
··str. 11 1987 

IDTIVERSIDAD. NACIONAL AUTONOMA DE l\íEXICO 

. EL MAZDEISMO 

La reforma zoroástrica 

f3CULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS 
OOOIDfllACION DE HISTORIA 

TESIS 
Que presenta, para obtener 
e1 grado de 
Licenciada. en Historia 
Ruth Eunice Óviedo Aguiiar 

SECRETARIA DE 
Dmtos ESCOLARES MEXIOO, D.F. 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

Agradecimientos 

Ded~catoria 

Advertencia 

Introducci6n 

PARTE PRIMBRA 
LA CONFORM.ACION DE LA IDEA DEL MI'l'O 

PARTE SEGUl~DA 
IRAN, LAS I!'UEHTES Y J,A REI,IGIOH M.AZDEISTA 

1. La constituci6n de 1os térmi.nos indoiranios/ 
arios e iro.nios · 

2. Historia de Irán 

6· 

7 

10 

11 

18 

27 

34 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 
,·:_I 

"I .;lif..,;• 
! ·.'- ~-

@I 
-~- ; 

·1 
:··1 
<.,·_., 

1 
1 
1 
1 
1 

, ... ·-.· 

<-;-_,·. :_ ~ ·~\:::. 

a) La prehistoria de l.a meseta irania, e1 pa1eo1ítico 
el. neol.{tico, l.os el.e.mitas, 34; b) La protohistoria de 
l.a meseta irania, 38; e) El reino de 1os medos, 40; 
d) E~ ascenso de 1os persas y e1 imperio aqucménida, 
42; e)- E1 helenismo y 1os partos; 1~s seléucidas y 
1os arsácidas, 47; f) La época sasá.nida, 1a fundación 
del. ilqperio, J.a orga.nizaci6n del imperio, 61.timos so
beranos sasánidas, 49; g) La conquista árabe, el. ad
venimiento de1 Is1am ( 640-821 D.C.), 57. 

3. Las Fuentes 

4. EJ. Avesta 

a) Estudios del. Avesta y 1e relig16n zoroastriana, 
69; b) La versi6n actual del Avesta, 75; e) E1 Yasna, 
76; d) Vispered o Visperat, 78; e) Yashts, 78; f) Tex
tos :rvrenores, 79; g) Vendidad, 80; h) Fragmentos, 81. 

5. El.mazdeísmo y 1a z-e1.igi6n irania 

PARTE TERCERA 
LA REFORMA. ZOROASTRICA 

1. ·Los Gathas 

a) La traducc:l.6n de 1os Gathas y su prob1emá.tica, 91; 
b) Contenido de 1os Gathas, 96: Ya.sna 28, Yasna 29, 
Yasña 30, YaS:na 31, Yasna 32, Yasna 3'3, Yasna '34, 
Yasna 43, Yasna 44, Ya.onu. 45, Yasna 4-6, Yasna 47, 
Yasna 48, Yasna. 49, Yasna 50, Yasna 51, y Yasna 53, 

2o Zoroastro 

3. Elementos de la reforma zoroástrica 

:, ... ···.'·{.--·.·'· . - ' 

61 

66 

82 

.90 

11.4 



a) La distribución mora1 del mundo, 121; b) Ahura Mazda 
y las Entidades, 125; e) El silencio en torno a Mithra, 
127; d) El. rechazo a Yima, 129; e) La libaci6n del. haoma, 
129; f) El Sistema Esceto16eico, 130. 

:PARTE CUARTA 
LA REFORMA ZOROASTRICA, RELIGIONES DE IRAN Y HEREJIAS 

a) Influencia en la religión mazde!sta, 136; b) La opo
sici6n luz-tinieblas, 135; e) Las herejías, el zurvanismo, 
las sectas y el. cristianismo, el. gnosticismo, el. maniqueis
mo, l.37; d) .Anal.os:!as del. pensamiento zoroástrico y el. cris- • 
tianismo, 144. 

