares, sirvan los ejemplos mencionados. 
·,·· . 

... · ' ··,· , .. 

b) ~rupéi t~--de¡dades destructoras del Mundo: 

- Este grupo lo encabeza Ravana, monstruo de diez cabezas, el Lucifer indio, que 

há e~6a'rnad~ en los demonios a los que se ha enfrentado Vishn~ a través de los 

Avatares que ya se mencionaron. Ravana es el jefe supremo de innumerables 

demonios, dragones y monstruos que van aumentado su poderlo en la medida 

que ,el mundo se hunde en el _c_aos de las edades del kali-yuga, donde sólo se 

respeta una cuarta parte _del orden universal o Dharma, es la edad de hierro, 

donde el mundo acumula trés:cuartas partes de Karma (error). Algunos de estos 

poderosos demonios son:::_ícis- Kuravas, las dinastlas de reyes lunares (que se 

enfrentan a las Pandavasi: los reyes solares); los Rakashas, genios del mal y la 

oscuridad (que se_ enfrentan a los Devas, esplritus del bien y la Luz); Kalareni, 

Serpiente devoradora (que se enfrentó a Krishna); En fin todas las fuerzas 

destructoras de la naturaleza,- que la poesla hindú, representaba como demonios, 

dragones y monstruos. En este sentido, también es pertinente recordar a Yama, 

señor de los infiernos y la muerte. Kumbarkarna, demonio del sueño, (entendiendo 

que el papel del sueño es análogo a la muerte pues cuando Brahma duerme, cesa 

la creación y empieza la destrucción). El sueño esta asociado, también con la 

noche, con la luna y con la oscuridad y es el antónimo de la vigilia, que esta 

asociada co~ el dla; el sol y la luna, además con la vigilia, se esta alerta, se esta 

despiertéi y hay menos posibilidades de caer en el poder de Maya (la ilusión o el 

espejismo del m~ndo) En este sentido Maya es otra de las deidades de la 

destrucción (a la que el Budha, última encarnación de Vishnu, se enfrentó y venció 

para después entrar al Nirvana). 
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En fin con esta breve relación de deidades de conservación y destrucción hindúes 

finalizamos nuestra revisión de mitos terrestres. Más adelante se examinaran los 

mitos humanos y junto con todos los elementos mitológicos hasta aqul estudiados, 

estaremos en posición de determinar su repercusión en la formación humana, es 

decir, la configuración en los modelos humanos de la educación, verdaderos 

centros de gravedad de toda la construcción mitológica, según esta propuesta 

hermenéutica del milo como una opción educativa. 

2.4 Mitos Humanos 

Egipto: 

A continuación se va a revisar el contenido del milo humano de los egipcios, 

siguiendo nuestra secuencia propuesta. 

Osiris, el faraón divino, en compañia de lsis, su co~sorte se encargaban de 

gobernar el mundo. Ambos enseñaban al género· humano la industria, la 

agricultura y }as artés, y establ~cieron asf una era de orden y cultura en el cielo y 

la tierra de Egiptci; siempre la bajo la ardiente y regeneradora mirada de su abuelo 

Ra'. el S~Úy:rio~'I~- ~nÚen~ia de sus padr~s la diosa del cielo Nut y el dios de la 

ti~Íia Geb~:~:j ,, ·'~-;~;:·;,:~;~:· 

Sin em~~~~o~';~S~th,";~(dii~ d~ la destrUcción, tramó la muerte de Osiris para 

apoder~/513·d~1·¡¡~tiie/Rb: ci'~1 in'~~do. v para e110 ideó una estratagema. en 1a cua1 

I~ eri6érr6 én',·~h :~~·~~Ói~96.;~~é Íuego selló con plomo y arrojó al ria Nilo. lsis, lo 

fue f resc~t~th·a~t~-1~ ~i,~dád de· Biblos; pero Osiris ya habla muerto. Cuando 

seth, e1 ,~~'-bé16 ~a]'ci"~o,;;~ • 1as asnos se enteró se apoderó de1 cuerpo. 10 

descuartizó y es~arció los restos de Osiris por los cuatro rincones del Egipto. 

NÚeva~~nte lsis se dio a la tarea de juntarlos y ya reunidos les insufló nueva vida 

y se unió sexualmente con el faraón resucit.ado. De esta unión nació Horus, el Sol 

joven. 
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Leamos la versión del especialista Lcwis Spcnce: 

"Otra forma importante de Horus era aquella que se conocla.como Horus hijo de 

lsis y Osiris representaba el Sol naciente, como lo hacian varias otras formas de 

Horus, y posela muchos aspectos o variantes... Era extremadamente popular, 

siendo un tipo bien delineado de la resurrección después de la muerte. Asl como 

Osiris representaba el <ayer>, de igual forma Horus, su hijo, representaba el 

<hoy> en la mente egipcia." (Spence 2001:89-90) 

Después de nacer Horus el sol joven, desaparece mágicamente Osiris para 

instalarse en el . goblerrio' de:' lá noche, convirtiéndose en el Sol nocturno que 

alumbra el camino de los muertos con la ayuda de su otro hijo Anubis (hijo de su 

otra hermana Nefthis). lsis, mientras tanto, oculta a su bebe Horus de las garras 

de su !lo, el malvado Seth. Finalmente Horus creció, se hizo adulto y estuvo en 

condiciones de enfrentarse a su despiadado pariente y liberar al mundo de la 

oscuridad y la maldad. 

Sigamos las reflexiones del especialista Lewis Spencc: 

"Se dice que Horus y Set siguen luchando, aunque ninguno de los dos consigue 

salir victorioso. Cuando Horus venza a su enemigo, Osiris regresará a la tierra y 

volverá a gobernar a Egipto" (lbidem:69) 

Estas luchas han sido intensas, sangrientas y con alternancias en triunfos y 

derrotas para los representantes de la luz y la oscuridad; y esto hubiera sido 

interminable de no ser porque Toth, el sabio dios de los jerogllficos intervino como 

arbitro llevando a ambos contrincantes al tribunal supremo de los dioses 

inmortales. Y finalmente se decidió restablecer la dinastla de Osiris a través de la 

linea de Horus, el sol joven. 

Se debe insisUr en que los mitos son una enseñanza que se trasmite a través de 
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un lenguaje simbólico, en este caso el mito humano egipcio nos devela dos 

conceptos reiterados a largo de este trabajo: Uno se refiere a la dualidad de 

muerte y resurrección, que se manifiesta en el equilibrio de fuerzas dia-noche, 

vida muerte, etc. El otro se refiere a la voluntad de los dioses para el cuidado y 

sustentación del género humano. Por lo mismo, esta concepción mitológica del 

mundo de dioses y hombres interactuantes y en diálogo, permitió que los antiguos 

egipcios se consideraran no como algo fortuito y aislado sino como resultado de la 

voluntad de las divinidades y completamente rodeados de esas fuerzas vivientes 

que los cu.idaban y los sustentaban, es decir, el sol, el cielo, la tierra, etc. 

Este es ,el~sE!n~ido• herrnenéÚtico d~\la participación de Toth, el señcir de la 

escrituraiY, ei~len~.uaJi;i, ~I i~terv'e~l~1 ~n lá lucha interminable de Seth (barbarie) y 

HÓr~s (c~lt~r~Fv~'qu~e~ la continuidad de la cultura, por medio de la mitologla, 

el le~guaji;; 6r~1};~~6~Í~o }b~ a ser determinante. Más aún, Seth se representa 

como urlLR~;~.6fü:ii~ ~e;¡:¡; ~ál"~ v pe10 de asno, caracter1sticas que e1 egipcio 

con~lderabadeairaso.e ign~rancia. En tanto que a Horus se le representaba con 

cabeza de halc~n;:'ave.raí:>az y bravla que simbolizaba el culto solar apoteosis de 

la cultúra egipcia:,\ ; .;.. 
;o'.o rO •• '· 

U_na vez que se estableció el orden en el mundo, gracias al triunfo de los dioses 

oÍímpicos ~obre las fuerzas devastadoras de Titanes, Clclopes y Gigantes. Se 

debía mantener el equilibrio universal, garantizando una vigilancia permanente 

contra las fuerzas del caos. Ya que, si las fuerzas de caos no podían ser 

aniquiladas totalmente por lo menos deblan mantenerse controladas por los 

dioses ollmpicos y sus descendientes divinos, evitando asl que estas fuerzas 

terribles de la naturaleza provocaran la destrucción del mundo. 
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De la descendencia de dioses ollmpicos que combaten contra el caos, se ha 

seleccionado a dos dioses, que contrastan, pero que sin duda son representativos 

del mito humano griego, como. lo son .el mito de Apolo, el dios solar por excelencia, 

y el mito de Dionlsio, el dios que nació dos veces . 
. ·. - ' . -. ··:~·. <.~:~>·· :·: <. : ·," 

Apolo habla nacido de Z~us', ~Í.l:>;uiant~ padre de los dioses, y de Lelo, la diosa de 

la noche os~ura.,fúe:h~r~~p~'.ge~er,~ deArtemisa, personificación divina de la 

Luna; mientrás qu'éAp~Íofu~I~ p~r~~nific~Ción divina del Sol. 
<, :.::· <. e -•. ·;· .: . '· . ;e:'~ ,>" : ¡ -.:_ 

... ~~\<.-~~~-::·~P-.).\~/:! ;·)~;/ · ·' .. 
Leamos la slguie'nie' preCfsiÓr(del especialista Alexandor S. Murray: 

- .. ,,' - ,, ,' ·.,_ -~·'· .;:. ·,..;, . . 

''Del Sol vien~·~~~~~r~·lu:~lsica, pero esa luz es al mismo tiempo un emblema de 

. la ilumi~~cÍó~3~~·ntaÍ; del conocimiento, de la verdad y de la justicia, de toda 

pureza moia(yá este respecto se hacia una distinción entre un fenómeno fisico y 
. . ... · . ·-·~ '" .. 

111ental~Úna disiinción que colocaba a Febo-Apolo en un lado y a Helios en el otro-. 

Segú~ ~~to, Feti~·~Apolo es el dios oracular que lanza luz en los oscuros caminos 
, . . . . . . . . - .. · 
del futpro, qUr/mata á Pitón, ese monstruo de la oscuridad que hacia al oráculo de 

Delfci;; inaC:ce~ible. ·Es el dios de la música y la canción, que sólo oye alll donde 

refnan l!ilJuz y la· s~g~ridad, y donde la posesión de los rebaños está libre de todo 

peiigro.·_~eiio,~. po~ otra parte, es el fenómeno fisico de la luz, la órbita del Sol, 

·que, in~ierno y verano, sale y se pone en el cielo." (Murray 2000: 105) 

'· >' •• ·: 

Preci~arñé.'nte lo. que interesa destacar es el carácter civilizador del Dios-Sol, 
. - ... ~- - ' , . 

Apolo, es decir, su luz solar como slmbolo de cultura, que hace que los hombres 

~·alg<i~ 'd~I ca~s de la barbarie o la oscuridad de Pitón. Son los rayos del Sol, o las 
:· '<. ·,.·-

flechas clel\polo, las que por todas partes aceleran la vida y la llevan hacia su 

madrJrez cultural; a través de ellos surge una nueva vida: la del hombre culto. 
. ·-:··:: .. · 

El Sol,. ~·par~ce siempre joven y poderoso en los cielos, y asl también debe .. 

adjudicarse a Apolo la eterna juventud, la fuer:za y la res,istencia. Por este motivo 

se convirtió Apolo en protector de los jóvenes' que se dedicabana. competiciones 



atléticas, asf como a la guerra. 

Abundemos en los rasgos de este dios-civilizador, según el especialista 

Alexander s. Murray: 

"Como estaba poseldo de la eterna juventud, y tenla la mejor forma atlética 

concebible, Apelo se convirtió en patrón de las competiciones atléticas de los 

jóvenes, y en esta condición estaba junto a Hércules y Hermes. Era también el 

dios al que las personas contaminad.as, bien por la . enfermedad o el crimen, 

acudlan para ser purificadas, y en esta ocasión su alto poder era invocado 

frecuentemente y s~riamerite por una gran parte del pueblo. Era, asl pues, 

propiamente visto corno el pád~e de ,¡\sclepio (Esculapio), el dios de la medicina:" 

(lbidem:113) .')}:;;' :; 

. ·!t:._;,· 

Apelo simbqliza.eñtonces to'da la excelencia del hombre culto, según los griegos, 

la belleza flsÍ~a'~ ¡~'t~¡~-~tual, pero también el poder regenerador del Sol, q~e cura 

y salva'de-fainUerte mediante los saberes médicos y proféticos quáleheredó a su 

hijomédí~o.:Esriul~~io y a la pitonisa de Delphos. Pero Apelo es también el dios 

am~nte"de 1'a música, experto ejecutante de la lira. En fin, Apelo es, slntesis 

culturald~ i~telect~~lidad, belleza atlética y arte, al que todo hombre 

aspiraba para salir de la ignorancia y la barbarie, slmbolos del caos humano; 

Revi~emos, enseguida-a Dionisio, el dos veces nacido. Otro de los mitos humanos 

de Grecia. Dio~isiClfu~. hijo, Jambi,én de Zeus, el supremo dios Ollmpico, y ;ci~ 
Semele, u ría' mujÉír; mortal.' Leámos las precisiones del especialista René 

. '· .. • .¡, ';'._._"- .' ~- 1 e,_...:_;.:';', O~'•'~ ;e:..:~: j {· 

. ~ . ,:.<:::,:: :-;~>/?~~~:~./·;~'.-~\,>·:;·; · ... :--
"Este semidiós;; hijo de':•'zeiís y Semele, la hija de Harmonla y del rey tebano • 

Cadmo, tJvo ~iÍ;'~~~¡;;;/enf~ milagroso. Sémele, instigada por la celosa Hera, 
···:·:·;·.:.:,,,,.': ;t_:'..:'·',,,.,,-;_'_,.·.· 

exigió a su dhÍÍno.árnaiite'c¡ue se mostrara ante ella en todo el esplendor de su 

poder. Zeus accedió y se le apareció entonces rodeado del trueno y el rayo. La 

joven murió fulminada, pero Zeus consiguió salvar al niño que Sémele llevaba en 
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su vientre .Y lo ·Introdujo en su propio muslo, donde terminaría la gestación. Asl 

nació Dionisia, el resucitado, <el nacido dos veces>" (Martln 1998:40) 

Zeu.s tuvo .que. proteger a su hijo de la venganza de Hera, primero lo encargó a 

una familia_>noble, que lo disfrazaban de niña, para ocultarlo de Hera; pero la 

brmárite c:fic{sa: lo vela todo y en castigo volvió loca a esa familia noble. Después 
.' ,. ·<·.·.· 

Zéus, encargó al niño al cuidado de las ninfas y fue transformado en cabrito, para 

evitar·~~~ identifi~ado por la omnividente Hera. Alll creció bajo el cuidado de las 

ninfa~· m~nades y de Sileno, deidad mitad humano y mitad chivo. Pronto Dionisia 

creció:.aprendió el arte musical y sobre todo desarrollo el cultivo de la vid y la 

elaboración del vino, bebida que lo transformó en Bacchos, el privado de la razón. 

Desde ese momento empezó la misión de Dionisia, proporcionar a todos los 

hombres este saber que les ayudaba a liberar su esplritu y "les privaba de la 

razón". Leamos, la versión de esta parte del mito, según el especialista René 

Martín: 

"Hera;sin embargo, logró descubrir su paradero y le infundió la locura. Dionisia se 

convirt!.ó entonces en Bacchos, el<privado de la razón>, y empezó a recorrer el 

mundo convirtiéndose para los hombres en un libertador. Acompañado de su 

· alegre cortejo de sátiros, con Sileno y Priapo y las menades recorrió Grecia 

cantando y bailando al son de los tamboriles". (ldem) 

De .aqui surgió su ·doble carácter de dios de la vendimia con sus alegres 

a~ompaflantes, y de dios del delirio mfstico por la alegria y la felicidad que surgla 

del disfrute de la noble fruta de la vid. Pronto el culto a Dionisia se extendió hasta 

los confines del mundo, llegando incluso a la India. Asi, todo el mundo conoció el 

proceso de elaboración ~e la viña y sus efectos. Los pueblos que le dieron la 

bienvenida a Dionisio-Bacchos gozaron del saber que los liberaba; en tanto los 

que se le opusieron sufrieron las consecuencias de la locura y el crimen. Y es que 

Dionisia, únicamente exigla que se le rindiera culto a su dignidad divina, ya que el 
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era hijo de Zeus; pero aquel que bebla el \lino y no le brindaba culto, cala presa de 

la locura o la muerte. 

Pronto, el culto a Dionisia logró extenderse a todo el mundo, y sus prodigios se 

conmemoraron en festivales donde la alegria y el jubilo se expresaban durante la 

primavera y el verano, aqul se entonaban cantos y se haclan representaciones 

teatrales. Sin embargo, cuando no se haclan estas festividades se corrla el riesgo 

de que apareciera la locura y el crimen. 

Sigamos con esta revisión. del• mito dionisiaco, siguiendo al especialista René 

Martín: 

India: 

El mito indio de los av~ta.re~ de Vishnu, i~dica la na.turaleza dual del mundo 

donde, la destrucció·~- que. en~arna~ l~s d~monios y monstruos, se enfrenta a la 

regeneración .• que e~carn~ ~I propio dios Vishnu. En efecto Vishnu a reencarnado 

en nueve .avatares mismo~ e~· que ha reencarnado el demonio Ravana su eterno 

rival. Esta lucha entre ·la· d~strucción y la tegeneración del mundo no es una 
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paradoja, sino la iotalidad del ser divino. Los avatares de Vishnu y los demonios 

de Ravana simbolizan los poderes creadores y destructores en el movimiento del 

Universo. 

Pero como ha señalado el especialista rumano Mircea Eliade, esta medición de 

los ciclos del tiempo de manera infinita y que no termina nunca, Hace consciente 

al género humano de lo minúsculo de su tiempo histórico, que se repetirá hasta 

que con su esfuerzo se libre de estos ciclos. Es enfático al señalar lo siguiente: 

"Por lo demás, todos estos<lncalculables> y todos estos eones sin número tienen 

también una función soteriológica: la simple contemplación de su panorama 

aterroriza al hombre y le fuerza a <realizar> que ha de volver a empezar millones 

de veces esta misma existencia evanescente y soportar sin fin los mismos 

sufrimientos, lo cual tiene por efecto exacerbar su voluntad de evasión, es decir, a 

trascender definitivamente su condición <existente>." (Eliade 1994:71-72) 

Consideradas sobre el piáno de los ritmos cósmicos mayores, es decir, sobre el 

plano ,de lo~ mahayuga, d.e los. kalpa (los dlas y los años de Brahma), resultan 

efímeras, en c'ie~Ó modo irreales, no sólo la existencia humana y la historia en si 

misma ~eón ¡()~~;:~u~;i'~pe~ios y dinastlas, sino la existencia misma del universo 

es relampagÜ¡;ant~.· y~;; q
0

Úe, como hemos examinado los universos nacen y 

mueren p~~en~~·m~~te .. 
~", :Y,~: :,f:~>;. 

<.:.:.'··:'.'): .· r-;' 
Continuemos ca~ las·r'eflexiones de Mircea Eliade: 

"E~ e~te ~~htido' d~f:ie comprenderse la afirmación del idealismo indio, y en primer 

lugar cÍe1Vect~~·1a: de que el mundo es ilusorio, de que carece
0

de realidad porque 

s;u du~~ción?~s ili~itada, porque en la perspectiva del retorno eterno es no

duraciÓn ... \.,EI. mundo histórico, las sociedades y las civilizaciones construidas 

peno~~m~·nte .por el esfuerzo de millares de generaciones, todo esto es ilusorio, 

porque en el plano de los ritmos cósmicos el mundo histórico dura el espacio de 
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un instante. El vedantin, el buddhista, el rsi, el yogi, el sadhu, etc., al sacar las 

conclusiones lógic~s de· la lección del Tiempo Infinito y del Retorno Eterno, 

renuncian al mundo y buscan la Realidad absoluta; porque sólo el conocimiento de 

lo absoluto les .ayudará a liberarse de la ilusión, a rasgar el .velo de la Maya." 

(lbldem:72~73) 

Per~ la re,nu,~cia ~1' mundo no es la única conclusión a la que llegan los indios, a 

través cie·1a lectü~a de sus mitos, empezamos a entender que la India no conoció 

úni~alllente la negación del mundo. Lo importante no es renunciar a la situación 

histórica, sino conservar constantemente en el esplritu, las perspectivas del Gran 

Tiempo, mientras en el tiempo histórico se continua realizando el propio deber. 

Sigamos con Mircea Eliade: 

"En India, como más o menos por todas partes en el mundo arcaico, esta apertura 

al Gran tiempo, lograda por la recitación periódica de los mitos, permite, la 

prolongación indefinida de cierto orden metaflslco, ético y social a la vez, orden · 

que no conduce en modo alguno a la idolatrla de la Historia; porque la perspectiva 

del . Tiempo m1t\dci .·· h'~ce. ilusorio cualquier fragmento de tiempo histórico." 

c1bideni:74> >: · 
AsÍ, la acción 1de'tr~s~ender el tiempo se plantea no como una renuncia al tiempo 

flsico' o ~íl' ~~¡~d~ de. inmovilidad espacial, sino a romper este tiempo y este 

espacio ~161icds .eri uno mismo, y que el lenguaje simbólico del mito se le llama 

ro,mpE!r 1á'~~eda de las existencias, el "Samsara". Sin embargo, este simbolismo 

mediante' el cual se trata de expresar el acto paradójico de la <salida del 

iiem~o/es~acio> sirve análogamente para enfatizar el paso de la ignorancia a la 

il~niinaciÓn, o, en otros términos de la muerte a la vida, que es fin en la enseñanza 

en Jos mitos, para la formación del modelo humano hindú. 

Hasta aqul se han revisado algunos mitos cosmogónicos, terrestres y humanos de 
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los mesoamericanos, egipcios, griegos e hindúes con el fin destacar su noción 

básica: el equilibrio cósmico, concebido como un dualismo de vida y muerte. 

Revisemos ahora la repercusión de su educación en el modelo humano de cada 

una de estas culturas. 

2.5 Repercusión Mitológico-Educativa 

En este apartado se hace. especial énfasis en la formación del modelo humano 

porque fue el centro de gravedad de la construcción mitológico-educativa. 

Mesoamérica 

Examinemos la repercusión del modelo humano mitológico-educativo en la 

educación mesoamericana. Para tal efecto leamos las siguientes reflexiones de la 

especialista Alma Elizabeth del Río: 

"El que el hombre de la cultura prehispánica haya dividido todo lo que existe en 

dos partes antagónicas y complementarias a la vez no es casual, pues se basa en 

una apreciación objetiva de la realidad del dla y la noche, arriba-abajo, derecha

izquierda, mujer-hombre, y en el orden subjetivo transfiere esa visión de la 

realidad a un plano psicológico separando el placer del displacer, lo bueno de lo 
. . 

malo, lo pasivo de lo activo, el yo del no-yo; este tipo de pensamiento dualista lo 

encontramo{ta~bién:e~ pccidénte én donde' il1Jran~~;~iglds ~~.hizo una profunda 

escisión erítie lo íl'lateriafy lo~spi~itual eón' la éó'nsig.uiente escisíÓ~ en los afectos, 

bu~~~· .. Y,,f~r,~_~ia.~1i)g~~§~,~:~~1q._Y~~~~~,~-X'.~Tsfl{~qi;~b·I~ Íó p_rimero. La dicotomia 
. mente-cuerpo es .otro7ejemplc,;<lel perisamientoduaiista .·a,ccidental, de la que 

~::~~~t6:aW=uf tJf jf f :~~~~tt~f l~f~~:;?f o:1 ~i~~~f;:~~~>na cultura 
0 

de una 

~·1. -:_,:~-~~' •• ··;:<' .:;~~<~[.~~- .. '·.>:.~- :..·:~-:-,: .. ,·., __ ._,. ··, 
.. ,-,. 

conviériE! pr~cisa'r. c¡~é pa~a·ia eciucac1óri ~E!'Soan:;e;idana e1 dualismo "mente

cuerpo", no. formó Un ser h.uinai:io dividido, por el contrario; se consideraban 
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·:''•,··o-·~-···:-<•···,···cc• - "·.':=·"-:--
.. . - ( -

-~ -,. '. - o - - : -~:: - : - :· ' ~ 
'·' ' - . . - . ' 

necesarios e importantes tanto a la mente como al cuerpo. Ya que éonio se ha 

venido examinando,. el pe~sarTiie~to mitológico enseñaba reiteradame~te que el. 

Cosmos era un permariénte e~~illbrlo de dos fuerzas supre~á;{ Cluetzál~oa'tl (la 

creación) y Tezcallipoca (la desirucción ); es decir, tanto'la vidácomo la muerte 

eran complement~flas e. inC:iuyerite~ .· para : el ciclo básico dei Cosmos. 

Análogamente, el ~~erpo y iá merite eran complementarios e incluyentes para el 

ciclo humano inscritd en ~!gran ritmo viÍal de la Naturaleza y el Universo. 

Por lo tanto, la·m~riteyél cu,erpo deberlan desarrollarse educativamente, y ello los 

mesoamericanos'ro<expresabán a través de una matáfora: In ixlli, In yololl, es 

déCir,'duefío d~: r~sír~ ;ablo y corazón firme, significando con ello el desarrollo 

mental ycorpéiral.Lé~lmos.la,versÍón del Dr. Francisco Larroyo respecto a 

atribuléis tjG~ e~;té'¡:,:;6ciér~. ¡,~rii'ano deberla poseer: 
.. , . ·.:·· .. ·; -· ;-,· ·, '.-;'.~:_;i~- -~-_._ ·<.;;:r~~;,~/ !L'!. ·. . 

~;,,;~frr~¡~~;~~Ii;:B~:,,,, 
un rostro sabio>- · -· · ,- -: 

Ser dueñÓ~éfe úíl)cisíréi\;l.ln c:orazón" (Larroyo 1980:75) 

~:-

~(: .... : .. q.". 

los 

La iraducch:in poétic~ ncí~ Indica que "un corazón firme corno la piedra" significa la 

fortal~~~ ~~Ci~i6~~Í; "~esi;tente como el tronco de. un árbol implica la fortaleza 

·. flsi~a; y "u~ rnstro sabloºsi~niflca la fortaleza i~teléctual. Por lo mismo, "ser dueño 

dE!.lÍn r~str~ y un corazón denota la slrit~sis.dÜ'.~stos ideales mencionados. Asi 

este: mcidelo humano sé devela como la culrninación de grandes y sostenidos 

esf~erzos flsicos, emocionales e iríteiectuáles. Sólo de esta forma completa, 

~quilibrada é incluyente según: la córicepció~ mitico-educativa, el hombre y la 

mÚJer mesoamericanos.·. alcanzar!~~· su . plena evolución cultural conforme el 

objeli~o supremo de su civilización, es decir, la integración del ser humano hacia 

la Naturaleza y el Cosmos. : · 

Esta concepción miticá . de.1 · Universo, la Naturaleza y el Hombre hoy puede 
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parecernos bell~mente: iiTI'a¡jinativa, pero 'para · 1'a interpretación ·hermenéutica 

nunca fantasiosa 'o fi~íicia. L~ expresión de esta~ id~as rnit~lóglcas tuvieron un 

claro sentido . pdéti~ri ·~ metafÓrico, . puesi~ • que. fueró~ '.~erdaderos' poetas del 

pensamienio filosófico los que enseñaron su sentir d~ unidad e int~gración hacia 

la Naturaleza y el Cosm~s. 

Egip~o: 

Tenemos referencias de que en el antiguo Egipto existieron unas instituciones 

educativas llamadas, enfáticamente, las casas de la vida, y que alll se adquirla el 

saber egipcio que hemos venido estudiando en el contenido simbólico de sus 

mitos. Leamos el siguiente apunte del especialista James Bowen: 

"Los datos que en la actualidad disponemos indican que la casa de la vida 

comportaba un scriptum para la producción de documentos sobre temas religiosos 

y otros afines .. No cabe duda de que se dedicaba a la escritura y al conocimiento 

en un sentido especial, habida cuenta que una de sus grandes producciones fue el 

Libro de los muertos, concebido como un texto de confesión para ser colocado en 

el sepulcro junto a los difuntos en el momento de su muerte. Podrla muy bien ser 

que la casa de la vida estuviera directamente relacionada con el proceso de 

vivificación, y que precisamente de esa actividad hubiera derivado su nombre. Los 

egipcios estaban profundamente preocupados, en efecto, por el problema de la 

inmortalidad, muchas de sus actitudes mfsticas frente a la muerte y a la vida futura 

quedaron consignadas por escrito. Los libros eran algo más que unos objetos 

flsicos: eran portadores de doctrinas psiquicas; eran, en definitiva, la <emanación 

o el alma de R~ el dios creador>. Siendo ello asi, y según la tesis aqul expuesta, 

la casa de la vida debió funcionar como entidad integradora de todo el saber 

egipcio, es decir, como una institución destinada al mantenimiento de la 

continuidad: social y . personal en aquella vida futura que con tanto empeño 

buscaban y en la que fervientemente creia.n los egipcios." (Bowen 1976:70-71) 
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Conviene recordar, que la lucha eterna entre Horus, el dios ,del sol joven y Seth, el 

dios de la oscuridad sólo se resolvió cuando inÍerÍllno Tóth, el dios de los 

jeroglíficos, es decir, la escritura; y esto fue el fiel que '1n~linÓ la balanza. Ya que 

debemos entender que Seth, es la oscuridad que, entraña lamblén la Ignorancia y 

la barbarie; en tanto que Horus, ~orno luz, impÍica la 's~blduria y la éultura. Este es 
, . ¡'' · .. ,,;._,,r,'•. '' . • . ' 

el significado educativo de Ja resurrecdón de• ()siÍis;;/í'ad.re, de Horus, que lo 

engendró viniendo .• desde , 1as sor;:,bras ., cie 1a }IT.u~rt'e> .A.lla109amente debe 
- - - ' " '-·-· . '.... - . ·"• . ,-, - " ,: ,. ,,~, ~ ~ . ·'-' . . '. ,, . 

entenderse a la resurracción • conio. salir/dél ;rnundocoscuró de Seth, de la 

ignorancia y de 1a barb~rie y· rena~er··ª' m~nd~·c10'¡¿'1~~ ~e'i-io~us. que es e1 triunfo 

de la sabidu~ra y la cultUra para los egipcioi.:;~\~,;~::~ .. . ,· 
' : ... •,." . ' . ,•. "-.;:.;•,c. ;_:;e• ···;,;· .¡, 

,.., ,_,.. , '·-"o\ ,-.:::., ·:,, 

LeamÓs ·1aLrevel~doras frases de' un. edu,d~~br.eg'i¡>cio, .según la versión del 

especialis'ta . ..la~~s Bowen: ,;. \>: :: . · 
· -·; · .. :~Ft:::~:.·ú:c.~~-,.-

·, ·. '-~;·:· •' ~-, '.. " ~--. , ... · - . ' 

.:::~:::~~::~:~r::?::~=.~ltf ~:~it~o.~~,'¡¡ri~oo¡i.~·~· E"' 
Al milano (halcón) s~ le po~¡?,,eri,.~lnlch~.·corí las alas bien atadas. Ya te ensei1are 

yo a hacer el hombre: ch.leo ~816.~. va veras. (lbidem:66) 
<--~-: \-.~~ : :- ;> 

·:;._:'._-

Son enfáticas, ;e~\~~.: palabras del educador egipcio, ya que distinguen 

perfectamente.la;~i~e'renciaentre la tozudez del asno y la ductilidad del bravlo 

milano o halcón;· no' obstante su rapacidad. De ese modo, conocimos como Seth, 

la ignÓ~an~i~,'. el :¿~Ci~;. la destrucción al final son estériles y no llegan a ningún 

· lado. En. ta~to 'qu~ Horus que representa la lucha de la luz por imponerse a la 

oscuridad,· 'i1ega 'al· fin a una meta: la continuidad de la vida y la sabiduría del 

hombre cúlta,· que se propone abandonar la oscuridad, ignorancia y la barbarie. Y 

· es en este sentido como, también, debe entenderse el contendido del mito 

humano de la resurrección de gran faraón civilizador por excelencia: Osiris. 

A continuación se va a examinar la repercusión mitológico-educativa de los 



griegos. 

Grecia: 

Con la enseñanza del mito, el pueblo griego desde sus más remotos orlgenes 

aprendió a configurar su propio modelo humano, que estaba en correspondencia 

con su_s dioses, h.éroes y antepasados mlticos. El estudioso alemán Guillermo 

Dilthey nos lo confirma de la siguiente manera: 

"La estirpe dórica · de.sarrolló • primero en Creta una organización estatal 

sobresaliente; qúe'eH.tiempos posteriores fue rodeada de un brillo legendario. El 

r¡¡sgo fundame~tal ci~"\cid~ la ense'ñanza dóri.ca_ es qÚe se sacó de la familia a los 

hombres e-n formación y' ésfos recibieron. una educación en común. Asl desde el 
• . . ' . • . . . ·, • " . • ·-e";;-·" ·- -'.--.-,_ -· ·- . ' ' ·-- ;o_, --~ --

comienzo fas Jóvenes sé slritiéron. miembr~s de. ímá totalidad politica-guerrera. En 
' ' ' •' • '.···-.' - --·· • ), •' e '¡<·' <• ·"-• • ," - <>'< • 
Creta/ los 'muchachos participaban·' hasta _los 17 años en las comidas de los 

hombres y :cie :ésié modci se hallaban bajó el influjo del modelo heroico de los 

adultos, E~ eJta'épcí~~:te'nla~~'q~(3 ~~r~nderse de memoria, por melodias, las 

leyes, y cantar lo~¡·t,rril~o~.a'.los dioses, y las eleglas a los héroes; al mismo 
' --~ . _.... . .. ~ ·.", . ,, -, .. - -.. -· ., . ' 

tiempo, sé';eje.rdtabarii'én'.juegos guerreros. Después formaban, desde los 17 

años, a_sCl~l~Óiqn~i·_~¡¡]~·1}~(gi1áncia del Estado, completamente alejados de la 

familia y s'~~etic:f~'~~Ja':clir~ci'dón de algunos soldados y pollticos sobresalientes." 

