
ESTUDIOS DE CULTURA
OTOPAME

5

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Antropológicas

México 2006



Ilustración de portada tomada del Códice de Huamantla.

Primera edición: 2006
© 2006, Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.

ISSN: en trámite

D.R. Derechos reservados conforme a la ley
Impreso y hecho en México
Printed in Mexico



NOTAS





MITO DE UN MITO

RICHARD M. RAMSAY1

Investigador Independiente, México D.F.

Leí con mucho interés los cuentos folklóricos en Arqueología mexicana
(vol. XIII, núm. 73, mayo-junio 2005, p. 84), mitos otomíes, tomados de
la tesis doctoral de Marcelo Augusto Abramo (1999).

Conozco los elementos de La creación del mundo, pero como parte de
un cuento europeo, no como un mito otomí. En La creación del mundo
hay tres temas: 1) los obstáculos, 2) el niño Dios que habla desde el vientre
de su madre, y 3) la referencia a orígenes (de montañas, el mar, los bosques
y los otomíes). Aunque hay un cuarto registro que se debe condiderar: 4)
los datos sobre el informante.

1. Los obstáculos hacen que las personas que huyen, para retrasar el avance
del diablo (obstacle flight D672, Thompson 1989), tiren piedrecitas
lanzándolas hacia atrás. Éstas se convierten en montañas; un espejo tirado
así se convierte en un inmenso mar, y unas plantitas en un vasto y cerrado
bosque. Algunos de los cuentos que incluyen este tema (véase la bibliografía
para referencias completas) son los siguientes:
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Supongo que las versiones hispanoamericanas de Blanca Flor o La hija
del Diablo y otros detalles (tipo 313C-Aarne/Thompson) llegaron de
España después de la conquista. A España llegaron de una fuente común
europea y a Kentucky y West Virginia de Escocia. Cabe resaltar que el
detalle del pedazo de espejo que se convierte en mar, en vez de una gota o
bote de agua, aparece sólo en las versiones hispanoamericanas.

2. En La creación del mundo son el Dios y su madre, la virgen, quienes
huían de los demonios. Dios todavía no nacía, y estando en el vientre de
su madre podía hablar... cuando los demonios estaban a punto de al-
canzarlos.

En los cuentos citados arriba, cuando el diablo se encontraba cerca de
la muchacha (Blanca Flor, etc.) ella es quien dice a su compañero que tire
las cosas para atrás.

Uno de mis villancicos favoritos de los Cerros Apalaches es The Cherry
Tree Carol. Cecil Sharp (1932) incluye seis versiones en English Folksongs
from the Southern Appalachians. El niño Dios habla desde el vientre de su
madre, la virgen María –Then the baby spoke out of its mother’s womb. El
número 54 es el trabajo clásico de Francis James Child (1882-94), English
and Scottish Popular Ballads. Oh then bespoke the babe, within his mother’s
womb. Child dice que se deriva de un texto bíblico, de los llamados apó-
crifos, atribuido a Mateo, donde se refiere la huida a Egipto; pero, en las
versiones del villancico, el niño Dios aún no nacía, pero hablaba desde el
vientre de su madre para ayudarla.

Abramo (1999:143), en su tesis, dice: Un elemento digno de conside-
ración es la capacidad del héroe de comunicarse, aún no nacido, con su
madre. No sólo se comunica sino que la orienta en la estrategia de la fuga.
Por lo que respecta a la comunicación entre los dos personajes, estamos
ante la transformación de un mito tenochca del nacimiento de Huitzili-
pochtli –y cita el mito nahua registrado por Sahagún.

Considero que esta versión en lugar de una transformación es un
préstamo directo del villancico europeo del niño Dios hablando a la virgen
desde el vientre.

3. En todo el mundo existen cuentos sobre orígenes de objetos de la na-
turaleza, pueblos, etcétera. Los elementos aquí no incluyen todo el cuento,
tipo 313C (Aarne 1987), conocido por los arrieros en la colonia o más re-
cientemente por jóvenes en las escuelas. Cuando el antropólogo le pregunta
a un informante si conoce cuentos sobre orígenes y aparece el registro del
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personaje que tira algo en su huida para retrasar el avance del diablo, se
está frente a una versión de un cuento de orígenes. Generalmente, el
informante agrega al final: desde entonces existen montañas (o ríos,
lagunas, mar, bosques, selvas, cultivos), o como en el cuento de Abramo:
y los ñöñhu existen desde entonces.

4. La versión, como cuento de orígenes, fue relatada por Crescencio Román
Galindo, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. En su pueblo se habían
perdido las tradiciones otomíes. Después de radicar en Mexquititlán, Que-
rétaro, llegó a ser un empeñoso ritualista e informante ejemplar (Abramo
1999:21). Supongo que no le relató a Abramo La creación del mundo en el
otomí de Querétaro, sino que fue registrado en español. El autor no aporta
información al respecto ni dice dónde había aprendido dicho cuento
Román Galindo.

En los ensayos sobre folklore es útil incluir la información de quién y
cuándo el informante aprendió el cuento. También es útil tener el texto en
el idioma indígena si existe. Considero que siempre hay que buscar parale-
los en el material precolombino, pero también hay que considerar fuentes
europeas. Stith Thompson, Motif-Index of Folk Literature, 6 volúmenes, es
una referencia básica.

Luego entonces, ¿estamos frente a un mito otomí? ¿Es un mito contado
en otomí? ¿Es un mito en español contado por un hombre otomí? El tema
nos plantea un reto de investigación y de interpretación que merece contar
con más investigaciones que profundicen en los aspectos aquí abordados.
Ello evitaría la confusión y la falsa identificación de un cuento europeo con
un mito supuestamente otomí. Pues al ser publicado en Arqueología me-
xicana, se puede crear un mito de un mito.
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