NOTA FilfAL 146 

NOTAS 
1:48 

.BIBLIOGRAFIA l.52 



ADVERTENCIA 

Los t6rmtnos iranios, babilonios¡ caldeos' asirios; etc. 
que aparecen '8 1as escasas traducciones castel1anas que re
fieren 1a historia de la meseta irania varlán segón la ver
s16n • estas diferencias son producto; entre otras cosas; de 
1a falta de t.nveetigaciones en filologla de las 1enguas de 
Asia Centra1 y Oooidental en bab1a hispana, asl tambi6n su
cede con las traducciones de diversa calidad, al no haber 
un estudio filol6glco que posibilite 1a creaci6n de las be.
ses para la oonformac16n de una nomenclatura eepaftola. que e. 
la vez unifique crlterloa de transitterac16n, lo que propi
·cia 1a existencia de diversidad de tfrminos para una sola 
palabra, algwios muy parecidos, otros completamente dife
rentes~ Aunque algunos nombres no se localizan en las tra
ducolones eapaflolaa9 aet como sonidos inexistentes en caa
tel1ano ta1es como shti th; h;·eto.; ea aceptada eu equivá-
1encia ~on6tioa de otra lengua, por lo que se ha procedido 
a esorlbir1os tal como _aparecen en 1ae tranecrlpciones. de 
los espeoialistaa.'. sobre Irán como Roman Ghirshman, Geo 
Widengren; Williama Jackson y en los volÓmenes de Tbe Cam
bridge· @ncienj¡ Historx oon el objeto de presentar cte:rta 
coherencia en las ol'tas de nombres. 

A un problema mlq' semejante se enfrenta el investigador 
al anal.izar el e1etema_cronol6gicos hab14ndose realizado 
una comparac16n entre varios trabajos se ha notado que di
fiere el mecanismo de datac16n; 1o que eetÁ profundamente 
relacionado oon los sistemas de c41culo.uttllzados eegdn el 
(los) autor (es) por lo que se ha elegido aquello que se 
funda en lo que se ha considerado una mejor 7 amplia argu.
mentac16n con la intenci6n de ofrecer una visi6n m4s pre
cisa de la historia que nos ocupa• 



INTRODUCOION 

AJ. mirar hacia .1a historia hwnana, a1 situarl.a, al. revisar1a, 
a1 instal.arnos en sus márgenes, observamos e1 tiempo, 1os tiem
pos, con sus vias y concatenaciones, con sus ~bitos mdl.tipl.es 
y comp1ejos, a veces demasiado aludidos. otras rel.egados al. im
pasibl.e mecanismo del. o1vido. Recuperar para si 1os 1azos impre
sciñdib1es .d.e1 pensamiento presocrático, sus cosmovisiones y oos
mol.og:las, sus rel.igiones y f'i1osof:ías, para algunos fundidas por 
siempre, rastrear sus significaciones en J.a real.idad puada y pre
sente es vol.ver a hacer preguntas esencial.es y simpl.es, retomar 
dudas el.ementa.J.es y tratar de asumirlas, es también iuchar.contra 
el olvido. Este trabajo es un intento por aproximarse a ciertas 
f'ormas'y cddigos del.a antigttedad que tienen que ver con 1a expe
piencia. reiigiosa y de ccSmo esos factores tocaron profundamente l.a 
vid~ de·ooc:Ldente incidiendo de modo crucial. en sus trad:l.o:l.onea. 

La p.·rotohistoria, noc:l.cSn moderna. quiz's no es l.a m4s adecn.ia
da para del.imitar el. estudio de estos hechos,· por se.r deftirl.tivaa 
para su oategorizaci~n 1as prácticas de escrituracidn que se deaa
rroll.aron :1.rregu.l.armente en 1a etapa anal.izada. Desatendida. Y. des-. 
virtuada hasta hace poco, 1a inve.stigacidn protohiatcSr:ioa ha a:l.
do reval.orizada, en b~se a una discusicSn súrgida en1a niodem:l.dad; 
se ha vuel.to al.a especu1ao:l.cSn sobre 1os mitos,.1arel.igi6n y 1a 