(Dilth~y 19s7:k4i ;;,¡ <¿e-·- . 
-~. -_·;~ :. -¡'":-',". ·- ; ,·" 

Esta é~u~~iié>~'.~~~~fuerte influencia mitológica, el propio Dilthey la denominó 

heroica; porqUe se tornaban como ideales educativos a seguir a los propios dioses ......... ' .... ''·,· -

--- y hér,oes mitJco's'! Incluso los maestros llegaban a fusionarse simbólicamente con 

·· a;gÚndi~~: •• ;~~t~ los ~jos de sus alumnos, ya que se consideraban intermediarios o 

me'dÍ~ct~r~~;dé un dios o héroe. El propio Guillermo Dilthey nos pone el ejemplo 

··siguiente:)' 

"Con bastante frecuencia se v~ en los vasos antiguos una figura varonil barbada, 
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de pie, vestida, y·cgn·~navára de olivo o una palmeta en la mano, y a veces un 

pecó inclinada y_apoyad~'~n un bastón. A su lado un par de muchachos desnudos 
-· ,_ : •••• , 1 

luchando, abrazados o con pértigas, discos, frasquitos para unturas, etc., y algo 

. alejada de~ilos qÜizáúnHermes barbudo. Esta es una escena de la palestra, y el 

hombre barbUd~·es el paidotriba, es decir, el maestro director .de la palestra." 

Se debemencionar que Hermes (otro de los hijos de Z~Ü~)sirnbÜÚzael mediador 
. · , · : ·.- ' ''. ' .. ,"~·> 1 i:~.-,·.·v:_,_,::_:.;','::,"c5::·'.- ~_i-1,_.'.·,· : .. -.. '.,;_. '1 

por excelencia entre los dioses y los humanos. Por ello es súmamente significativo 

que al maestró de esta educación heroic~ se ie·ci~"ri~f~~i~~a'corn~ un Hermes 

barbudo. ; : '' .. ; ;ci'·' • ··· ; ·:, 
·:.::;_;,, <¿.::·: -

·:-.\~-:·, ',,' 

En los contenidos del mita" ·~ri~~o,'~e ~~~~ft~~¡~~o como se educó un pueblo, la 

forma de como se transmíii'ó:u.ri s'aber:;:a fr~vés de una ensel'lanza que utilizó el 

lenguaje simbÓliéo, Asf hern6s rev'ts.~ª~~b_lTl~ se establece un diálogo del hombre 

con su Enlomo y consigo mismo; y como se configuró un modelo humano, centro 

de gravedad de esta construcción rnftici~; d~nde se valoró la parte simbólica del ·.--·, "'-'· 

cosmos-sabiduría (Zeus, Apol~, [)ionlsio_y Hermes) y del caos-Ignorancia (Cronos 

y sus Huestes). Si ha de ¡ilantear~~\i~\rnod.elo humano, según los mitos griegos, 

este debe considerar ambas_iél1~e~cla~: Y de este modo, se esta planteando un 

ser humano en orden con "su.'c;lle~p()/;;ú intelecto, sus emociones y sus instintos. 

De esta manera qued¡:¡ 'c,la;a~~~Íe '.~~Íablecido a través de estos arquetipos el 

modelo humano mitÓlógiéo~edú~ativo que los griegos implantaron para su pueblo. 

Ahora fina'liC:emo~~~~ii~~á~i~J~Jsión mitológico-educativa de los hindúes. --: . ::·.'.~-;:·-. . - __ :_~··- __ ,-;::~5~::~~·:~~;~-;:~y~c .. /;~t(Y . 
.' ;'.-¡;;-,'' --\<l.- :~ ~:~:>/;:">· 

India: •.,{c:c .. L«·'•·· 
··.~,/f'.::,;:. :¡' ,·_,+ .. r~·l;. ''.~·~'c"";'c;:-
¡':~ :- .-·-;)";: <, . '-~ ' 

Parapenei~~~,al;ab~["d~'~it~·;hindú es preciso servirse del simbolismo. De otro 

modo,;~º ~e'~~ii~~d~'~F~~~Íi~~ que apunta el D~. Francisco Larroyo respecto a 

la formacÍ¿rÍ hurii~ri~ de rai Indios: 
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"A p~sar.de' 1i/rica.· Enciclopedia India, los brahmanes no consideraban la ciencia 

como el más alto designio del hombre, sino como recurso y medio para elevarse al 

rapto .mlstÍco.;·~EÚ;Joven debla aprender la sabidurla, el varón practicarla y el 

anciano. 6·1~id~rÍa,<sumergiéndose en la apacible contemplación que lleva al 

nirvan·~. 6 ani~uilamiento del individuo en el seno de la Divinidad, que todo lo 

aba'rca>.", La.vidá intelectual del indo comenzaba con el espinoso análisis de su 

gramátÍc~/~1r~ 'terminar en la suprema slntesis del misticismo." (Larroyo 1990:77) 

Asi, pÜes, Y.~n su~a. en el lenguaje simbólico de los mitos indios, se enseilaba 

• que el hombre' podla seguir sólo dos situaciones posibles con respecto al Eterno 

Retor.nl:/1~/ci~1·Ígn~rante, que vive exclusivamente en la recurrencia o en la ilusión 

de Maya,.ª~. d_ecir, la repetición perenne de errores y sufrimientos inconscientes y 

sina~render absolutamente nada; (como pasan las noches cósmicas de Brahma) 

o: bien, la del Sabio-Yogui, que se esfuerza por <salir del tiempo> a través de 
• • 1 • 

experimentar en si mismo el Aqul y el Ahora, que aniquila la lucha de los 

cón.trarios. El sabio-yogui, desde luego continua viviendo su tiempo histórico pero 

conserva su apertura al Gran Tiempo y jamás pierde la conciencia de la irrealidad 

. del pequei\o tiempo fisico y siempre lo aprovecha para aprender de esta vida y 

evitar la repetición inútil e infinita de errores y sufrimientos innecesarios. 

De esta forma, a través del mito hindú se le transmitla al pueblo la ensei\anza del 

tiempo-espacio histórico y el Gran Tiempo brahmánico, marcando de este modo 

el camino a sus arquetipos (Vishnu y Ravana) a seguir para la con.figuración de su 

modelo humano mitológico-educativo. 

Conclusiones . :·' . . :./·' ' 

Habiéndonos apoyado en el diá.logo hermenéutico, en lo~. ej~mplos:itológi¿os 
que hemos estudiado~_Seha observado que en elproces~ de formación de;~n · 
hombre, de Un . grupo • y de un · pueblo, la mitologla desempe~ó el papel 

determinan.te de. proporcionar el sentido y fin que hizo que cada ser humano se 
' . 

ES11A 'Tf.~SlS 1-~ro S~i~~I_J!~ 
!)E I~t\ r1,:r~~~~t.~if)rr~~zt~-~ ·~: 
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reconociera con sus caracterlsticas propias y al mismo tiempo se ubicara en su 

propia cultura, con sus rasgos únicos y propios que Je identifican como integrante 

de un grupo cultural determinado. Ya que a través de Jos mitos se creaba un 

cuerpo humano y social mediante Ja transmisión de un lenguaje simbólico, que 

enseñaba como funcionaban Jos ritmos vitales de Ja naturaleza y el universo, 

formando asl una cosmovisión donde el hombre y el universo estaban en armenia. 

Se revisaron algunos ejemplos mitológicos de los grupos humanos que. aqui 

estudiamos y descubrimos que estos mitos revelan dos conceptos esenciales y 

básicos del saber mitológico: Uno reveló la dualidad de Ja naturaleza y el universo, 

que se manifestó en un equilibrio de fuerzas (creación-destrucción). El otro reveló 

Ja voluntad de Jos ·dioses para Ja sustentación del género humano. Con esta 

enseñanza él huma~o del pasado comprendió, valoró y respetó Ja diversidad del 

mundci natural v. ¡,~riiano; hecho que también le proporcionó el contenido 

educátivo'qJe~r~perc:'litiÓ, en Ja configuración del modelo humano de las culturas 

e'studiada's. \ ' ;, ; ·' 

-''. >'-·-.<,~.> :~i:~.}. 
·.:<';·. 

Asl hemós exa0Inad() como se estableció el diálogo del humano del pasado con 

su Entorno y consigo mismo; y como se configuró el modelo humano, centro de 

gráv~clad.de ~sta educación mitológica; donde se valoró el significado simbólico 

. de Ja creación. como repr~sentación de cultura, sablduria y luz; en contraste con la 

destrucción como representación de barbarie, ignorancia y oscuridad. Por Jo tanto, 

al plantearse un modelo humano, según los mitos deben considerarse ambas 

tendencias. Y de este modo, se esta proyectando Ja creación cultural del ser 

humano en orden con su· intelecto, sus emociones y su cuerpo. Este es el 

significado educativo de Jos mitos. 

Ya que como se ha examinando, su saber mitológico enseñaba reiteradamente el 

equilibrio de estas dos fuerzas supremas. Análogamente, se enseñaba que el ciclo 

humano, inscrito en el gran ritmo vital de la Naturaleza y el Universo, también 

aparecla ·inscrito en este equilibrio, simbolizado en el modelo humano 
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representación de cultura, iu'minosldad y vida que habla enfrentado y vencido a la 

barbarie, la oscuridad y la,muérte. 

Por todo lo anterior,~sta'llÍos concluyendo que en el proceso de formación de un 

ser humano, de un grupÓ; o de un pueblo, la mitologla tuvo un papel determinante 

al proporcionar el contenido cultural y educativo que hizo que cada ser humano se 

reconociera con sus propias caracterlsticas y al mismo tiempo se ubicara en su 

propia culturá, con sus rasgos únicos y propios que le Identificaron ,como 

mesoamericano, egipcio, griego e hindú. 
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CAP. 3 METODOLOG(A MITOLÓGICO-EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN 

DE UN MODELO HUMANO 

Introducción 

En este tercer capltulo se identifica en las culturas que aqul tratamos toda una 

concepción educativa para la formación de un modelo humano, para lo cual se 

utilizaba una metodologfa educativa propia. Desde mi formación de pedagogo, mi 

objetivo al realizar este trabajo fue identificar en fas mitos los elementos 

metodológicos que se emplearon para la formación humana. El modo de verificar 

esta argumentación consistió en revisar cuidadosamente las mitologfas 

mencionadas a través del modelo interpretativo qu¡¡ propone la hermenéutica 

crftica de Hans Georg-Gadamer, donde se plantea el entendimiento-comprensión 

a través el diálogo con el otro, sin prejuicios ni vencimientos, permitiéndose asf la 

fusión de los horizontes. Asf fue como descubrf la clara intencionalidad educativa 

del mito para cristalizar la formación de su modelo humano y con su propia noción 

metodológica. 

Habiendo identificado su concepción educativa en su cosmovisión mitológica y 

tratándose en el caso de este trabajo pedagógico de mitologfa llegamos al 

concepto de metodologfa mitológico-educativa. 

Por lo tanto, entendemos por metodologfa mitológico-educativa los fines, los 

contenidos y los .métodos que utilizaron los mesoamericanos, egipcios, griegos e 

hindúes para la concreción de su. modelo humano en su educación. Reiteramos 

que estas culturas del pasado humano aprendieron a convivir armónicamente con 

la razón y la sin-razón, al incluir en su educación el lenguaje simbólico de la 

mitologfa, que les proporcionó la cosmovisión para la formación humana donde la 

familia,· 1a escuela y la comunidad aparecfan como secuencias i~interrumpidas de 

transmisión, preservación y renovación de la cultura. 

El resultado de esta secuencia educativa fue la integración de sus nociones 

estéticas, religiosas, cientfficas y filosóficas de estas culturas del pasado humano. 
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Asl la integración e identidad cultural de estas sociedades humanas es una de las 

principales caracterlsticas de esta metodologia mitológico-educativa, llevada a la 

práctica por estas civilizaciones. 

Por lo mismo este capitulo se desarrolla en cuatro apartados: La metodología 

mitológico-educativa de Mesoamérica a través de los mitos cosmogónico, 

terrestre y humano; La metodología mitológico-educativa de Egipto a través 

de un ejemplo de mito cosmogónico; La metodologia mitológico-educativa 

de Grecia a través de un ejemplo de mito terrestre; y la metodología 

mitológico-educativa de la India a través de un ejemplo de mito humano. En 

el primer apartado se presenta la panorámica de la formación del modelo humano 

mesoamericano con la aplicación de su metodologla mitológico-educativa (fines, 

contenidos y métodos) en el estudio del mito en sus tres bloques: mito 

cosmogónico, terrestre y humano. En el segundo apartado se desarrolla la 

panorámica de la formación del modelo humano egipcio con la aplicación de su 

metodologla mitológico-educativa (fines, contenidos y métodos) en el estudio del 

mito cosmogónico. ·En. el. tercer apartado se muestra la panorámica de la 

formación del m?delp humélno griego con la aplicación de su metodologla 

mitológico-edúcatiíia (firúiis;:C:olltenidos y métodos) en el estudio del mito terrestre . 
• • ~ ', ' ,,. ; .. • '-_ -· • 1 

y en el cuarto apartado se presenta la panorámica de la formación del modelo 

humano hindú con de la aplicación de su metodologla mitológico-educativa (fines, 

contenidos y métodos) en el estudio del mito humano. Finalizamos este capitulo 

con una conclusión. 

3.1 La Metodologia Mitológico-educativa de Mesoamérica a través de los 

mitos cosmogónico, terrestre y humano. 

Apoyándonos en el diálogo hermenéutico, proponemos que el mito es una 

enseñanza que se transmite a través de un lenguaje simbólico, cuya culminación 

la constituye el modelo humano, que la educación-mitológica le imprimla. Se han 

revisado los mitos cosmogónicos, terrestres y humanos que la mitologla 
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mesoamericana, egipcia, griega e hindú aportaron a su fenómeno educativo. Asf, 

podemos establecer que la mitologfa es una forma de enseñar, de formar al 

hombre. 

Se han examinado estos ejemplos mitológicos de Jos grupos humanos ya 

mencionados, e insistimos de modo fundamentado, que en el proceso de 

formación de un hombre, de un grupo, o de un pueblo, Ja mitologfa tiene el papel 

determinante de proporcionar la identidad cultural, que hace que cada ser humano 

se reconozca con sus propias caracterfsticas y al mismo tiempo se ubique en su 

propia cultura, con sus rasgos únicos y propios que le identifican como 

mesoamericano, egipcio, griego, hindú, etc. 

Redescubri~Ós ·~n la 'mitologfa una rica concepción cultural para la formación 

humaria, puést~ ;qtu~ educativamente los mitos proporcionaron los fines, fas 

cóntenid6sy lo~. métodos que la educación debla seguir para la configuración del 

model~hu;:;,.;ri'd;'~~d~~i~. la concreción del hombre culto y en permanente diálogo 

con la NatJrá1~z~ y·~1C:C>sinos, en su vida cotidiana. 

A contiriüación vamos a mostrar nuestro planteamiento mitológico-educativo para 

·-la ·formación humana; abordando los fines, fas contenidos y los mét~dos de la 

mitologla mesoamericana , llevados a la práctica educativa por esta civilización; es 

decir en su proceso de transmisión, preservación y renovación de la cultura. 

Los fines mitológico-educativos mesoamericanos. 

Antes de profundizar respecto al estudio de los fines educativos en relación a su 

modelo humano, conviene revisar la referencia del pedagogo Ricardo Nassif: 

"Los fines de la educación dependen de muchas circunstancias y factores que 

escapan al limitado ámbito escolar... lo dicho significa que los fines de la 

educación están' condicionados por diversos factores o, lo que es lo mismo, que el 
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establecimien;o d~: los obj~tivos de la acción educadora sólo pueden hacerse 

teniendo en cUent~ ciertas drcur;istancias históricas y culturales, y ciertos 

conceptos del ;n~ndo ·y de la vida, propias del momento en que se establecen 

esos ob¡eu~os.•;(Nassif foao:145-146> 

· . Por. lo tanto··~l 'estudiarse los finesde la educáción mesoamericana en realidad se 

procura destacar su concepción educativa: que bá.sicaménte giraba en torno a la 

formación humana. Precisamente al. ~~aminarse la/C:onfigUración del modelo 

humano mesoamericano según el.· con.iénido . el~ sÜs mitos, redescubrimos 

apoyándonos en el diálogo hermenéuÍico; _el a.r~~eÍipd cf~ldueflo de Rostro Sabio 

y Corazón Fuerte (in ixtli in yolloll). ..,·. ;}'.' . '.~ • ·• 

Por lo mismo et modelo humano iba a rn~¿r~utir;~~~t~~:~;os ámbitos educativos: 

ta familia, la escuela y ta.comun'id~d.:~st~'·cCi~J~~¿~ri<fi~·~e ITlanifestaba a través 

de las nociones simbólicas, •que réfieré ·. et pedagogo' mexicano Francisco 

Larroyo: 
.. _ .. ·.<~r:::-:~ 

"txllamachilizUi ·:.es e.I p~ocedimlento de dar sabidurla a los rostros ajenos; 

TlayolchÍ~u~i'd~f1ot~; ~or su parte, el proceso de hacer fuertes tos corazones." 

. (Lar~ayo\9ao:7_~> 

Estas noci~rí~s . simbólicas, constituyen en realidad los fines educativos 

mesoa~~ri~a~6~. que pl~nteaban la formación intelectual y corporal; pero también 

• implic~ron ~n t~Jcer asp~i;to fu~damental: la formación de la sensibilidad estética 

~.través del ler;i~iíaje ríorid~·de)a sin-razón, et lenguaje poético, es decir tas flores 

y los'éanÍos.(Ín C'uíC:áti in.~~c;~iU)'.·. 

los rostros" denotaba la 

fórmaciÓnd~~;if1te1e6t6;:i1a~o16hiuua, "hacer fuertes los corazones" implicaba la 

formaCión c~~p·o~al. ·Asi l~s :dos' fines referidos configuraban el modelo humano 

níesam~dcano ;,ro~tro ~abio~corazón fuerte". Sin embargo, "In Cuicatt. in Xochitl". 



.: < ·_ ,· '-' '-~· .. ·;:-, 
"fl~res y.·~~i~iÓs", constitufa fa formación estética, el tercero de los fines que 

con~ifi~ba l~s dos tendencias intelecto y cuerpo. y es que por encima de la razón 

que ensefi_~basu cC>smovisión, era primordial percibir su realidad, mas allá de la 

razón 'misma y fue fa formación estética (flores y cantos), la posibilidad de ejercitar 

la sin-razón .. y asf comprender, a través de una sensibilidad o refinamiento 

emocional, _las poderosas y fas sutiles manifestaciones de la naturaleza (los 

diÓses). 

· No debemos olvidar que la mitológica-educativa condujo a la civilización 

mesoamericana a concebir una ciencia, un arte, una religión y una filosoffa con la 

finalidad suprema de propiciar la unidad e integración del hombre y la Naturaleza. 

Gracias a esta. formación humana que inclula la razón y la sin-razón, los 

mesoamericanos no cayeron en la ruptura entre el hombre yda riatJraleza. En 

contraposición convendrfa que examináramos los · resultadós. que la ruptura 

hombre-Naturaleza ha producido en el mundo actual.· 

Terminemos esta parte, apoyándonos nuevamente en. la versión del pedagogo 

mexicano Francisco Larroyo, respecto al modelo humano mesoamericano: 

"Un corazón firme como la piedra, 

resistente como el tronco de un árbol; 

un rostro sabio. · 
·; -

Ser dueño de u~· rostro y un corazón" (Jdem) 

El primer verso,'fi~~lica;la finalid,ad __ de .fortaleza emocional; el segundo verso 

denota I~ fi~~Íid~d ~~,f~rt~1~'ia ~6rp~ral; y el tercer verso significa la finalidad de 
. ·-:...- "· , ..... . -.: .. ·. . . . , 

. fortaleza_tntéiéciual;. el c·uarto verso es Ja concreción de los tres fines mitológico

educati\/éís mencionados. De esta manera nos queda claro cuales fueron los fines 

para configurar un modelo humano. Pasemos a examinar otro aspecto de la 

mitologla-educativa mesoamericana. 

Los contenidos mitológico-educativos mesoamericanos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Una vez qÚe se han establecido los fines mitológico-educativos que conduelan a la 

formación del modelo humano mesoamericano, conviene examinar los contenidos 

mitológico-educativos. No debemos olvidar, que la naturaleza fue objeto de 

observación y estudio atentos por 'p¡Jrte de la civilización mesoamericana, por eso, 

los contenidos constituyen ofra de. las pruebas de sus conocimientos alcanzados 

respecto al mundo natural. 

La actitud mítica de los mespameric~l1os en relación a los fenómenos naturales: 

sol, astros, fuego, aire,. tierra; água; vida ' muerte, etc., debe entenderse ya no 

más como una noción idólatra sino como un conocimiento, valoración y respeto 

hacia la gran armenia de la Naturaleza, según lo vamos descubriendo a través del 

lenguaje simbólico de sus mitos. 

Más aún, debemos estudiar la estructura de sus contenidos mitológico-educativos, 

puesto que ellos reflejaban los bienes culturales, que la civilización 

mesoamericana habla desarrollado y que sus educandos deblan de adquirir y 

ejercer. 

Conviene precisar ahora el debido encuadre metodológico de los contenidos de la 

educación, según el pedagogo Alfredo Furlán: 

"El tipo de contenido determina básicamente el camino del método, tanto desde el 

punto de vista de su complejidad lógica como desde el punto de vista de su 

orienta~Íón :: ideológica. Dentro de este marco el carácter cientifico de los 

contenidos' exige de los estudiantes un esfuerzo por apropiarse de la información 

:que ofrei:e. la ciencia y de las formas de pensar de esa información .... El carácter 

productivo del. pensamiento cienlffico (la ausencia de la productividad implica la 

cosificación de la información) determina un camino metodológico concreto que 

incluye la exigencia del trabajo del estudiante sobre la información y no su mera 

recepción y reproducción." (Furlán 1978:63) 
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Bajo este encuadre metodológico, podemos entender la relación entre el contenido 

educativo y el modelo humano ya que ambos se presentan estrechamente unidos, 

permitiéndose asl la integración del mundo natural y humano, según el lenguaje 

mitológico; y que tenla como principal cometido el conocimiento, valoración y 

respeto hacia los ritmos vitales de la naturaleza. 

Asl, los contenidos mitológlcos-educativos representaban el desarrollo de sus 

bienes culturales. Estos hablan sido debidamente organizados para ser asimilados 

por educadores y educandos. Precisamente, siguiendo nuestro planteamiento 

hermenéutico hemos observado el estudio del contenido de los mitos en tres 

grandes sectores: Mitos cosmogónicos, referentes a la creación y destrucción del 

universo, el mundo y los dioses; Mitos terrestres, referentes a la creación y 

destrucción de todo tipo de fenómenos terrestres, y Mitos humanos, referentes a la 

creación y destrucción del hombre y sus slmbolos culturales. Revisemos algunas 

caracteristicas relevantes, de estos contenidos, en relación al modelo humano. 

Como hemos establecido anteriormente, para el pensamiento mitológico de los 

mesoamericanos, el mundo se expresaba partiendo de un principio fundamental y 

básico: el dualismo armónico del universo. Se debe recordar que el principio dual 

de la cosmovisión mitológica mesoamericana se conformaba por dos aspectos 

que se complementaban: la dualidad como ciclo de la naturaleza, por ejemplo: 

Quetzalcoatl (La vida} y Tezcatlipoca (la muerte); y la dualidad genérica como 

modelo de reproducción de la naturaleza, por ejemplo, una hembra y un macho en 

el rof'sexual de reproducir hijos para la continuidad de una especie. 

Ya hemos estudiado, el dualismo armónico, en este caso queremos destacar uno 

de los aspectos más relevantes y propios de la concepción mitológica-educativa 

de Mesoamérica: El dualismo "mente-cuerpo". Según el modelo humano (in ixtli in 

yolotl), se consideraban necesarios e importantes tanto a la mente como al 

cuerpo. Ya que como se ha venido examinando, el contenido mitológico enseñaba 

reiteradamente que el Cosmos era un permanente equilibrio de dos fuerzas 
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supremas; es decir, tanto la vida como la muerte eran complementarias e 

incluyentes para el ciclo básico del Cosmos. Análogamente, el cuerpo y la mente 

eran complementarios e incluyentes para el ciclo humano inscrito en el gran ritmo 

vital de la Naturaleza y el Üniverso. 

En la cosmovisión mesoamericana, Quetzalcoatl, fue el dios de la vida, 

entendiendo Ja vidá .co,.;,o'.Jnov.imlento y evolución huníana en aras de la 

integración. cósmi~a ·en·' opOsición a Tezcatlipoca, que engendra lo contrario, es 

decir, la muerte,e~iendiend~ I~ ITiuert~ como ·el no-movimiento y la involución del 

cosmos o. e1 reto;no a1 c~o~:,-~~l~i~ITI~o estas divinidades simbolizaron e1 dualismo 

de la razón·y I~ sÍ~~rai6}1/·!;~y~,·~ig~ific~dofue de suma importancia para la 

cosmovi~ió~r3~~~.¿~~í.§~"c~'/y~~~:~~}~Í.í1J~ionparte de un todo. 
::·~r::!> ::·:':-:·. ·~:·~:;;~:: .. \ ,·· ._ ,. ,., ·,-·: 

Para·am~Harest11At~;g;et~6iÓ~'.h~~~~Féuú~a· recordemos nuevamente el mito 

cosmogónÍco·~:.~~fr~~í';~"rrn~~~~r:ri~;i'b~rio, d~nde el cosmos y el caos dialogan 
entre si. . " ·"{ .,.;·~. ·.· . . . 

' .. )~.·~~;·-~ ~y;.;c "i-->· 
.' ;:.:¡ ~ ' ~ ., ; '. ~~,--:.:· -."·:' ,.-; :,: 

Según el éorit~6.i~()'fü~ esto~ mitos ~I mundo habla sido creado y destruido en 

cuáfro épócasdisfántes, denominadas Soles de la Humanidad: El Quinto Sol, el 

actual dl~irii6ícicfa~'rici~ sedestruyó la última humanidad, el Sol se habla perdido y 

ya rlo ~~~triii'tab~ al Mundo; fue cuando se congregaron todos los dioses en - ·-· .. , .... ,· . 

Teotihuacan .. y.rescilvieron que dos dioses se sacrificaran para la restauración del 

Sol cÍ~ u~·á riu~va Era. Los elegidos fueron el humilde Nanahuatzin (advocación de 

Q~~tzalco_atl) y el orgulloso Tecuciztecatl (advocación de Tezcatlipoca). 

Segú.~ la lectura .hermenéutica de este mito cosmogónico, El orgulloso 

Tecui::iztecatl pensó y vaciló tres veces antes de sacrificarse en Ja hoguera 

sagrada.y.finalmente no I~ hizo; no asl, el humilde Nanahuatzin quien sin pensar 

se lanzó a .la hoguera sagrada. Avergonzado Tecuciztecatl se lanzó tardlamente 

(pero sólo por imitación). Sin embargo, el destino de ambos iba a ser diferente, el 

humilde Nanahuatzln se convirtió en el Sol radiante y el orgulloso Tecuciztecatl se 



transformó en la Luna ( su reflejo). Asl de esta forma se estableció el arquetipo del 

dios de la razón en _Tucuciztecatl-Tezcatlipoca, "el que piensa tres veces y duda", 

y finain:iente se detiene. El será desde entonces el señor del no-movimiento. El 

otro arquetipo_se fundó en el dios de la sin-razón: Nanahuatzin-Quetzalcoatl, el 

que no--pensó para auto-sacrificarse, el que puso en movimiento al Quinto-Sol, el 

Ollin-Tonatiuh;.e1·sol del movimiento. Desde entonces él representa al señor del 

~ovimiento. 

En la bóveda celeste surgieron el sol y la luna. Y la luna pretendió brillar igual que 

el sol, pero el dios del viento, Ehecatl (otra advocación de Quetzalcoatl), le lanzó 

un conejo no sólo para opacar su b~illantez, sino para recordarle que ella no tiene 

Luz propia y que sólo refleja la luz s_olar_.dura_nte las noches. 
:;:''-

Asl, de este sacrificio aparecier6ri>:~¡ ·'sol y la Luna, pero no se movlan en el 

firmamento. Los dioses é:ompre,ndiercin ·que hacia falta otro sacrificio mayor: su 

sacrificio cole.ciiv~. Reso}vieron y aceptaron todos los dioses inmolarse en la 

hoguera sagrada- de Teotihuacan, para que Sol y Luna se movieran, y surgieran 

los dlas ·Y las noches; Es decir, todos los ciclos de la naturaleza. Y fue Ehecatl, 
" e• --·r ----- ' , . 

dios'.C:tel v_lenici,-el encargado de conducir el sacrificio colectivo de los dioses, es 

d~cir-, d¿~tod_a~ las.fuerzas y elementos que conforman a la naturaleza. 

,._·:'· .. 

Al co~iíl.l~a~~e el autosacrificio de todos los dioses o el sometimiento voluntario de 

toda~ 1~iJJ~~zas· de la naturaleza a un orden, (representado simbólicamente por la 

auto,inméiia.ción colectiva de todos los dioses en la hoguera sagrada de 

Teotih_uaca~) e~pezó la fundación de un centro, de un cosmos, que es finalmente 

lo que representa el mito del Quinto Sol, para los mesoamericanos. 

Al mismo tiempo empezó al restablecimiento del género humano. Y fue el Señor 

Quetzalcoatl el dios encargado de realizar un viaje al Mictlan, la región de la 

muerte, para encontrar los huesos preciosos, de las generaciones pasadas, que 

se usarian para la formación de la nueva humanidad. Nuevamente hubo una lucha 
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entre Quetzalcoatl contra Tezcallipoca, en su advocación del terrible señor de 

muerte, es decir, Mictlantecuhtli. Quetzalcoatl, después de vencer todos los 

obstáculos del astuto Señor del lnframundo; triunfó finalmente y con la ayuda 

femenina de Quilaztli (su hermana), les infundió la vida a los huesos preciosos con 

la sangre de su miembro viril. Y surgieron asf las nuevas generaciones humanas. 

Una vez restaurados los seres humanos. El Señor de la Vida, Quetzalcoatl, 

emprendió la tarea benéfica de proporcionarles su alimentación, el maiz. Cuenta el 

milo que el dios conocia a la hormiga negra que sabia donde se hallaba escondido 

el maíz, encontrándose con ella, Quetzalcoatl la acosó con una serie de preguntas 

hasta que la confundió y esta lo llevo al Tonacatepetl, "el Monte de Nuestro 

Sustento", alli el dios obtuvo el alimento y de inmediato se lo proporcionó a los 

seres humanos, para que comiéndolo se hicieran fuertes y progresaran. Desde 

luego, el malz, simboliza no sólo el alimento flsico del hombre mesoamericano 

sino su alimento espiritual y divino (maná). Estamos asi asistiendo ante el hecho 

de la fundación de un cosmos cultural y sagrado. 

Al respecto del'écmtenldo de este tipo de mitos, Mircea Eliade nos hace la .. ,,_ .. - -·····< - ---- ., '.- . ., . ; 

siguient1311reg~S,i;i,;~;\'.[t}·';~:~.,;~J:··• •. ::~. ·• 

''El niito\~1~\~ .un~-~Ísforia ságr~d~rf~ decir, un acontecimiento primordial que 

'tuvo lugar'en"el co~ienzo)elÍie~~ri:~.·Más relatar una historia sagrada equivale a 

revel~r un mi~teriÓ, pues í~d'·~;,;r~o~~jes del mito n~ son seres humanos: son 

dioses o héroes civilizadores::'. E:{'lll'ito proclama la aparición de una <nueva> 

situación cósmicá o de un ~cont~C:iiJ¡fii~t~primordial. Consiste siempre en el relato 

de una <creación>: se cuénía"3C:6~~i~~ efectuó algo, como comenzó a ser. He 

aqui la razón que hace cl'~j '~ft~·~~c?,)fci'~rio de la ontologla; no habla sino de 

realidades, de lo que s~cedÍó.1r~~l~~~í2/d~ lo que se ha manifestado plenamente" 

(Eliade 1999a:72) 

Sin embargo, hay un matiz del contenido mltico que debe destacarse, como estos 

;evelan la actividad creadora de los dioses, es decir' la irrupción de lo sagrado en 
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el mundo, estos mitos sólo pueden relatarse en cuando aparecen las estaciones 

del año: otoño, primavera, etcétera o bien en intervalos de ceremonias rituales, en 

una palabra en un lapso sagrado y trascendente. 

