
La semiosis mitologica 

Antonio ~ a o l i *  

iQue es el mito? 

El mito refiere a los origenes y proyecta al ser humano mucho mas 
alla d e  su circunstancia. Trascendentaliza las relaciones, las dota d e  
importancia, orienta el  animo hacia lo grandioso. El mito nos ofrece 
un campo cosmico y una larguisima duracion en la que cobran 
sentido nuestros actos. El  mito ofrece un contexto escatologico en 
el que se  insertan nuestra razon y nuestras referencias. 

La mitologia tiende a mostrar el inicio y el fin del drama humano. 
El  mito es  un principio ordenador. Con base en  el  los hombres 

y las mujeres fundamentan sus valores eticos y morales, definen 
causas y efectos, construyen taxonomias, orientan procesos so- 
ciales y psicosomaticos, le dan vida a sus tradiciones, educan a las 
nuevas generaciones, tienden a cohesionar a los grupos d e  los 
q u e  forman parte, legitiman estructuras d e  poder, costumbres, 
divisiones, roles.' 

Algunos autores afirman que el mito es  un sistema que inter- 
preta y elucida nuestras relaciones. Lopez Austin senala que si, en 
tanto el mito "es una sintesis d e  explicaciones que el hombre se da 
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en su accion cotidiana sobre la sociedad y la naturaleza. Expone 
formas de  ser que son paradigmaticas, y esto lo hace guia para el 
descubrimiento y para la accion." 

Mircea Eliade en  su libro Lo Sagrado y lo Profano, afirma que 
la "funcion magistral del mito es la de  'fijar' los modelos ejemplares 
de  todos los ritos y d e  todas las actividades humanas significativas: 
alimentacion, educacion, trabajo, sexualidad, etcetera". 

El mito es pues una referencia ejemplar que  usamos para darle 
sentido a la vida al vincularla con el  principio y el fin del drama 
humano. La vida cotidiana se  llena d e  alusiones que enlazan y 
supeditan nuestros actos a lo trascendente. 

Entre  los mayas yucatecos, aun hoy, cuando alguien se  enferma 
del estomago, especialmente durante el verano, suelen decir que 
Hapai Kan ha volado por los cuatro puntos cardinales y dejo caer 
sus escamas en  las aguas. Hapai Kan es una serpiente alada que se  
alimenta d e  ninos tiernos, a los que puede sorber a distancia con el 
calor d e  su boca. Vive en  una cueva sucia, le acompana un brujo 
horrendo que  la voltea al salir para que vuele boca arriba y no  sorba 
todo. Cuando sea el juicio final, Hapai Kan volara boca arriba bajo 
la cuerda viva que s e  tendera entre la cuidad de  Uxmal y la ciudad 
d e  Ichkaansiho, que quiere decir la que es hija del cielo, conocida 
hoy como Merida. Por esa cuerda iran los batabes, los dirigentes d e  
los pueblos. Y aquellos que  dijeron "no matar" pero mataron, "no 
robar", pero robaron, se tambalearan y seran atraidos a las fauces 
de  Hapai Kan. 

Pocas veces se  formula un relato que abarque todos los elemen- 
tos claves del mito. L o  normal es que s e  hagan cotidianamente 
referencias a el. Senalar que alguien cayo enfermo porque las 
escamas d e  Hapai Kan hicieron insanas las aguas, crea inmedia- 
tamente una referencia implicita entre la enfermedad aquella y el 
juicio final. La enfermedad del nino s e  inserta en  e l  ambito inmenso 
d e  la trascendencia mitica. 

Comunicacion y mito 

Cuando un contingente humano tiene una mitologia comun puede 
comunicarse mas profundamente. 
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Cuando un indio mesoamericano va a sembrar habla a sus 
dioses. Algo le ofrenda a la sagrada tierra para que surja el maiz 
sagrado. Puede ser que un ingeniero agronomo, referido a otra 
mitologia, le sugiera que fertilice. Quiza el  agronomo se  ubica en 
los mitos modernos del "progreso". Ambos podrian estar d e  acuerdo 
en que abonar la parcela es muy bueno. Pero el  sentido profundo 
d e  la accion sera distinto. 

El mito le da a nuestro actuar un sentido segundo que recicla al 
primero. Por eso Roland Barthes insistio tanto en  que las hablas 
que sirven al mito, ya sean la lengua propiamente dicha, la fotogra- 
fia, la pintura, el  rito, "por diferentes que sean en un principio y 
desde el momento en  que son captadas por el  mito, se  reducen a 
una mera funcion significante". 5 Con base en sus mitos cada uno 
definira el significado. Por lo cual, nuestro indio y nuestro agrono- 
mo tendran el  mismo significante de  palabras y acciones. No obs- 
tante, tendran significados distintos. 

La palabra "fertilicemos" constituye un significante, con un 
claro significado superficial, que los dos entienden. A partir d e  el 
s e  abre un abismo entre dos significados profundos. Ambos sujetos 
saben que se  comunican en  un nivel y estan en lo cierto. No obstante 
estan incomunicados e n  otros. Presienten esta incomunicacion, 
pero no saben de  ella con precision. 