'f'il.osoffa. esos modos de ver que t~atande distanciarse de.l.aa cer
te1Sas del. pensamiento l.ogoc~ntrico, con e1 nuevo interés de una hi.s
tor:La de 1as re1igiones en base a una perspectiva h:istcSr:l.oa con 
ocSdigos propios que se ha preocupado por diferenciarl.a de l.os ea-

. tudi.os re1ig:l.osos de 1a · etno1og:!a, .SJ:ltropo1ogía cu1 tural. y de c:Ler- · 
ta ciase· de fil.osof!a de J.as re1igiones. Esta. interpretaoidn no se 
ha circunscrito exol.usivamente a 1a historia, también se ha recu
rrido a esos campos de1 ·conocimiento para auxi1iarse de el.l.os 7 de 
a1gunos otros como l.a fil.o1oeia, 1a 1ingU!stica, 1a psico1ogfa, etc., 
este nuevo cauce dado a 1a historia de J.as religiones que prospercS 
sobre todo durante e1 sig1o XIX ha sido e1 que ha reconstruido el. 
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pensamiento re1igioso de 1a India y de Ir~ cuyas interpretacio
nes se han basado en el. método comparativo, surgido con 1a cien
cia del. l.enguaje que a1 ser util.izada de modo intensivo di6 ori
gen a 1os estudios comparados de l.a rel.igicSn. Pero a pesar de 1o 
novedoso' que resul.t6 ser este pl.anteamiento es de notarse 1a vi.
gencia griega sobre e1 mito, particularmente en su entendimi.ento 
de ~ste como re1ato l.iterario y de 1a mitol.og!~ p1antea.da como 
un discurso poético del. tipo de una fábul.a, en donde :impera el. 
engañ.o y ·].a fal.sedad de l.a historia. que se cuenta, con caraote
risticas a1eg6ricas y simb61icas. 

·.Para el. estudio de 1a conf"ormacidn mítica que genera 1os pre
supuestos moral.es, rituf;l1es y l.a cosmovisión de1 hombre al.gua.os 
especia1istashan empezado por anal.izar el. significado que tiene 
1a rel.igiosidad. que remite a l.a refl.exi6n del.· 0 feriómeno re1i.gi.o
so" tal. como surge en a1gunos de el.l.os quienes parten de 1as no
ciones de 1o sagrado y 1o san.to para exp1icar el. pensand.ento Dd
.tico y rel.igioso; embos conceptos l.1egaron a ocupJU" un 1.ugar nota
bl.e en 1o.s 1ibros de 1as rel.ig:iones comparadas dl.trante 1.os áflos 
ve~te~ de este sigl.o a. partir de 1a innuenci.a dei arzobispo l,u;.. 

terano .e historiador de l.as rel.igi.ones de origen sueco Náthan SfS
derbl.om (l.866-1931), al.os que 1es.di6 un ~n:f'asis inu~, Ul:n.u.en
Ciado por 1os escritos del. ta.Dibi.én te6l.ogo l.uterano. del. si.gl.o x:tX. 
Al.brecht Ritsc~ aefia1d que 1a i.dea central. de l.a re1igi6n era 1a · 
Santid8.d determi.nada por él. como el. poder misterioso o ent:l.dad 

·conectado· con ciertos seres, eventos o acciones. La. propos:1o:1dn de· 
' Sljderb1om· era .que ese concepto de ~anttdad t.en:!a mqor :lmpo~aD ... 
c:1a incl.uso que cuaJ.quieridea de un dios'particu1ar; ea deo:1r, de 
ahora en ade1ante l.a Santidad ocupar!a el. 1ugar de l.a diviri.idad,: 
de 1gua1 manera p1ante6 l.a distinción. entre sagrado y pro~ano co
mo ia rdz .. de . toda l.a vida rel.igiosa.~ Siguiend~ por ese camino el. 
t e6l.ogo Bl.emht Rudol.f Ott o en su l.i bro Lo santo de 191. 7, el. cu&1 
e jercid una amp1ia. infl.uencia. en 1a.s investigaciones de l.a re11gi6n, 
proporcionó una exp1icacicSn de 1as experiencias rel.igiosas del. 
hombre incorporando l.a idea de numinosidad, l.a cual. describe 1o 
sagrado como una presencia majestuosa y misteriosa sujeto de es
panto y fascinacidn, es decir, es una experiencia terror!fioa e 