Por ello, Mircea Eliade nos indica lo que sigue: 

"Al narrar cómo han venido las cosas a la existencia, se les da una explicación y 

se responde indirectamente a otra pregunta: ¿por qué han venido a la existencia? 

El <por qué> está siempre imbricado en el <cómo>. Y esto por la simple razón de 

que al referir cómo ha nacido una cosa se revela la irrupción de lo sagrado en el 

mundo, causa última de toda existencia real." (lbidem:73) 

Asl, estamos ahora en posibilidad de entender que estos mitos enseñaban dos 

conceptos profundamente arraigados en el pensamiento del mesoamericano: Uno 

refiere al ciclo cósmico, que se manifestaba en un equilibrio de fuerzas, creación

destrucción, sol-luna, dla-noche, vida-muerte. El otro indica la voluntad de los 

dioses para la restauración y sustentación del género humano. Todo ello 

expresado a través del lenguaje simbólico de la sin-razón, que no exclula a la 

razón. Por lo mismo, esta concepción mitológico-educativa del mundo, permitió 

que los mesoamericanos se consideran no como algo fortuito y aislado sino como 

resultado de la voluntad de las divinidades, y completamente rodeados de esas 

fuerzas vivientes que los proteglan y sustentaban, es decir, el sol, la luna, las 

estrellas, el agua, la tierra, el aire, el fuego, en fin, la fauna y la vegetación. 

Para ampliar esta interpretación de este tipo de mitos, el estudioso Mircea Eliade, 

destaca los siguientes aspectos: 

'Todo.mito muestra cómo ha venido a la existencia una realidad total, el cosmos, o 

- · téln sólo un fragmento de ella: una isla, una especie vegetal, una institución 

humana ... Por otra parte, al ser toda creación obra divina y, por tanto irrupción de 

lo sagrado, representa asimismo una irrupción de energla creadora en el mundo .. 



Por. esta razón, el• milo que refiere esta onlofanla sagrada, esta manifestación 

victoriosa de plenitud de ser, se erige en modelo ejemplar de todas las actividades 

hu.manas... La. función magistral del milo es, pues, la de <fijar> los modelos 

ejemplares de lodos los ritos y de todas las actividades humanas significativas: 

alimentación, sexualidad, trabajo, educación etc. Al comportarse en cuanto ser 

humano plenamente responsable, el hombre imita los gestos ejemplares de los 

dioses, repite sus acciones, trátese de una simple función fisiológica como la 

alimentación, o de una actividad social, económica, cultural, militar, etc." 

(lbidem:73-74) 

Es importante insistir que el hombre mesoamericano se asumió en un modelo 

trascendente, ya que solamente se reconoció cómo ser humano en la medida en 

que siguió las•ense!_la,!1~ªs:.<f.e. sus dioses, héroes civilizadores y antepasados 

mlticos; E~\a/fie(f_r~p~tíí:ió~· de ¡~; modelos mlticos conformó una doble 

slgniflcació'n:;. Po{.S~;.l~d¿::~I· i~iÍ~r a los dioses, el hombre se mantuvo en lo 

sagrado y ''p~/ c~~-slgulént~O'. ~n la realidad. Por otro lado, gracias a la 
1 .·--, ·C."; .. -'" "·. '1 •.• · .• 

reactÚalización;' iniñterr~rrÍpl~a de estas gestas divinas, el hombre se vinculó 

cotidiana y perr¡iall~~ier,O~nte a la naturaleza. 

~. Asi el ho~bre}mi:;ib~mericano s~ formó a si mismo, es decir, se educó, 
j :.- - ."--,.~--"~-.:_;,/;7:._ .. ..;',.~-7-~!';_.j~':'·.>;··~:>:----:,:.·_:' ,· 

aproximándos~ a los mod~los divinos. Estos modelos, como hemos estudiado, los 

. · conservari·1~_s.rr~~~,~·1~~·p~e~~~~~ los contenidos de las narraciones mitológicas. 

Prec;iso es slJ~rayáíi6:)'ciesd,e
1

sus origenes, el hombre mesoamericano situó su 

própib ·~bd~¡c;::~·¡~~;~·;.~~;;·~~·plano . trascendente , en el contenido que le ha sido 

revelad6 ~681'6~'~ií'o'i. Fi6r e.llo, llegó a ser un humano verdadero, In lxtli in Yollot, 

esdeci{dJefi6d{Rcistro y Corazón, formándose en la enseñanza de los mitos, 

imit~nd~:~I~¿~ d
0

Íóses, héroes civilizadores y antepasados miticos . .. . ·•',·:.··· .... · 
, .. -_ .-'-'' 

Hásta ~~!~-~omento hemos dado cuenta que los contenidos de los mitos fueron 

usados por los hombres antiguos para enseñar las verdades de la naturaleza. Asl 

se adoraba a la naturaleza por comprensión no por idolatrla. Desde luego, el 



lenguaje mitológico es el mismo que usa el poeta e insistiremos es diferente a la 

lógica racional, que marca un sólo aspecto. Más aún, debemos ubicarnos en el 

contexto cultural de Mesoamérica en su espacio-tiempo, para así entablar un 

verdadero diálogo con este tipo de concepciones mitológicas. Y sobre todo 

esforzarnos por entender que a través de la reactualizaclón del contenido de sus 

mitos, los mesoamericanos lograron vincular la sin-razón y la razón; un hecho 

bastante extraño y desconocido para nuestra civilización occidental, que sólo 

concibe la visión parcial y excluyente del lagos-razón. 

Conviene aquí acudir a lá reflexión slg¿lente del hermeneuta Mircea Eliade: 

"El homb're oc'cid~nta'1 h~ dejado .de ser el amo del mundo: ante él ya no hay 

<ind.lgÉmas=< sino Interlocutores. Vale la pena saber cómo iniciar el diálogo. Es 

indispensable.reconocer que ya no hay solución de continuidad entre el mundo 

<primitivo> o <atrasado> y el Occidente moderno. Ya no es suficiente, como lo era 

hace .medio siglo, descubrir y admirar el arte negro o polinesio; hay que descubrir 

las fuentes espirituales de ese arte en nosotros mismos. Hay que ser conscientes 

de lo que todavía queda de <mltico> en una existencia moderna, y que lo es 

justamente porque ese comportamiento también es consustancial a la condición 

humana, en tanto que expresa la angustia sentida frente al tiempo." (Ellade 

2001b:37) 

En fin, hasta aqul hemos revisado el contenido de algunos de los mitos 

cosmogónicos, terrestres y humanos mesoamericanos con el fin de develar una 

noción básica: el equilibrio natural, concebido como un dualismo armónico. Esta 

dualidad estaba representada por Quetzalcoatl, el slmbolo de la vida, el 

movimiento y la sin-razón; y por Tezcatlipoca, el slmbolo de la muerte, el no

movimÍ~nto y la razón. 

Si.n i::mbargo, lo que debe subrayarse es que los contenidos de esta mitologla

educativa enseñaban al hombre mesoamericano a ponerse en relación consigo 
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mismo, con otros hombres, con la propia naturaleza y con el universo de una 

manera no sólo teórica sino viva. Asi a través del contenido de sus mitos este 

hombre aprendia a vivir totalmente, es decir, a un modo de vivir, de ser y estar en 

el mundo. Esta "totalidad" o manera incluyente de ser y estar en el mundo, del 

hombre mesoamericano fue desarrollada mediante la enseñanza del contenido de 

sus mitos. Y donde siempre se incluyeron la razón y la sin-razón en la formación 

humana. 

Examinemos ahora esta interesante repercusión en sus métodos mitológico

educativos. 

Los métodos mitológico-educativos mesoamericanos. 

Ante todo, conviene precisar la noción de esta propuesta respecto al método, 

puesto que ello permite apoyar su fundamentación. Revisemos la referencia del 

pedagogo lmideo G. Nérici: 

"La palabra método viene del latln, mefüodus, que a su vez tiene su origen en el 

griego, en las palabras meta (meta) y o_dos (camino). Método significa, por lo tanto, 

camino para llegar a un lugar determhÍado. ''. (Nérici 1980b:35 ) 

. . . . •. , : \~~>~f:?;'; '( ~;'. .··· .... 
Esta es la definición ·~lás,icadeilmétodo;'sinembargo, desde la perspectiva de este 

trabajo co~~iene, C:8m~l~t~•;¡~;~~n'.'1~'··;~flexlÓn del también pedagogo Alfredo 
. ~Uríán~· :· ·. ··.: .'~~·~.·-.~:~. ·,:·~:': ·:;~ '. .. -~·; ~:~:;~f·i~f,W:,::, :;.: · :.'~ 

.. -·~ ;~', :: ,. :;- ,-·~ ·, ",·</ ~ :::-·, éi:'• 

"El método'~~p.;ne I~ corinúencia de una determinada estructuración del contenido 

en f~nció~·:ife ~G ~~~endizaje por parte de los estudiantes, y de pautas para 

estimular y .controlar dicho aprendizaje." (Furlán 1980: 63) 

No o.bstante, tampoco debe olvidarse que los métodos constituyeron otro de los 

recursos de la mitologia-educativa mesoamericana, y que junto con sus fines y sus 

1 



contenidos conformaron los tres elementos de su metodologla mitológico

educativa. Cabe precisar que, Jos fines y contenidos determinaron las metas a 

conseguir, en tanto que los métodos denotaron los procedimientos para recorrer y 

llegar a esas metas. 

Trasladándonos al ámbito mesoamericano, sus métodos mitológicos-educativos 

implicaron una secuencia de actividades y procedimientos que se usaban para 

conducir experiencias de formación humana. De esa forma, el devenir mitológico

educativo mesoamericano llegó a concluirse hasta que se realizaba la actividad 

encaminada a concretar y verificar el modelo humano en cada uno de los 

educandos; y asl transformarlos gradualmente en seres humanos cultos y 

responsables para afrontar con dignidad el sostenimiento y renovación cultural de 

Mesoamérica. 

En fin, los métodos mitológicos-educativos constituyeron los procedimientos 

claramente concebidos para asimilar gradual y sistemáticamente los contenidos 

mitológico-educativos conforme a los fines de desarrollo intelectual, emocional y 

flsico de educandos y educadores. Estos procedimientos fueron: El estudio 

mnemotécnico y audiovisual; el autosacrificio educativo; et animismo de la 

naturaleza; el alumno como aprendiz adjunto y el trabajo comunal. 

Comencemos el estudio del primero de estos métodos: 

El Estudio Mnemotécnico y Audiovisual 

Los Códices fueron el equivalente de nuestros libros, ya que en ellos se registraba 

Jos diversos saberes alcanzados por los mesoamericanos. La escritura de estos 

libros se formaba de glifos o slmbolos de cinco categorlas: a) Numerales, que 

representaban cantidades y números; b) Calendáricos, que representaban fechas; 

c) Pictográficos, que representaban objetos concretos; d) Ideográficos, que 

representaban ideas o abstracciones; y e) Fonéticos, que representaban sonidos o 

fonemas. 



Asl, el conocimiento de cada uno de estos slmbolos fue de vital importancia para 

los mesoamericanos; ya que a través de ellos se lograba transmitir y preservar un 

acontecimiento mltico, un poema, un registro astronómico, las propiedades de una 

planta, los rasgos de una ciudad, en fin lodos los datos que conformaron la 

ciencia, el arte, la religión y la filosofla de Mesoamérica. Por lo mismo, los códices 

se pueden clasificar en mitológicos, astronómicos, genealógicos, botánicos, 

poéticos, históricos, etc. 

Por otra parte, los mesoamericanos combinaron el estudio de sus glifos con una 

explicación oral que despejara y corrigiera cualquier duda respecto al significado 

correcto del simbolismo encerrado en sus códices y sus monumentos. En otras 

palabras, _con sus formas de escritura consiguieron anotar en sus códices y 

monumento<algo asl como '.'cuadros esquemáticos". En este sentido el estudioso 

MlgÚel L~ó.;'-F>ó-rtitla hace las siguientes precisiones: 

"Pero; no obstante tal desarrollo de la escritura náhuatl, ya se deja entender que 

con -·frecuencia·- ·esos cuadros esquemáticos, calendáricos-astronómicos, 

doctrinales o históricos, requerlan ulterior explicación. Porque no era fácil a los 

n_ahuas-)ndica_r p~r escrito las causas de un hecho, los rasgos morales de una 
- ' - ·--· .... 

persona 'o, en _resumen, los innumerables matices y modalidades que ayudan a 

~bmpr~ncÍei'cabalme~te las doctrinas, los acontecimientos y las más variadas 

ac~iori~s- húrnana~. 

Cons~ient~)~e:lit21imilaciones, desarrollaron un verdadero complemento de la 

_ escritüra - cie • s~s códices .• Como la mayorla de las cosas humanas, ese 

complemento fue resultado de la sistematización de algo que ya existla desde 

tiempos antiguos: 

Entre los nahuas, como en muchos otros pueblos, habla· surgido _de un modo 

espontáneo lo que se conoce como transmisión oral, de padres a hijos,- a través de 

generaciones. Pues bien, el complemento de la escritura náhuatl de -los códices 
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vino a· ser en realidad una sistematización de esa ·forma : espontánea de 

transmisión oral. FÍ.Je~on sus sabios <los tlamatinime> quienes implantaron en los 

centros deeduca~iÓ~ es~ sistema dirigido a fijar en la memori~ delos. estudiantes 

toda u ría serié 'de. textos-comentarios de lo que estaba escritÓ en l~s cÓdicés" 

(León-P,cntiU.~ \970:S5-66) 
.;" ''';-•· 

Se d~be ~·recisar que la lengua náhuatl fue una lengua predominante· de 

Mesoamérica. Y de esta manera entendemos como fue surgiendo en las escuelas 

mesoamericanas un procedimiento de enseñanza mnemotécnico, es decir, de 

ejercitación de la memorización y fijación intelectual de sus experiencias 

educativas. El procedimiento consistió en mostrar al alumnado el contenido de sus 

códices y monumentos y acompañarlos de una explicación verbal por parte del 

maestro. En este sentido, leamos la referencia poética siguiente, que hace el Dr., 

Miguel León-Portilla: 

"Yo canto las pinturas del libro, 

lo voy desplegando, 

soy cual florido papagayo 

hago hablar los códic17s, 

en el interior de la casa de las pinturas." (ldem) 

La interpretación hermenéutica de estos versos nos permite denotar el papel 

destacado del educador mesoamericano para fijar memorlsticamente en los 

educandos sus comentarios audiovisuales. Más aún, este procedimiento de 

estudio memorístico practicado en las escuelas mesoamericanas estaba apoyado 

en los propios rasgos de su lenguaje y su cultura. 

Por lo tanto, si se revisan los contenidos de la mitologla de Mesoamérica siempre 

se descubren · un .gran número de saberes encaminados a reiterarse 

memorlstÍcámerite. Por eso, la mnemotécnica no se reducla sólo al recinto 

escÓlar, sino que.valga la expresión, se respiraba en el aire de su sociedad. Y su 



' . 
sociedad vivfa de acuerdo a un misticismo particular hacia la naturaleza. Para 

ellos memorizar era vivir, aprender a vivir, conforme a las leyes que rigen en el 

Mundo. Por eso fue determinante la práctica memorlstica de sus contenidos 

mitológicos-educativos donde se registraba el acervo cultural de Mesoamérica. 

Por otra parte, debemos insistir que en el lenguaje simbólico de los mitos se 

destacaba el ejercicio de la sin-razón y la razón, esto por ejemplo en la enseñanza 

de su cosmogonia. Asi al recitar los mesoamericanos los origenes del mundo, del 

género humano y de su alimentación, acompañados de la visión de las figuras 

simbólicas que apareclan en sus códices, monumentos y arquitectura simbólica se 

implicaban la razón y la sin-razón. Más aún, con el lenguaje simbólico se dotaba a 

la enseñanza mnemotécnica de contenido "real" o sagrado, por lo mismo 

verdadero, porque los mitos fueron el complemento que le dieron vida, amplitud y 

riqueza de significados al lenguaje escrito.- Uno y otro se inclulan para lograr que 

tanto en el lenguaje oral como en el escrito el mito transmitiera su saber que 

permitieran la integración del hombre con la natúraleza y el universo. 

Finalicemos esta parte, con la siguiente reflexión del estudioso Angel Maria 

Garibay Klntana: 

"Sobre el lienzo de papel, sobre la pie( de ve'nado, sÓb.re el muro de la casa de 

educación, estaban representaciÓri~~;5·i!i1'ii'arei~·' ~ · las que nos conservan los 

códices de contenido sacro (v.gr. Bor~ia;;'·v;tié~~~/co~pi, etc.), que entrañaban la 

doctrina al par que· la ·histo~ia. Viend62ias' im.\ge.~es·; oyendo. a, los maestros 

recoglan. en menté y; cor~;6n, , p~ra'.t~da i~ '~id~~·/io~ ~d~candos; el contenido 
: : :.''. ~ ;· . .--. .• _-.::·_::· .: .. ·.o:J:': '.'..~,t._.:r-,;,;:'., -> ~...: _:.¡~" .:: ··.'·.··~;:·/:' ,~ .-~~:·'<~" ,, ... . '/ · .. : ·. . . . . . 

cultural, religioso y' lilerario:'dé.~ las eaades 'perdidas'én.· la' riíebla del pasado," 

·(Gariba/1911a91)' :(; ,,~.· '::, •. •.· •• ' ·,·,:;;··::'':'; :,.'··';,; 
t.-., .•. ·, :·:_1:.>: - ',.·:: .... , • .. ~~,..}~'\'." ,, .. ::·,';~.'.:· '.· ,,--:· .• '·"· -,· /. >:·,,\·: 

Por . ello ~ ei; que_·,_c:ujirido se h~~labi; 0d~, 
0

s~b~r~s bot~~Jc:.~s~ astr~nórnicos, 
calendáricos, matemáÍicos, etc~. iámbién \se' inciula .'i:( la • mitólogla; .de· .. hecho 

estaban ligados ~ lnt~grados é~tos saberé~ 
0

gr~Ci~s·~1 hiÍo ~o~ductordel contenido 
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mitológico. Asl al evocar las gestas de Nanahuatzin-Quetzalcoatl (el señor de la 

vida, (la sin-razón y el movimiento), los mesoamericanos sablan como conducirse 

si deseaban ser como el Creador del Quinto Sol con luz propia: humildes, sencillos 

y exentos de pensamientos. Y para ello tenlan el ejemplo contrastante de 

Tecuciztecatl-Tezcatlipoca, (el señor de la razón, el no-movimiento y sin luz 

propia): orgulloso y lleno de pensamientos y dudas. Ambos se oponlan, pero no se 

exclulan; su significado hermenéutico nos dice que el hombre mesoamericano 

sabia que debla pasar por el pensar. y,la duda, es. decir, el conocimiento o la 

"malicia", para abandonar su est~C!c>' de ·ignorancia o "inocencia"; pero debla 

continuar avanzando. alejándose del'orgullo y la cobardla. Y por eso debla 

enfilarse tíacl~ el ejemplo de la humildad y la valentla, que fue lo que 

arquetipicame~te provocó el movimiento y la aparición del Quinto Sol. Es decir, 

- ~h e1:.1nterior del hombre conviven simbólicamente tanto Quetzalcoatl, el no

pen~~r' •.. comÓ Tezcatlipoca, el pensar, según la mitologla educativa de los 

mesoamericanos. 

Hasta aqul lo referente a este procedimiento mitológico-educativo, estudiemos a 

continuación el que sigue: 

El Autosacrificio Educativo 

Antes de estudiar este procedimiento conviene revisar la referencia de Fray 

Bernardino de Sahagún, donde se abordan las recomendaciones que hacia un 

padre mesoamericano a su hijo respecto al ingreso escolar: 

"Mira, hijo, que vas no a ser honrado, no a ser obedecido y estimado; has de ser 

humilde y menospreciado y abatido, y si tu cuerpo cobrare brlo o soberbia, 

castlgale, y humlllale ... Nota lo que has de hacer, que es cortar cada dla espinas 

de maguey para hacer penitencia, y ramos para enramar los altares, y también 

habéis de· hacer sacar sangre de vuestro cuerpo, con la espina de maguey, y 

bañaros de noche, aunque haga frlo... mira que no te hartes de comida, sé 
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témplado/ama y ejercita la· abstinencia y ayuno ... no te cubras, ni uses de mucha 

ropa; enduré~case Íú'c.jerpo con frfo ... " (Sahagún 1981:214-215) 

Como. puede -l~~r~e; 1~' práctica de la automortificación física constitufa otro de los 

procedimfento~.:mitoiógico-edu~ativos, y sus propósitos se encaminaban a 

favorecerY cl~~ar;ollar hábitos de dominio de si y de autocontrol ffsico . . '' . ,', 

. - ·~- : . 
En este sentido; el especialista Fernando Díaz-lnfante nos hace la siguiente 

precisión: 

"El valor pará contrÓl~r el dolor ffslco, les era enseñado desde recién nacidos. En 

Algunas ne.si~~ ritu~l~!Íse les pinchaba los lóbulos de las orejas. Posteriormente 

· ellos n'.,is,;.;ó'sd~~¡i~¡~~ cie' practÍcar este autosacrificio." (Dlaz-lnfante 1982:100) 
.· .... ;.'·· ····>-·;·.;:;'·,~¿~:,•;-</~;.:.,.,_}r:~·· 

. '«' :.1.-·., :·~ ::·: · .. , :_;:-,~.:.·:~~(.: ;:<>->~;· .· 
Sin embargo;':clebemos recordar uno de los fines mitológico-educativos, "hacer 

• fuerte~-1~~,,~~,r~~'¡;~;i;;;·'(Ti~yolchiulfa), asf que lo que pudiera llegar a describirse 

como d'~~~~~··J';c!r~~a'~~ fu~ sino el medio para templar la fortaleza corporal del 

educ~rído.'io'i;;'·;a1Ír:.·~~e'. si se emprende un estudio de este procedimiento de ....... "'· "' ... ,, .... 
~uiosacrÍflcio''edúc~tfvci; sin incluir el modelo humano mitológico-educativo existe 

el'rlé~:9o:.~~;·.par6ializar la comprensión de este procedimiento mitológico

educativo;' 

Más aún, este: procedimiento mitológico-educativo también abarcaba la intensidad 

Y.el rigor extremos de la ejercitación militar y la actividad de las danzas sagradas. 

Asf, los jóvenes estudiantes eran inducidos hasta el climax del agotamiento físico 

y el "shock" emocional a través de intensos y rudos simulacros de lucha guerrera, 

o al frenes( del movimiento corporal con la vehemencia de su danza. De este 

modo se fueron desarrollando seres humanos, impávidos y dueños de si. 

En sfntesis, con este procedimiento se aprendfa a honrar, valorar y respetar las 

leyes de la naturaleza, personificadas en sus dioses, en sus antepasados mfticos 

101 



y ensus sábl~s llamatinime, con tal disciplina que cualquier forma de sacrificio 

corporal o emocional por doloroso que fuera siempre lo acataron voluntariamente 
~ ' ... 

en aras de su_armonfa e integración cósmica . 

. Fin¡:¡lmente, se debe entender que la fortaleza ffsico-anfmica lograda a través de 

este. procedimiento de autosacrificio educativo, condujo a los mesoamericanos 

hácfa una predisposición especial en la entrega del agotador trabajo cotidiano. 

·Asf, _ef guerrero lograba desarrollar una fortaleza interna que le permitiera dominar. 

a feroces adversarios; el campesino lograba hacer producir a Tonantzin {la madre 

tierra); el sacerdote-astrónomo lograba de manera infatigable y paciente, observar 

y estudiar por horas, dlas y meses los movimientos celestes; el tolteca-escultor. 

lograba transformar Ja dura roca, de manera paciente y bella, etc. 

Sin embargo, debemos insistir el autosacrificio tenla ante todo un fundamento 

mitológico, ya que gracias a él se habla desencadenado nada menos que la 

creación del Quinto Sol, al sacrificarse Nanahuatzln-Quetzalcoatl; y también 

gracias a otro autosacrificio colectivo de los dioses hablan surgido el movimiento 

del Sol y Ja Luna. Más aún, de un autosacrificio de Quetzalcoatl habla nacido el 

género humano. Es decir, en el lenguaje simbólico de los mitos el autosacrificio es 

la constante que implica el esfuerzo supremo para lograr lo trascendente y lo 

sagrado; y ya que se sabe el significado hermenéutico de este acto supremo de 

verdadera creación, no es extraño entender que gracias al autosacrificio, corporal, 

intelectual y emocional es como el hombre mesoamericano iba templando, 

endureciendo y fortaleciendo su intelecto, sus sentimientos y su cuerpo. Una vez 

más el lenguaje simbólico del mito nos indica como tuvo cabida cotidiana el 

ejercicio de la razón y la sin-razón a través de la enseñanza de sus mentores 

miticos: Nanahuatzin-Ouetzalcoatl, el que practicó la humildad, la valentia y el 

autosacrificio: y Tecuclztecatl, el que practicó el orgullo, la cobardla y que se 

autosacrificó sólo por imitación y vergüenza. 

En otras palabras, el hombre mesoamericano sabia que a través de grandes 
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, . ., -'· ,' ' . 
esfuerzos o sacrificios. voluntarios era como lograba hacerse "merecedor de los 

dioses", tér~Íno·q~e eh náhuatl significaba macehual. En este sentido, todo el 

género hÚ~ano a~pi~~b~ a comportarse siguiendo el 'arqua'tipo cÍé sÚs dioses, 
' _, . . ' . " . " . 

héroes y antepasados mfticos, y ese comportamiento~ conforme lá ense~anza 

niitológico-edJcativa del autosacrificio, es lo que hermenéutié~m~nt~ se interpreta 
' - ... ,, ' ·.· ··- ... ' 

como macehual u hombre que se esfuerza hasta el sacrific:io :paraihacerse 

merecedor de los modelos mitológicos, sfmbol~s ~ar .;~~ele~~¡~ de '~ 6u;tura y la 
sabidurla de Mesoamérica. : ;:.··. :;'; ·"·'e:_:. 

····-.._ .·. 
" . "'" . 

Estudiemos ah~ra ~I si~ulenle prdcedÍ~iento mitológico-educativo: 

El Animismo de l~,N~tú~aleza . 

Antes de-~b~(cia;:sobre este procedimiento, conviene mencionar la existencia de 

los Cuic~cal~U·qº~e fueron centros escolarizados donde se llevaron a efecto la 

formación:' est_étii=a' de los mesoamericanos mediante el ejercicio de la danza, la 

músi~á y'~i ~~~to, de modo obligatorio y sin excepciones. Sobre esta interesante 

institución ·aduéativa nos informa Fray Diego de Duran: 

"Yés que;en)odas la_s ciudades habla junto a los templos unas caséis gr~nd~s;. 
donde ~~;idf~:~~;.;,aestros que enseñaban a bailar y cantar. A las c~ales ll~~aban 
cuica~aili, q~~"~~lere decir <casa del canto>. Donde no habla ot~~ ;~J~r~i~j~ ~ino 

. ,. ' ' - :, . ... ¡"' ,_ - .· ' .. - .... - .- .-·:_,_ · .• ~ 

enseñar a ·can.tar y a bailar y a tañer a mozos y mozas, y era tan'Ciérto el acudir 

elio~ Y'ell~~ a' e~tas escuelas y guardábalo tan estrechamente que ié~fan el hacer 

falla como co~a de crimen, pues habla penas señaladas para los qúe n~ acJdlan 

y, ad_e.más de hal:Íer pena, en algunas partes habla dios de los bailes, a quien 

temfan ofender si hacfán falle." (Durán 1967:189) 

Es decir, mediante la música, fa danza y el canto, los mesoamericanos 

desarrollaban su sensibilidad emotiva para después reproducir en si mismos las 

caracterfsticas que ellos hablan observado en las criaturas de la naturaleza. Asf, 

TESIS CON 
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en momenfos trascendentes o sagrados y hablando metafóricamente, los 

individuos podlan transformarse en feroces tigres, en águilas majestuosas o en 

· sigilosas. serpientes. En otras palabras, con esa ejercitación estética los 

mesoamericanos adquirlan la extraordinaria habilidad interna de entender e 

integrarse al . mundo natural. En fin, todo ello se realizaba con el propósito de 

'relácionaremotivamente al educando con el ser de la naturaleza. Y de este modo, 

~se ·.complementaban los dos fines mitológico educativos: "lxtlamachiliztli", dar 

sabidurfa a los rostros, y "tlayochiutla", hacer fuertes los corazones, mediante la 

Inclusión de "in cufcatl in xochitl", las flores, los cantos, es decir el concurso de la 

sin~razón, la formación estética. 

Por eso mismo, se habla originado un procedimiento que consistla en expresarse 

emotiva y corporalmente a través de la música, la danza y el canto. Sobre este 

interesante aspecto el jesuita español Joseph de Acosta nos da la referencia 

siguiente: 

" .... el ejercicio de recreación más tenido de los mexicanos, es el solemne mitote, 

que es un baile que tenfan por tan autorizado, que entraban en él los reyes .... 

hacfase este baile o mitote, de ordinario en los patios de los templos y de las 

casas reales, que eran los más espaciosos. Ponlan en medio del patio dos 

instrumentos: uno de hechura de alambor, y otro de forma de barril. ... Hacfan con 

ellos diversos sones, y eran muchos y varios los cantares; todos iban cantando y 

bailando al son, con tanto concierto, que no discrepaban el uno del otro. yendo 

todos a una, asf en las voces como en el mover los pies con tal destreza, que era 

de ver. En estos bailes se hacfan dos ruedas de gente: en medio, donde estaban 

los instrumentos, se ponlan los ancianos y señores y gente más grave, y alli cuasi 

a pie, quedo, bailaban y cantaban. Alrededor de éstos. bien desviados, salían de 

dos en dos los demás, bailando en coro con más ligereza, y haciendo diversas 

mudanzas y ciertos saltos a propósito, y entre si venían a hacer una rueda muy 

ancha y espaciosa. Sacaban en estos bailes las ropas más preciosas que tenían, 

y diversas joyas, según cada uno podla. Tenlan en esto, gran punto, y así desde 
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niños se enseñaba este gén~ro de danzas." (Acosta 1962:317-318) 

Este procedimienfo mitolÓgÍco-educativo, equivalente a un lenguaje corporal que 

se constituyó· e'rí otro de los medios para comunicarse interiormente con las 

fuerzas naturales (dioses), puesto que a los educandos se les cargaba de 

emotividad expresiva y de esa forma se impedla que se desvaneciera su relación 

con la Naturaleza.· En este sentido debemos enfatizar que las flautas, las 

percusiones, el baile y los cantos eran parte misma del modo de ser de los 

mesoamericanos; y no podla existir ceremonia alguna que no estuviera 

acompañada por la música, ni posibilidad de recogimiento interior que no tuviera 

por ambiente la melodla de un instrumento musical. 

Por ello, esta expresión emotivo-corporal se encargaba de sensibilizar al 

educando en relación a la "música" de la naturaleza, por ejemplo: el goteo de la 

lluvia, el sonido del viento, el canto de aves, el eco del trueno, el rugido de las 

fieras, etc. Asi, las danzas, los cantos y la música devenlan como la culminación 

estética, cuyo antecedente habla sido un animismo del medio ambiente, es decir, 

la imitación ffsico-emotiva de las criaturas y fenómenos de la naturaleza a partir 

del conocimiento, valoración y respeto del hombre mesoamericano por la armenia 

natural. 

De aqui que estudiosos del arte prehispánico, como Ángel Maria Garibay 

Kintana, distingan en esta expresión estética o animismo de la naturaleza una 

especie de no.ción teatral: 

"No lleg'.'I el teatro inicial de los. mexicanos al refinamiento del teatro griego o 

indostánico. fero'su tendenCia a la teatralidad hace que sea uno de los más 

dignos de estudio. Era un teatro más bien de baile que de representación directa. 

eso mismo fue el griego en sus principios." (Garibay 1982:79) 

Con este procedimiento mitológico-educativo se procuraba que los educandos 
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mesoamericanos se relacionaran interiormente con los dioses, a través del estudio 

y observación de la naturaleza que luego se proyectaba en la música, la danza y 

el canto. En fin, el animismo de la naturaleza constituyó un apoyo y reforzamiento 

del conocimiento, valoración y respeto del hombre · hacia la naturaleza. 

Precisamente, toda ceremonia o rito religioso fue ante todo una reactualización 

mitológica empleando la música, la danza y el canto; y ambos: mito y expresión 

artlstica se combinaron para ejercitar el lenguaje florido de la sin-razón y asf 

aprender a convivir con el mundo natural de manera integral y armónica. 

No obstante, debemos insistir sobre la importancia del lenguaje simbólico de los 

mitos para dimensfonar correctamente el papel de la formación estética en el 

pueblo niesoam~ricano:. ,v una vez más debemos recordar 1a figura simbólica de 

Quetzalcoatl,'~I ~efior.de la vida, del movimiento y la sin-razón, ya que en otra de 

sus advocaciones:< cómo Ce Acatl Topitzitzin, el mltico rey tolteca, mostró 

claramente s~p~p~l~e héroe civilizador que enseñó a los hombres la agricultura, 

la arquitect~ra; C'ia' esé~lt~ra, la música, la poesfa, la danza, la metalurgia, la 

escritura, ~n fin, lo qué ahora identificamos como alta cultura de un pueblo, más 

aún, con· lo que·. éonocemos como creación estética, simbolo del máximo 

refinamiento cultural. : ·. 