LQue tendrian que hacer para comunicarse mejor? El  introyec- 
tar uno los mitos del otro y actuar conforme a ellos supone un largo 
proceso d e  socializacion. Otro camino, aunque lento, es aprender 
juntos una nueva mitologia y reinterpretar sus saberes con respecto 
a ella. quien les daria esa organizacion conceptual? 
quien podrian confiar para asumir ese nuevo conocimiento y olvi- 
dar, o reinterpretar, el propio? 

La tendencia mas comun hoy en  dia es  que cada uno busque 
formas para dominar y10 alejarse del otro. Es posible que ambos 
desarrollen las dos tendencias al mismo tiempo: sometimiento y 
distanciamiento. A partir d e  ellas generaran sus relaciones. 

Los indios mesoamericanos redisenaron sus rituales para os- 
tentar significantes catolicos. Esa parafernalia liturgica les sirvio 
para ocultar sus rituales autoctonos, su mitologia. El disfraz opero 
como formula. Y poco a poco la organizacion social que posibilita 
la practica ritual s e  fue transformando. 

Explica Lopez Austin que "en el mito se  mantiene una fisono- 
mia mas mesoamericana que cristiana. No podemos afirmar lo 
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mismo d e  otros componentes d e  las religiones coloniales, como es 
la organizacion social ligada al culto religioso". 6 

Por casi cinco siglos se  han mantenido estructuras miticas leja- 
nas a las oficiales. Esto subraya una gran distancia cultural. ~ a c e  
patente una incomunicacion d e  centurias. El distanciamiento fue 
eficiente y la dominacion tambien. 

La dominacion es la mas clara antitesis de  la comunicacion. 
Porque comunicar es establecer la conciencia profunda del mutuo 
respeto. Y dar respeto supone reconocer valor y autonomia en el otro. 

A medida que se  fuerza la voluntad del otro, que se  le reprime, 
la comunicacion se  hace mas superficial. A partir d e  entonces las 
estructuras miticas se  van generando como modos d e  distancia- 
miento, d e  rencor. La mitologia entonces se  llena d e  constricciones, 
de  formulas vedadas a los 'distintos'. Se  subraya mas el que unos 
son ajenos y otros propios. El nuevo contexto historico transforma 
los modos d e  ser y d e  manifestarse del mito. Sus funciones se  
reciclan. E n  estas condiciones la mitologia -que siempre es un 
factor estructurante d e  la psique-, sirve cada vez mas para enfrentar 
al enemigo. Entre  sus funciones principales empiezan a estar las d e  
defensa y ataque. La defensa puede disfrazarse con aquello que 
Hegel llamo el "lenguaje del halago", mediante el  cual se  renuncia 
circunstancialmente a la "certeza interior", se  acepta "el poder del 
estado" y se  disfraza d e  gentileza la propia ruindad. 7 

Tanto los dominados como los dominadores van constituyendo 
sus "lenguajes del halago", con ellos ocultan sus prejuicios de  supe- 
rioridad e inferioridad, de  defensa y d e  ataque. Los bandos disfra- 
zan sus rencores mediante diversas formulas que  suelen llamar 
buenos modales, diplomacia. El conflicto esta encubierto por 
mascaradas. El intelecto s e  desgasta al ocuparse d e  esos artilu- 
gios del ocultamiento. La angustia crece ante  la posibilidad d e  
ser  descubierto. En  ese  contexto todos empezaran a considerarse 
infidentes a priori. Por eso sera facil ver defectos y abyeccion en  
los otros, aunque esta vision malsana s e  oculte por los estratage- 
mas d e  las formulas d e  cortesia. Entonces sera normal decir una 
cosa y hacer otra. 

Cuando las mitologias operan d e  este modo, constituyen una 
semantica d e  la degradacion, donde el comunicarse tiene que ser 
un acto superficial. 

Alfredo Lopez Austin, op. cit., p. 420. 
7 Hegel, G.W.F.: Feriorneiiologfa del Eepiritu, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1982, 
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Etica, moral y mito 

En  esta condicion degradada, la moral personal pocas veces coinci- 
d e  con la etica social. A una persona se  l e  puede contratar para que 
realice funciones con las que choca su moral y s e  le juzgara segun 
las normas sancionadas socialmente, no segun su moral personal. 
El sujeto facilmente renuncia a su certeza interior y s e  hace depen- 
diente d e  los estatutos y del derecho ajeno. 

Muchos autores s e  han detenido amargamente a reflexionar 
sobre este aumento de  la dependencia psiquica y social. Es preocu- 
pante que la autonomia moral sea cada vcz mas extrana, tanto para 
el hombre d e  la calle como para el funcionario y el cientifico. 