.. -.:. 
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irracional. de1 hombre que inspira espanto en 1a experiencia re1i
giosa ante 1o sagrado. Otros estudiosos usaron esta idea de 1o 
sagrado para interpretar e1 pensamiento y 1a práctica re1igiosa, 
de el.1ós se puede mencionar a1gunos como E. Durkhaim y Max Sche-
1er as! ·como A.G. van Leeuw, w. Brede Kristensen y M. El.iade. Es
te dJ. timo inf1uenciado por S~derb1om y Otto. se :Lnterna en 1a inda- · 
gacidn de 1as re1igiones h~ciendo conocida su idea de 1a hiero:ta
n!a, concepto que expresa 1a manifestaci6n de 1o sagrado y de 1a 
aprehensi6n de éste en wia c1ase de experiencia en donde e1 poder 
creativo aparece particu1armente expresado en símbo1os, mitos y 
ritos en 1n que se presenta 1a dia1éctica hierofánioa, :torm.u1ada 
porE1iade como 1a separaci6n radical. entre 10 sagrado y 1o pro
fano; en 1a hierofanía. se expresa un eterno reto~o á un :l.natan- . 
te intemporal.··, un deseo de abo1ir 1a historia de borrar 1o pa-

.. ' 

eedo 1 de recrear e1 mundo , así el. sentido que 1e da al. mi.to aJ.u-
de a 1o sagrado concib~éndol.o ontol.dgicamente y percibido en un.a 
hierofan!a que ref1eja un arquetipo qne confirma, segdn 1o indica. 
una vis16n de 1a onto1og!a primordia1 que trasgrede 1a historia 

··porque 1a re1igiosidad. ea :i.ndependiente. del.. tiempo, 1o que ;:oondu..; ·· 
ce a 1a negacidn de1 tiempo crono16gico~ Estas 

0

f'oruias de ver 1a. , 
re1:1.gi6n encierran una reval.or:izacidn de l.a ouest:l.dri. re1igiosa ., ... 
no como un pensamiento reductibl.e a 1a probl.emátioa sooio1cSgioa 7 
econdmica. 

Este trabajo tambi~n se propone en re1aci6n a l.as :l.nveatiga- ; 
ciones que han participado de al.guna forma en l.as 1.nterpretaoionea. 
de 1a re1igi6n mazdeista entender 1a manera en que se ha exp1io&d.o 
1a reforma zoroástrica., presentando una visidn genera1 de aieuuas . 
ideas sobre e1 mito y de 1a importancia del. surgimiento de 1a oien
cia de1 1enguaje, en particu1ar 1a gramática comparada para 1a 
reoonstruccidn de 1a rel.igidn mazde!sta a travls de1 texto Avesta 
y cdmo 1as. investigaciones modernas han presentado ese text_o como 
esencia1, orientacidn. que ocurrid.recientemente y como rel!Nl.tado 
d.e1 descubrimiento del. Avesta por occidente. Lo más sobreaa1iente 
de este acontecimiento ha sido que en esa direooidn se han concen
trado casi todos 1os estudios contempormeos a.obre e1 mazde:Csmo y 
Zoroastro. 

Los grupos 4tnicos a que hacen referencia 1aa fuentes biatd-

'· .... 



ricas tratadas en esta investigaci6n son 1os iranios, def'in:Ldoa 
desde e1 sig1o XJ:X sobre todo durante e1 XX como puebl.os de ha
bl.antes de 1enguae indoeuropeas de origen indoiranio o ario y 
cuya rel.~gidn l.a han asociado al.gunos especia1istas a l.a desig
nacidn genérica de indoeuropeo, partiendo de esta tesis se pro
cede a expl.icar cdmo surgid esa idea que constituye a l.os iranios 
de aouer40 a su rel.acidn con l.os hind~es; desde cu~do sobresal.e 
esa asignaci6n y qué impl.icaciones tuvo en e1 estudio de l.a rel.:1.
gidn de Irán antes de l.a is~amizaci6n de 1a regidn. 