Nos dice el. milo ·ciu.e Ce Acatl Topitzin gobernaba sabiamente en la Tallan 

simbólica, la ciudad· arquetipo de los Toltecas (Tolteca en el mundo 

mesoamericano era sinónimo de hombre sabio). Pero durante su gobierno fo 

acechaba su eterno enemigo Orne Acatl Tezcatlipoca, el señor de la guerra, del 

no-movimiento y de la razón. Una vez más, rezaba el mito se entabló una lucha de 

carácter cósmico dadas las proporciones de ambas deidades. Y es que el malvado 

Tezcatlipoca embriagaba al casto rey Quetzalcoatl y lo hizo tener sexo con su 

hermana la sacerdotisa Quilaztli. Al despertar de la embriaguez Quetzalcoatl, 

horrorizado de su acción, huyó de la Tula mágica y empezó su peregrinación 

expiatoria hacia la tierra roja del Sol. En el camino fue abandonando sus 

pertenencias, sus joyas y lujos, y también a sus pajes, que fueron cojos y 
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corcovados. Al llegar a la orilla del mar encendió una pira de aromáticas maderas 

y se arrojó a ella para consumirse totalmente en ese fuego purificador. De esta 

hoguera sagrada se elevó el corazón de Quetzalcoatl al cielo para transformarse 

en el Lucero de la mariana, el planeta venus. 

El mito del rey Ce acatl Topitzin-Quetzalcoatl es, sin duda, uno de los más bellos 

poemas de Mesoamérica; y su Interpretación hermenéutica nos dice que si bien 

Quetzalcoatl habla creado al género humano al rescatar los huesos preciosos del 

inframundo; El propio Ce
0

Acatl Topiztzin-Quetzalcoatl iba a continuar la creación 
'. '• ··l .. 

culturalde loslseres hl!manos a través de la ensetlanza de una doctrina, donde el 

mismo er~. ~!tª.r§LI~tipo' a,seguir, el Tolteca por excelencia, es decir el hombre 

civilizado:~ integrado a la naturaleza y al universo. 

En este :~ehtid~. la especialista Laurette Séjourné nos precisa lo siguiente: 

"Esto nos hace comprender que las luchas, los terrores y el sacrificio de 

Quetzalcoatl en el curso de su peligrosa misión a los infiernos, asr como su 

dolorosa peregrinación del rey de Tollan antes de ser convertido en luz, son 

imágenes de la misma revelación. En los dos casos, se setlala que únicamente 

sumergiéndose hasta el centro de la materia -la tierra por el primer caso, y el 

cuerpo para el segundo- se llega hasta la realidad última. Sólo el conocimiento 

permite el movimiento hacia las profundidades interiores. Setlor del conocimiento, 

Quetzalcoatl inicia la aventura que lo lleva al borde del mundo, <al horizonte 

donde el cielo y la tierra se 'unen> por una toma de conciencia de la dualidad de su 

condición y del camino a seguir para salvarse de ella." (Sejourné 1 g8Q:85) 

La parábola del corazón de Quetzalcoatl transfigurado en el planeta venus nos 

indica que el centro de "salvación humana", es decir de movimiento y evolución 

cultural se encuentra en corazón del hombre. Y es que el corazón simboliza ante 

todo el centro de la Vida y del movimiento. Por eso, se decía que un Tolteca era 

aquel que tenla un corazón endiosado, enjoyado, es decir poseedor de Vida y de 
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refinamiento cultural. 

Más aún, el mito de Quetzalcoatl, como rey Tolteca, significa que habiendo dado 

muestras incuestionables de su toltequidad, al enseñarle a sus súbditos los 

prodigios de la alta cultura ( arte, ciencia, religión y filosofla), Quetzalcoatl, se 

detuvo y dejó de moverse, cayendo en la vanidad, el orgullo y la 

autocomplacencia. De ese modo, cayó también en las garras del astuto 

Tezcatllpoca, pues ya se habla convertido prácticamente como su propio contrario. 

Y con ello daba entrada al caos y a la destrucción de si mismo y de la Toltan 

mágica; pues él propio Quetzalcoatl era el corazón que le daba vida, movimiento y 

cultura a la capital Tolteca. Por eso, el Corazón de Quetzalcoatl se detuvo y 

empezó la destrucción de todo; de la cual el propio Quetzalcoatl hubo de resurgir a 

través de su simbólica peregrinación y autoinmolación en el fuego purificador. Asl 

nuevamente como "Ave Fénix", resucitarla de sus cenizas el Corazón de 

Quetzalcoatl para elevarse al cielo y convertirse en el Lucero de la mañana, 

slmbolo del planeta venus, que iluminó desde entonces el horizonte cultural de 

Mesoamerica. 

Es apenas necesario subrayar que con estos mitos se pone en acción toda la 

concepción mitológico-educativa de Mesoamérica. Pero lo prodigioso de esta 

concepción es el papel cósmico que se le asigna a la creación estética, que hace 

del arte el perfeccionamiento supremo del hombre, acercándolo a la unidad 

cósmica. Más aún, a través de la formación artlstica se conciliaban y 

complementaban los dos fines de formación humana: la formación intelectual y la 

formación corporal, con el lenguaje florido de la sin-razón, (in cuicatl in xochitl, las 

flores los cantos). De este tamaño fue la importancia de la formación estética en la 

enseñanza simbólica de la mitología-educativa. 

Pasemos con el siguiente procedimiento mitológico-educativo: 

El Alumno como aprendiz adjunto 
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En la antesala para desempeñar un oficio los mesoamericanos vinculaban a los 

jóvenes con las necesidades de los gremios o agrupaciones de trabajo de su 

sociedad. Leamos la referencia que nos da Josoph do Acosta: 

."Cuando .estaban ya criados, consideraban mucho la inclinación que en ellos 

habla: al que velan inclinado a la guerra, en teniendo edad le procuraban ocasión 

en que proballe: a los tales, so color de que llevasen comida y bastimentes a los 

·soldados, los enviaban a la guerra, para que allá viesen lo que pasaba y el trabajo 

que se padecla, y para que asl perdiesen el miedo; muchas veces les echaban 

unas cargas muy pesadas, para que mostrando animo en aquello, con más 

facilidad fuesen ·admitidos a la compañia de los soldados... Otros que se 

inclinab~n a cosas del templo y por decirlo a nuestro modo a ser eclesiásticos, en 

siendo edad los sacaban de la escuela, y los ponlan en los aposentos del templo, 

que estaban para religiosos, poniéndoles también sus insignias de eclesiásticos, y 

alll tenlan sus prelados y maestros que les enseñaban todo lo tocante a aquel 

ministerio, y en el ministerio que se dedicaban, en el hablan de permanecer." 

(Acosta 1962:315-316) 

Cabe aclarar que los "eclesiásticos" abarcaron a los botánicos, médicos, 

.. astrónomos, arquitectos, etc., de Mesoamérica. Por eso, existieron las siguientes 

dignidades: Tlaloc-Tlamacazqui (sacerdote _de Tlaloc), que designaba al estudioso 

de la lluvia y todo lo relacionado con este fenómeno natural; Ehecatl-Tlamacazqui 

(sacerdote de Ehecatl), que implicaba al estudioso de los fenómenos del viento; 

_Xochipilli-Tlamacazqui, (sacerdote de Xochipilli), que estudiaba las flores y plantas 

sagradas; Meztli-Tlamacazqui (sacerdote de Meztli), que estudiaba las fases 

lunares; Tonatiuh-Tlam.acazqui (sacerdote de Tonatiuh), que estudiaba al sol, etc. 

Como es claro, una vez más podemos constatar que con estos nombres 

simbólicos se estaba vinculando la enseñanza de los mitos con los saberes de la 

botánica, la astronomla, la hidráulica, la arquitectura, la matemática, etc. Asl, el 

mito se preséntaba vinculado a las nociones científicas, estéticas, religiosas y 
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filosóficas de Mesoamérica. 

.:· .. , ·. 

Más aún, a los militares se les colocaba bajo la dirección de· un. sacerdote. de 

Tezcallipoca, a los comerciantes bajo la dirección de un sacerdote dE(Yacatecu.lli 

a los artistas bajo la dirección de un sacerdote de Quetzalcoall; y los cainpesin.os 

bajo la dirección de un sacerdote de Tlaloc. Todos ellos verdaderos especialistas. 

en el campo de su conociml17nt0: la guerra, el comercio, el arte y la agricultura. 
. .. 

' . 

De este modo, la perm~nencia del milo implicaba saber, valoración y ~e~pelo del .. 

hombre mesoameri.cano por la armonfa de la naturaleza y el universo. Y. no ~imple 
idolatrfa ni mucho m'enos superstición. 

Este procedimiento mitológico-educativo se establecfa para la gradual adquisición 

de un oficio o especialización de la sociedad mesoamericana y habla tareas 

especfficas a desempeñar: Primeramente el alumno debfa de realizar los trabajos 

más elementales y rudos de la profesión; en segundo lugar, el alumno debfa 

permanecer ale~a y solícito para auxiliar correctamente a su maestro; finalmente 

el aprendiz tenfa el deber de esforzarse al máximo para cumplir cabalmente las 

indicaciones de su maestro. 

Conviene destacar que el alumno, como aprendiz adjunto. consideraba un honor 

el convertirse en ayudante de probos sacerdotes, militares, comerciantes y 
artistas. Sin embargo, para alcanzar esta distinción de colocarse como discfpulos 

directos de estos dignatarios, los aspirantes deberfan contar con una lreyecloria 

educativa brillante, destacando especialmente en la actividad de su pretensión 

vocacional. 

Una vez más, debemos insistir en la importancia del lenguaje simbólico de los 

mitos para asf entender que la adquisición de un oficio para los jóvenes conslilula 

no sólo en el tránsito de la adolescencia hacia la madurez; pues se trató de una 

iniciación propiamente dicha, progresiva y dividida en grados, por medio de la cual 

110 

_:__..!.'.:. 



la juventud era insfruida en la tradición mitológica para transfigurarla en la 

auténtica humanidác(taÍy com~ fue proclamado por los seres mlticos. 

Por ello, los jóven~s lnlci°lados ~e 6onvertlan en "recién nacidos", que durante su 

instrucción °ap~e~dfans~dri:!tos ~itológicos: concernientes al origen del mundo, de 

los hombr~s:.~~"la\.~iirii~hi~'éió~; de ia procreación, etc. Y es que la iniciación 

equivalla' á/1a 'rÍÍactl:ir~z\cultural, en la que el Iniciado habla conocido estos 
; ·. ' .. ' .··- ·'-·· .;·;_;._:···'.~"_,/':~. ;~·-.~'.··. ;¡:.;;··:"'."--:-~- ·'. 

misterios.y.se convertla'gradualmente "en el que sabe"._ Pero, además, según 

hemos est~diad~ 16~'íóvenes empezaban a manifestar su ,vocación o inclinación 

individual, iasl\los'. ~futuros - sacerdotes, guerreros, artisias y comerciantes 

eÍnpezabah' .i·'ca~6#~r los .secretos vocacionales en ~ecli~'•de·_sufrimlentos, 
prueba~.' m~'ert~ slmbÓÍica y finalmente la auténtica r~~urrec~iÓn d~I ser humano 

_ madui~~ ~ci:~P~t~tó. ~-:~frltegrado cósmicamente-. , · .: :~ ·-· · 
' ; ~ .. !··;· 'j•'". . ' "··:"~';~:}~--: 

- •.',;'.-:;·;:;· 

"EL holTlbí,e cl~'\l~~s''s'ócledades arcai~as s~ esforzó por vencer a la muerte 

concediéncioíe' una importancia tal que al final la muerte ha dejado de parecer una 
••. -· •. __ ., •• - -;·· -.·--,· •. '''¡ 

páradoja,y_~e.ha convertido en un rito de paso. Dicho de otra manera ... siempre se 

muere'aigo_que no era esencial, se muere sobre todo a la vida profana. Para ser 

breve; la Ínuerte llega ser considerada como la iniciación suprema, es decir como 

e( principio de una nueva existencia espiritual. Además generación, muerte y 

regeneración han sido entendidas como tres momentos de un mismo misterio, y 

todo él esfuerzo espiritual del hombre arcaico ha sido dirigido a demostrar que 

entre esos momentos no existe división alguna. No se puede uno detener en 

ninguno de esos momentos... el movimiento -la regeneración- sucede 

continuamente. La cosmogonla se repite incansablemente para asegurarse de que 

hacen bien las cosas: un niño, por ejemplo, o una casa, o una vocación espiritual." 

(Eliade 2001b:261} 

En consecuencia la inmortalidad no se concebla precisamente como una 
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··. 
supervivencia post mortem,. sino como una situación que se creaba 

continua,,:,ente, Ein la que'el hÓmbre se.pre~araba y participaba "aquf y ahora", en 

este mundo: La. no:mu.erte, la fnrnortaÍidad, se ;concebfa como una situación 

simbólica donde el h~nit>re ~~soám~~icano empleaba todo su ser esforzándose 

en conq~istár;el mo~ir para renacer conti~ua.mente, en su vida para acercarse 

cada vez más a ser Quetzalcoatl. 

Lo anterior, nos hace llegar a la conclusión de que estos misterios de la iniciación 

son un proceso de regeneración cultural, que se efectuaba a diferentes niveles y 

grados', pero que en todas las ocasiones se trataba de sobrepasar un modo de ser 

inferio.r para desembocar en otro superior, hablando simbólicamente se trataba de 

una . transmutación espiritual o vocacional, siguiendo fielmente las enseñanzas 

mitológico-educativas. 

Enfin, pasemos con el último de los procedimientos mitológico-educativos de los 

mesoamericanos: 

El Trabajo Comunal 

La evolución cultural de Mesoamérica nos presenta una serie de ciudades 

cuidadosamente planificadas y edificadas, y esto fue consecuencia de una 

paciente y ascendente tradición urbanlstica, siempre en relación con sus 

concepciones mitológicas. Asl desde los lejanos dias del preclásico 

mesoamericano con. las ciudades Olmecas, pasando después por el clásico con 

las ciudades de Teotihuacan, Monte-Alban y el área Maya; y finalmente el 

posclásico con las ciudades de Tula y México-Tenochtitlán; siempre se mantuvo 

vigente y en constante evolución esta tradición urbanlstica con la concepción de 

sus mitos cosmogónicos, terrestres y humanos. Desde luego sólo se han 

nombrado algunos ejemplos de estas ciudades sagradas de Mesoamérica. 

Por otra parte, la arquitectura mesoamericana, verdadero ejemplo de funcionalidad 
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y belleza, expresaba sus concepciones matemáticas y astronómicas mediante 

templos y palacios pletóricos de simbolismos y cosmogonlas. Más el rasgo 

esencial donde conflulan hidráulica y arquitectura fue la concepción mitológica que 

se tuvo para integrar el hábitat humano de manera armónica y unido a la ecologla 

del lugar. 

En este sentido, los especialistas Josefina García Quintana y Rubén Romero 

Galván hacen la siguiente precisión: 

"Las· realizaciones materiales tuvieron como esencial objetivo el aprovechamiento 

del agua y el control de .los lago~, pero no a costa de su existencia; por eso lo que 

más admiración causa es que'nunca estuvo en la mente de los constructores la 

. intención de det~rior¡¡r su medlo.~ara ~obrevivir, sino más bien la de conservarlo, 

enriquecerlo y embell~cerio/' (·< .. 

- - . . . 
Las relaciones de los. cronistas españoles, indígenas y mestizos nos permiten 

constatar este hecho:·· ya que a través de ellas podemos imaginar un paisaje ya 

desaparecido, pero que indudablemente existió: los lagos como sustento de 

muchas poblaciones limpias y organizadas, rodeadas de pastos y de montañas 

arboladas" (Garcla/Galván 1g1a:124) 

Esto puede parecer una visión utópicamente naturalista para nuestra civilización 

occidental que sólo· ha provocado la destrucción del medio ambiente en nombre 

del progreso y.el confort urban.o. 

·Sin embarg.o, la C:o;ncepción mitológico-educativa de Mesoamérica, supo utilizar la 

reserva de trab~jo h~;;,ano, que le brindaban sus jóvenes estudiantes para apoyar 

y refo~a~ el :~on~cimiento, valoración y respeto hacia su medio ambiente. De alll 

que eUraba)o corr1unal se transformó en un procedimiento para la grandeza y 

servicio de sus ciudades, que fueron ante todo, "ombligos del mundo", es decir, 

slmbolos del orden cósmico. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

113 



Por lo mismo. c~da. comunidad educativa tenla el deber de prestar diariamente su 

fuerza de trabajo' para las distintas obras de carácter público, tales como: la 

lirnpie~él yma~Íenimiento permanente de canales, calzadas, acequias, diques etc. 

O bien:pa~a.c~láborar en la restauración y construcción de templos y palacios. De 

esté ÍnodÓ'> el . conglomerado estudiantil se vinculaba cotidianamente a las 

necesidades de la comunidad, prestando su fuerza de trabajo en aras de la 

grandezaf .~c:íntinuidad de sus espacios sagrados. 

Se debe 'reiterar; que la ciudad mesoamericana constitula un lugar sagrado, un 

. centro de g
0

raved~d, gracias a la cuál se posibilitaba el transito de una región 

cósmi6a a .otr~: del cielo a lá tierra y de la tierra al mundo inferior. Asi, alrededor 

de est~ eJé' có~~i~o se extendía el Mundo, hacia los cuatro rumbos del universo; . ~ ' ' '.. . , .- . ' 

por lo. tanto I~ Ciudad fue el centro del mundo, la quinta dirección, el arriba-abajo. Y 

~sto fúe ú~~ re~lid~d-yá qué toda amenaza de destrucción significaba, ante todo, 

una regresiÓll .al C:~.~s primordial, es decir, cuando no habla orden ni centro 

cósmico .. ·••· 

Por lo mismo,. el ataque contra la ciudad sagrada de Mesoamérica simbolizaba la 

revancha del caos mítico que se revelaba contra la obra de los dioses (el cosmos) 

y trataba de reducirla a la.nada. Los enemigos se alineaban entre las potencias del 

caos. Por lo tanto, toda destrucción de una ciudad sagrada equivalía a una 

regresión del caos; y toda victoria contra el atacante reiteraba la victoria ejemplar 

del dios contra el caos. 

En fin, es fundamental apÍi~~;. la i~terpretación hermenéutica en el lenguaje 
_;. - - '' . ' 

simbólico de los mil.os de la fundación de la ciudad-cosmos mesoamericana para 

entender su significado cosrnogónico. Por eso, Teotihuacan, Monte-alban, 

Chlchen-ltza o Mexico~Tenochtitlan deben considerarse ciudades-cosmos, centros 

sagrados desde _donde se generaba e irradiaba la cultura hacia los cuatro rumbos 

del mundo mesoamericano. 
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Finalicemos ccm una poesla mexica, que expresa puntualmente la importancia de 

la _ciudad sagrada, slrnbolo del ombligo del mundo. Extralda y traducida de la 

colección de'canÍares mexicanos por el Dr. Miguel León-Portilla. Y como ejemplo 

mesoam~rica~odel_slg.nlílcado mitológico-educativo que hemos estudiado aqul: 
1 ·-~ •• 

\'; 

;,Orgullo~él d¿ ~I ~ism~ ·· 
se levanta' la Ciudad de México-Tenochtitlan. 

Aqul ~adÍ~ te~~ la rlÍ~~rte en la guerra. 

Esta es nue~tra gÍoria.' 

Este es t~ mandatCl. ; 

1 Oh Dador de la Vida. • 

Tenedlo presente, oh prlncipes, 

no lo olvidéis; 

¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? 

¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? 

Con nuestras flechas, 

con nuestros escudos, 

1México-Tenochtitlan subsiste!" (León-F'ortilla 1970:79) 

Sin duda estos versos nos muestran el misticismo-guerrero de un pueblo 

mesoamericano para defender su ciudad sagrada. Sin embargo, este misticismo 

no puede explicarse únicamente por· un anhelo simple de grandeza polltica o 

hegemonla territorial, sino más bien, como resultado de una formación 

cuidadosamente observada por la metodologla mitológico-educativa que aqul 

hemos estudiado. 

A través de la exposición de este capitulo mostramos de una manera sintética, 

que siempre será limitante, la cosmovisión del pueblo mesoamericano mediante 

su mitologla-educativa y los recursos a través de los cuales se educaba al hombre 

de esta región, según la metáfora del modelo humano, extralda de los textos de 

los informantes de Sahagún por el Dr. Francisco Larroyo: 
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. . . ' . 

"Un corazón. firme! como la plt;dra~ 

resistente como el tronco de un árbol; 

un rostro sabio; 

Ser dueño de un rostro y un corazón." (larroyo 1980:75) 

Dándole asl una identidad con las caracterlsticas propias de su grupo cultural y 

social. 

Considerando y teniendo como base el desarrollo de los tres tipos de milos de 

esta parte del capitulo abordáremos las siguientes culturas que nos ocupan, 

desarrollando sólo un tipo de milo en cada uno de ellos. 

3.2 La Metodología Mitológico-educativa egipcia a través do un mito 

cosmogónico. 

Como hemos establecido, el mito constituye una enseñanza que se transmite a 

través de un lenguaje simbólico, en este caso de milo cosmogónico se narra la 

creación del Universo a partir de un Caos primordial. En el mito cosmogónico 

egipcio, se señala que fue Heliópolis, la ciudad sagrada por excelencia, la primera 

tierra que emergió del llquido primigenio de NÜn, para que acto seguido apareciera 

Alum-Ra, el Sol. -'.·~·:,)·:·.:~:::. ·. 

~ ,::.;1 
En esta párte, revisemos el mit~;' según ~ lá .. versión de la especialista lsabelle 

. Franco: · ·\:;,:. · :'.:·,.;~~ : :,:, 
~:, ·;i 

. "'~ ·:: :;~> ~ .~:> 

'ºAntes de qüe se crea'se'e(univers~:·exlsUa:un vasto caos liquido, el Nun. En el 

· residlanO en Un ~~ía'~6' i~Ío~;,.;e,: i~~ s~rr1fiJ~'~ d~ Í~ vida. Entre dos aguas flotaba el 

espiritu del de,~i~i~b'~u~'';Ji:~~di~ ~ '1~ é~·istencia en el momento en que tomaba 

· •.. co~cie~di~ cÍ~ .~i'rliisJT1oy el~ sJ deseo. de ,crear el mundo. En ese mismo instante 

surgia unJsi~te ~e Í~s ~-l°a;~ ~~ e°ftjue podla apoyarse y comenzar su obra. Esta 

pri~era manifestación divi_ria se concibe predominantemente como una emanación 
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divina que recháza' la~ Únieblas que participan el estado informe. El sol puede 

apareceren;t~r,ices sobre i.ma:colina <Hellópolis> ... las emanacio~es del astro 

entablan' u~a-j~cha ,que;•dur~rá tanto como el propio mundÓ, con obj~to de 

combatir I~ presión perilla~ente que ejercen las fuerzas del caos sobre el universo 
,. ,_. ' .... , 

sensible. Ei mtlndo tai como lo conceblael _Egipto antiguo parece 'una burbuja de 

ser en'mecii~ del no ser;" (Franco 20Ó0:34) -
·, . :,::, ; ... -.. . . 

- ···. ' 
Heliópolis, literalmente ·la ciudad del sol, capital religiosa por excelencia del 

aniigu'ri Egipto, constituye el slmbolo de la primera tierra que afloró de las aguas y 

del prim_er r_ayo -del Sol.· Fue también el centro del mundo, el espacio sagrado que 

empezó a separar el cosmos del caos y desde donde empezó la irradiación de la 

cultura y el orden. Esta ontofanla, o concepción sagrada del ser, nos indica 

c_laramente que el caos primordial o no ser siempre estará presente y amenazará 

de manera permanente el cosmos o el ser. 

Por otra parte no debe confundirse a Nun con el Caos, Nun es un magma liquido 

primordial que existla antes de la creación. En esas aguas flotaban las semillas de 

todo lo que_ d~bl,a nacer. To,da fo,fma• dÉ:!vida brota de El. Constituye un espacio 

simbÓÍicÓ.del retorné)~ la nadá', pero es también lugar de gestación y purificación 

de _!Óda cri~tura' que ác~eCíe' a I~ 'vida:'se decla también que el sol salla cada 

-a~anecer re~ovacia cie'ias ~9ua~ci¡;;;Nún> -
,. i \, . !:_ • ..-: ;;-¡ :,·.,,. . ~.-:i '"·· ....... 

Sin embargo, d~bemos ria~~¡Wj~f 5~~··j~--~l~c\ura de este ~ita cosmogónico, según 

la versión de lsabelle Franc~:_!~;;;zt•~lif::,;fi~;·•-: , •··--

"Atum, en la_ cosmogÓnlad~;~~~:¿:~-g1f~~)~~ le c~nsidera el demiurgo. Su nombre 

significa a la vez <ElqÚe,é~;;:~;~Ei~Jf~o-es>, el Todo y la Nada. Antes de que 

-surgiera el uni~~~so,~rgél~iz~doÁí~rri flÓt~ba en las aguas de Nun. En el momento 

en que to1T1a con~ÍencÍa_'-ct~-sf)rpi~illo y de su deseo de realizar la creación, 

engendra el m~ndo ~~~~lbl~:~Ai'~urgir u~a colina de las aguas, Atum saca de si la 

- primera pareja- divir,ia, ~ Shu.• y Tefnút, bien escupiendo o bien masturbándose. 
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···-··---~--·--··-· -

Demiurgo solitario, se le asignó una diosa p¡iredra, ·,Teme! ... Encarna al sol 

poniente bajo la apariencia de un anciano, ·pero port~dor de promesas de vida 

fUtura ... " (lbidem:19) 

Shu y Tefnut representan las emanaclon~s del a~tro:r~y,' el viento y el calor. De la 

unión de esta pareja divina nacieron Geb:'1a' 1t1~iiá}Nut; el cielo. Aparent~mente 
con estos elementos el mundo quedar!~ Ci~d;Ü~ciri de ~ste modo. 

o,!•"·•_ .• :-·:··,· .. ,·.,,. 

Pero continuemos la lectura del mito,'~~~~~ ·,~versión de lsabelle Franco: 

"Shu: en la cosmogonla heliopolitana, Shu .era el hijo de Ra, el esposo y hermano 

de Tefnut. Se adoraba .á· la parejá en Leontópolis bajo la forma de un león doble 

que simbolizaba el horizonte. 'Cuando sus hijos Geb y Nut vinieron al mundo 

estaban estrechamente unidós. Por()rden de Ra, Shu los separó, creando asl un 

espacio habitable entre el cielo y la tierra. Debido a ello, se consideraba a Shu un 

dios del. áire-' Es a'• 1a vez el que separa' y el que vincula los dos elementos. En 

tanto que ~mallación solar, .es una entidad. de luz y encarna el soplo vivificador 

generado por el sol ... " (Ibídem: 115) · 

' ' 

Con. la Tierra (Geb), unida al, Cielo (Nut), era prácticamente imposible cualquier 

tipo de vid~.: Por ello Atum-Ra, el abuelo de ambos mandó su separación por 

medio del vien,to (Sh~). el padre de.ambos. Désde entonces se representa a Geb 

como u~·:¡,o~bre tendido haciendo esfuerzos por alcanzar a Nut, (por ello 

aparecieron. 1á5': montañas y· cordilleras). En tanto Nut se representa como una 

mujer formando un arco sobre la punta de sus pies y manos. (En su vientre 

apareció la bóveda celeste). En el espació entre ambos dioses, se crearon las 

condiciones necesarias para la creación de la primera dinastla mitica de Egipto. 

Concluyamos esta revisión de este mito cosmogónico, según la versión de 

lsabelle Franco: 
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"Ra ordena a· su hijo Shuque se deslice entre sus vástagos para separarlos y 

crear un espaci~ e.ri .el ·que pueda desarrollarse la vida terrestre .... Ra prohibe a 

Nut echar:al mundo a sus hijos durante los 360 dlas con que contaba entonces el 

año. Per~ inte~lene Tot, que juega con la luna y la vence, ganando asl 5 dlas 

suplementarios durante los cuales la diosa pudo dar a luz a Osiris, lsis, Set, 

· Neftis:.:La rivalidad entre Set y Osiris permitió la Instauración del tiempo clclico". 

(lbidem:57) 

Con Osirls e lsis apareció la primera pareja faraónica, (concepto tomado después 

por los gobernantes del antiguo Egipto) ambos representaban la vida y el orden en 

el mundo. Su contrapartida fueron Set y Neftis, representantes de la muerte y el 

caos. De este modo fue instaurado el Universo, según el lenguaje simbólico de los 

mitos. Estudiemos ahora su repercusión en su modelo humano mitológico

educativos mediante sus fines, contenidos y métodos. 

Fines Mitológico-educativos 

Debemos insistir que el mito transmite una enseñanza por medio de un lenguaje 

simbólico, en el caso de la cosmogonla egipcia se narra la creación del Cosmos a 

partir de un ser primordial. Pero la creación del cosmos constantemente debe 

recordarse por medio del mito para permanecer alerta contra el caos que 

permanentemente amenaza al orden universal. Asl aplicando la interpretación 

hermenéutica, debemos entender que el hombre mismo participa vivamente con la 

enseñanza de los mitos; con la participación de los maestros especialistas del 

saber mitológico, que enseñaban y practicaban con la finalidad de mantener el 

equilibrio del cosmos en su lucha contra el caos. 

Más aún, este tipo de mito constituye un fin en si mismo, puesto que indicaba 

claramente el papel que deblan desempeñar los seres humanos en la lucha 

permanente. para salir del caos y las tinieblas primordiales y evolucionar hacia el 

orden y la luz del cosmos. Estamos estableciendo que hay una afinidad y analogla 

119 

" 



entre la creación del Cosmos, y . la creación del hombre. Y es que el mito 

cosmogónico es, lnclüy~nte del ,hombre pues ~I enseñarle los diferentes elementos 

que componen al co~m-os' 'com~·~l .• hom.bre: Nun (agua primordial), Atum (luz 

primordial), Shu (aire primordial). Tefnut (fuego primordial), Geb (la tierra), Nut (el 

cielo), Osiris (la vida) y Set (ia ~Gerte), en realidad se establecieron los modelos 

ejemplares que ~I holllbre 'clebÍ~ seguir con fidelidad para convertirse en un 

Hombre-Cosmos. Principio' y fi~ de la enseñanza del mito cosmogónico egipcio. 

En efecto, Osiris, el dios resucitado, el faraón divino por excelencia y su hijo 

Horus, el halcón divino, advocación del guerrero solar configuraron el modelo 

humano egipcio, centro de gravedad de esta construcción mitológico-educativa. 

En la cual Osiris y Horus simbolizaron la sin-razón del cosmos-humano, asl se 

entablaba una lucha interminable entre el orden-caos, sin-razón-razón entre el 

universo y el hombre. Lucha en la cual Osirls después de renacer da la vida a 

Horus, guerrero solar, que vence a Seth, la oscuridad en el ciclo cósmico y 

humano, quedando de esta manera Horus, para los egipcios como el arquetipo a 

seguir, el modelo humano a lograr. 

Una vez ubicado el fin de la enseñanza cosmogónica, debemos estudiar los 

contenidos del mito. 

Contenidos Mitológico-educativos. 

El mito cosmogónico narró que en las aguas primordiales (Nun) flotaban las 

semillas de la vida. Y que sólo germinaron cuando Atum cobró conciencia de si 

mismo y tuvo el deseo y voluntad de crear y se transformó en el demiurgo, luz y 

conciencia de la creación, quién de inmediato se dio a la tarea de crear de si 

mismo a las deidades ya mencionadas: Shu, el aire y Tefnut, el calor. 

Con sus hijos y nietos en parejas creadoras, Atum-Ra, reinó en la edad de Oro 

mitológica, donde hombres y dioses vivieron en armenia. Pero esta armenia fue 

120 



interrumpida pa·r Set, quien dio muerte al primer faraón de Egipto: Osiris. Y 

después implantó una .era de terror y muerte, es decir el retorno al caos primordial. 

Asi, Set, se convirtió. en la serpiente inmensa (Apopis), que amenaza 

permanentemente. al orden de la creación. 

Sin embargo, la_rein~ lsis se encargó de resucitar a Osiris para después ser 

fertilizada por él,·'y asf dar a luz a Horus. De ese modo empezó la lucha cósmica 

de Horus, el hi¡'a·d~:osiris contra su tia Set. Nuevamente encontramos la lucha 

entre la vida y la.rn'.~ert~.· pero con el matiz egipcio de la resurrección. Y es que la 

ere.ación no; es,"mecániéa ni carente de voluntad, sino que necesita de una 

permanert~:vigiÍ~r1~1~'p~rasost~ner la :vid~;.ya'que la muerte constantemente 

esta al ªC::E!6h.o:;C'~éi'~ t~iúríf~ ,de'la ~~erte'.~1g~1ri6a, un retorno al caos, pero cada 

· triunfo contra la muerte significa la 're~urreC:ción y el restablecimiento del cosmos y 
1a· Vida.': ·· :\~ ... ·:.: ·\'.~.:.~:~,~\_ .... -~~. 

".•.::,,' 
,_ ... 