Max Horkheimer afirmaba despues de  acuciosos analisis, que la 
existencia del funcionario, "o sea d e  quien es responsable no ante 
todo de  si mismo, sino d e  una tarea preestablecida, se  ha convertido 
en  un fenomeno distintivo y peculiar, porque la tarea social no se  
dirige a ninguna otra forma de  existir. El  verdaderamente libre, el 
que es su propio senor, sera cada vez mas algo residual". 8 

Al orientarse por la exterioridad, al percibirse como dependien- 
t e  d e  las normas y los designios ajenos, uno tiende a ver el  mal como 
exterioridad que ataca y que es causado por los agentes extranos, 
por los enemigos. Entonces los sujetos tienden a ya no verse como 
creadores d e  sus relaciones y d e  su entorno. Las causas de  sus males 
parecen venir d e  afuera. Los mitos s e  redisenan e irrumpen en  la 
historia mas como relatos de  lo temible, d e  lo que se  impone y hace 
dependientes a los seres humanos, que como memorial d e  la auto- 
nomia y d e  la plenitud del exito. La autoimagen d e  grandeza se  
aparta. 

Las estructuras miticas ya no son recursos con los que el  ser 
humano fundamente su autoimagen de  paz, d e  felicidad, de  exito 
trascendente. Ya no permiten que los pobres mortales s e  identifi- 
quen con aquellos seres divinos, con los que, segun el decir de  
Eliade, "toda la creacion estalla de  plenitud", y se  convierte en 
"manifestacion victoriosa d e  la plenitud del ser". Ya los mitos no 
nos permiten identificarnos con estas imagenes primigenias de  los 
creadores del mundo puro. Con aquella 'realidad', que "solo revela 
lo real, lo sobreabundante, lo eficaz". Remiten mas bien a este o 
a aquel aliado circunstancial, o a tal o cual enemigo. El intelecto s e  
orienta por pequenas historicidades como son la politica, la econo- 
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mia, la estrategia militar, la patologia, etc. Estas brindan un marco 
para sopesar ventajas inmediatas, defensas coyunturales, temores y 
ansiedades frente al mundo exterior. El sujeto s e  siente dependien- 
t e  d e  tantas cosas, que s e  piensa a si mismo segun las historicidades, 
o segun los procesos parciales d e  todo aquello que piensa que  le 
afecta. En  la vida cotidiana ya casi no puede usarse la mitologia 
que  remite a una larguisima duracion. 

Aparentemente, los mitos de  la modernidad y la posmodernidad 
se  avocan solo a lo inmediato. Abandonan la referencia explicita a 
los grandes relatos. Pareciera ser que estas formas miticas parciali- 
zadas constituyen hoy en  dia fuentes d e  angustia y de  minusvalora- 
cion. Mas adelante presentaremos, a modo de  ejemplo, como la 
noticia periodistica usa, al mismo tiempo que oculta, diversos ele- 
mentos mitologicos, que remiten a lo trascendente, a fin d e  usar las 
imagenes trascendentes para simular la grandeza d e  historicidades 
diveisas. 

Barthes ha explicado que "el mito contemporaneo es disconti- 
nuo: ya no se  enuncia en  forma d e  grandes relatos estructurados, 
sino tan solo en forma d e  'discursos'; todo lo demas consiste en una 
fraseologia de  estereotipos. El mito desaparece pero queda de  
modo mucho mas insidioso". l0 

Estas formulas discontinuas encubren y parcializan las estruc- 
turas miticas que les dan sentido. Normalmente d e  esta manera se  
construyen los modelos discursivos mas comunes d e  nuestra civili- 
zacion occidental contemporanea. 

Segun Foucault el  rasgo que  caracteriza el modo d e  ser del 
hombre y la reflexion sobre el, es la relacion con el origen. Sin 
embargo, "en el pensamiento moderno no es ya concebible tal 
origen: el trabajo, la vida y el lenguaje adquieren su propia histo- 
ricidad, en la cual estan hundidos. No podrian enunciar jamas 
verdaderamente su origen, si bien toda su historia como que apunta 
hacia el." ..." El hombre se  descubre ligado a una historicidad ya 
hecha: nunca es contemporaneo d e  este origen que ' se  esboza a 
traves del tiempo de  las cosas, pero sustrayendose a el". 11 

Al contrario del hombre de  hoy, Mircea Eliade explica que "el 
hombre arcaico" podia enfrentar las condiciones adversas por su 
forma d e  vivir. significaba 'vivir' -se pregunta- para un hom- 
bre perteneciente a esas culturas? Ante todo, vivir segun modelos 
extrahumanos, conforme a los arquetipos. Por consiguiente, vivir 

10 Roland Barthes: El susurro del le?&guaje, Paidos, Buenos Aires, 1987, p. 84. " Michel Foucault: Laspalabrasy las cosas, Siglo XX1, Mexico, 1976, p. 320. 



en el corazon d e  lo real, puesto que lo unico verdaderamente real 
son los arquetipos. Vivir d e  conformidad con los arquetipos equi- 
valia a respetar la 'ley', pues la ley no era sino la hierofania primor- 
dial, la revelacion in illo tempore d e  las normas de  la existencia, 
hecha por una divinidad o un ser mitico". 12 

El mito aliva en  este contexto. El dolor, si lo hubiera, se  rese- 
mantizaria con la imagen mental del tiempo primigenio que s e  
recrea. El  'vivir' seria vivenciarse segun las normas d e  las divinida- 
des magnificentes del tiempo puro, segun el  ser d e  los senores del 
exito. 