La historia de Irán marca al.gunos espacios significativos pa
ra el. desenvol.vimiento de l.a rel.igidn zoroastriana, se anal.izan. 
con mayor deta1l.e aquel.l.os que se hal.l.an en rel.acidn c:on el. IÍ1a.zdefs
mo: l.a era anterior a 1os aqueménidas C't1-ando hace su aparioidn e1 
profeta Zoroastro, segdn teorias recientes, marc&ldose una conti
nua.cidn ccn el. imperio aasá.~da qua :impone 1a figura de Zoroaatro 
como parte integrante de su mitol.oe!a y en consonacia con el. pro
pio mazdeísmo como re1igidn oficial. del. Estado persa. 

Se inicia 1a exposici6n de l.a historia de. Irán con l.a prehi.s
toria del.a meseta, en particul.ar con l.os ha11azgos dé presencia 
.humana en l.a. regicSn y se contin~a del.a siguiente.manera: con el. 
pal.eol.:!tico y el. neol.!tico; l.a dominacidn de1.El.am al.rededor del.a 
ciudad de Susa futura capital. de .l.a dina.st:!aaqueménida; 1a proto
historia: l.a Edad de1 Hierro y 1aa~aricicSn de varios grupos iranios 
en.l.a meseta, sobresal.iendo entre el.l.os l.~s medos y :Los persas. 1a 
dom:l.nacidn del. primero durante una gran parte de :La protohistor:la 
y e:L imperio aqueménida; l.a conquista de Per=:ilia por A1e:fai1dro Mag-
no de Macedonia Y.l.as consecuencias que aca.rred; e1 gobierno.hel.e
nizado; l.os sel.éucidas y l.os partos o arsá.cidas, su fomento y re
chazo del. hel.enismo; el. imperio 8 asM.ida: el. zoroastrismo y l.a :1.n
tol.erancia rel.igiosa y por ~timo l.a conquista árabe de Ir4n y el. 
ocaso del. mazde!smo como rel.igi6n estatal. que abarod ext.ensiones 
cons~derabl.es de Asia Central. y parte de l.a Occidental., final.mente 
se anltl.izan cuá:Les son l.os .practicantes del. zoroastrismo que sobre
vivieron a l.a dominacidn del. Isl.am y qué nexos podemos encontrar 
con el. mazde!smo de épocas anteriores. 

Para l.a interpretacidn de l.a rel.igicSn mazde!sta 1as fuentes 
ocupan un 1ugar centra1 y por tanto se hace necesario conocer pri-



mero cuAl.es son 1as que existen y cdmo observan l.a re1igídn ira
nia o cuál. es su en1ace con esa re1igi6n, de esas podemos mencio-
nar 1os textos griegos, l.as inscripciones aqueménidas, arsdoidas 
y sas4ilidas, 1as de l.a tradici6n zoroastriana, los de011D1entos re
dactados en l.engua pahl.avi, etc., y qué ~ncuJ.os se pueden esta.
b1ecer en l.a memoria re1igiosa; el texto Avesta y l.as descripcio-
nes de --éste nos acercan a los detal.1es de l.a. forma en que estaba 
compuesto antes de l.a invasi6n maceddnica, su reconstru.ocidn du
rante 1a dpoca sasánida, l.a pérdida de gran parte de1 mater:t.a1 a 
partir de 1a invasi6n musu1mana, diez sigl.os después de.1a macedd
nica, todo esto re1acionado con 1a configuración aotua:L y por qu~· 
con ambas irrupciones y el. ritual. zoroastriano pudieron haber con
formado e1 Avesta y ccSmo responde este texto a objetivos .~ espe
cifioos de1 cu1to mazdeísta, igual.mente se ana.J.iza c6mo se ~usti~~ 
ca que sean l.os himnos g~thicos 1o mds va1ioso para 1.os zoroa.str:La
nos hoy en dfa y en que sector del. Avesta se encuentran contenidos 
y por qutf se d:l.ce que es l.a dnica fuente oonfiabl.e para interpre-
tar e1. pensand:ento re1igioso de Zoroastro. 