···.·:~:~c.:.'º·-·· -
Más aún, en Osiris se fundieron dos'ofenómenos: el de la vida después de la 

muerte, que cada difunto'podla obte~er~sl'se beneficiaba de los ritos de lsis, pero 
•, . ,_.,.,.,..:.-,,,-. '··'•'.. ' 

también el de la fuerza de la; tierr~· que: permitlan a quien estaba enterrado 
, -·· -- ,, ... ;·;.,._;e,-..;·, ,.,• -,-, ... ·•· 

renacer, trátese de semillas ode éadáverE!s:. Estii'idea se sintetizaba en la efigie 

de la momia, simbolizó el ren~é:Ími~nto''d~(clio~ié~'c:iecir de la resurrección, la vida 

y la fertilidad en el mundo riaÍ¿raiXy;}cult~i~i ~eÍ hombre egipcio. Tenemos 
"•'!t'•, ;· ,. ··:.··.·· .. 

entonces, que la muerte y 1a resurrecdóri'd~ osiri~ coristiíuyeron 1a sin-razón de 1a 

vida cultural del antiguo Egipto. Mientras que Horús su.hijÓ; triun.fó sobre la muerte· 
. . . ' . ' . '"" -·, ... - ,' . -.~~ ·.·]''./ ,, . . . . . 

además este nuevo faraón iba a continuar la lucha, contra .. l~)#boí, destructiva del 

caos, representaba po~ eldios de la razón Set, eiete/namenÍeestérHOel que no 

podla engendrar po; su pr~pia naturaleza de clestrué~ión°~ ~~:'r;l'G~rt~:t':'... . 
'.' ,··:)·:-:T~f:~:~e.?::/):.~:~ .. :,; ... . _· 

Sin embargo, el caos y la muerte (Apopis-Set) no se podla~ a~i~Jilar,pero si se · 

podlan dominar.y controlar siguiendo fielmente los contenidos de los mitos, ya qUe 

transmiten, n:iedi~nte' el lenguaje simbólico, cómo podla el hombre sustraerse de la 

.muerte y· el. caos, que lo amenazaban constantemente, considerando al ser 
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humano como una analogfa del cosmos. 

Pasemos a revisar esta repercusión en los métodos que se usaron para transmitir 

esta enseñanza simbólica. 

Métodos Mitológico-educativos 

En el antiguo Egipto predominaron tres procedimientos fundamentales para 

transmitir la enseñanza simbólica del mito: el estudio mnemotécnico y 

audiovisual, el alumno como aprendiz adjunto y el trabajo comunal. 

Revisemos su aplicación a través del mito cosmogónico. 

El estudio mnemotécnico y audiovisual 

Los egipcios desarrollaron dos tipos de escritura la demótica o popular y la 

hierática o culta (simbólica) que se usaron para transmitir la enseñanza del 

contenido de los mitos. Desde luego, la diferencia entre ambas fue evidente pero 

ninguna de ellas exclulan el lenguaje mitológico, al contrario ambas lo 

complementaban. Y es que la escritura demótica o popular se encargaba de 

registrar en la me;.n·bria,colectiva el mito, que básicamente se trabajaba oralmente. 
' ' '·'. - ' .. .,~_ ' - l ' 

Ahora. bieri;;.1a·,:escritura hierática se encargaba de develar el significado de los 
" .. ·-· .,< ·'.i'· ... 

mitos; 'p'or'.'ejerriplo,:'el significado simbólico de Nun, Atum, Osiris, Horus y Set. 
"·''",;,, ,_.,. .. ,. , 

Es d~~Ir,··~~;,:i~ian armónicamente dos lenguajes: el oral y el escrito, uno se 

usa'b~
0

par~ reglstrar racionalmente el contenido de los mitos, y el otro para develar 

p~r medio del ejercicio ritual de la sin-razón, la enseñanza del contenido de los 

slmbolos cosmogónicos. De esta forma el estudiante egipcio, acudla a las "casas 

de. la .vida", (asl llamaron a sus escuelas), para "resucitar'', por medio de la 

enseñanza simbólica de sus mitos y convertirse en cultos guerreros, que primero 

debfan morir en la ignorancia y después renacer a la cultura egipcia, para 

enseguida librar una batalla permanente contra las fuerzas del caos. Es decir, 
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alternativamente vivlan la· sin-razón · y la razón de los mitos en aras de su , .. 
integración. cósmica.: natural y cultural .. 

Las nueva~ g~ne;a<:lo~e·~ ~e;la~ como los modelos mitológico-educativos de su 

culÍura: Aturh-R~ (~I sÓI, éorho demiurgo creador), Osiris (la vida culta de la 

resurrecclÓ~·~ult¿ral) y Horus, (la vida culta del guerrero), que triunfa dla a dla 

. sobre la niue,rte y la barbarie representadas por Set-Apopis (la razón) 

El alumno como aprendiz Adjunto 

En la antesala para la adquisición de una profesión u oficio, los gremios 

seleccionaban a alumnos de las "casa de la vida", para la renovación de sus 

cuadros de producción. De esta forma, los escribas-sacerdotes, los escribas

comerciantes, los escribas-militares, los escribas-agricultores, etcétera se 

rodeaban de jóvenes aspirantes del oficio en cuestión. 

Cada gremio estaba dirigido simbólicamente por una deidad, por ejemplo: los 

escribas-sacerdotes por Atum-Ra (el demiurgo por excelencia), los escribas. 

militares por Horus (el guerrero solar por excelencia), los escribas-comerciantes 

por Osiris (el administrador divino), para los.escribas-agricultores por lsis, (la diosa 

de la fertilidad por excelencia), etcétera. 
. ,. 

De esta forma, los saberes d~ cada profesión u ofi~io er~~ transmitidos a los 

jóven~s aprendic~sb~jo la, t~te1a· de ~n • ~aestrÓ-E!~-c~ii;~-'.{~ho~~-· bl•eri,. el. aprendiz 

pasaba por va~ias'p~~-~bas o inici~cio~es,· ha'&iard~si~-bólí~a~~ríte, pues cada 

~vanee signific~b~nÍ~~-~~fuerzo y s~c-rifiCici:,E~:;e-ste carrip~: sólo podlan acceder 

·aquellos qu~ h~b¡~;:; 1ci~rri6~tr~d~ ~¡)ÚiÜd~~ ~·~;~ la °resurr~ccióri a una nueva vida, 
' ', •'.~ .>.: ', ,,/ii,:; ;·;·'•/,·:':¡i<',;}~'.: ':,«j:•.:v_<.·,'·,"':.:·,; .' ·· .. ~' ' • ',>'• •..:, • 

en el. seno dE! üna.'.IJr,()fesión u oficio. Y no podla ser de otra manera, ya que 

fra~asar~·~¡j~~ddn~i,;eL'p;oc~~odé adquisición de las habilidades y cualidades 

r1eé~s~rias.p~fa ~J~rc~r u~a determinada profesión, simplemente significaba haber 

sido vencido. pÓr el caos y la muerte, representados por Set-Apopis. 
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Ya antes los jóvenes hablan apréndido que debfan esfo~zarse pará ser como el 

arquetipo de los faraones O~iris y su hijo H~r~s·, como ens~ñaba su mito 

cosmogónico; en esta ~ue~~ f~~~ mitológico-educ~tiva, haber t~h.Ínfado en todas 

las pruebas o inici~ciones .~ que fueron sometidos po~ ~us m~e~tros~escribas .. · 

significaba que resucitarfan como el primer f~raón divino: Osiris: Y desp~és 
empuñarfan fas armas del guerrero solar (el' seg,urÍdo faraón divino) que ·' 

defenderla las fronteras del cosmos natural ·y culturaCAsf de 'este mo'do se 

habrfan cumplido fas expectativas culturales y de ideñtidad propiá de las nuevas 

generaciones egipcias. 

El trabajo comunal 

Hemos estudiado que Heliopolis, fue fa ciudad éosmogónica por excelencia, ya 

que ella fue la primera tierra qu~ eniergiÓ 'd~I ~-gua primordÍaf de Nu~. y que 

además fue el apoyo para que Aturn-Ra emp~zara a cumplir su tarea de creaciÓn. 

En adelante, Hefiópolls se co~JirtiÓ ;e~_"mod~ÍÓ de -la ciudad sagrada del á~Ügüo 
Egipto, sfmbolo. y espaé:h s~grad~' d~ÍCosmÓs. Ya que, alif empezó lá creación -

del mundo, los cii~s~~ y-~I hombr~: 
J<' ·~ 

";,'. ", ,r:,·'·-'c' 

Nuevam~hi~:"1a'S'jóienes generaciones se encargaron de la defensa de este 

esp~cio':5~:g·r~db,.~s/ como de todas las ciudades que conformaron el vasto 

irriperio ii'~í¡:)f]o'. y no lo habrlan podido hacer sino hubieran aprendido que, cada 

ciud'a'd con sÚs obeliscos, sus pirámides, sus mastabas y sus palacios eran ante 

tocÍo--l~s e~p_acios sagrados donde estaba asentado el cosmos. Y que allende 

estas ciudades divinas, empezaba el desierto y el caos. 

Por ello, era imprescindible el sostenimiento y la defensa permanente de estos 

espacios sagrados. y esto se lograba a través de la participación activa de los 

jóvenes e¡;_t~?ia~tes en todas las actividades, según fuera su nivel y grado: como 

ayudantes -de •los gremios de sacerdotes-hidráulicos, como ayudantes de los 

grerilios efe · sacerdotes-arquitectos, como ayudantes de los gremios de 
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sacerdotes-astrónomos, en fin como ayudantes de los diferentes gremios que 

daban vida y sostenimiento a las ciudades sagradas del antiguo Egipto: Heliópolis, 

Leóntopolis, Hermópolis, Tebas, Menphis, Esna, etc. 

De este modo, el mito cosmogónico de creación del cosmos, se cristalizaba en sus 

ciudades sagradas, donde la vida flula como exaltación hacia Atum-Ra, el 

demiurgo por excelencia, y donde también se dialogaba cotidianamente con los 

orlgenes, muerte y resurrección del mundo, la naturaleza y el hombre. 

Es pertinente reiterar que con 'estos mitos cosmogóntéos de Atun-Ra, de su hijo 

Osiris; el faraón· resucitado (el dios de la sin-razón) y de su nieto Horus, el 

guerrero defensor de la cultura, en oposición a Set (dios de la razón). Se ponla en 

acción toda la concepción mitológica-educativa egipcia. Pero lo portentoso de esta 

concepción fue que le imprimió vida, identidad propia y cultura a la educación del 

antigüo Egipto. 

Hasta aqul el modelo humano mitológico-educativo egipcio a través de un mito 

cosmogónico, pasemos a continuación con otra importante cultura. 

3.3 La Metodología Mitológico-educativo griega a través de un mito terrestre. 

Como hemos establecido el mito constituye una enseñanza que se transmite a 

través de un lenguaje simbólico, en el caso del mito terrestre se narraba la lucha 

perenne de las fuerzas que representaban al Cosmos de la vida terrestre contra 

las fuerzas que simbolizaban al Caos destructor de la vida terrestre. Asl con este 

mito terrestre griego, se enseñaba que el cosmos-vida sólo fue realidad cuando 

Zeus, dios de la vida terrestre, venció a las fuerzas enemigas del caos que se 

oponlan a la consolidación del cosmos. 

En este punto, acudamos al mito de Zeus'(según la versión del especialista Jean

Píerre Vernant: 
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"Como sCJberano, y frente a la totalidad de los otros dioses, Zeus encarna la 

fuerza más ·grande, el poder supremo: Zeus de un lado, todos los ollmpicos 

reunido~. del ~fro. Una vez más, Zeus prevalece. Frente a Kronos y a los dioses 

Titanes, ali~dos contra él para disputarle el trono, Zeus representa la justicia, .el 

reparto exacto de honores y funciones, el respeto de los privilegios que cada cual 

puede invocar, la atención que se les debe incluso a los más débiles. En él y por 

él, en su realeza, la fuerza y el orden se conjugan, reconciliados. Todos los reyes 

vienen de Zeus, dirá Heslodo en el siglo VII a J. C ... De Zeus vienen los reyes, 

repetirá Calimaco cuatro siglos más larde; pero este parentesco de los reyes y de 

la realeza con Zeus ... corona una serie de enunciados similares, relacionando en 

cada caso una categorla concreta de hombres con la' divinidad que los patrocina: · 

los herreros con Hefaistos, los soldados con Ares, los cazadores con Artemisa, los 

cantores que se acompañan con la lira con Febo <~polo>, como los reyes con el 

dios rey." (Vernal 1991:31) 

Zeus, el nombre de este dios revela claramente su origen, en él se lee el 

significante "eus", la misma raíz indoeuropea del latrn dies-deus y del védicci 

dyeus, que significan en ambos casos "día" y "luz de día" respectivamente; por lo. 

mismo Zeus significa esencialmente el dios de la Luz. Zeus fue el dios supremo 

de todos los pueblos helénicos. Fue también el dios de la naturaleza física y de los 

grandes fenómenos celestes donde se manifestaba la vida cósmica, ya que 

representaba al Cielo y su esplendor, simbolizaba también a la lluvia, el viento, las 

tormentas, el ciclo de las estaciones, la sucesión del día y la noche, asimismo fue 

el dios de.1 rayo .Y venerado en las cimas inmensas; en fin fue el Amo de todos los 

elementos vivientes. 

Pero. no debe confundirse a Zeus con el rayo, la tempestad, las altas cumbres, la 

lluvia o el viento; ya que el rayo, el día, el cielo, etc., no son Zeus mismo, sino son 

de Zeus y le pertenecen a él; es decir, Zeus las engloba en el seno de una 

Potencia viviente que se extiende no sólo a las realidades físicas sino también en 

las ontológicas. Ya que esta Potencia de Vida reunió bajo su autoridad una 
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pluralidad de efectos terrestres completamente arbitrarios para nosotros, pero para 

el griego aceptables pues fueron la expresión de un mismo poder actuando en los 

dominios más diversos. Por lo tanto, ·debe quedar claro que Zeus presentaba 

múltiples advocaciones de vida, es decir, funciones de lluvia . fecundante, 

resurrección vegetal, fuego viviente, efo. 

Sin embargo, debemos continuar con la lectura de este mito.terrestre, ~~gún la 

versión de Jean-Plerre Vernant: 
. . ~ 

~~-~·:;,; ·~ ;~-¡; ', 

"Cuando Zeus entra en la. composición d~ un~it~;~da, '6omo l.a. queJorma con 

Po~eldón y Hades, es para delimitar el rep~rtb Je 1cis:~iveÍe~ ~ ci6~Ínlos cÓsmicos: 

el cielo a Zeus, el mar a Poseldón .. el m'unéÍo ~ubi~~rá~~~·a H~cÍé~; y a los tr~s en 

común; la supeñicie del suelo .. Cu~~do ~~ ~~6ct~ ~~·~~reja .crin un'~ diosa, la diada 

asl constitUid~ traduce los aspectos. dif~re~tes d~I dios soberano según la 

divinidad femenina que .lo acomp~ña. Conjug~do con Gea o Gaia, la Tierra Madre, 

Zeus representa aÍ prlncl~e celeste, macho y generador, cuya lluvia fecundante 

dará a luz, ~n las profundidades del suelo, a los jóven~s retoños de la vegetación. 

Enlazado con Hera patro~lna, bajo la forma· de una boda regular, productora de 

una d~scend~ncl~ legitima, la Institución qUe <civilizando> la unión del hombre y 

la mujer, .sirve de fundamento a toda la organización social cuyo modelo ejemplar 

lo da la pareja formada por el rey y la reina. Asociado a Melis, su primera esposa a 

la que engulle para asimilarla lntegramente, Zeus se identifica con la inteligencia 

astuta.e .• : Casándose en segundas nupcias con Temis, fija para siempre el orden 

de las estaciones en la naturaleza, el equilibrio de los grupos humanos en la 

ciudad <Horai> y el curso ineluctable de los destinos <Moirai>. Se hace ley 

cósmica, armenia social y destino. " (lbidem:32) 

Zeus fue el rey de todos los dioses, porque ejerció sobre cada uno de ellos la. 

soberanía absoluta del cosmos y la vida terrestres. Ya que Zeus habla· combatfdo . 

y sometido finalmente a las fuerzas devastadoras del caos, repres~nt~das por 

Cronos, los Titanes y los Gigantes sucesivamente. Asl con la victoria ele Zeus se 
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afirmó el orden y la vida terrestres. 

Pero continuemos la lectura del mito, apoyándonos ahora en la versión de Rene 

Martin: 

"La literatura ha concebido un amplio desarrollo a las aventuras amorosas de 

Zeus, que se unió a muchas divinidades de las que tuvo hijos celebres: las horas y 

las moiras (de Temls), las cárites (de Eurinóme), las musas (de Mnemósine), 

Apolo y Artemisa (de Lelo) ... De Hera (una de sus hermanas) tuvo a Ares, a 

Hefesto, a llitia y a Hebe. Con Demetér (otra de sus hermanas) tuvo a Perséfone. 

Zeus se unió también a muchas mortales y para conseguirlo solla recurrir a las 

metamorfosis más variadas: se convierte en cisne para unirse a Leda, en lluvia de 

oro para P}'i.netr~r, !! . Dánae! adopta la apariencia de Anfitrón para unirse a 

Alcmena: la e~p.o~á;vlrtúosa de éste. Amó también al joven Ganimides y se 

transforn'ió er:i·'ág_~ila para raptarlo. Su hija Atenea, la que habla engendrado con 

su primera.esposa, Melis <a la que habla tragado cuando estaba encinta> salió 

armada de la mism~ cabeza del dios. Además, tuvo de Sémele a Dioniso, que se 

gesto en el propio muslo de Zeus, y de Maya a Hermes. Engendró también otros 

muchos hijos, tanto dioses como héroes: Helena, Polux, Heracles, Minos ... " 

(Martln 1998:136) 

Con estos elementos tenemos un panorama general acerca de las deidades que 

participan en una lucha constante para la permanencia de la vida en la tierra, y 

que a continuación mencionaremos. 

a) Grupo representante del Orden en la vida terrestre. 

En primer lugar~st;ba Ze¿s,.celeste representación del poder viviente, fundador 

de la vida y g~rán.Íe.de).~~d~n; fu~ entonces padre, autor y guardián del cosmos

vida. Gobernaba'y ie'_daba vida a la tierra y el cielo donde moraban sus hijos: los 

dioses, semldi~~~s y los s~res humanos; Zeus habla delegado funciones en sus 
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dos hermanos: Hades, "el invisible", fue el dios del inframundo, que ordenaba el 

mundo de los muertos: y Poseidón, "el poderoso", que ordenaba el mundo marino. 

Los tres dioses tenían sus consortes: para Zeus correspondía Hera, "el cielo 

brillante", diosa atmosférica, que todo lo vera pues gobernaba el cielo y la tierra 

junto a su esposo. Persefóne fue la esposa de Hades y representaba la 

resurrección periódica de la naturaleza (que pasaba la mitad del año en el 

lnframundo en compañia de Hades y la otra mitad en compañia de Deméter, el 

mundo natural ). Finalmente estaba Anfitrite, "la que rodea el mundo", es decir la 

Inmensidad marina, esposa de Poseidón. Luego aparecen los innumerables hijos 

éle Zeus que cumplían la función de sustentar y salvaguardar el orden del mundo 

natural, siempre bajo dirección del Supremo Zeus; ejemplos de ello fueron: Apelo, 

dios solar; Ares, dios guerrero, Hermes, mensajero divino, Artemisa, diosa lunar, 

Afrodita, diosa de la belleza y el amor, Atenea, diosa de la sabiduría, Hefaistos, 

dios forjador y herrero, Dionisio, el dos veces nacido, en fin los héroes y 

semidioses como Heracles, Perseo, Pólux, etc. 

b) Grupo representante del Caos destructor de la vida terrestre. 

Primeramente estaban los Titanes, primera generación de dioses con su rey 

Cronos, que encarnaban las fuerzas inmensas del mundo, sin control alguno y por 

lo mismo destructoras. Luego estaban los Gigantes, otra generación de dioses que 

se enfrentó a los Ollmplcos para subvertir el Orden de Zeus. Finalmente estaban 

los Cíclopes, que también asolaban el mundo natural. Todas estas deidades 

fueron fuerzas descomunales que devastaban a la naturaleza y amenazaban con 

destruir el Cielo y la Tierra. Todos ellos fueron vencidos y controlados por los 

Ollmpicos con Zeus a la cabeza. No obstante, estas fuerzas caóticas y otros seres 

monstruosos como: la terrible serpiente Pithon, las arplas, las gorgonas, las 

parcas, las furias, los tifones, las quimeras, las sirenas, el minotauro, las 

amazonas, la esfinge, la equidna, el cancerbero, la medusa, los dragones, 

etcétera siempre están acechando al cosmos y al hombre. 



En fin, esto~ dos sectores de divinidades nos enseñan la lu~há" entre el órden y el 

caos, asl como la organización del mundo viviente, es d~cií, 'sus peligros, 
_. ; ., .. - » ·" 

amenazas, tensio~es, que deberlan de vencerse e integrarse para_ sostener ese 

Cosmos. En cada caso de dios, semi-dios o héroe que lucha contra las fuerzas del 

caos, se está narrando una enseñanza esa lucha de manera pa'rticular, pero 

siempre inscrita en la dialéctica del Cosmos-Caos. 

De éste ·modo fue instaurado el equilibrio del Cosmos y el Caos en la vida 

terrestre, según el lenguaje simbólico de los mitos. Revisemos a continuación su 

repercusión en su modelo humano mitológico-educativo mediante sus fines, 

contenidos y métodos. 

Fines Mitológico-educativos 

Recordemos que el mito transmite una enseñanza por medio de un lenguaje 

simbólico, en el caso del mito de Zeus se narra la lucha permanente del Cosmos 

para preservar la vida terrestre impidiendo la labor destructiva del caos. Pero la 

creación del cosmos viviente constantemente debe reactualizarse por medio de la 

enseñanza del mito para permanecer alerta contra el caos que constantemente 

amenaza al orden natural. Asl aplicando la interpretación hermenéutica, debemos 

entender que el hombre mismo participa de este trabajo de renovación de la vida 

terrestre, de manera activa y decisiva; con la participación de los maestros 

especialistas del saber mitológico, que enseñaban y practicaban con la finalidad 

de mantener el equilibrio del Cosmos en su lucha con el caos. 

Aún más, este tipo de mito constituye un fin en si mismo, puesto que indica 

claramente el papel que deben desempeñar los seres humanos: En su lucha 

permanente para salir del caos y evitar la destrucción de Ja vida terrestres y. 

evolucionar hacia el orden, Ja luz y la vida del cosmos. Estamos estableciendo que 

hay una afinidad y analogla entre Ja creación del Cosmos-Vida y la creación del 

hombre. Y es que el mito terrestre es incluyente del hombre pues al usar el 
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lenguaje simbólico de los dioses: Zeus (dios de la Luz y la Vida), Hera (diosa del 

cielo brillante), Poseidón (dios del mar), Anfilrite (diosa del agua), Hades (dios de 

la muerte), Persefóne (diosa de la resurrección), en realidad se establecieron los 

modelos ejemplares que el hombre debla seguir con fidelidad para convertirse en 

un Hombre~Kosmos. Principio y fin de la enseñanza del milo terrestre griego. 
·- . ; 

En fin, ApÓlo; dios' solar, y Dionisia, el dos veces.nacido, configuraron el modelo 

humano '9rie'9'6. -~~ntro de gra~~dad de esta construcción mitológico-educativa. 

Apelo y óioni~ib, ~1.:nboliz~ban .1a ~i~-ra~ón, ·Cronos y sus huestes destructivas 

simboliza,ban .. la 'razón'.. L~~. griegos' deblan esforzarse para ser un hombre-·'· ,-. ., .. _ _,_,,,._"·-· -.. ,' •,'. -,. -.· 

Kosma's, éfe' aC:uerdó a· los fines mitológico-educativos según el milo terrestre de 

zeus y sus hiJ~s A~olb y b1a'nisio. 

Una vez.ubicado el fin de la enseñanza del mito terrestre, debemos estudiar los 

contenidos de este tipo de mito. 

Contenidos Mitológico-educativos 

El milo terrestre narra que cuando se estableció la vida en el mundo natural, 

gracias al triunfo de los dioses ollmpicos, comandados por Zeus, sobre las fuerzas 

devastadoras de Titanes, Clclopes y Gigantes; se deberla de mantener el mundo 

viviente, garantizando su vigilancia permanente contra las fuerzas del caos y la 

destrucción del mundo, ya que estas fuerzas del caos-muerte no podian ser 

aniquiladas totalmente, deberlan por lo menos ser controladas por los Ollmpicos y 

sus descendientes divinos, evitando asi la destrucción del mundo terrestre y 

humano. 

De los descendie~tes,d.e Z~us.olimpico, encontramos a Apelo y a Dionisia, que 

pr~cisam~~te combaÚ~rci~'.c~ritra:esas tuerzas caóticas. Ya que en Apelo se 

destacaba fundamentalmente el ca~áct~r civilizador de este dios-solar, slmbolo por 

excelenciadefhcimbre cu116;':según el pueblo griego, en Apelo se sintetizaban la 
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belleza flsica y la intelectualidad, pues'consus.flechassolares aceleraba la vida y 

la llevaba a la madurez, pero también tenla .elpoder regenerador del sol, que 

curaba y salvaba de la muerte pues posela los saberes médicos y proféticos. Más 

aún, Apelo fue amante de la música, experto ejecutante de la lira. En fin, este dios

solar, hijo del supremo Zeus simbolizó uno de los contenidos mitológico

educativos griegos, ya que fue slntesis cultural de intelectualidad, belleza atlética y 

arte, al que todo hombre culto aspiraba para ·salir de la ignorancia y la barbarie, 

simbolos del caos humano. 

Otro hijo de Zeus: Dionisia, el dos veces nacido, porque habiendo sido fulminada 

su madre Sémele por el,esp.lendor de su progenitor Zeus, tuvo que comp!etarsei su 

gestación en un niUslo'de su propio padre supremo. Dionisió creció rodeado 'de· ·· 

sáliros.y ~lnfas;;'y'fUe 'tmplacablemente perseguido por la dio~a Hera, qutén le 

infÚndiÓ la ,.locura convirtiéndolo en Bacchos, "el privado de la razón". Dionisio

Baccho~ h~bla desarrollado el cultivo de la vid y con este saber se convirtió en un 

liberador de los hombre al ofrecerles la libación mlstica. Siempre acompañado de 

. su 'alegre'C:ortejo de sátiros, y ménades recorrla el mundo cantando y bailando; 

para . los que reconocian su divinidad les ofrecla el delirio mlslico y la alegria a 

través del disfrute de la noble vid. Para los que no reconoclan su poder supremo 

sufrlan las consecuencias de la locura y el crimen. Por ello Dionosio desarrolló 

también el arte teatral en sus modalidades: la comedla, cuando sus cortejo 

dionisiaco era alegre; la tragedia, cuando en su cortejo dionisiaco se sacrificaba un 

chivo expiatorio, y la sátira, cuando su cortejo dionisiaco se tornaba licencioso e 

irónico .. 

Conviene ~quÍ acudir nüeva~iente al especialista Rene Martín: 
,,-. ,. >~·. ~ ~.~/ :L:k~;~;:·~~·i;~;·{~ 

"Muchos: térmln:~s ;~:tr~les;se relacionan con el mito de Dionisia, a quien los 

grieg6shablari'rl3c~ho~i~Q:~~~~el dios del teatro: la palabra comedia proviene de 

comos,' el -~él~t~· á'1~g~~'!y"1\6~ncioso de su cortejo; tragedia procede de la voz 
'.··.-- · •. '·í·" ':•., . , 

tragos, el chiva· que se sacrificaba. a este dios; el drama satirice se organizaba, en 
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su origen, en torno al canto de los sátiros, vinculados al cortejo de Dionisia" 

(lbidem:41) 

Por otra parte, debernos subrayar que Cronos simboliza las fuerzas del caos, ya 

que -según -el mito, Cronos después de castrar a su padre Urano (el cielo) se 

convirtió en -el rey de los Titanes y empezó a gobernar el mundo. Sin embargo, se 

I~ ha·b-la profe·ti~ado que también sufrirla lo mismo que él le habla provocado a su 

progenitor y para evitar esto Cronos se engullla a sus hijos cada vez que su mujer 

Rea (Ía ti~rra), los, parla. Sólo Zeus, quién habla escapado de este cruel destino y 

una vez aclulfo pudcí' enfrentarse a su padre, haciéndolo que vomitara para que 

sus herniános-vo!yi·~¡;;, ·a la vida. Después empezó una guerra de diez años entre 

los Titanes, .segÜidores de Cronos contra Zeus y sus parientes seguidores. Ya 

~abemos;queZeus t~iunfó y desde entonces este dios simboliza el orden, la vida y 

la sin;ra~Ón del mundo; mientras que su padre Cronos representa la muerte, el 

caos y la razón del mundo. Detengámonos aqul para destacar esta simbolización. 

La intervención de Zeus significa la posibilidad de trascender la criatura puramente 

biológica o natural, hacia la creáción cultural del ser humano. Asi estamos 

estableciendo que cuando el Titán Cronos gobernaba al mundo no habla modelos 

a seguir puesto que él se los tragaba corno lo habla hecho con Poseidón (el mar), 

Hades (el inframundo), Hera (el cielo brillante), Hestla (el fuego sagrado) y 

Derneter (la naturaleza); Porque el detenia el proceso evolutivo del mundo natural 

hacia la cultura, ya que devoraba las posibilidades de la sin-razón representadas 

por estos}ioses. Por eso Zeus, sus hermanos y sus descendientes (dioses y 

Jiéroes) simbolizan los modelos del hombre culto; en tanto que Cronos y sus 

seguidores ' 'rntánes, Gigantes y Monstruos) representan las fuerzas del mundo 

ca'óti~o~ p~i;,.¡itivo y bárbaro. Es decir, el mundo natural y humano siempre serán 

devorados por Cronos (la razón) en tanto que no intervenga Zeus (la sin-razón) 

_que:proporciona la posibilidad de trascender el tiempo despiadado mediante la 

cultura,que incluye la espiritualidad, la creatividad, la intuición, la imaginación y los 

in-stintos del ser humano; esto es la vida en movimiento, que forma al humano de 
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manera integral y en armenia con el mundo natural y humano. Por eso la sin-razón 

se simboliza en este mito como el movimiento que engendra la vida en tanto que 

la razón.se.simboliza como el no-movimiento que provoca la muerte. Porque 

Cronos-ra~ón ·es no-movimiento que detiene las posibilidades humanas que 

hemos denominado vida engulléndolas y poniéndose a si mismo como la única 

opción. q~e da· como resultado una humanidad parcialmente formada e incompleta. 

Al plantearse el Hombre-Kosmos, según el mito terrestre griego se estaban 

tensando dos fuerzas: la razón y la sin-razón. De este modo, se le daba vida y 

orden a un ser humano, incluyendo la razón y la sin-razón según el lenguaje 

mltico, armonizando asl su cuerpo, su intelecto y sus emociones. Este fue el 

significado de los contenidos mitológico-educativos en relación a la lucha perenne 

de Zeus ollmpico y sus hijos Apelo y Dionisia contra el caos y la destrucción del 

mundo terrestre y humano, representado por Cronos y sus huestes. 

Pasemos a revisar esta repercusión en los métodos que se usaron para transmitir 

esta enseñanza simbólica. 

Métodos Mitológico-educativos 

En la antigua Grecia predominaron tres procedimientos para transmitir la 

enseñanza simbólica del mito: el estudio mnemotécnico y audiovisual, el 

animismo de la naturaleza y el alumno como aprendiz adjunto. Revisemos su 

aplicación a través del mito terrestre. 

El estudio Mnemotécnico y Audiovisual 

Los griegos minoico-micénicos desarrollaron dos tipos de escritura la linear A y la 

linear 8, hasta la fecha la linear A no se ha logrado descifrar; sin embargo la linear 

8, si. Y ha sido interesante descubrir en esta etapa de escritura inicial del mundo 

griego, los nombres escritos de los dioses que nos ocupan: Zeus, Hera, Hades, 
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Poseidon etc. Posteriormente se desarrolló el alfabeto griego a partir de los 

diferentes modalidades indoeuropeas: jónicas, áticas, eólicas y dóricas. La lengua 

oral que finalmente se gestó para sintetizar estas modalidades indoeuropeas fue la 

Koine ( lenguaje compartido o común que evolucionó en las ciudades-estado 

griegas). Desde luego, el lenguaje oral y escrito no exclulan el lenguaje mitológico, 

al contrario lo complementaban, y eso lo sabemos por los nombres de los dioses 

griegos alll anotados en la escritura linear 8, ya descifrada (mucho antes de la 

labor de recopilación literario-mitológica de Homero y Hesíodo). Y es que la 

escritura alfabética se encargaba de registrar la memoria colectiva del mito, que 

básicamente se trabajaba oralmente. 

Es decir, convivlan armónicamente dos lenguajes: el oral y el escrito, uno se 

usaba para registrar racionalmente el contenido de los mitos, y el otro para 

develar, por medio del ejercicio de la sin-razón, la enseñanza del contenido de los 

simboios terrestres. De esta forma el estudiante griego, acudia a las escuelas 

griegas, (la palestra, la gimnasia y la efebia) para recibir la instrucción fisica e 

intelectual por medio de la enseñanza simbólica de sus mitos y asi convertirse en 

cultos guerreros apoiinios, para defenderse de la ignorancia y la barbarie porque 

ello significaba el caos y la muerte. 