Refiere Eliade diversas mitologias y sistemas rituales d e  distin- 
tas culturas, donde periodicamente la comunidad s e  refiere al tiem- 
po primordial, al tiempo 'puro' del principio de  la creacion. 

Lo que fue nuevo se  hace viejo y se  degrada, las relaciones s e  
confunden con el paso del tiempo y los seres humanos anoran el 
regreso. 

Entre  otros muchos ejemplos, expone Eliade el  d e  los mandea- 
nos de  Iran e Irak, que en  las festividades de  ano nuevo representan 
simbolicamente la creacion. Senala tambien que  los tartaros de  
Persia al principio del ano siembran una jarra en la tierra en 
recuerdo d e  la creacion. Multiplica lo ejemplos para decir que "Lo 
primordial y esencial es la idea d e  regeneracion, es decir, d e  repe- 
ticion de  la creacion". 13 

Asi, la vuelta a los origenes revitaliza el  sentido y tiende a crear 
transitoriamente la autoimagen d e  ser renovado. Tiende tambien a 
regenerar las relaciones, a curar o aliviar los males del cuerpo, a no 
sentir sus dolencias. Ubica al sujeto por encima d e  ellas, le permite 
considerarse superior a ellas. D e  esta manera se  convierte el sujeto 
en  paradigma d e  la valentia, que infunde valor a quien lo mira. La 
encarnacion imaginaria d e  los hierofantes primigenios trascenden- 
taliza cualquier acto; y entonces la realidad s e  convierte en  un estar 
mas alla d e  lo que los sentidos perciben, en un mas alla d e  estas 
leyes. 

"Esta idea de  que la vida no puede ser reparada sino solo 
re-creada mediante la repeticion d e  la cosmogonia, se  ve claramen- 
t e  en los rituales d e  curacion. En efecto, en  muchos pueblos primi- 
tivos la curacion lleva implicita como elemento esencial la 
narracion del mito cosmogonico: esto se  conforma, por ejemplo, en  
el caso d e  las tribus mas arcaicas d e  la India, los Bhils, los Santalis 

l2 Mircea Eliade: El mito del eterno retorno, Origen-Planeta, Barcelona, 1985, p. 88. 
131bidem., p. 65. 
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y los Baigas. A traves d e  la actualizacion d e  la creacion cosmica, 
modelo ejemplar d e  toda 'Vida', se  espera la restauracion d e  la 
salud fisica y la integridad espiritual del enfermo. En  las tribus 
mencionadas tambien s e  relata el mito cosmogonico con ocasion 
del nacimiento, el matrimonio y la muerte, pues ocurre siempre 
que, por medio del retorno simbolico al instante atemporal d e  la 
plenitud primordial, s e  espera asegurar la realizacion perfecta d e  
cada una d e  estas 'situaciones'. 14 

Los rituales con los que se  celebra el  inicio de  lo nuevo parecen 
revelarnos esta secreta fascinacion del hombre por lo renovado. 

Los mitos que  relatan el  final y el principio parecen encontrarse 
en  culturas muy diversas. Explica Eliade que las hay entre los 
polinesios, los navajo, los mayas d e  Yucatan, los aztecas d e  Mexico. 
Esta idea domina el pensamiento d e  Zenon y d e  toda la cosmologia 
estoica. Ideas similares s e  encuentran en  Iran influidas por Babilo- 
nia, al menos en  sus formulas astronomicas. l5 

Esta mitologia parece claramente referir a lo nuevo y lo viejo, 
como lo que fue puro y ha llegado a degradarse. Y esa pureza tiene 
que ver tanto con los elementos naturales como con la moral. 

Nietzsche es  el autor que quiza ha presentado con mas crudeza 
esta separacion entre el  mundo de  los hierofantes y la vida degra- 
dada. 