El.· conoci.Dli~nto de .. 10~ Gathas demuestra 1a re1evano:l.a de 1a 
traduccicSn conectada con 1e.s interpretaciones que refieren1a.re-
1:i.giosidad de l.a reforma zoroástrica. 

Respecto al.a vida de Zoroastro existen una variedad de.exp1i
caciones que hacen destacar 1a figura m!tica y 1egendar:La, · pero 

. es import!"Zlte saber cuál.es son 1as bases que hacen estab1eoer su 
existencia histórica. Para l.a interpretaci6n de· 1a reforma .. soro4s
trica se muestran 1as posibl.es rel.aciones entre l.os himnos g4.1i!U.~ 

coa y 1os himnos v'dicos de 1a J:ndia que han constituido 1a8ex
p1icaciones de 1a re1igi6n irania. De esa misma reforma se exponen 
cuál.es son l.as distinciones o discrepancias que conciernen a 1a re
l.igi6n de 1os iranios anterior a zoroastro, durante su tiempo y des
pu's de su existencia; l.os puntos básicos de su reforma: e1 dua1i.s-. __ 

. . . 
mo re1igioso y el. orden moral. del. mundo im·puesto como una incesan-
te 1ucha entre el. bien y e1 mal., l.a e1ecci6n hwnana.y su acercami.en
to de modo central. a 1a prob1emática de l.a verdad para 1a aspira
cidn de constituir un orden justo, etc. 

Po d1timo se ofrece una visidn de l.as influencias y p~al.e1:1.s

mos de 1a reforma zoroástrica en otras religiones irani.as como e1 
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zurvanismo, maniqueísmo, etc., as! como en e1 cristianismo, aun
que se hace de una manera general. porque rea1izar1o amp11amente 
requeriría p1antearse otro estudio. 

~:. 

¡ . 



PAR'.rB PRDIBRA 

El. Id.to quer:!a contar, nombrar, marñf'ee'tar e1 or1.sen: 
y por 1o tanto iiambi.4n w:itpone:r, :f'ije.r• expl.ioar ••• de
v:l.ni.endo doctri.na 

Jlax Horkheimer, The.odor w. Adorno D:t.al.4oti.ca de1 :l.111mtniamo 



LA CONFORNlACION DE LA IDEA DEL r.UTO 

El transcurso de veinticinco siglos no ha borrado la pro
funda impronta que dejaron las visiones de la Grecia clásica 
sobre el.- modo de perc.ibir y conceptualizar el mito. Una de esas 
visiones, qúizá la que más trascendió, estaba relacionada a las 
prácticas de escrituraci6n que vincula el mythos a la semántica. 

Presentada por el logos/raz6n griega como mitología• se convir

tió en un problema reducido a la .sistematizaci6n de los mitos, cuyo 
punto de referencia es la verdad.Desde los niveles 1ineaJ.es de esa 
tradición han fundrunentado e influido as:t como acechado a la his--toria posterior; es decir 1 a un?. gran p~te del pensami.ento occi-

denta.'1., que en muchos casos Deproduce fielmente esa visión, s6l.o 
aumentando fantasmas y ficciones creadas por los. primeros mit61ogos. 
Tanto esa visión come l.os pensamientos erigidos como verdaderos,· en 

el •terren.o politico, impl.icaron la ruina del pensamiento mítico nó • 
lé:>gocéntrico, protohi~t6rico, ~caico; e incluso de la hist~ria pos
terior hasta el nivel. en el que scSlo. subsistieron pequeños frá.gmentos, 

frases ininteligibles,. etc. legado que tenemos par'a reconstrui·r .los 
mi tos, la re1igi6n, l::i. filoso:f.!a, e·(; e. éie pueblos con ó s:in tradi-, 

ci6n escrita. Pero esto no sign.i:fica que no sea de tomarse en cuenta,. 
el probl.ema surge a1 creer que es 1.a dnica manera de ver cual.quier· · 
prob1emática como 1o ha propuesto .ese· tipo de :p~nsamiento • 

. ·La· asociaci6n de la natura1e:?.a de1 mi to• con el. origen de · l.a fi

losofía en ei nivel. semi6tico, as! como en el conocimiento mito16gi
co. fue un hecho. Pero el mito se ha interpretado como fue concebi
do por Aristóteles en la Poética: como un.a invencidn sobre· un fondo 
de historias 1egadas por la. tradic.i6n y de la que los poetas no, siem
pre registran todo~· historias que se convierten en "mitos", cuando 
se transforman en tragedia. 