Nos dice el mito apoiinio, que Apelo fue el sol que aparece siempre joven y 

poderoso en el cielo, y por ello debe llamársele Febo, el eterno joven, lleno de 

vigor y vida. Por este motivo fue el protector de los jóvenes atletas. Fue también 

amante de la música, especialmente de la lira. Pero sobre todo fue el guerrero 

culto por excelencia que se enfrentó a la serpiente Pithon, simbolo de la oscuridad 

y la destrucción que hacia inaccesible a la tierra sagrada de Delphos. Apelo la 

enfrentó y la mató, desde entonces Delphos se transformó eri un oráculo donde 

Irradiaban los saberes proféticos y médicos de la Pitonisa y de Esculapio sus hijos. 

Precisamente,. la interpretación hermenéutica nos ha indicado el carácter 

civilizador dé este dios, que con su luz solar como simbolo de cultura hace que los 

hombres salgan del caos de la barbarie o la oscuridad de Pithon. Y es que fueron 
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los rayos solares, o las flechas de Apolo, las que aceleraron la vida y la llevaron a 

su madurez, gracias a esta energla vivificante surgió no solo la vida del mundo 

natural, sino también la vida del mundo cultural o humano. 

En fin, Febo-Apolo, simbolizaba la síntesis del ideal cultural griego, et guerrero 

culto por excelencia,• iÍeno de Intelectualidad y belleza flsica, al que todo hombre 

culto asplr;ba p~ra·s~lir de la Ignorancia y el caos . 
. i - .,· · ••. - . 

. . ~_.-. :· >,~:~<~:-~~;~~~'.; 
Las .~ueÍtas~ generaciones serian como los modelos mitológico-educativos de su 

cultura: Zeus, Apolo y Dionisio (et liberador de la razón); que siempre se opondrían 

al ·caos,· 1a: muerte y la destrucción terrestre y humana representadas por (la 

razón): Cronos, Titanes, Ciclopes, Phiton, etcétera. 

El Animismo de la Naturaleza 

Este procedimiento mitológico-educativo, equivalente a un lenguaje corporal se 

constituyó en otro de los medios para comunicarse interiormente con las fuerzas 

naturales (dioses), puesto que a los educandos se les cargaba de emotividad 

expresiva y de esa forma se lmpedia que se desvaneciera su relación con la luz y 

la vida del supremo Zeus y sus hijos Apolo y Dionisia. Es decir, con este 

procedimiento se procuraba que los estudiantes griegos se relacionaran 

interiormente con los dioses, a través del estudio y observación de la vida que 

luego se proyectaba en la música, la danza y el canto. Precisamente, el animismo 

de la naturaleza fue ante todo una reactualización mitológica empleando la 

música, la danza y el canto: y ambos: mito y expresión artística se combinaron 

para ejercitar en el arte teatral el ejercicio de la sin-razón y asl aprender a convivir 

con el. muríd.o ná.tural de manera integral y armónica. 

No obstante;:debemos insistir sobre la importancia del lenguaje simbólico de los 

mitos para dimensionar correctamente el papel de esta formación estética en el 

pueblo gr.lego. Y una vez más debemos recordar la figura simbólica de Dionisio, el 
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dios del_ delirio mlstlco y la sin-razón, ya que en otra de sus advocaciones: como 

dios del teatro griego, mostró claramente su papel de civilizador que no sólo 

enseñó a' los 'hombres el, cultivo de la vid; sino también el estudio de la vida a 

través de tres géneros teatrales: La comedia, la tragedia y la sátira. 

Nos dice el mito que Dionisio (el dos veces nacido), fue siempre perseguido por el 

drama trágico: la muerte,de sus seres queridos: su madre Semele y sus primeros 

padres adoptivos y siempre por los celos vengativos de Hera (la esposa de su 

padre Zeus); posteriormente fue privado de la razón por la diosa que todo lo vela 

y se convirtió en Ba,cchos .. , 

Entonces empezó su labor para salir 'del sino trágico de ser victima de la fata lid ad 
- . . . 

a pesar de su condición divin_a. Dioni~,io desarrollo la vid y luego enseño a los 

hombres la libación mistica para que los hombres también fueran privados 

temporalmente de la razón. Pero habla una condición: los que libaban la vid 

deberlan de reconocer la divinidad de Dionisio o de lo contrario enfrentarla la 

locura y el crimen. Asl, Dionisio por si mismo empezó a extender su culto siempre 

acompañado de sátiros y ménades, Y de este modo, Dionisio simbolizó la vida 

como un gran teatro, que podla tornarse en una comedia , es decir, en algo frlvolo 

y ligero; en una tragedia , es decir en algo dramático y terrible; o en una sátira, es 

decir en algo burlón e irónico. De ese modo Dionisio fue extendiendo su propio 

culto por oriente y occidente ( pues incluso llegó a la India), siempre sembrando la 

semilla de la felicidad o la destrucción según fuera o no reconocido como divinidad 

, e hijo de Zeu~._ Finai'mente ascendió al Olimpo, no sin antes resucitar a su madre 

Semele y lle~arla~o11sigo al mundo de la inmortalidad. En fin, los prodigios y 

hazañas de. Oi'onl~io-' serian siempre recordadas en los llamados misterios 

dionisiacos, q~~ r~~r~~entaban el nacimiento, sufrimiento, hazañas y ascensión a 

la i~m~rt~Íid~d 01Ííil~Í~'a d~I dios privado de la razón o dios de la sin-razón. 
-- \.~'-"2· 

El ,mito d~ bi~~isio'íu~. unO' los más bellos e interesantes poemas de Grecia; y su 

interp-reti:ición hermenéutica nos ha indicado que dependiendo de como cada ser 

137 



humano aborda la vida asl va obteniendo también sus resultados, es decir, como 

una comedia, una tragedia y una sátira. 

En fin, este procedimiento mitológico-educativo abordó al teatro como la vida 

misma, ya que la vida nunca se presenta plana, monocromática y estática, sino 

que esta siempre en movimiento y experimentando toda la gama de emociones. 

Asl, Dionisio se transformó a si mismo en el simbolo del movimiento viviente en el 

arquetipo a seguir, en el dios-hombre que habiendo experimentando la gama 

emocional de la vida supo llegar a la inmortalidad e integrarse a la Luz y la Vida de 

Zeus, y siempre con la via y el ejercicio de la sin-razón. 

El alumno como aprendiz Adjunto 

En la antesala para la adquisición de una profesión u oficio, las polis griegas 

seleccionaban a alumnos de las escuelas, para la renovación de sus cuadros de 

ciudadanos. De esta forma, las ciudades-estado griegas se rodeaban de jóvenes 

aspirantes a ciudadanos poseedores de una profesión u oficio. 

Cada profesión estaba patrocinada simbólicamente por una deidad, por ejemplo: 

los sacerdotes y reyes por Zeus (el dios-rey por excelencia), los militares por Ares 

(el guerrero . por,:.,excelencla), los comerciantes por Hermes (el administrador 

divino). los herreros por Hefaistos (el herrero divino), los cazadores por Artemisa 

(la ca~adora divina); lás bellas artes dramáticas por Dionisio (el dios del teatro), las 

bellás art~~ ~~cultóricas y musicales (por Apolo el dios del arte), la medicina por 

As~lepio;(ei'dios médico e hijo de Apoio), los saberes proféticos por Apolo (dios 

ele la pit~-~h;~, I~ pr~fecia), en fin, la inteligencia del filosofo por Atenea, la diosa de 
la sabid'úrfa>;:., .. : -~::/~>>'·-

. . ' . :; ~:~:. ·:::._.:. ·. 

De este ~odo·,3~s::s~beres de cada profesión u oficio eran transmitidos a los 

jóvenes ap;eridiciris b~j~ )a tutela de un maestro-probo. Ahora bien, el aprendiz 

pasaba por ~arias p~uebas o iniciaciones, hablando simbólicamente, pues cada 
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avance significaba más esfuerzo y sacrificio. En este carnpo,,.~ólo podían acceder 

aquellos que hablan demostrado aptitudes para merecer el patrocinio de una 

determinada deidad ollmpica. Y no podla ser de otra manera, ya que fracasar o 

abandonar el proceso de adquisición de las habilidades y cualidades necesarias 

para ejercer una determinada profesión, simplemente· significaba haber sido 

vencido por el caos y la muerte. 

También al Estado griego le interesaba que los· ciudadanos jóvenes estuvieran 

atléticamente preparados y listos para cualqúier eventualidad flsica. Las formas 

armoniosas no sólo se grababan en la mente sino también en la estructura 

corpor~I.. Pocos pueblos como los gri~·9~~ r~ver"enciaban la belleza, no sólo en las 

bella~ artes sÍrio>"tamblén en el cuerpo humano. Por ello, hubo competiciones 
' . . " . "' .. ~:' . . . ._,,·. . ·~ . 

atléticas dónde partiéipabáii hombres y mujeres para consolidar la noble virtud del 

cúer~o s~~~·~t~;~¡J:f~~~~;.¡¡;;~téf~ra griega de la formación humana. Más aún, 

~Ueva~~~t~ ~t~;¡~~~Ó~ct·~~ri,-6~ ·~~n deidades y héroes que simbolizaron la belleza 

~e~~;b~TI1T~~~,ti!~f ~f rj~· Hermes, Hércules, Afrodita, Atenea, Hera, Aquiles, 

.;.~ 1<,'>.: ._,.. . ·~ 

4" ,:;~··.·."· ,,,. , 

Poreso, Jóven'es de Grecia de uno y otro sexo, ya preparados y endurecidos por la 

c~m~~t~n61a~·~uéti;;as locales asistran cada cuatro años a la ciudad de Olimpia, 
' . . . . ' . . 

capital de· Zells por excelencia, para contender entre si y lograr los honores de la 

victoria .. Estos. festivales atléticos, o juegos ollmpicos, se hacían en honor del 

supremo Zeus y de las deidades del Olimpo. Alll los jóvenes presentaban sus 

habilidades y destrezas flsicas logradas durante su educación en los gimnasios y 

p~lesfr~s. Y también habla concursos de belleza para hombres y mujeres, incluso 

sé ·exlgla haber ganado algún concurso de belleza para ser admitido en los 

templos como sacerdotes. 

Así, ... el éxito en estas justas deportivas y de belleza empezaba a darles a los 

jóvenes el prestigio de una vida profesional y honorable ante los ojos de Zeus. 

Más aún, le añadla gloria a las familias y a los Estado-polis, que los habian 
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educado. Por eso, debe entenderse que para los griegos la molicie y la indolencia 

flsica era tan vergonzosa como la ignorancia y tanto una como ot~a indi~aba~ una . 

falta de cultura y educación. 

Ya anteslos jóvenes hablan aprendido que deblan esforzarse para ser Hombres

Kosmos, según relataba su mito terrestres; en esta fase mitológico-educativa 

haber triunfado en todas las pruebas o iniciaciones a que fueron sometidos por 

.sus .. maestros significaba que merecerlan los honores de una ciudadanla que 

honrara, el prestigio de sus dioses y su polis. Asl de este modo se habrlan 

cumplido las expectativas culturales y de identidad propia de las nuevas 

generaciones helenas. 

Por ello es _que paralela a la justa deportiva, estaba lo que podrlamos llamar 

"olimpiada éultu~a1°•', ya que los Jóvenes también presentaban sus proyectos de 

arte, de oratori~. defiloscÍfla, y de ciencia. De ese modo, ante miles de personas 

además.de Í~· ~~ti~Íd.;;:i deportiva ~e empezaban a divulgar los primeros trabajos, 

de destaé~cio~a1d;;,i1;;'s,qLÍe aspiraban a la dirección de maestros más avanzados 

en el campo d
0

~ ~li ~~·~e~i~lidad. 

Es apenas necesario mendon~r q~e ·~onestos mitos de Zeus ollmpico, de Apolo 

dios-solar d~ la bell~za intelectual y flsii:a, de Dionisia, dios de la vid y el teatro 

(modelos de la sin-razón) en oposición .a Cr~nos y sus huestes (representantes de 

la razón) se ponian en acción toda la concepción mitológico-educativa de Grecia. 

Pero lo prodigioso de esta concepción fue que le Imprimió vida, identidad propia y 

cultura a la educación helena que fue surgiendo desde los tiempos heroicos de la 

Arete, después en la Paideia de las polis clásicas, en fin, en la Enkiklozpaideia del 

mundo alejandrino. Es decir, la formación humana según la concibieron los 

antiguos griegos, siempre apareció matizada por su propia identidad cultural que 

.le proporcionó su propia metodologla mitológica-educativa. 

Hasta aqul lo referente al modelo humano mitológico-educativo griego a través del 

140 



mito terrestre, pasemos con la siguiente cultura. 

3.4 La Metodología Mitológico-educativa hindú a través de un mito humano 

Como ya se ha establecido, el mito constituye una enseñanza que se transmite a 

través de un lenguaje simbólico, en este caso del mito humano, se narraba la 

lucha permanente de las fuerzas que representaban la conservación de la vida 

humana contra las fuerzas que simbolizaban al Caos destructor de la vida 

humana. Asl con este nilto humano hindú, se enseñaba que la conservación de la 

vida humana sólÓfue r"'.alidad cuando Vishnu, dios de la conservación de la vida 

·humana,? v'enclÓ 'a las fuerzas enemigas del caos que se oponlan a la 

c6nsb1Ída¿ió~d,el ~ci~~~s.hum~no. Y es que para los hindúes el caos simbolizaba 

la' cornipc~Ón 'de:.1~ vida. humana y su muerte, por eso el triunfo de Vishnu, 

significab~ 1;;.~ict~;i~· 'de la conservación de la vida humana sobre ~I caos 

destrUcto~ y' 1<i inu~rt~; > 

:~r~s~:·!l~t;r~~:\t:os al mito de Vishnu, según la versión del especialista 

. r·: ... ,,.,.,,.,, 

••\/i~hrl~.?La's~~Z'~d~,persona de la trimurti o trinidad hindú. Es el princ1p10 

é:oris~rÍlad~r:se''sÍ~b~li~a porel elemento agua y se le representa con la letra M 

en. la ~llaba'ia'gl~d'.PAllm.;; Es esposo de Lakshmi, diosa de la prosperidad, y 

p~drecie/K:~mad~~á.,dios del amor. Es el dios que conserva y protege al universo, 

p~r lo:qL'e ~~ 'eri~arna en la tierra, siendo por ello el más querido de todos los 
' .. · ... ,··· ., 

dioses. •Aunque· ·inicialmente se le reconocieron veintiocho avalara o 

erica~naci~nes, en el siglo VIII éstas quedaron reducidas a diez: Matsya, Kurma, 

Varaha, Naraslmha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha y Kalki. A lo 

largó de sus sucesivas encarnaciones fue tomando diferentes esposas que no 

eran sino manifestaciones de la misma Lakshmi. Antes de la creación del mundo 

vive sobre el océano eterno, sostenido por la gran serpiente Shesha, slmbolo del 

infinito .. Su cabalgadura es el águila Garuda. Se le representa como un prlncipe 
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apuesto, de color azul, con una triple corona y un diamante en el pecho. Tiene 

cuatro brazos, portadores de sus atributos: shankha, un caracol marino cuyo 

sonido en las batallas siembra la confusión; el sudarshana o disco arrojadizo; el 

gada, una maza; y una nor de loto llamada padma." (Gallaud Jardiel 1999:62) 

Las diez encarnaciones o avatares de Vishnu cumplieron el objetivo de rescatar al 

mundo humano de la destrucción a que clclicamente es sometido por las fuerzas 

del caos encarnadas:en similar número de encarnaciones destructoras, es decir, 

diez p~der~sr:¡s:dern6nios opuestos a la vida humana. Asi, la encarnación de 

Vishnu.con'iti M~ts~~,c~nsÍstió en ser un pez dorado que salvó al género humano 

dei di!~~¡~. Ú'n.lv';r~~(y't~rnbién destruyó al demonio Hayagriva. que habla robado 

l~s libr~s s;,.Jr~d~s1Bd~,I~ vida, es decir, los Vedas. En su segunda encarnación 

· co~o kh~~:'.\n~tíriLt~·~é;~~~!ort~ga gigantesca que sostuvo el mundo, mientras 

lo~ cli~,s~~ ~~-~b~tf~~~'cJ~¡fa~f~-;; demonios asuras para salvaguardar el amrita o 
. - ~ . . ":" .. -:,- •'d' ,:¡·:'" : .• ·-~";-·>'. 

· alirnenfo ·de.li:l:irirno'rtaiidad:;En su tercera encarnación como Varaha fue un jaball 

sag~ac!6·.\1Gt;.i;'~~a\Óf~1 r-i:i~nclo de las aguas primordiales, después de haber 

rnat8Ú:Tafm:1~'iTI'6niÓ~;Hfra~yaksha, responsable de tal caos. En la cuarta 

. encain~~Íóri '~a'ri'íó•jf\lar~~irnha, fue un hombre-león que destruyó al demonio 

·· Hir~ny~kashipJ;~qJ~\usÚrp~ba el gobierno del mundo. En el quinto avatar como 

>va~~n...;;•;¡º~~iii¡(,'i:¡ifiélno que derrotó al demonio Bali que habla arrebatado el 

gobÍ~r~~·de'i ~i~l6 y~l~'ti~rra _a los dioses. En el sexto avatar como Parashurama, el 
' - "·" - • ' '. ~. '. ! -

guerreró·ciel h~cha:que aniquiló totalmente a la casta demoniaca de Kartavirya, ..• - - '.-•. ,<' .. ,. , __ · .. ' 

·que ás6iabíJ·a(rnúndÓ. En _el séptimo avatar como Rama el prlncipe ario que 

de.stru;é>·áÍ/di~·bÍc?Rávana, que oprimla al mundo. En el octavo avatar Vishnu 

apar~dió ~~~o.Krishria, el señor que liberó al mundo del diablo Kamsa y de sus 

'secuac°e~'losdernonios Kurava. En el noveno avatar fue Buddha, el iluminado, que 

~ino a nbe~á~ al mundo de Mara, el demonio de la ilusión. En fin, en la décima 

en~arnació~: conio Kalki, Vishnu vendrá a rescatar al mundo humano de la 

· destnici:ión ,de esta era oscura del Kali-Yuga, en la que aún vivimos, es _decir, 

este avatar estarla aún por cumplirse. 
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Conviene que recordemos el significado mltico de la era del Kali-Yuga, en la 

versión del especialista Enrique Gallud Jardiel: 

"Kaliyuga.- La presente era hindú, cuarta de este Kalpa o ciclo de la creación, de 

432.000 000 años de duración. En esta era los elementos bajos y mezquinos 

triunfan de pleno. Es el peor momento del universo, en el que la degradación ha 

llegado al máximo. La mayorla de las gentes son de la casta de los shudra, viven 

en pecado y dominados por los vicios y la violencia. Abundan las guerras, el 

hambre y las catástrofes naturales .... El viernes 18 de febrero del año 3102 a.c., 

di.a de luna llena del mes de Magha <28 de enero al 26 de febrero> dio comienzo 

la era de Kaliyuga:.'! (lbldem:184) 

La era Kali~Yuga se inscribe en la concepción mltica hindú del tiempo, y esta narró 
¡ · ... 

qu.e el ciclo completo de yugas o mahayuga se compone de una edad perfecta o 

. KrYta-yuga donde se respetaba el dharma u orden del mundo natural y humano, 

fue. la edad de oro, donde los dioses sometian a los demonios para bien del 

hombre. Luego surgió la Treta-yuga, en esta edad se respetaban las tres cuartas 

p·artes del dharma, fue la edad de plata, la cuarta parte restante se convertia en 

karma que liberaba los demonios del caos. La tercera edad, se llamó Duvapara

yuga y se respetaban dos cuartas partes del dharma, fue la edad de bronce y se 

acumulaban dos cuartas partes de semillas del caos o karma. Finalmente, 

aparecla el Kali-yuga, la edad de hierro donde sólo se respetaba una cuarta parte 

dél dharma y tres cuartas partes de karma liberaban a los demonios del caos, y 

enipezabansu labor de destrucción progresiva del mundo natural y humano. 

La aplicación de la interpretación hermenéutica nos ha permitido entender que el 

mito humano de los avatares de Vishnu, narró la naturaleza dual del mundo donde 

la destrucción que encarnaban los demonios se enfrentaba a la regeneración 

simbolizada .. por el propio Vishnu. En efecto, Vishnu reencarnó en los nueve 

avatares mencionados, mismo número en que han reencarnado los demonios del 

caos y la muerte. As!, la lucha entre la destrucción y la regeneración del mundo 
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.con~tituye la totalidad ontológica del hombre hindú. Por eso; los avatares de 

Vishnu simbolizan los poderes creadores, y destruct~res efe los demonios en el 

eterno retorno del mundo. 

Sin embargo, debemos continuar con la lectura de esíe'mito humano, según la 

versión de Enrique Gallud Jardiel: -'>::·' 
· .. ·: -,:~-:; ; :·_. 

"Kalki.- La décima última encarnación del dios Vishríu: aún por venir. Cuando Sula 

(el Sol) y Brihaspati, (Júpiter) entren en la constel~ciÓn d~ Plishuya, comenzará el 

Kritayuga. En esa era Kalki aparecerá como un héro~ sc;;bre un caballo blanco y 

armado de una espada. Nacerá como un bratimana, con el nombre de Kalkin 

Vishnuyashas, en la ciudad de Sambhala. som'~t~ráa todas las fuerzas del mal y, 

tras llevar a cabo el ashvamedha o sacrificio d
0

el caballo, restablecerá el dharma. 

Esta ~ncarnación coincidirá con el fin del mU~d~'.·'c~ando el caballo de Kalki toque 

con sus patas delanteras la tierra, ésta se abrirá y en ese momento la divina 

serpiente Shesha, sostenedora del dios.Vishnli,·colaborará en el aniquilamiento, 

vomitando fuego. Pero en medio de est~' rui~a ~·~riera!, la esencia de las cosas se 

recogerá en el loto, para que aparezca un mundo renovado" (lbidem:185) 

Lo que' debemos destacar en esta alternancia de eras (yugas) y avatares 

(encarnaciones) es la repetición eterna del ritmo cósmico, es decir, su destrucción 

y recreación Infinita, ya que esta repetición clclica del tiempo no tiene fin para el 

ho.mbre. Y es que debemos recordar que los cuatro yugas componen un 

mahayuga o "gran era", y al repetirse 1000 veces estos mahayugas equivalen a un 

dia del dios supremo Brahma, llamado kalpa. 

Sobre estas inquietantes cifras, el especialista Enrique Gallud Jardiel subraya lo 

siguiente: 

"Kaipa." Un dia del dios Brahma equivalente a mil yugas o eras y corresponde a 

4.320.000.000 años mortales, que equivalen a la duración del universo. Un mes 
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del dios Brahma til'lne treinta kalpa;' doce ·meses cfel dios Brahma constituyen su 

año y. cien ;de Ía1~f añC>~i::~u :vida;•;EI :¡,~ogresd de cada kalpa se encuentra 

marcado por. acontecimientds mitolÓgiéos similares, como victorias de los dioses 
- ' ..... ·1.-.. -- --,- ., ., .. --·· ·-:. 

sobre los demonios:eté;;;". (ldem) 
• .__ t• .- • ' -' 

Por lo mismo: .el tiempo h~mano resullarla eflmero y casi Ilusorio considerándolo 

sobre el plano de los ritmos cósmicos mayores, los yuga, los mahayuga, los kalpa. 

(dlas, meses, en fin los años de Brahma). Incluso si el dios supremo Brahma 

muriera después de sus "100 años de vida", otro Brahma se aprestarla a 

sustituirlo, de ese tamaño infinito es el mito del eterno retorno, que ya hemos 

abordado con Mircea Eliade en el capltulo anterior. 

Es con este simbolismo como debe entenderse la afirmación del mito hindú sobre 

que el mundo es pura ilusión (maya), ya que carece de "realidad" sencillamente 

porque su duración es limitada, ya que en comparación a la perspectiva de ciclos 

cósmicos mayores, el tiempo histórico es un instante. Por eso, el yogui de la India 

siguiendo fielmente la lectura de sus mitos humanos, llegaba a la conclusión de 

renunciar .a· este mundo ilusorio y enfocaba todos sus esfuerzos intelectuales, 

emocionalely flsiho~':~ la búsqueda de la realidad absoluta, porque únicamente el 

conocimienfode°Ío ~b~olutC'l l~s ayudaba a liberarse del mundo ilusorio de maya. ·.- - -.. · - .. _. ,_-· - .-_·_ 

Sin embargo, se d~~e dimensionar correctamente esta actitud de renuncia al 

mundo ilusorio o maya. de parte del yogui hindú, ya que no se trataba de una 

repulsa total del m~~d() 'o una negación supersticiosa, como se piensa cuando se 

le mira externament~/es decir, sin la aplicación del saber mitológico. y es que lo 

esencial ~o fue ia.r~~un~i~ en si del el tiempo histórico, sino la conservación de la 

vida huma~a' a pe~ii·Cie que las fuerzas del caos y la destrucción eternamente la 

mantienen a~e~~z~d·~ y en alerta permanente. En fin,· lo l~portante del mensaje 

de estos mit~s'@~á.~o(cle .Vishnu, fue q~e eJ1señaban a mantener despierto el 

"esplritu de 1~ vida humana'! a través de los ciclos de destrucción y de recreación 

en el et~rn~ ret~~noci~icosmos. 
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Más aún, hemos hecho esta revisión del mito de los avatares de Vishnu llegando 

hasta el mito humano con el objetivo de destacar claramente uno de los rasgos 

fundamentales de su cultura, la visión y la identidad del pueblo hindú, que es vivir 

su vida más allá de lo eflmero de la existencia humana, con una visión amplia, 

donde la enseñanza de sus mitos les indican que no deben poseer almas 

minúsculas, sino almas grandes (Mahatmas), como el alma grande y suprema del 

universo. 

De esta manera fue instaurado el equilibrio de la conservación y la destrucclc?n de 

vida humana, según el lenguaje simbólico de los mitos. Revisemos a continuación 

su repercusión en su modelo humano mitológico-educativo mediante sus fines, 

contenidos y métodos. 

Fines Mitológico-educativos 

Debemos insistir el mito transmite una enseñanza por medio de un lenguaje 

simbólico, en el caso del mito de Vishnu se narraba la lucha permanente de la 

conservación de la vida humana contra la labor destructiva del caos. Todo ello 

inscrito en los ciclos mayores de creación y disolución en los yugas, mahayugas y 

kalpas de Brahma. Pero la conservación de la vida humana constantemente debe 

reactualizarse por medio de la enseñanza del mito para permanecer alerta contra 

las fuerzas el caos que constantemente amenazan con la destrucción del mundo 

natural y. humano. Asl aplicando la interpretación hermenéutica, debemos 

.. entender que él hombre mismo participa de este trabajo de recreación de la vida 

humana, siguiendo la senda que le han indicado los avatares de Vishnu; con la 

participación de los maestros especialistas del saber mitológico, que enseñaban y 

practicaban con la finalidad de mantener el equilibrio del Cosmos en su lucha con 

el caos. 

Por lo mismo, este tipo de mito constituia un fin en si mismo, puesto que indicaba 
' ' . . . ~\ 

claramente el papel que debian desempeñar los seres humanos para colabor.ar en 
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. . . . ' 

la lucha permánente para salir del caos y la . destrucción (karma) de la vida 

humana y evolucion~~ hacía. 1.a. conservación de. la vida del mundo natural y 

humano (dharma). Así, esta;nos,estableciendo que hay una afinidad y analogia 

entre la conservación del cos'mos~Vida y·la conservación del hombre. Y es que el 

mito humano es incluyente deÍ hornbre pu~s al usar el lenguaje simbólico de los· 
-- ¡ •·• ' 

dioses: Vishnu (diosde la conservación de la vida en el mundo natural y humano) 

y sus diez avatares ·o enc.arnacion.es: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, 

Vamana, Parashurama, Rama;' Krishna, Buddh.a y Kalki (advocaciones del dios 

conservador de la vida hÚmana). en realidad se establecieron los modelos 

ejemplares que el h~;nbre debla·· se~uir con fidelidad para convertirse en un 

Hombre-Yogui. Principio y fin de la enseñanza del mito humano hindú. 

En fin, los avatares o encarnaciones de Vishnu, configuraron el modelo humano 

hindú, centro de gravedad de esta construcción mitológico-educativa, en el cual 

cada uno de ellos simbolizaba la sin-razón de la vida humana. Y cada una de las 

reencarnaciones de Ravana simbolizaba la razón. Asi, estamos estableciendo que 

ambas tendencias estaban en tensión en el hombre-Yogui, este fue el significado 

de los fines mitológico-educativos, según el mito humano de los avatares de 

Vishnu, el dios de la conservación de ia vida natural y humana; y de Ravana en 

sus encarn~ciones demoniacas, destructoras de la vida natural y humana. Y 

donde se destacaba que el hombre-Yogui debla desarrollar una alma grande 

(mahatma), como el alma suprema del Universo. 

Una vez ubicado el fin de la enseñanza del mito humano hindú, pasamos a 

estudiar IÓs contenidos de este tipo de mito. 

Contenidos Mitológico-educativos 

El mito humano hindú narraba que cuando se restableció la vida humana en el 

mundo natural, gracias al triunfo de los avatares de Vishnu, sobre las fuerzas 

usurpadoras de los demonios del caos y la destrucción; se debería. de mantener el 
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equilibrio entre la conservación de la vida y su destrucción, gracias a la vigilancia 

permanente de las fuerzas del caos y la destrucción de la vida humana. Ya que 

estas fuerzas del caos-muerte cobrarlan mayor poderío conforme fueran 

avanzando la era siniestra del Kali-yuga. Sin embargo, en el momento más 

desesperado para la humanidad aparecería un avatar de Vishnu, que pondría coto 

a esa era kármlca, donde dominaban los demonios destructores de la vida 

humana y natural. 

De los avatares de Vishnu, hemos destacado a Krishna y a Buddha, que 

precisamente combatieron contra las fuerzas demoníacas del caos. Y que han 

dejado una.enseñanza para que los hombres siguiéndola fielmente se pongan a 

salvo. de Íasfuer~as 'óscúras y destructivas de la vida humana. Ya que en Krishna 

se 'ci~st~6~b0a r~rid'cirl-le~t~lmente el carácter civilizador de este dios de la vida, 

símbolo''. 1Joh·e~6eÍ~~~ia '°del hombre culto. Según el hindú, en Krishna se 

. si~tetizaba l~::\~6';~5tn.za para. la liberación de la ley del Karma, (el caos y la 

. mue~~) ~~;;¿ ~Ó~ci'.fJ~q~·~·r~ c~leste restablecía la vida al destruir a la serpiente 

Kal~yeni,'ií~-í,~¡~jl~Fc~g¡y'1a oscuridad que asolaban el inicio de la era def Kali-
·: , "1·: :'·:·:.,····~::;·:e:.·.:·>'·'.·;:-:· - ;:, 

yuga. ,l\simlsmo:~:Krish'11á'simbolizaba el poder regenerador de fa vida, que no 

.··podía s~f ·a~t~G";l~cl~;1f,~cui ·~/C::'úando se viviera en la edad del máximo poderío de la 

. mGerte (~e6~"'é~ciii'~~.';~Gf'e~ el kali-yuga, hay tres cuartas partes de karma o caos, 

contra ~n~;·~~a·~~-'.~~~e'.dé.vida o Dharma). También sanaba y salvaba de la 

mu¿rte pJes ~6~~rá ~·~n'ienaba la sabiduría védica. Más aún, Krishna fue amante . . :· ' . . 

de fa música y lá danza,' experto ejecutante, que sabía reproducir estéticamente 

los movimientos de los astros. En fin, este dios luminoso de la vida, advocación de 

Vishnu simbolizó uno de los contenidos mitológico-educativos hindúes, ya que fue 

el Guru, el maestro supremo por excelencia, que enseñaba a los hombres el 

camino de Moska, (la liberación). al que todo hombre culto aspiraba para salir de 

la ignorancia y la muerte, símbolos del caos humano, a que se esta sometido en la 

Era tenebrosa del Kali-Yuga. 