S e  diria que los mitos d e  los dominados y dominadores, a los que 
nos referimos unos parrafos arriba, constituyen estructuras claves, 
que  son base del pensar del "hombre del resentimiento" del que 
hablara Nietzsche. Ese que "...no es ni franco, ni ingenuo, ni hones- 
to  y derecho consigo mismo. Su alma mira d e  reojo, su espiritu ama 
los escondrijos, los caminos tortuosos y las puertas falsas, todo lo 
encubierto le atrae como su mundo, su seguridad su alivio; entiende 
d e  callar, d e  no  olvidar, de  aguardar, de  empequenecerse y humi- 
llarse transitoriamente". 16 

Opone a este ser "del resentimiento", a otro ser al que "le sea 
licito hacerpromesas". Esos seres no serian molestados por "el ruido 
y la lucha con que nuestro mundo subterraneo d e  organos servicia- 
les desarrolla su colaboracion y oposicion; un poco d e  silencio, un 
poco de  tabula rasa de  la conciencia, a fin de  que de  nuevo haya 
sitio para lo nuevo, y sobre todo para las funciones y los funciona- 
rios mas nobles para el gobernar, el prever, el predeterminar". Esos 
hombres estarian en  "un seguir queriendo lo que una vez quisieron". 

l 4  lbidern., p. 77 
lS Ibidern., pp. 77 a 86. 
l6 Friedrich Nietzsche: L a  ge~zealogia de la nioral, Alianza, Madrid, 1979, p. 45. 



Ellos tendrian "una autentica memoria de la voluntad ... Situemonos 
al final del insigne proceso, alli donde el  arbol hace madurar por fin 
sus frutos, alli donde la sociedad y la eticidad d e  la costumbre sacan 
a luz por fin aquello para  lo cual ellas eran tan solo un medio: 
encontraremos como el fruto mas maduro d e  su arbol, al individuo 
soberano, al individuo igual tan solo a si mismo, al individuo que ha 
vuelto a liberarse d e  la eticidad de  la costumbre, al individuo 
autonomo (pues 'autonomo' y 'etico' se  excluyen), en una palabra, 
encontraremos al hombre d e  la duradera voluntad propia, inde- 
pendiente, al que le es licito hacerpromesas ... Este hombre liberado 
al que realmente le es licito hacer promesas, este senor de  la 
voluntad libre ... el poseedor de  una voluntad duradera e inquebran- 
table". 17 

Nietzsche da aun mas referencias d e  esos hombre superiores. 
Nos habla, por ejemplo del "hombre justo": "Cuando d e  verdad 
ocurre que el hombre justo es justo incluso con quien le ha perju- 
dicado (y no solo frio, mesurado, extrano, indiferente: ser justo es 
siempre un pensamientopositivo), cuando la elevada, clara, profun- 
da y suave objetividad del ojo justo, del ojo juzgador, no se  turba ni 
siquiera ante el asalto d e  ofensas, burlas imputaciones personales. 
Esto constituye una obra d e  perfeccion y d e  suprema maestria en 
la tierra...". 18 

Para Nietzsche el  surgir de  este hombre superior es el fin 
grandioso de  la historia humana. Como si toda esta pesadilla d e  
dolor y sufrimiento fuera solo el malhadado contexto desde el  cual 
surge clara "la gran promesa". Todo este magno espectaculo "des- 
pierta un gran interes, una tension, una esperanza, casi una certeza, 
como si con el s e  anunciase algo, como si el hombre no fuera una 
meta, sino solo un camino, un episodio intermedio, un puente, una 
gran promesa...". 19 

Como si la justicia perfecta, como si ese puro ser positivo d e  
quien "tiene derecho a hacer promesas", se  constituyera en  la alta 
moral que instaura el tiempo nuevo. 

Nietzsche no puede explicar estas cosas desde los paradigmas 
de  la ciencia positiva y por eso instala su filosofia en el terreno de  
la mitologia. Desde alli formula su discurso moral; moral opuesta a 
toda etica del tiempo de  la subordinacion. 

La busqueda d e  nuestra genesis, su invencion, su sueno, su 
revelacion, han inspirado muchas obras d e  arte, muchos movimien- 

l71bfdem , pp. 65 a 68 .  
Ibidem , pp. 84 y 85. 

l 9  Ibidem., p. 97. 



tos profeticos, muchas misticas, muchas morales heroicas. Como si 
el  ser humano no se  conformara con haber perdido su grandeza 
original, su comunicacion verdadera, su conciencia profunda del 
mutuo respeto, del mutuo valer. 

"El origen es -senala Foucault-, aquello que  esta en  vias d e  
volver, la repeticion hacia la cual va el pensamiento, el retorno d e  
aquello que siempre ha comenzado ya, la proximidad de  una luz que 
ha iluminado desde siempre." 20 

La ciencia y el mito 

Levi-strauss decia en su antropologia estructural que "tal vez un dia 
descubramos que en  e l  pensamiento mitico y en  el  pensamiento 
cientifico opera la misma logica, y que el hombre ha pensado 
igualmente bien". 21 

Es comun situar en  un mismo "eje sernantico" a ciencia y mito.22 
Al igual que se  dice hombre-mujer, dia-noche, se  dice ciencia-mito. 
El e je  semantico nos refiere no solo a diferencias sino tambien a 
identidades. Hombre y mujer se  identifican como seres humanos. 

que  se  identifican ciencia y mito? 
Al parecer su identidad consiste en que ambos buscan un cono- 

cer trascendente. La ciencia pretende basarse en  la precision del 
metodo, e l  mito en la narracion d e  un drama preestablecido. La 
ciencia, y e n  especial la ciencia positiva, descalifica al mito por la 
imposibilidad d e  ser corroborado. No obstante, desde el  mito po- 
dria perfectamente preguntarse: es "la positividad de  los 
hechos"? 