El pensamiento ilustrado y el dominio de l...._ raz6n consider6 el. 

mito como una fábula, una superchería o supertici6n, aceptando 1a 

c.onvicci6n grieea sobre el mi to, y agregándole cierto toque de bel.l.e
za o gracia, agradab1e , pero imposibl.e de tomarse en serio por su 
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distanciamiento respecto a 1a verdad científica. Para 1os il.ustra
dos esta f6.bu1a será producto de l.a ignorancia empeflada en hab1ar 
de l.os fendmenos y del. mundo; ignorancia eficazmente distribuida en. 
tre l.os pueb1os de.1a antigttedad. La razdn seva espantar de esoa 
puebl.os arcaicos que acepten 1o absurdo, 1o quimérico. 10 mítico, 
en su estado de sal.va;jismo. en donde impera l.a barbarie que aá. no 

habl.a el. l.enguaje de 1a razdns no s61.o viven en l.a ignorancia, aino 
que tambfén viven en el. error, al. no conocer el. 1enguaje de l.a ver
dad vigente de 1a episteme, convertida ya en un verdadero paradigma. 
Durante parte del. sig1o XVIII y el. XXX el. romanticismo i.Dtentd acer
carse a l.os aspectos de l.a vida no integrados al. penaamiento raoio-

" .. na1, 11.amB.dos por 1os il.ustrados irracional.es, 1.os cual.es inc1u1an 
l.os mitos y trat6 de recuperarl.os a su manera, recuperacidn que tie
ne que ver con 1a probl.emá.ti.ca entre hombre y natura1eza , asi co:.. 
mo el. de l.a aceptacidn de l.o diverso mediante 1a mul.tipl.ioidad de 
cddigos. 

A fines del. sigl.o XVJ:I:I y durante el. Xl:X surg:l.r4. una o::lenc::la 
que se re1acionar' estrechamente con l.a historia de l.as rel.::lgionea 
7 l.os mi.tos: 1.a ciencia dei l.enguaje que ~s1iabl.ecer4. l.os diferentes 
estados.por 1os que ha pasado l.a pa1abra• dividida en trea :taaeas 
tem4.tica, dial.4c1iioa 7 mitopoéica. En l.a fase tem4.tioa se :tormar!a 
una gram4.tica primitiva, es decir· rudimentaria, con l.a que ore~ 
rán l.os t&rminos para expresar 1as ideas neoesariasf en este eata
d1.o se encontrar"1 ya 1as formas de l.ae J.enguas turanias, arias '7' 

;aemftioas. En eua or:!genes estas l.enguas adn son una un1.clad. Blit-• 
despufs, or:l.g:l.nar:!an 1as grandes :f'ami.1iaa 1:1.ngfl:lstioas. Bn :La se
gunda fase se di:f'erenciarm J.as dos famil.ias de J.ene;uas, l.aa semf-
t icas y l.as arias; el. sistema gramatica1 se caraoterimarA para siem
pre 7 esta separaoidn de 1os dial.ectos provocar' una tercera era 
en l.a que no habr4. 1eyes ni costumbres. En esta fase mitopo5ica a
parecerm J.os primeros rudimentos del.a rel.1.gidn '7' l.a poesia, en 
l.a cu.al., segdn P'rederic MaX MU11er (1823-l.900), el. discurso m:!ti-
co ser4. un producto inconsciente del. l.enguaje• en el. que el. hombre 
no es productor sino v:!~tima del. engafio. "En efecto, as:! como l.aa 
grandes estructuras gramatica1es se forman sil.enciosamente en l.as 
profundidades vegeta1es de 1a l.engu.a, as! iiambit~n l.os primeros mi-

tos aparecen como ampollas que hacen estal.l.ar la superficie de l.aa 
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pa1abras ~ de 1a.s f'r·a.se s que surgen de 1a booa de l.a human:l.4ad or:l.-
1. 