El otro contenido mitológico-edu~ativo lo representó, otra encarnación de Vishnu: 



Buddha ér ilÜminado, 'po.rque conforme fue avanzando la era oscura del Kali-Yuga, 

se hizo necesaria 'otra encarnación de Vishnu, para salvar a los hombres del 

nuev() den:.onio ¿u~ lo amenazaba: Mara, el que engaf'iaba ~I género humano 

haciéndolo creer" que este mundo de locura y crimen es el único real, es decir, 

donde la muerte es el principio y fin de todo y no hay más. En efecto, esto es asl, 
1 '· ,. " 

pára aqúellos que victimas de Mara (el tentador) se apegaron a sus deseos y sus 

sentidos· nunca satisfechos, porque esos deseos engendran nuevos deseos y 

estos nuevos, y asl sucesivamente, de alll el dolor y el sufrimiento que nunca 

acababa. Por eso, Buddha ensef'io que este mundo es como una pesadilla de la 

que hay que despertar urgentemente. Nótese, que se ensef'iaba a "despertar", no 

a escapar o renunciar al mundo, ya que el despertar se planteaba, por Buddha no 

como una renuncia al tiempo flsico o a un estado de inmovilidad espacial, sino a 

romper este tiempo y este espacio ciclicos en la humanidad y que el simbolismo 

mltico, le denominó la. ruecla . dé las existencias, "Samsara", o flujo infinito de 

nacimientos . y muert~s_/:si~ ;'duperación alguna. Más aún, este simbolismo 

expresaba el acto;fund~ment~l)Clel .despertar y asl salir del eterno retorno 

nacim.,iento-mJ·~~~fe~.t~'tii"~~db,~Í-paso dé la ignorancia a la iluminación, en otros 

términos de la ;:fiJe~~·~'¡;"~íd~~'('; · f · 
: '. .-:~ --;::··. :_ .i./Y~r;:;\:.z;~~:/ ,~·~4 .. ·:-~/·,:...·./ 

En fin,., co~ J~~~~~~j~f!¿;~~i·t~si~u(~rishna y Buddha), se ensef'iaba que el 

hombr~sól~ cs~~~f~·dcis'~i·t~~~í6~~-s p~sÍbles con respecto a la era tenebrosa del 

Kali-yÜga; l~-:d~I i~·~c5rá·~;t;'.'~Je:'~i~~ exclusivamente en la repetición de errores y 
• ' ' ' ' ' ·~ C,' • ~ • ' , • : , ' { ' • 

. sufrimiei"ltos"'incons'cientes 'y sin. aprender absolutamente nada O, bien,' Ja del 

Y~gJi, "q~~ se ~sfÚerza por aprender a través de experimentar en si mismo el Aqui 

y el ÁhÓra:.clarído paso a la posibilidad de salir de la pesadilla que simboliza el 

demonio mental del Kali-Yuga, y del que se puede despertar, para asi entrar al 

estado consciente de iluminación que Krishna llamó Samadhi y Buddha nombró 

Nirvana; 

Establecemos la función de los Demonios, slmbolos del caos y la destrucción, 

acudiendo al especialista W.J. Wilkins: 
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"Estos formidables seres son frecuentemente mencionados y sus acciones 

descritas ca~ 'bast~nt~ extensión en la milologla hindú. Brahmanes de nacimiento, 

resulta ~xti~~º, cl~ci/qu~ se les describe como can Iba les. La diosa Parvati dio a 

toda la tribu el poder de llegar a la madurez en el mismo momento que nacieran . 

. Se, dice :,ql.J~ pÜ~den. tÓmar cualquier forma a voluntad, y asl los encontramos 

aparecien'ció';;c'on;o caballos, búfalos y tigres. Algunos de ellos tenlan cinco 
,,, ,., .... ,,· ..... ,, 

cabezas;:· E~tr!'l; ios más famosos estaba Ravana, el enemigo hereditario de 

Vishnu/ qlÍien'en' muchas reencarnaciones dejó su hogar celestial para matarle. El 

demonÍÓ,r~~pareció en la tierra tras permanecer algunos años en el infierno. Por lo 

tanto fu~ riét'es~~io que la divinidad visitara asimismo la tierra para liberarse de él." 

(Wilkins199a:'3s4-355) 

Es declrRavana:'fu.e,el s!mbolo del caos y la destrucción del mundo ya que fue el 

opositorqulvis~,~~·¡¿~o~u'e vencer durante todos sus avatares. La más conocida 

fue '1a del R·~~ay~~~}Í6nde el prlncipe humano Rama (encarnación de Vishnu) se 

enfrentó a' R'c1v~ria; que sólo podla ser muerto por un humano. Ya que gracias a 

sus t~rribl~~ 'pénit~rici~~ (por 10,000 años Ravana se habla alimentado sólo de 

aire; existÍ,emia'ba~é~a-abajo y cortándose una cabeza cada milenio que le ofrecla 

a Agni érfu~g~ divin'b). Corí ello logró que el supremo Brahma le concediera que 

no pucliéra·sér ~u~rt~ por ningún dios o demonio. Desde ese momento Ravana se 

convirtió en e~~ .cll~i~cÍ~r que asolaba el mundo y que se robo a la princesa Sita, 

hasta qÜe el: pr!nci~~. Rama (encarnación de Vishnu) lo mató y rescató a su 

espo~a si1a!Deiesé';,:,~c16 se restab1ec1a e1 arden en e1 mundo na1ura1 v humano 
,. i .• - ..•. ·-~ •. -,,:.::.·. • ·. •• 

al liberarloVishn~::·~~i den:ioni6 dél caos Ravana. 
""<·,.'..: ;.;.:~-:~;_: .;.;:·,':/ ~~·:. 

DebemÓs'-réit~~ár;~~e·.R·~~aria, simboH~a la razón en oposición a los avatares de 

Vishnu, q~e: r~pf~~~~Íari ¡()~f lllod~l6~' de. la sln~razón que el hombre culto hindú 

deblad~s~g,uir'Jar~;~a1i.r'cie1u~·~pÓ iiÚsorio y fugaz y asl trascender al tiempo real 

de Br~hma: E;d~i:i~. sig~iend6 fiélmente la enseñanza de los modelos culturales, 
-,- . - . -- - . -_-, ~--- -,¡-- ·.-,_ -. -=---' ;·. -- . ,, ,-_ ..• --··- :---~;.:.--. ·--·- ,-,-, ... ---· 

,(fas avata'res de.,Vishnu) e( púéblo hindú sabia como elevarse y hacer crecer su 

alma has!~ integ'~arse en ,el aÍÍna universal de Brahma. En suma, la interpretación 

150 



hermenéutica ~os ~i'ce q¿e J~s e~carnacici~~s de Ravana representan el desorden 

y la barbarie (la razón excrJyente) 'y los Avatares. de Vishnu simbolizan el orden y . . . . . - ,.,. ' ~ - ' . . , 

la cultura (la sin~razón , incluyente)> Por lo: tanto, con Ravana se detiene el 
. . . ··.·· - ...... . 

crecimiento humano y corl\tis1Ínu:'5'e :acelera el crecimiento humano, Ravana 

simboliza asl el no-movimlento}~I desorden y la muerte, en contraste con Vishnu 

que representa el movimientci;'~j cirden ; Ía vida. Asl una vez más encontramos en 

el relato del mito la dialécii~~·d~\~ si,n-razón (vida) contra la razón (muerte). 

Hemos de Insistir, al plantearse el Hombre-Yogui, según el milo humano hindú se 

estaban conciliando dos tendencias: la razón y la sin-razón. De este modo, se le 

daba vida y orden a un ser humano, incluyéndose la razón y la sin-razón según ~' 
lenguaje mltico, armonizando asl su cuerpo, su intelecto y sus emociones. Este 

fue el significado de los contenidos mitológico-educativos en relación a la:Júcha 
., ,.~ -- ó.','f'. ·. ' ' . , .. 

perenne de Vishnu y sus. advocaciones de Krishna y Buddha contra efcacis y la 

destrucción del mundo natural y humano, representado po~·. lo~. d~monlos >de . 

Ravana. 

Pasemos a revisar está repercusión en los métodos que se usaron para transmitir 

esta enseñanza simbólica. 

Métodos MftÓlóglco-educatlvos 

En la India predominaron tres procedimientos para transmitir la enseñanza 

simbólica del mito: el estudio mnemotécnico y audiovisual, el autosacrificio 

educativo y el alumno como aprendiz adjunto. Revisemos su aplicación a 

través del mito humano. 

El Estudio Mnemotécnico y Audiovisual 

Los hindúes antiguos desarrollaron dos tipo de escritura una ideográfica, quizá de 

origen dravldico, y el sánscrito, de origen ario. Hasta el momento, la escritura 
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ideográfica; encontrada en sellos grabados en excavaciones arqueológicas de las 

ciudades de Moheno-Daro y Harappa, no ha podido ser descifrada. Sin embargo, 

gracias al conocimiento del sánscrito, (lengua emparentada con el griego, el latln y 

el iranio, de la gran familia indoeuropea) podemos leer los textos sagrados del 

pueblo· hindú, es decir, los Vedas. Los Vedas son considerados como una 

revelación atemporal de autorla no humana y eterna, que contienen los saberes 

que nos ocupan: la mitologla hindú. Conviene precisar que los Vedas fueron 

codificados por escrito unos 1000 años después de su composición. Más aún, el 

término texto védico en el contexto indio, implicaba una tradición oral transmitida 

con un cuidado y precisión meticulosos de generación en generación y originada 

entre los sabios rishis, esta tradición fue compilada por el sabio Vyasadeva, (una 

encarnación humana del supremo dios Brahma) a quién se le atribuye el texto 

escrito védico. 

En este punto, acudamos al especialista Gavin Flood, quién aclara lo siguiente: 

"Aunque el texto principal del Veda está claramente delineado, en la categoria de 

<revelación> a veces se incorpora material más reciente. Por ejemplo, algunos 

téxtos a los que se les dio el titulo de <Upanisad> fueron compuestos en el siglo 

XVII d. C. e incluso podrlan considerarse como revelación los escritos de hombres 

y mujeres santos actuales. Será esta tradición sánscrita y védica, que ha 

mantenido una continuidad hasta la actualidad, una importante fuente de 

inspiración tanto para tradiciones como para devotos hindúes. El Veda es la base 

de la mayorla de los posteriores desarrollos de lo que se conoce como hinduismo." 

(Flood 1998:50) 

Como podemos notar, el lenguaje oral y escrito no excluyeron el lenguaje 

mitológico, al contrario lo complementaban, y eso lo sabemos por los nombres de 

los dioses hindúes, anotados en la escritura sánscrita-védica, ya descifrada. Pero 

estos dioses ya hablan sido nombrados miles de años antes, antes de la labor de 

recop.ilación literario-mitológica del sabio Vyasadeva. Y es que la escritura 



sánscrita se ·e~(i~rgaba -.'de registrar la memoria colectiva del mito, que 

básicamente se trabajaba oralmente . 
. -· "". -· . · .... 

Es decir;. ~onvÍviir~~ a;~~n~~amente dos lenguajes: el oral y el escrito, uno se 

usaba p~rá registrar racion~lmente el contenido de los mitos, y el otro para 
- ·;··· -· ... ~ . . 

develar; por niediCÍ del ejercicio del rito mnemotécnico de la sin-razón, la 

enseft~~za'cÍ~í 6611t~nid6 de los slmbolos humanos. De esta forma el estudiante 

hindú ~-~udf~ ~ las ~scu.~las (asramas) para recibir la instrucción pslcoflsica de 

acuerdo -a· la e;,señ~nza simbólica de sus mitos y asi convertirse en cultos 

guerreros de ·Krishna;. que se defenderian de la ignorancia y el karma porque ello 

significaba el caos y la muerte. 

Nos dice el mito de Krlshna, que en la vispera de la gran batalla de los ejércitos de 

los pandavas ( los ángeles-scÍla~es)~cmtra los kuravas (los demonios-lunares), el 

capitán Arjuna, de los panda~as~ ~e espantó ante el gran derramamiento de 

sangre que sobreven.driá ·y ·5e' négab~ -a encabezar esta fucha cósmica. Entonces 

el señor Krishna le recordó qu~ su deber de guerrero de la luz es luchar contra la 

oscuridad. Esta guerra era;· pues, legitima ya que se Jrataba de defender y 

restablecer el Dharma, es -decir,-' ~I orden supremo de la vida en el mundo. Al 

mismo tiempo le enseñó'qlJe·-~616 morirfan los cuerpos, pues el alma que reside en 

ellos es inmortal y ade~ái/eJ ·~l·m~ a través de sucesivas encarnaciones se 

enfilarla hacia la fusión ~¿~ '~1 Ab~oluto. Asf como el hombre se deshacia de sus 

ropas viejas para ~estirse ca~· ro~~ nueva y limpia, asf el alma se deshacfa de sus . •., - ,_ . . . . 

cuerpos viejos para ,vestirse con cuerpos nuevos y limpios. Acto seguido, Krishna 

se le mostró como el Ser Supremo (Vishnu), que le reveló el camino para liberarse 

del ciclo repetitivo de existencias o Samsara, enseñándole el ascetismo yogui para 

la fusión con el Absoluto~ es decir, la conciencia suprema de Krishna o Samadhi. 

Precisamente, la interpretación hermenéutica nos ha indicado el carácter 

civilizador de_ este dios, que con su enseñanza como simbolo de cultura hizo que 

los hombres salieran del Karma y la repetición incesante de existencias, 

cumplie.ndo el deber de Arjuna, es decir, sosteniendo una lucha contra los 



. ·---------~--~'------------. 

demonios mentales de la ignorancia y la oscuridad, para finalmente liberarse de 

ellos a través de las prácticas del ascetismo yogui, y asl restáblecer la vida y la luz 

en la conciencia del hombre, es decir, el Dharma del ,.;,und~·natmal y humano. Y 

es que fueron las enseñanzas de Ja sin-razón de· Krishna.'_Jas que, podlan acelerar 

el proceso de liberación, alcanzando más de .. prisa . el. estado de conciencia 

suprema o Samadhi. 

El poema de Krishna representa la enseñanza de la sin-razón del Yoga hindú, que 

consiste en una disciplina espiritual para facilitar el despertar de Ja conciencia con 

la finalidad de unirse al Ser Supremo. Asl, Krishna fue el maestro, el guru por 

excelencia, que enseñaba la forma de luchar contra la ignorancia y oscuridad de la 

era tenebrosa del Kali-Yuga, Fue el guerrero de la sin-razón, que derrotó a los 

demonios y serpientes del caos, pero sobre todo, enseñó a los hombres como 

podlan desarrollar Ja conciencia de Krishna o Samadhi, es decir, la unión con el 

Alma Suprema de Brahma. 

De este modo, las nuevas generaciones serian como los modelos mitológico

educativos de su cultura: Vishnu ( el dios conservador la vida), y como Krishna (el 

dios de la guerra-yogui de la sin-razón), que siempre se· opondrlan al caos, la 

muerte y la destrucción humanas (la razón) representadas por el dominio de los 

demonios Kamsa, Kalayeni y los Kuravas, de la era oscura del Kali-Yuga. 

El Autosacrificio Educativo 

Conforme fue avanzando la era del Kali-yuga, los hombres fueron desvirtuando las 

enseñanzas del supremo guru Krishna y nuevamente los demonios· del caos 

empezaron a dominar el mundo. Asl, apareció el noveno avatar de Vishn_u:_' 

Buddha, el iluminado. El mito de esta encarnación narró que Siddharta (eÍ futuro 

Buddha) fue hijo de un poderoso y rico rey, teniendo una infancia llena de lujo y d~ ·, 

riqueza; siendo ya un joven el príncipe Siddartha se casó con una muchacha de su 

propia casta brahmánica. Cerca de ·los 29 años observó por primera vez -la 
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enfermedad,· la· vejez y la muerte, causándole una ·profunda e. intensa impresión 

que le llevó a ren~ncim a su mujer: su hijo y su trono. Y se lanzó a la vida ascética 

practicando · I~ élütÓrnortific~cÍó~ flslca, mental y emocional hasta que tras siete 

aftos de re.alizadón de ~sta 1Úcha interna o auto~acriflcio logró la iluminación, es 

decir,' ún estad6 d~:'1i'bera~lórÍ absoluta de todo. sufrimient~. ~ngendrado por el 

Karma. ,A-este ·~s_t~~o .. de 'conciencia suprema le· ~o~bró'',,Niriana. _Después ya 

convertkto'~n.B~~dti~;·s~dédlcó.~·erÍseñar ~l~a~in¿ ~los h~Íliilies para liberarse 

:: 2~l~~t~~~~t~f ~~~~'~f i:i1~i~?~ttj~tr:::E:~= . 
vida humana ~ª~/º.más ,tenebroso de'\~ era 'd~i"~~-1;:~~9,~\:-fa .:J • ,, ... ' 

. {·~ . '·'_;_» .• , ·• '.{·~>~:,'; ;:·.~>.~~'\ ¡.~·:~¡-~;, 

Como puede leerse;· con este mito de Buddha; la,practié:a';é!~.l~_aut§llloft.iflc::i6ión 

flsica, mental y emocional constitula otro de l~s : ~rcicédirnlentos mit~lógiéo~ 
educativos, y sus propósitos se encaminaban a ·renunciar de manera acelerada e 

intensa al mundo de maya (el mundo ilusorio)'para liberarse en esta vida (y no en 

próximas encarnaciones) de la inexorable ley karmlca (muerte) y penetrar a la 

eternidad viviente del Nirvana. 

Más aún, este procedimiento mitológico-educativo abarcaba la intensidad y el rigor 

de la ejercitación psicoflsica. Asl, los jóvenes adeptos eran inducidos hasta el 

extremo del agotamiento flsico y el "shock" emocional a través de intensos 

ejercicios corporales, ayunos y abstinencias de todo tipo. De este modo se fueron 

desarrollando seres humanos, impávidos y dueños de si. 

En slntesis, .con este procedimiento se aprendla a valorar y respetar las leyes de 

la vida, personificadas en sus dioses, en sus antepasados miticos y en sus sabios 

Íishis, con tal disciplina que cualquier forma de sacrificio corporal o emocional por 

doloroso que fuera, siempre lo acataron voluntariamente en aras de su armenia e 

integración con el Alma Universal ( Nirvana). 
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Finalmente, se debe entender que la fortaleza físico-anlmica, lograda a través de 

este procedimiento de autosacrificio educativo" condujo a los hindúes hacia una 

predisposición especial en la entrega del agotador ir~bajo .cotidiano. Asl, el 

guerrero lograba desarrollar una fortaleza interna ·~Lle 1é· pe'rmiu'era· dominar a 

feroces adversarios; el campesino lograba hacer producir a· fa madre tierra; el 

sacerdote-brahmán lograba, de manera infatigable y paciente estudiar por horas, 

dlas y meses los textos sagrados; en fin, el artesano lograba transformar la piedra, 

de manera paciente, bella, etc. 

Sin embargo, debemos Insistir el autosacrificio tenla ante todo un fundamento 

mitológico, ya que gracias a él se habla desencadenado nada menos que la 

creación del Buddh.a, eliluminado, el nuevo avatar de Vishnu, que serla maestro y 

gula que orienta.ria a los hombres sufrientes de esta era tenebrosa del Kali-Yuga . 

. Asf, graci~·~r~ ~·ste autosacrificio se consegula un estado de paz para aquietar no 

sólo el C:uer·~.6 ~ino la mente, que era la que generaba todo tipo de pensamientos, 

.anheÍos>deseos.y consecuentemente sufrimientos. Por ello, Buddha fue el avatar 

de la 111iciit~?¡<)~; ~fle 'enseño a sujetar los pensamientos por medio de una 

'implacable obst?rv~clón "el observador es lo observado". y de este modo se 
- . ·-· .. · . "-. 

'lograba lo trasc4:mdente y lo sagrado; y ya que se sabe el significado hermenéutico 

ele' este acto. suf)iéino, no es extraño entender que gracias al autosacrificio, 

corporal ·e Ínte.iécí~al,. es como el hombre hindú iba templando, endureciendo y 

fortaleciendÓ.sÚ lntélec!º• sus sentimientos y su cuerpo. Una vez más el lenguaje 

simbólico del mito nos Indica como tuvo cabida en la vida cotidiana el ejercicio de ... _ - .... _,..,,- -

ia sin-razón a través .. de. la enseñanza de sus mentores mlticos de la sin-razón: 

Kri~hn~. eI~~r~\;ó~i~~é:~léncia y Buddha, el maestro asceta que les permitiéra' 

estar siemp;~ ~íérti'fl~'c~n'tra de Ravana y sus demonios. Para encontrarse' en I~ 
reaÍidad de Ía l~i(~~~fdúrlaJypreservar la vida natural y humana. '·Í ·;~ · <· : 

,~ .·, ,'~º':> ,·. ,,,, .. , · .. ~ .:-~> 

En otras p~Í~0ris.Y:~1 hombre hindú sabia que a travésde g:~ñ~~~'·e~i¿~~zbs o 

sacrificios ~olú~t~;i6~ e;~. como log~aba hacerse mereéedor d~ ;;{vida: Érí ·este 

sentido, todo el género humano aspiraba a comportarse si~ulendo.el arq~eti~o de 
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:. - ' -; _' .· .. -.- -- _. ~., ' 

sus dioses, héroes y antepasados mlticos, .y ese comportélrríiento, conforme la 

ensenanza mitológico-educativa del autosacrificio:. e~ :lo ciue.·he;rnenéutlcamente 

se' Interpreta como liberación que conduce al Samadh
0

i o al Nirvan~. sfmbolos por 

excelencia de la cultura y la sabidurla de la India. 

Estudiemos ahora el siguiente procedimiento mitológico-educativo: 

El alumno como aprendiz Adjunto 

En la antesala para la adquisición de una profesión u oficio, las castas hindúes 

selecclonaban a alumnos de sus asramas (escuelas), para la renovación de sus 

cuadros productivos. De esta forma, las castas hindúes se rodeaban de jóvenes 

aspirantes a una profesión u oficio. 

La sociedad védica estaba dividida en cuatro clases o castas: los brahmanes, los 

nobles o guerreros (rajanya ksatriya), el pueblo llano (vaisya), y los siervos 

(sudra), las tres primeras fueron llamadas los <dos veces nacidos> (dvija) porque 

desde niilos eran sometidos a una Iniciación especial (upanayana). Los deberes 

de los brahmanes consistlan en ensenar el Veda y realizar para los demás los 

sacrificios y ritos, los deberes de los ksatriya prepararse para la acción bélica y 

proteger al pueblo, los deberes de los vaisya fueron la agricultura, el comercio y la 

ganaderla; y los sudra deberlan servir al pueblo, a los guerreros y los sacerdotes

. brahamanes. 

E_n este punto, conviene acudir al especialista inglés Gavin Flood: 

"El niilo nacido· dos veces superaba la niilez a través de la iniciación védica. 

Después se convertia en un <estudiante> que vivla en casa de un maestro 

durante cuya estancia aprendia los deberes y responsabilidades de cada uno de 

los cuatro asramas. Al final de este periodo de estudio elegía uno de los asramas 

para seguirlo el resto de su vida adulta." (lbidem:78) 
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Los nombres simbólicos de estas escuelas.o ·asrámas fueron: La del estudiante 

célibe (brahmacarya), la del cabeza de familia (grhástha), la del ermitaño, o 

morador del bosque (vanaprasta), y la del re~u,n~iante' (s~nÍ~yas~). 

De este modo, los saberes de cada profesión u oficio eran transmitidos a los 

jóvenes aprendices bajo la tutela de un maestro (acarya). Ahora bien, el aprendiz 

pasaba por varias pruebas o iniciaciones, hablando simbólicamente, pues cada 

avance significaba más esfuerzo y sacrificio. En este campo, sólo podlan acceder 

aquellos que hablan demostrado aptitudes para merecer el patrocinio de un 

hombre santo. Y no podla ser de otra manera, ya que fracasar o abandonar el 

proceso. de adquisición de las habilidades y cualidades necesarias para ejercer 

una determinada profesión, simplemente significaba haber sido vencido por el 

caos y la muerte. 

Según las Ley~s de Manu, los estudios podlan duran de 9 a 36 a·ños durante los 

·cuales los estudiantes· aprendlan todos los Vedas o. un• bueri •'número de ellos .. 
- - - . - . . - . . ' ,··--.. '. 

Posterioimente el aprendiz se .sometfa a un ritual de reinti:lgración' en. el ámbito 

social y f~millar, contraia nup~ias y enir~b~ en el desempeño de jefe de familia . 

con una profesión u oficio .... 
' ,.-_,-··,···:. ' . 

Más:~ú~, cada profesión u oficÍo estaba patrocinada simbólicamente por un dios, . 

por ejemplo, para los sac~rdotes estaba Brahama, el dios supremo, o Vishnu en 

alguna de sus advocaciones o avatares según fuera la especialidad del sabio; 

para los militares ··est~ba el poderoso Shiva, el destructor; para los comerciantes . · .. 
estaba Garíésha; ·el dios~elefante de la riqueza; para los agricultores, el brillante 

India, di~~ 'éf~ Íos 'fenómenos del cielo, para los ganaderos, la advocación pastoril 
- ' 1 • • • 

de Krishna; enfin· para los artistas estaban las advocaciones de Shiva, el danzante 

y Krish~~/'e(~Úsiéo divino. 

Ya ant~s.lo~JÓvenes hablan aprendido que deblan esforzarse para ser como 

· Homtires~Yo~uis, según relataban sus mitos humanos; en esta nueva fase 



mitológico-educativa: ha~e; triunf~do todas las pruebas o iniciaciones a que 

fueron sometidos, por.,sus; niaesticis. (acáiyas) significaba que merecerlan los 

honores de u~a ~iist~'ciJ~ ho~;~~~-.~~j pre~Uglo de sus dioses y familia. Asl de este 
' ¡'~<' .·~ • ;, • ,, ' • •' '> ' F ' •' •' • •· ,'< ' >< 

modo se hab~l,án cumplid°',las ex~ectativas' c~Uurales y de identidad propia de las 

nuevas generaciones hindúes:··, "· 

Es apenas h~ce~ario;recorcfa/~ue'con estos mitos de Vishnu y sus avatares de 

Krisha di~s de l~"gúerra-Yog~i yd~ la sin~razón y de Buddha, dios asceta de la 

sin-razón:: contra·:,Ra·vana el) sus advocaciones, se pon1an en acción toda 1a 

concepción mitológico-educativa de la India. Esta concepción que le proporcionó 

vida, Identidad propia y cultura al pueblo hindú, que fue surgiendo desde la 

aparición. de la era oscura del Kali-yuga hasta la etapa actual donde sigue 

imperando esta edad tenebrosa. Es decir, la formación humana, según la 

concibieron los . antiguos , indios siempre aparecerá matizada por su propia 

identidad cultural que le proporcionó su propia metodologla mitológica-educativa . 

. ->-.: ', .: '~-:>·_·: .. ·'.· ..... ·· '.-
Hasta aqul lo referente al metodologia mitológico-educativa hindú, pasemos a una 

breve conclusión de ~~té 'c~pl!Úlo y después al epilogo de nuestro trabajo. 

Conclusiones 

Hemos terminado con. nuestro trabajo de interpretación hermenéutica y estamos 

concluyendo que: losfin~s. contenidos y métodos configuraron la metodologia 

mitológico-educ~Ú~aTHab,iené:to revisado esta concepción metodológica podemos 

concluir que gracÍ~s ~ ~stc:Í s~·logró concretar la formación del modelo humano 

mitológico~edücátivo de lascúlturas que aqui estudiamos. 

Y es que, a:t;avé~ cl~I d,i,áÍog~ con los mitos descubrimos como se configuró la 

meÍodologla ~¿e pe;~'ítió 1'á re,alizaclón del proyecto educativo que fue el modelo - - .,_ .·. ;,·--,.,,_:,.,.-,; ., 

humano. Este modelo hÚnÍano, como sabemos, constituyó la slntesis de los 

ideales mitolÓ;gico~~dÚcativos que hemos estudiado en cada una de' las mitologlas 
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revisadas. El modelo humano fue el Ideal del hurnano::cúlto, qüe siguió la 

enseñanza de· sus mitos. cosmogónicos; . terrestres· y humanos; 'Asl descubrimos 

que cuando se habla de éosmos y caos ~n reariclacl .. sé :~~Ía ~linb~Íi,zando la 
" . -- " ' - - -· ~~ - .. . - .- . ' ·, "•""( ·.. ~· .·• 

creación o la destrucción de un ~enfro de gravedad o ele un' cosmós a nivel 'natural .. 

y humano. Concluimosque e'sta anak>gla simbólica entre los cosmos naíurales y 

humanos nos permitió descubrir_ los fines mitológico-educativos. 

... .. ,· ,. 

Es un hecho sorprendente que en el lenguaje mitológico veamos representada la 

lucha pérenne d~-.1~ ~ida y la muerte, y que ello se simbolice como la lucha de la 

cÚltura confra' 1~ b~fbarle a través de las divinidades que hemos estudiado en los 

mitos de ia~ huair6 rnÚologlas revisadas. Pero es más interesante que el diálogo 
~ ,, .. ·· ., - . ¡ -, : .. •·· :~·.· 

hermenéuti~o nos;:,halla permitido captar el significado que la vida y la muerte, 

ienlan 'para e( tiu'mano del pasado, simbolizado como la sin-razón y la razón 
. . .., - . ".,o· - -.,._ . , ·,--: - . 

respectivamente: ,7 Ya que en el lenguaje mitológico se marca el hecho 

trasc~nderiÍ~.d~ l;'.t~nslón de ambas, pero nunca la inclusión ni el aniquilamiento 

de alg~n~ccÍé k'11~~:Y ' 
.. ; . . : ... :·: ·<:. ~ . ·_ . ' . 

Asl es importante: recordar _como esta inclusión se vio rota cuando el lagos-razón 

excluyo. total~ent~ a(mY!hos sin-razón, en lo que Gadamer llamó ilustración 

griega.· 

En fin; la sln~razón para.el lenguaje mltico significó la espiritualidad, la creatividad, 

la intuición, la ·imaginación y los instintos, es decir, el amplio movimiento que 

empujaba.hacia la vida y la cultura. Mientras que la razón significó lo contrario, es 

decir el pensar. excluyente, que detiene y destruye el amplio horizonte cultural de 

la _sin-razón provocando el caos, la barbarie y la muerte. Todo esto lo hemos 

demo.strado a ·través del relato mitológico-educativo donde se enfrentaron los 

slmbolos de la sin-razón y la razón. (Quetzalcoatl-Tezcatlipoca; Horus-Seth; Zeus

Cronos y Vishnu-Ravana). 

Pero, concluimos que esta lucha no fue para aniquilar al opuesto, sino más bien 
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para colaborar ampliamente con la evolución cultural y humana, es decir eran 

necesarias una como la otra. Ya que a partir de esta confrontación surgió la 

formación del humano completo e integrado a la naturaleza y el universo, en orden 

con su intelecto, sus emociones y su cuerpo, es decir, en armenia con la sin-razón 

y la razón. 

Una vez comprendidas estas bases. siriibóllcas del contenido mitológico-educativo, 

abordamos el estudio de los procedi~i~~ÍÓs 'ril.J~' fl:ler~n usados para la forma,ción 

del modelo humano, es decir, los ni~~Ódo~:mÍtológico-educativos que idenÍificamo~ 
como el estudio mne.motécnico. y ·audiovisual, el autosacrificio educativo, el 

animismo de la naturaleza, el aprendiz a·djunto y el trabajo comunal. 

En cada uno de estos procedimientos se marcó la tendencia que hacia de la sin

razón el motor.· que daba movimiento a la vida del ser humano, siempre en 

oposición a la razó.n. Asl establecimos que a través de la mnemotécnica, el 

sacrificio psicofisico, la representación estética, la iniciación vocacional y la mistica 

comunal fue ·~amo' s~ verificó la formación del modelo humano de cada una de las 

culturas'.esi!Jdiadas aqui. 
•·'!o'/ 

Portodo:lo,'.~~tericir,concluimos que, con la metodologia del mito se formó un 

modelo. humallC> con su.·· propia identidad cultural que lo hacia mesoamericano, 

egipcio,,¿ri~go o hindú. De este modo hemos destacado la creación cultural del 
- ,: ... -. , 

humano> mediante· la enseñanza simbólica del mito, donde siempre se 

confrontaron la sin-razón y la razón pero nunca se excluyeron. 
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Epilogo: Pcrvivencia del Mito en el México actual 

La celebración de los dias de Muertos en el México actual. 

El culto a los muertos ha existido en todas las culturas, pues el hombre siempre ha 

realizado ceremonias en su honor, las cuales son tan antiguas como la humanidad ' 

misma. Sin embargo, en Mesoamérica se tenía una clara concepción mitológfca 

de la Vida y la Muerte, y ello tuvo una repercusión en la formación humana, así 

como en fa creación de una identidad. cultural única y 'propÍa, segú.h lo' hemos 
;- '~', ., ' . ' ' ' 

demostrado en este trabajo. 

Pero la destrucción de la civÍ1ii~6ió~··-~~~~~;~~ricana a raíz de la conquista 

española, hizo qÜe grari parte de los;'coníenidos mitológicos se perdieran, 
• • - • ' ~ •• ''O'",. - - - • - • ·-.. ,- • - ·-- -.. .. • • - ,. • .• 

quedando. algunos elementos en forft'.ia. de·; tradiciones culturales. La celebración 

del día de muertos ~n el México ~ctual es u~o de ellos. 

' _._ - .. ; ~. ' . 

Las celebraciones se realizan los.dlas 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, 

señalados por la Iglesia católica para honrar la memoria de Todos Santos y de los 

Fieles Difuntos. Aqul podemos cons_tatar el evidente sincretismo, que siempre ha 

permeado la religión mestiza de los mexicanos. Es claro, que en otros países, aún. 

en la propia España hay un culto católico a los muertos, pero _muy diferente al 

mexicano, porque nuestras rafees son propias y pertenecen al contexto mitológico 

de Mesoamérica. 

Es esencial recordar que durante los meses de octubre y noviembre. en el campo 

mexicano las cosechas hán finalizado; el ot6ño ha ÍnÍciado
0

la}~mporada de se~as 
y la tierra se cubre de hojas y vegetacióri muertá, el i~vierno se acerca y con ello 

el campo mexicano entra a un estado de total repo~o~ !=s'en estás fechas cuando 

aparecen florescencfas de color amarillo, naranja y rojo;_' destacadas en la flor de 

Cempaxochitl o "zempasuchil". El color del sol, !Íende ·a tomar matices 

anaranjados y rojizos, sobre todo en los ocasos, cada vez más tempranos, 
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,. _·:_:, . . . _ .. · ·, 

conforme se acere~ el solsiléfo de invierno. 