La ciencia d e  hoy, al igual que los mitos de  hoy, son un constante 
"parece ser". 

Las relaciones que la ciencia traza a partir del racionalismo no 
s e  interpretan como atributos del objeto, sino como asociaciones 
del sujeto para orientar su accion. L o  igual y lo distinto, lo util y lo 
inutil, no estan en las cosas mismas. Y aunque sean predicados que 
refieren a las cosas, son predicados del sujeto. hablarse 
entonces d e  positividad en  los "hechos"? 

'O Michel Foucault, op. cit. p. 323. '' Claude Levi-Strauss: Antropolo& estructural I ,  Universidad de Buenos Aires, Buenos . . 
Aires, 1976, p. 210. '' El concepto de eje sernantico lo tomo en el sentido que le da greimas en su Semantica 
esmctural, Gredos, Madrid, 1980. 



Sin embargo, la ciencia opera con un profundo sentido de  
esperanza. Los cientificos parecen vivir con el anhelo d e  encontrar 
la gran explicacion del universo. 

Cuenta Max Planck que "mi decision d e  consagrarme a la cien- 
cia fue el  resultado directo del descubrimiento que no ha cesado 
jamas d e  llenar d e  entusiasmo mi inteligencia desde mi primera 
juventud: la comprension del hecho -que esta muy lejos d e  ser 
evidente- que las leyes d e  la razon humana coinciden con las leyes 
que  gobiernan las cadenas de  impresiones recibidas del mundo 
externo; y que por ese hecho mismo, el razonamiento puro haga al 
hombre capaz d e  alcanzar un conocimiento intimo del mecanismo 
del mundo". 23 

La ciencia esta suspendida entre una elaboracion de  relaciones 
subjetivas que aplica a la realidad y una gran esperanza. po- 
drioamos decir del mito algo parecido? 

Albert Einstein dijo alguna vez que creia mas en la regularidad 
d e  los fenomenos del universo que en  los lenguajes de  la ciencia, 
ya que no  se  puede esperar que este mundo este sometido a una ley 
en  la medida en que los humanos intervenimos como inteligencia 
ordenadora. "El conocimiento penetrara mas y mas profundamente 
en  este orden, y constituye el  mismo, el milagro, que no hace sino 
acrecentarse con el desarrollo d e  nuestros conocimientos. Este 
'milagro' marca el punto debil d e  la concepcion positivista y dog- 
matica d e  un mundo 'despojado d e  milagros"'. Z4 

En  este "milagro", en  esta perfecta compatibilidad centran su 
ordenamiento las estructuras miticas. La ciencia constata el  "mila- 
gro" con sus metodos deductivo-inductivo-deductivo y el mito se  
sustenta en la fe. Fe en las tradiciones ancestrales, en  la revelacion 
divina, en los buenos augurios. 

Creemos, o por lo menos tenemos la esperanza, d e  que  el orden 
cosmico sea comprensible para el intelecto humano. Esta "esperan- 
za", o esta "fe", no solo esta implicita cuando se  narra un mito, 
tambien lo esta cuando s e  realiza una practica cientifica. 

La oposicion ciencia-mito suele tener implicita la afirmacion de  
que  el pensar mitico e s  inferior. Ante esto es  conveniente ver que 
ambos parten d e  mecanismos similares. Asumimos tacitamente que 
esos mecanismos comunes constituyen una cierta identidad. Y pre- 
cisamente por eso es que los ponemos en un mismo eje semantica. 

" Max Planck: Autobiografia, cita tomada del libro El pensamiento de Albet Ehstein, del 
maestro Jorge Serrano, Edicol, Mexico, 1977, p. 183. 

"Citado en Jorge Serrano, op. cit., p.183. 
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Podria decirse, con animo dc polemica, que mientras el pensar 
cientifico supone un cierto sentido d e  trescendencia, una "fe" y una 
"esperanza", el pensar mitico supone una guia "precisa" para obser- 
var e interpretar "metodicamente" la realidad y orientar los actos 
humanos. 

Hay la tendencia a considerar que la civilizacion occidental esta 
basada en  la ciencia, mientras que las culturas primitivas en  mito- 
logia~.  D e  aqui s e  infiere que el pensamiento y la civilizcion occi- 
dental son superiores; mientras el primitivo es incierto, infantil, 
inferior. 

Levi-Strauss ha tenido el afan de  reivindicar la dignidad del 
pensamiento primitivo. Su labor intelectual s e  ha llenado d e  un 
cierto sabor d e  militancia, como si no pudiera tolerar la afirmacion 
d e  que el pensar d e  los aborigenes es infantil. Y en  el  decurso de  
sus investigaciones parece haber llegado mas bien a la conviccion 
d e  que el pensamiento logico, moral y filosofico de  la "alta" cultura 
moderna es  inferior a aquel en  muchos sentidos. 

En  su obra Las Maneras de Mesa, muestra que eso que se  ha 
llamado mitologia primitiva esconde una moral bien alejada de  la 
nuestra. Y explica que: 

"Si el origen d e  las maneras d e  mesa y, d e  modo mas general, el 
buen uso, esta como creemos haber mostrado, en una deferencia 
hacia el  mundo, y la buena educacion consiste en  respetar precisa- 
mente las obligaciones hacia el, se  sigue que la moral d e  los mitos 
se  opone a la que profesamos hoy. Nos ensena, en  todo caso, que 
una formula que ha corrido con tanta suerte entre nosotros -'el 
infierno son los demas'- no constituye una proposicion filosofica 
sino un testimonio etnografico sobre una civilizacion. Pues se  nos 
ha acostumbrado desde la infancia a temer a la impureza de  afuera. 
Cuando los pueblos salvajes proclaman, por el contrario, que 'el 
infierno esta en  uno mismo', dan una leccion d e  modestia que 
deseariamos creer que aun somos capaces d e  oir."25 

Levi-Straus ubica "lo mitico" como un modo d e  pensar. Al 
parecer, tendriamos una funcion explicativa mas rica si conside- 
raramos que  todo pensar supone un basamento mitico, mediante el 
cual resemantizamos los discursos, las multiples hablas. El  mito 
pocas veces se  hace explicito, como un relato total. Frecuentemen- 
t e  solo s e  hacen referencias a el. La diferencia entre las narraciones 
miticas que totalizan el drama humano y las alusiones parciales que 

Claude Levi-Strauss: El origen de  las maneras de mesa (Mitologicas III), Siglo X X I ,  
Mexico, 1987, p. 443. 



suelen hacer los medios modernos d e  comunicacion hoy en  dia, son 
notables. Aquellas insertaban cada accion en un contexto trascen- 
dente d e  manera explicita. El  discurso moderno, o posmoderno, 
suele ocultar esos contextos trascendentes en  los que s e  apoya, con 
lo cual define mecanismos culturales altamente enajenantes. 

No s e  puede abandonar la referencia trascendente. Si se  aban- 
donara, ningun discurso seria atractivo, todo decir aburriria. 

El mito y la comunicacion degradada 

Detengamonos brevemente en el relato noticioso: 
La noticia siempre fija la atencion en  lo extraordinario, o bien 

en los actos ordinarios d e  las personas que, segun el  relato noticio- 
so, son destacadas. Cuando se  detiene en  la cotidianeidad es solo 
para decirnos: Miren el  contraste con lo sobresaliente, con lo 
ilustre, con lo inusitado, etc. La noticia se  alimenta d e  diversos 
generos d e  sorpresa. El  lector del diario entra por la puerta psico- 
logica d e  la extraneza, d e  la ilusion suscitada d e  pronto, del temor 
o de  la consternacion. Comienza entonces a ponderar y a correla- 
cionar las novedades con diversos aspectos d e  su cotidianeidad. 

Las rutinas de  la vida moderna requieren d e  referencias nove- 
dosas y, no obstante, perfectamente ubicables en la trama d e  lavida 
cognoscible y verosimil. El receptor necesita sentir que sigue mul- 
tiples huellas, diversas improntas que s e  renuevan a fin de  seguir a 
viejos fantasmas. 

que fantasmas viejos investiga, constante y acucioso, el 
receptor d e  noticias? Busca cotidianamente realidades que nieguen 
la cotidianeidad. 

La paradoja tiene su dramatismo. Indaga sobre aquello que  
pueda darle otro horizonte de  relaciones, que pueda negar su 
circunstancia, ya sea porque tiene deseos de  cambiarla o por temor 
de  que se  cambie. 

La noticia me  hace ver hacia el exterior. M e  impele a sondear 
que factores, ajenos a mi, transforman mi contexto, mis relaciones, 
mis expectativas. Al escudrinar en las paginas de  los periodicos, 
busco aquello d e  lo que  depende mi yo y mi entorno. Y con ello, sin 
saberlo, me  construyo una psique profundamente dependiente. 

de  quien? D e  los acontecimientos y d e  los seres 
extraordinarios. Aquellos son las catastrofes, las grandes ruinas, los 
cambios climatologicos; estos, el presidente d e  la Republica, la 
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actriz de  moda, el inversionista estrafalario, el ladron desalmado. 
Ellos, y no yo, son los grandes artifices de  la transformacion. 

Mientras estoy instalado en  el relato noticioso niego, implicita- 
mente, al yo activo y responsable, y acepto mi ser dependiente. 
Desde esta perspectiva es  muy facil angustiarse, sentir temor y 
percibirse como un ser debil. Los seres poderosos y extraordinarios, 
que pueden cambiar el  vivir ordinario, estan alla, e n  el escenario 
que vale la pena ser mirado. Yo comento lo que ellos hacen. Ellos 
no comentan mi hacer. 