Por ello, én'é1 MéxicC> 'pr~hispáni~~ se usaron e~to; colores en sus festividades 

conmemoratlvas: al'.grah r~poso o: ·mué~e-del_campo._mexlc~no.· Y. Mictlantecuhtli, 

el dios de la m~erte,:'~pa~~~ió-inv~~Íici~ co~ ~st~s ~6ióres., e .-.--· _-

Actualmente;· e;t~s:ii~stas·-_:~pi~zan•e1._cií_a-·--3/df :;oc:J~r~--con¡·:una :ofrenda a -los 

"m~erto~ chiqu'itos":~~ decli ~ 1éi's'niñoi?ciif~rit~s~ ~~;un alia'r d~nde se colocan sus 
' ' <·;,~ ·.?¡:. • .. ,_ ' 

juguetes, sus dulces, panecitos, veladoras; cála_vel"itas de azúcar, flores blancas y 

amarillas y susimágerie; fotog~áfl~~~>A1 _iri~áiJci1~ l~s campanas repican para 

indicar su llegada, en ese Instante' se endende'•eicopal y se elevan oraciones para 

darles la bienvenid~. Asl, lo~ viv6s~~~viv~~;si;;,bólicamente con el esplritu de los 

niños muertos. 

El dla 1 de noviembfe, a la misma;ho_ra,. las campanas doblan para darle la 

bienvenida a los º'difuntos gra'ndes">- En las casas se ha preparado una ofrenda . . -~ ~- ·:- '"'"-~·) " - ... '- . . . . . 
donde se colocan objetos per'son~lés'deldifÚnto y cosas que les gustaban, sus 

fotografias, comida, 'trut~;;J~1~clc;'r~s .y· ¡,;u~llas flores _de Cempaxochitl, aqul la 

creatividad se de;b~~d~-Y~~tas"bf~~~d~~-''5e'~cl~~n'an con papel picado de colores 
-·:;,; ' '_ -'":. ~·--,~_- -'-~ • -:~.:. ;-~·:·-~-~--· ._-.' '!.·, ~:-.-' .. _,,::.~"' - :'·-~'--~ '<"' .; '.e'- . -- • - . - . . : 

rojo, amarillo ~ nar~nja',- y ,calavera~< de:'.~-zúcar. Empieza asl la convivencia 

simbólica de los viio~- ~ori ~I e~~frU~ d~·las ·'ciirJntos:-Para guiar el camino de los 

;:,~~;, ;~~~::~~r¿~:~i~"~~~J~f 1~~i~~~; .. , ... , .. ¡ ••• , ••• 

El dla 2 de novlembre,;muy temprano·los'_deudosf-as1sten al panteón a v1s1tar y 
._ • ---'·::. :, _'.«::_'.. ·:"~:'- .,,_,·:·:-._,,'.'',_-:_,~ff',:;~~(;:¡¿;:__,,~--d·'.'.:,SC[.'·<~"·:··.'.;:·,{/··:},:_"}:-_:. >·-.-. 

arreglarlas tumbas··_de ;~us' difuntos;; párá .conUni.J~r 'su convivencia, "es como 

pagar 1a visita -que . nuestras 'njG~\:tiíci;·:ih'o~{h1~i~~ori anoche'\ fue 1a respuesta 

natural que alguien de manera ~l~gr~.y~lvaz~~p~~só. El s~cerdote católico, como 

otrora lo hiciera el tlamacazqui mes-oameri~~~o;_ va recorriendo el camposanto 

para avalar esta convivencia sagrada,-_-. al ·-final se lleva a cabo una misa 

comunitaria para enseguida concluir Ía visita. Después las familias regresan a sus 
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casas y en el ocaso se realiza la levantada de la ofrenda. Se dice que para 

entonces los alimentos han perdido su "aroma", pues se lo llevaron los difuntitos. 

Se reparte la ofrenda entre los familiares y amigos, es decir, se les da su 

"calavera", finalizando asl, ya por la noche, la festividad de los dlas de muertos. 

Por todo lo anterior, la celebración del dla de muertos se debe inscribir como una 

pervivencia mitológica de la vida y la muerte que los mesoamericanos hablan 

aprendido, según la enseñanza de sus mitos. Asl el hombre mesoamericano se 

formaba a si mismo, es decir, se educaba, aproximándose a los modelos divinos. 

Estos modelos, como hemos demostrado, a largo de este trabajo, los conservan 

los mitos y los preservan los contenidos de las narraciones mitológicas. Preciso es 

recordarlo: desde sus orlgenes, el hombre mesoamericano situó su propio modelo 

a lograr en un plano trascendente, en el contenido que le ha sido revelado por los 

mitos. Gracias a ello, llegó a ser verdadero hombre, In lxtli in Yollot, es decir 

dueño. de Rostro y· Corazón, sólo formándose en la enseñanza de los mitos, 

aprendiendode sus dioses, héroes civilizadores y antepasados mlticos. 

De este me.do, la per.manencia del mito implicaba saber, valoración y respeto del 

ho~br~ mes~a~~rican~ por la armenia de la naturaleza y el universo. 

Lo anterior, nos hace llegar a la conclusión de que estos misterios de la muerte 

son un proceso de regeneración cultural, que se efectuaba a diferentes niveles y 

grados, pero que en todas las ocasiones se trataba de sobrepasar un modo de ser 

inferior para desembocar en otro superior, hablando simbólicamente se trataba de 

una transmutación espiritual, siguiendo fielmente las enseñanzas mitológico

educativas de la sin-razón. 

En consecuencia la inmortalidad no se concebla precisamente como una 

supervivencia post e morteIT)o sino: como una situación que se creaba 

continuamente, en la que· el hom~re se preparaba y en la que participaba "aqul y 

ahora", en este mundo .. La no-muerte, la ,inmortalidad, se concebla como una 



situación simbólica·. do.nde el hombre mesoamericano tendla todo su ser 

esforzándose ~n c.onq~.ist~r el morir para resucitar continuamente. 

:,, , ' ' . ' ,~: .. "_' -j . 
A través de la exposición de este epilogo mostramos de una manera sintética, 

(que siempre serálimitante) parte de la pervivencia de la cosmovisión del pueblo 

mesoamericano. mediante su . milologia-educaliva y los recursos a través de los 

cw:des se educab~ ~I h~mbre de esta región, respecto al significado de la muerte 

como el reposo ciclic.o, natural y necesario del mundo natural y humano. 

Más aún, pervivencias mlticas como la señalada es la que nos da identidad propia 

ante el mundo, es decir, fuera de México; As(a pesar de todas las influencias 

externas, persisten los rasgos del mexicano, su rostro propio ante el mundo 

exteri9r; por eso es que la celebración a los muertos reviste un carácter propio que 

nos hace reconocernos como mexicanos. Que lejos están aquellas ideas 

preconcebidas que dicen que. los mexicanos "nos burlamos de la muerte", al 

contrario, la enseñanza mitológica dejó profundas ralees que, pese a las 

influencias de otras festividades, en México siguen perviviendo los milos de 

Mesoamerica. 

Estamos a casi 500 años de la desaparición de la civilización mesoamericana, 

pero la enseñanz~ mitológica-educativa dejó tan hondas ralees que han llegado a 

los mexicanos actuales y que gracias a ello aún seguimos teniendo identidad 

propia Y. cultura;· Es decir, los mexicanos de este tiempo a través de sus 

lradicione¡s'se siguen formando en la pervivencia del milo, que proviene de la 

Enseñanza ·Antigua de México, asi como seria el caso de las tradiciones de 

cualquierpueblo del mundo. 
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CONCLUSIONES FINALES 

< < < 

El hombre de la antigüedad observó los .fenómenos naturales, y el resultado de 

estas observaciones lo legó en un lenguaje simbólico, ~lle dio origen a los mitos 

como una enseñanza, para la educación efe s~s/puebl~~>- . · ··· · 

A lo largo de este trabajo se .ha réalizado una lectura hermenéuticade. algunos 

mitos de cuatro mitologías: la m~soa~~~i~a~~; I~ egipcia, la gdega y la hincfÚ con 

la finalidad de sustentar el planÍeariii~ntb ba¿ico de abordar al milo co.,:,~ Un~ 
enseñanza que se transmite.~ través deun lenguaje simbólico. Se ha superado 

así el prejuicio de considerar al milo como una mentira, una ficción o un.~'noCiÓn 
preíógica. Tampoco se le consideró sólo una metáfora poética, puesto que se ha 

. . :. . . ··. 
demostrado que el milo_constituye .una cosmovisión donde se incluían nociones 

• ',l. 

religiosas, cienlificas, est~Ucasy filosóficas. 

La interpretación~hermenéutica contiene una connotación p~e~~~a ~ue nada tiene 

que ver con el entendimiento-explicación al estilo técnico de la ciencia-razón, sino 

con el entendimiento-comprensión al estilo amplio de las. ~iencias. humanas; es 

· pertinente considerar esto porque el lagos-razón impuso fÓrm~-las generales sin 

entender diferencias, formando estructuras que atrapan y limitan· al ser humano en 

un esquema general, que excluye todo lo que no queda encuadrado en una 

fórmula universalista. 

La hermenéutica opone la inclusión a la exclusión, y propone el desarrollo de 

todas las posibilidades humanas, hasta de aquellas poco exploradas, que la 

razón-lagos llam.a sin-razón. Asl se encontró como supera~ la contraposición 

tradicional de razón (explicación) y sin-razón .<comprensión), ya que están en 

disputa dos posibilidades humanas que en realidad se complementan. De este 

modo; se-concluye que con la labor hermenéutica se supera el enfrentamiento 

entre Lagos y Mylhos. 
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La hermenéutica hace la distinción y la critica entre el mythos sin-razón y el logos

razón, se ha destacado que la sin-razón aparece simbolizada en los mitos como Ja 

vida y la luz, que inscriben al humano en la . cultura, haciéndolo un cosmos 

viviente. En tanto que la· razón aparece simbolizada en estos mitos corno la muerte 

y la oscuridad, que lo so;,,eten a la barbarie, deténiéndolo en el caos primigenio o 

mundo biológl~o~ Sin embargo Ja; clistirícié>n y crÍtic~ hermenéutica del Jogós'.razón. 

y el mythos sin-r~zón no ~x·cluy~ ni I~ el~ primacia a alguno ele ~ll~s. si~o.que 
incluye a :ambos, én un diákigo sin 'prejúlcios ni vencimientos: Ya qte tárnpoco se 

trata de explicar {la .sin~rázón 'al estilo único .de Já razón, sino de practicar el 

entendimlento-comp~enilón en . saberes como el mitológico. De ~ste modo, 

ten.dremos u·n~ cos.movisiÓn amplia e incluyente y no una visión racional.mente 

parcial. 

Por lo tanto, la hermenéutica permitió descubrir la analogía de la sin-razón en los 

símbolos de vida, creación y luz; y la razón en los símbolos de muerte, destrucción 

y oscuridad. Por lo que se de.be _concluir que el modelo humano mitológico

educativo fue resultado de la ~nclusión de ambos símbolos, que están en una 

confrontación perenne ::1Jara ·:·lograr el advenimiento de un ser humano 

culturalmente des~rroliado'.'y ·e~ 'armenia con su intelecto, sus emociones y su 

cuerpo. E .integr~do a·~U; cos'mos ~ través de un saber, una valoración y un 

respeto a la náturaleiz; y el u~iver,so'. 

Asi, la cosmovisión mitológica ensei'ia ante todo que .en el universo y la naturaleza 

hay uri principio fundamental: la lu~had~I cosmos y el caos. Y q~e esta lucha no 

significa destrucción y exclusión sino creación e inclusión. Saber que se · 

proyectaba en todo el ámbito cultural de estos pueblos. Por eso, el principio 

cosmos-caos manifestado en el mundo natural y humano, estableció un modelo 

humano mitológico-educativo, es decir la concepción de un ser humano 

culturalmente evolucionado de acuerdo a la confrontación simbólica del cosmos-

caos. 
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De esta manera, se concluye que esta cosmovisión se proyectó en. la génesis 

educativa de estos pueblos a través del modelo humanoy que este fue el centro 

de gravedad de su cultura y su educación. 

Ahora bien, el modelo humano mitológico-edÚcaÚvo ~lantea una interesante 

noción de la formación humana, pue~to que _su .~imlÍolismo develó que el cosmos 

significa la vida y la creación cultural del ser hu~~-no y el caos significa la muerte y 

la destrucción cultural del ser humano. Por eso, se concluye que en sus arquetipos 

de dioses y héroes se empleó el sÍmbolode'vida y luz para denotar la sabiduria 

del humano culto y el slmbolo de muerte 'y oscuridad para denotar la ignorancia 

del humano bárbaro, y de esta __ manera es como debe comprenderse la 

configuración de los modelos humañ'os ;,,itolÓgico-educativos. 

Los contenidos mitológico-educativos. se- orientaban con el fin de desarrollar 

intelectual, emocional y físicamente_ al· individuo obteniendo de esta manera la 

propuesta de formación integraí y eñ armenia con la naturaleza y el universo, es 

decir, la configuración del ni~delo humano mitológico-educativo que permeaba a la 

familia, la escuela y la comunid~d. --

- - '~'' 

Ya no debe causar sorpresa,entonces que los 11lili~a;es cl,e:esias cult~ras se _. 

presenten como excelsos artistas: ~ bl~n q~e•iosi~a6'~rC!óte's .pa'r1i~1pen del 1~ .. 
. ··:,,:'::." :':~.J."..''.-~>'.' .. ,:~- .. <~_.·.>·::-.:~!-~·'>:----·. _. 

marcialidad ya que fodo ello fue resultado_del{d,esarrolio :!ntegral de la· 

potencialidad humana. Asl arte, ciencia,/eligiéÍn y filosofía éÍparedari como un todo, . 

cultural, a través de la enseñanza mitológic~;,P¿r esO, el sacerdote, el guerr~ra. é1 ··
comerciante, el artista y el campesinb deblan Elsforzarse por ~·pre~nder\í'~i~6ti~ar ' - -

;· ·- . . - ·.o ' • - ,· : " ' - .'. . .- '. ·,-. ~; ·- ·.,. '•(- ' .. ~- • 

la enserianza del mito pues con ello podrlan alcanzar el designio _her~ico de'~us 

arquetipos a segUir (Quetzal~oatl-Tezcatlipoca, H~rus-Seth,: Ze~:~:d6nos·_'y _ ' 
- . - .. - ' , -' . . ~. . - ' - ·, ' 

Vishnu-Ravana). Y al mi_smo tiempo, desarrollaron su propia idenlidad c~IÍuraÍ ,CllÍe 

los hizo mesoamericanos, egipcios, griegos e hindúes. 

Reitero que el estudio de los mitos para el desarrollo de este trábajo lo he 
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realizado desde. mi, formación como pedagogo, y dado que la pedagogla tiene 

como punto central, en cualquier teorla pedag.ógica la formación del hombre. Para 

lo cual se utiliza una metodologla para llegar a ese fin: la concreción de un modelo 

humano .. De ésta forma el objetivo al realizar este trabajo fue identificar en los 

mitos los el~~entos metodológicos que se utilizaban en su tiempo-espacio para la 

formación humana, con caracterlsticas propias que le daban identidad y lo hacían 

diferente a cualquier pueblo. Por 10 tanto mi intención fue demostrar que los mitos 

tenlan una .. metodologla .educativa propia que tienen a la sin-razón como el 

element~ amplio e importante .de ser !.escalado para la educación actual. 

El modo. de Je'rifl~~/. i~s ·.~~!~rieres. argumentaciones consistió en revisar 

culdadosarri~íite'1~~'riin6sseledi:1C1~a-do~ de las cuatro mitologlas mencionadas, a 

través del diálogb hl;iirn~~é~Íi~e>'en~arcados en su propio contexto cultural. Asl, 

fu~ también'~cirri6'~~f ~~;~J¡;¡¡r1~ dla~a intencionalidad educativa del mito para 

crist~lizar la f~rÍli~~iÓ~'cii;l~i~fü~1;f hu~ano, con su propia noción metodológica. 
' . ··:: . -~::e.-, : .. -.. :~ ':;,.;_,~j.:.::.·.~-~-~:~.··:.·.'._}~.~-.~g:/;".t~~ ·, ''.· ~ ---.-~ :.· -

. ; >·;.,~·~,~~ - ~ - =".'.·~~· 

Los élemerÍtcís;~ciue:C:on'fi'i.tuyerém la· metodologla mitológico-educativa para la 

formació~ ct'~sll';¡;~d~¡~ ¡.;·~¡;.;~no fueron los siguientes: 

- Fines, ·que daban '1a ·configuración del modelo humano de acuerdo a propósitos 

simbólicos ~~~ 8es~~~Óllo intelectual, emocional y flsico orientados por los 

arquetipo:~ d~:·~J~ dfClses y héroes. 

- Contenidos; qúe se presentaban en los slmbolos culturales de sus saberes y 

val~res q~e··~'staban .en. sus mitos cosmogónicos, terrestres y humanos, para ser 

. enseñacÍC15 y ~prendidos por los educandos. 

- Métodos; que consistlan en procedimientos para internalizar (por la experienda, 

a través del" ~sfJer~o llegando asl a la comprensión) los contenidos y. asl cumplir 

los fines tju~ se prClp
0

ll~i~rorí para la.formación del modelo huma~o e~ cada unCl de 

los educandos. 
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Por lo mismo, se conéluye que e~ta metodologia mitoiógicC>~educativa equivale a . 

la concepción educativa de las _culturas del pasado human~. que .tu~o como 

fundamento la enseñanza de_I niito para Ía formación de un modelo humano, que le 

diera identidad ci.i1tú·r~_1; ~s decir Ull rost~o propio, a cada ser humano que formó 

parte de los puebl~s a~ú9u6s.<:. 
:;·~\..;- :>, • ..,; •• 

Comprendida~ lá~ 'b"~~~~ si~b~licas de los fines, contenidos y métodos mitológico~ 
educaíivos,.se'mencionanb.revemente los procedimientos es decir, los requisitos 

que debian' cl~·-p;a_~fi,c;~rs's ~~ra el advenimiento del modelo humano. 

El estudio riinériíotécnico y audiovisual 

Establecido ~ll~ .,;'Íengua oral fue predominante en la transmisión del mito fue 

necesario un'•'pr~g~cíimlento de enseñanza mnemotécnico, es decir, de la 

memoriz~é:!Óii ;Y' fijaciÓ~ ·. inÍeiectual del contenido mitológico. El · proéedimiento 

consi~tió en' ~osi;a; ·visualmente . al alumnado los simbolos .del · mito y 

acompañarios'de'i:Jria E!xplicaciónverb¡¡I porparte del maestro. 

Es decir, convivian armónicamente _dos l_~nguajes: el oral y el escrito, uno se usó 

para narrar" y explicar oralmente el c:ontenido mitico que debla memorizarse; y el 

otro para develar por medio de la observación visual el significado múltiple de los 

slmbolos mlticos. Asi con este procedirr:1i.ento, el lenguaje escrito y el lenguaje oral 

del slmbolo mítico se combinaron. para Ja comprensión amplia de la enseñanza 

mitológico-educativa. 

Autosacrificio educativo 

Este procedimiento mitológico-educativo implicaba la ejercitación fisica y menlal 

hasta el extremo del agotamiento fisico y el shock emocional, estos intensos 
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esfuerzos de los adeptos fueron a través de ayunos, privaciones, práctica militar, 

danza guerrera, etcétera. Todo ello a la luz del simbolismo del sacrificio en aras de 

la superación humana. De este modo se desarrollaron seres humanos fuertes, 

impávidos y dueños de sr. 

Y es que, con este procedimiento se aprendia, que el hombre se formaba a base 

del esfuerzo y el sacrificio. Con tal disciplina que cualquier forma de sacrificio 

corporal o emocional por doloroso qué fuera· siempre lo acataron voluntariamente 

en aras de colaborarc~n ¡~ perma~enciádei cosmos natural y humano. 
. .-, .. \~-~~,-::· ;~,<~:. . -y- ·~ .• · .. ::;:.: --

Animismo 'de' Ía N~!'.li~~1~i,f 
, -:· . ..~.'.·:~~:,; ' 

Este prcic:~·d_i~i-~~¡~ mitológico-educativo, equivalente a un lenguaje corporal y 

emocionáfque'se'con~tituyó en otro de los medios para comunicarse internamente 

con lasi.fúeriásc naturales (dioses), puesto que los educandos aprendlan .a 

desarrollar. una sensibilidad emotiva que les permitla una relación viva con la 

naÍuraie'~a; Preéis.amente, el animismo de la naturaleza fue una proyección 

estética donde se empleó la música, la danza y el canto, y ambos mito y 

proyección. estética se combinaron para aprender a convivir con el mundo natural 

de manera integral y armónica. 

Cori el· an.im.ismo. de la naturaleza se desarrollaba la sensibilidad emotiva. que. 

perrii'it1a'r~producir las caracterlsticas esenciales y básicas de las criátuias.de la· 

natuÍalez~.'. a_sl en momentos trascendentes y sagrados, y metafórf~~mente ' ' 
hablando, 'íos .humanos se transformaban en leones .• tigres, ág.uilas, halcones; 

palorri~~; ~te:_ ~si con esta ejercitación estética se desarrol.lá.b~la·extr~ordinaria 
habilidad de integr~rse de manera viva y práctica al murÍ~onatÚra( 

' . . . . . . 

La adquisición de. un oficia.· para los jóvenes se inscribió en. el tránsito de la 
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adolescencia hacia la madurez; se trató asl de una iniciación propiamente dicha, 

progresiva y dividida en grados, por medio de la cual la juventud era instruida en la 

tradición mitológica, para transfigurarla siguiendo la enseñanza proclamada por 

los seres mlticos. 

Por eso, los jóvenes iniciados se convertlan en "recién nacidos", que durante su 

Instrucción aprendlan saberes mitológicos: concernientes al origen del mundo, de 

los hombres, de la alimentación, de la procreación, etc. La in¡ciación equivalia a la 

an_tesala de la madurez cultural, en la que el iniciado se convertla gradualmente 

"en el que sabe". Además, los jóvenes manifestaban su vocación o inclinación 

productiva, asl los futuros sacerdotes, guerreros, artistas, comerciantes, etcétera, 

aprendlan los secretos vocacionales en medio de esfuerzos y pruebas, p~ra 
finalme_nte llegar la concreción del ser humano maduro, completo e integrado 

cósmlcamente. 

Trabajo con1unai . 

La enserianzá íÍlité;;lógico-educativa utilizó la reserva de trabajo de los jóvenes 

estudiantes pa·r~ ap~ya/y ~eforzar la comprensión, valoración y respeto hacia su 

ITledio ~mbienii;i~~ As1·•81 .. tr~b~Jo comuna1 se usó como procedimiento para 1a 

grandeza y mantenimiento de sús ciudades, que fueron ante todo símbolos del 

orden cósrnié:o; 

Por eso, cada comunidad educativa tenla el deber de prestar su fuerza de trabajo 

para las distintas obras de carácter público. También para colaborar en la 

restauración y construcción de templos, palacios y monumentos. De este modo se 

aprendla una mística comunal, donde el conglomerado estudiantil se vinculaba 

cotidianamente a las necesidades de la comunidad, prestando su fuerza de trabajo 

en aras de la grandeza y continuidad de sus espacios sagrados. 

Por todo lo anterior se concluye que, estos procedimientos inscritos en la 



metodología deí mito, desarrollaron de manera práctica el modelo humano de 

acuerdo a su propia identidad cultural. Así la inclusión de la sin-razón y la razón 

fue un hecho cotidiano y práctico, que a través de los fines, contenidos y métodos 

mitológico-educativos, estas dos tendencias se confrontaron para el desarrollo 

cultural del ser humano . 

. En esté Ir.abajo se destacó que el mito constituye una enseñanza que se transmite 

a través de Un ,lenguaje ~imbólic~ y. ello fue·. constatado mediante el diálogo 

hermenéutico: BreJerrié.nte se réc~erd~; qu.e para llevar a cabo esta forma de 

conversación ~s hecesario ~ué los: Interlocutores no argumenten en paralelo sino 

asegú~~rse qlle'Ü~~:~Ígu.e1el pa~o'c!~1<6tro: AsÍ se lleva una secuencia temática 

sotiré;1a ~~e';·e ·bri~~t~~.·~~i;;.;;:,·r~q.uÍ~re por lo tanto, no aplastar al otro con 
• ... :. ~·- .. ' .• '. " ,:\. ~,::::,.· i-'--:-·-:·.-~ .!-~·- -~;:' • :_ .--:~\': ,º !:;· :: ~·-: '-~ ;'/ .-.: ; .:.:,, :.-.\·._ ~ :, -- ; 

argumentos (prejuicio~) ~Lde., b~~cansus "puntos débiles" sino de poner al 

desctibiert~ ~ti fort~lez~ a~~um~~t~ti~a; es decir, hacer evidentes los contenidos 

del relat6. init~IÓgí~d:\::>~ ~sta in'a~ei~ ilJ~ como se comprobó que el mito es una 
ense~an~~si,i;bÓliba.; ./ .. · '• · · •··· . 

--~ ,.::.__.;_-'. ~ _:;. _': - _' ! 

El lenguaje si~~~1i6~ d~l 'mit~ . ~s ~~plio. en significados porque transmite una 

diversidad dei .. sens~~Íon¿~; ~~eritii;,i~r,"tos· .Y pensamientos encaminados a 

desa~r~llar ~~· el iih.:i:ib·~ J1 ~ab~r. I~ v~loraclón y el respeto por la naturaleza y el 

universo. Por 10 'mismo es'~ri~'~ñse~anza que plantea 1a formación de un modelo 

. hu~ano d~ ai:Uerdo a e~1á'~ll1plitud de significados. 
- < - '_··: •• ;' • ~- .,·,>. ·. -_ . 

El lenguaje simbólico del mito' es .una ·enseñanza porque sus contenidos relatan 

entre otros saberes, los cicl~s y rit111os~ vitales del universo. Esta enseñanza tiene 

un horizonte amplio, de líneas :de innumerable significado, que se entrelazan para 

configurar los arquetipos ci modelo ejemplares, que finalmente se representan en 

los dioses, héroes y ante"pasados mítico~. Siguiendo esta enseñanza mitológica es 

como se configura también el mod~lo humano mitológico-educativo. 

El lenguaje mitológico es simbólico, porque usando esta forma de comunicación 
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amplia y rica en significados y no sól.o en significantes, es como el hombre del 

pasado logró hacer participar su espiritualidad, creatividad, imaginación, intuición, 
: . - . ' .. -:· 

misticismo, instintos, es decir .lo que el lagos-razón desplazó denominándolo 

peyorativamente sin-razón" Por I~ t~nío el lenguaje mltico es amplio, e incluyente 

de todas las posibilidades hu~a~as ta11to del campo semántico de la razón como 

de la sin-razón. 

El mito a través de su lenguaje· es"úna enseiíanza que configura un modelo 

humano porque inscribe·: al. h~:l11tii~'.en la cultura, aportando los elementos 

necesarios para ello, es decir: La 'confrontación simbólica de Arquetipos de cultura 

y barbarie, asi como Já.~p~~ibili~ac(de Ía trascendencia humana a través del 

autodesarrollo cultural, que signiryca'llevar hasta sus últimas consecuencias esta 

lucha simbólica de la cultura C:'éintra la barbarie. 

. . . : . . -

La mitologla. en sú leng~aje. ~~ea im proyecto cultural y educativo, ya que s~: 
constituye en una '.metodologla mitológico-educativa para la .• t,ormaé~~ri d~ ~su : 
modelo humá'no'.' y~:s~'de.;tádaron' 1os rasgos de . esia propuestaú'sólo~ se · 

consideran dds ~Úfel~nC:i~~ ~s~nciales que contrastan con al~ú~ ~tr6; ~r6y~ct6 
metodo1Ógic6}i~ nue~tra,~duéación actual. ' . . .·~; .; ' .. ·. . 

. - -- '"" . --- ;- .... ,-
:~::;·_·':·:::· .· ' ' 

a). El mito en,su:Íengliaje .simbólico enseiíaba a valorar y respetar la :naturaleza; 

porque nlJñca ·59 pl~nteó una noción de, conocimiento igual a . dominio y poder 

contra el
0

m'J~C!o naiu;al, es decir, el antropocentrismo simplemente no tuvo cabida 
' .. - •'.' -

en estaóosmcivisión incluyente de la diversidad natural y humana. 
. . . . : ,_-· 

b) El lenguaje simbóli~o mitológico.enséiiaba, que el hombre debla saber todo lo 

concerniente al mundo'~atural para c~nipie'nder lo más ampliamente posible su 

papel a desempeiíar e~: ~I · mu~do' ele> ia cultura, y proyectarse hacia un 

autodesarrollo, que por.si sóÍo'rio 
0

logr~da.sin el saber mitológico. Es decir, el ser 

humano se consideráuna·c:;~~6ión:cu1Íur~ly producto de un esfuerzo sostenido y '• . . . .· ·' 
constante de autodesarroiio fisico, emocional e intelectual. Y de ningún modo 
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resultado del t~anscúrrir biológico del hombre, Incluso ~e p~dian1orir. sin haber 

alcariz:ado: el _modf!IO humano mitológico-educativo. Y~,··. q~e ,no era. asunto 

puramente natural/sino como lo hemos. demostrado,· cie' Elsfuerzos y. sacrificios 

encaminac:lo's a I~ ~rTaciÓri del ser humano en analogi~, c;_o'n eid~~i,;;(,5: 

'
··:· '.",·.;:,·; ·\.· :_,)_~·.:~--~ "' ; 

-~:·:.-, 

Finalm'ente iapérviíÍencia del lenguaje simbóliéo'del mito'erl'forma de tradiciones 
• •·• ,. : - .o _ .• ·-, ·--·"· - .• • _ - · . ·. · - ... • . , __ . • -· -0> "-~ ... ,_., ;,-=; .->s-· · -.<·~-- ·" · ~ · · 

culturales' y,qlle~ sé~.ejemplificó conun epilog~; senéillar'nente nós e,nséñan las 

ralees de)~a·ticie~Úciad.• culiural, que naturalmenie "~st~~~;'ll~~da al ;proyecto 

cultural\• éét9cC1i1vó'd~ una metodologfa miiológico:édu~~ti~~.::"'.~:;;'.?,\;', '' 

Se· ha de~C>strado que la metodoiogla mitológico-ed¿c~ti~~)~~vr~~íi~~d en las 

culturas ~nti~uas con una cosmovisión mitológica, por'io .i~ri'io;:~~te ~ra~~ió es una 

labo'r de rescate sobre algo que se perdió e incluso se' iergiverso 'a través del 

prejuicio y la· descalificación. Ha sido necesario que nuevo; horizontes como el . ' 

hermenéutico participen para que la mitología sea reconocida no sólo como una 

noción prelógica o alegarla poética. Desde luego mi contribución es modesta pero 

constituye una innovación en el campo pedagógico ya 'que se ha recuperado una 

interesante noción educativa que desarrolla al hombre con todas sus 

posibilidades. Se ha redescubierto a ésta, que tiene como centro de gravedad un 

modelo humano, con una amplia concepción cultural y educativa que enfatizó el 

papel determ,inante de la.sin-razón, asl como de la razón dándole al humano una 

cosmovisión del Universo, es, decir el desarrollo de seres humanos inscritos e 

integrados al gran ritmo de la naturaleza. 

Por eso es pertinente abandonar ya los prejuicios y descalificaciones hacia los 

mitos y abordarlos con el diálogo hermenéutico, para asi poder recuperar la 

comprensión del gran proyecto que es el ser humano, según los saberes y valores 

mitológicos. 

Cierro esta reflexión final con la propuesta ya fundamentada de que la 

metodologia mitológico-educativa constituye ahora más que nunca una verdadera 
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o.pción para la .educación, porque considero como consecuencia de esta. 

investlgáción qUe el mythos (la sin-razón) nos muestra que es una alternativa 

amplia e inclliye~te para la formación humana en contraste con la opción parcial y 

excluyen!~ qu~ ' el logos-razón ha impuesto. Pero no se trata de ex~luir 
nuevamente,'. ello.nos llevarla al circulo vicioso de la exclusión, que siempre se h~ 
realiz~dCl con'ias diferencias, sino de tomar seriamente y con respeto laopción 

que nos;brinda :la metodoiogia mitológico-educativa para ta formación de un" 

modelo humano c.Ulturalmente incluyente. 
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Esta imagen de Quetzalcoatl insuflando la vida a un 
esqueleto nos habla de su función creadora como Dios 

del Viento ... " (Séjourné 1980:150) 

r~~:cio-o-ooo·aa·p··cso-cY., 

-.:::-OIUllllalJIJ~""""Wllll~.:,:~..,e 

ºººººººººººº Quetzalcoatl-Ehecatl (vida) en unión con Mictlatecuhtli-Tezcatlipoca (muerte) 
simbolizan en la educación la inclusión de la razón (el pensar) y la sin-razón (la 
espiritualidad, la creatividad, la imaginación, la intuición, las emociones y los 
instintos) para la formación del ser humano. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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