Aquellos grandes acontecimientos y aquellas personalidades 
extraordinarias tienen caracteristica tales que la historia se  cons- 
truye como relato d e  los antecedentes y consecuentes de  sus irrup- 
ciones, o d e  sus acciones. El tiempo historico s e  estructura a partir 
d e  estas referencias. 

Sabemos que el tiempo es  mucho mas. Sin embargo, el modo en  
que la noticia lo estructura es a partir d e  aquellos actos poderosos. 
Estos se  presentan como los nucleos desde los cuales s e  trama la 
historia colectiva y su sentido. Contrasto mi tiempo ordinario de  
lector y el  tiempo magnificente del relato noticioso. 

El tiempo d e  la noticia s e  le presenta al receptor como trascen- 
dente. Mas alla de  el. En  ese transcurrir se  ubica "lo importante"; 
es alli, al parecer, donde toma sentido la vida ordinaria. 

La mayoria d e  las noticias se  realizan en  las grandes capitales 
del mundo, donde generalmente se  ubica la sede del poder ejecuti- 
vo. Asi, la organizacion del espacio nacional y planetario, define 
sus referencias y sus estructuras a partir de  la locacion d e  los sujetos 
"extraordinarios". 

puedo yo, pobre mortal, frente a estos acontecimientos y 
estas personas a partir d e  las cuales s e  define el tiempo y se  articula 
el espacio terrestre? 

Ha sido muy frecuente que el mito convierta en  deidad a los 
gobernantes. Tambien ha sido comun que s e  afirme que "todo poder 
emana d e  Dios". La imagen del poder tiende a proyectarse dentro 
de  un marco trascendente. Esto parece ser un viejo habito d e  la 
humanidad. No solo d e  una cultura, sino d e  muchas, y, tal vez, de  
toda la humanidad. Los mitos no necesariamente se  hacen explici- 
tos pero acomodan al discurso en un contexto trascendente. Enton- 
ces el ser discursivo se  resemantiza por su accion sin necesidad de  
hacer explicita su operacion significante. 

D e  esta manera el mito queda oculto. Lo invade todo y no se  
encuentra en ninguna parte. Uno se  hace ajeno a sus propias es- 



tructuras trascendentes y las impugna, o por lo menos las niega, sin 
saberlo. 

Este es un uso enajenantee insano d e  la mitologia, que al mismo 
tiempo usa y niega la dimension trascendente. Basa su impacto en 
ella, estructura su discurso a partir d e  ella y sin embargo la oculta. 
Consagra miticamente al poder como un demiurgo, mientras habla 
de  "hechos" precisos y objetivos. 

Con este sistema simbolico llamado noticia se  tiende a estruc- 
turar una psicologia dependiente. Como la d e  aquel ser que mira 
sin ser mirado, que puede criticar desde el anonimato, quiza desde 
el resentimiento del que nos hablo Nietzsche. 

La mayoria d e  los lectores de  noticias no salen a la luz, aceptan 
y critican desde su vida de  seres ordinarios, que ven lo extraordina- 
rio como exterior, distinto d e  ellos. 

Este es solo un ejemplo del uso degradado d e  las estructuras 
miticas que nuestra cultura de  la modernidad y posmodernidad ha 
desarrollado. 

Conclusiones 

Este articulo ha planteado diversas hipotesis. Las mas relevan- 
tes son: 

- Todo mensaje se interpreta por estructuras miticas. A partir de  
ellas s e  definen los significados para el  receptor. Pueden ser claras 
u ocultas, pero la recepcion no puede ser tal sin ellas. 

- En la medida aue las estructuras miticas sean claras v comoar- 
tidas propiciaran procesos armonicos de comunicacion. Porque el 
comunicar es establecer nitidamente la conciencia urofunda del 
mutuo respeto. Y toda dominacion, por sutil que sea, rompe en 
alguna medida la comunicacion. 

- Toda estructura mitica refuerza o tiende a eliminar la autono- 
mia psiquica y social, y con ello propicia un cierto modo de  integra- 
cion etica y moral, que, o bien clarifica, o bien enturbia las relacio- 
nes sociales. 

- El saber cautiva gracias a las estructuras miticas que le son 
inmanentes y ubican al sujeto en un proceso que lo trasciende. D e  
tal manera que el conocimiento supone circunstanciarme en un mas 
alla por el  cual doto, aun sin darme cuenta claramente, de  sentido 
a mi accion. 
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- La relacion comunicativa se empobrece por la aplicacion de 
diversas formas de dependencia, que llevan al ocultamiento de las 
estructuras miticas. Y pese a que tanto el animo como las formas 
del discurso se vinculen a la dimension mitica, esta se niega. Los 
sujetos se  hacen entonces cada vez mas ajenos a sus propios proce- 

. sos racionales y afectivos, se  comprenden menos a si mismos, se  
hacen mas dependientes, menos capaces de comunicarse. 