,..., 
gina1" • ' 

A partir de esta ciencia del. 1enguaje, preo~upada por e1 origen 
de l.as x'ngq.as, ee cre6 ·ia mito1og!a comparada, ciencia postu1a4a, 
ºº'º infa1ibl.e ~o~ sus inventores. Asi tambi4n se crearian 1a "cien
cia de 1a rel.igi6nf 1Re1igionswissenschaft, por Max l!llU11er en 1867, i• gramá~ica comparada, 1a re1igi6n comparada, etc. Todas e11ae re-
1acionadas ~n e1 estudio del.o mito. E1 resu1tado de estas oienc:las 
nos conducir~ a 1á exp1icaoi6n mito16gica, dentro de1 ~erreno 1:1n-... 
gtt!st~co, cimentada en una parte de.1a ciencia del. 1enguaje: 1a gra-
m&tioa c:omparada. E1 fundador-inventor de esta concepcidn de 1a m
tol.ogia, e1 propio Mtt11er dir!aa.cerca de1 objeto de esa gramAt:ioa 
comparada, 10 que se debe expl.icar es el. por qu& de 1o eetd.p:l.do, sal.
vaje y absurdo de l.a m:Ltol.og1a de 1a antigttedad. Además wttl.iwr su 
preocupar" en expl.icar como nacieron el. l.enguaje y 1os mitos. SU 
teor1a acerca del. origen del. mito será que al. emitirse 1os primeros. 
sonidos. expr.esados bajo el. asombro ante l.a natura1eza a1 reconocer 
el. espectácul.o del. so1 y.1á 1uz, originar4n tiposf'on,tioos que m
terv:ienen so:t>re .e1 pensam:iento de 1a primera human:idad a 1a que en
gafian y l.a hacen equiv:ocarse. As:l surgirA 1a m:Ltol.og!a, entendida 
sobre todo como una i1us:l.6n con un excedente de signif'ioao~6n que 
escapa a1 dominio de 1a pal.abra. Pero no s61o se tratarA de expl.i
car sino tambi4n impartir dentro de 1a oá.tedra univers:Ltari.a. En 1as 
principal.es universidades europeas se enseñará, a partir de l.a se
gunda mitad del. sig1o X'IX, rel.igidn y mi.to1og:ta v:incu1adas a 1a 
ciencia de1 1enguaje. De Max MU11er a Andrew Lang (1844-1912) ':f de 
Edward Burnett Tyl.or (1832-1917) a Pau1 Decharme (1839-1905), que 
exp1:icará el. origen de l.a re1igi6n a partir de1 asombro de1 hombre 
ante 1as tormentas, rayos y tempestades, y Ada1bert Kuhn (1812-
1917), que exp1ic6 ese or1gen por 1os furor.es- 1as oonvul.siones y 

1as perturbacione·a. Todos e11os justif'icar&l su incl.inaoidn sobre 
1os mitos, fundamentándolos cient!~icamente y con l.a intenc:l.dn de 
exp1icar l.os el.ementos irracional.es contenidos en 1os mitos; por 
qud a1 expl.icar 1os comienzos de 1as cosas, e1 origen de 1os hombres, 
de1 sol., 1as estrel.l.as, l.os animal.es, 1a muerte, etc., se haoen lñs
toriaa saJ.vajes y absurdas. Tambi~n de l.as aventuras de 1os dioses, 
indignas y ridicu1as, por l.o que representan para esa 4pooa 1as ao-
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titudes divinas de 1a antigUedad (incestuosos. 1adrones. orue1es. 
caniba1es). Por qu' se representan como anima1es¡ por qu4 se dan 
historias repu1sivae de1 mundo de 1os muertos y de1 descenso al. :in

framundo-. 
La funci6n de 1a ciencia del. 1enguaje será. entonces. desenga

ñarnos acerca de l.a mito1ogia, considerada como e1 azote de 1a an
tigUedad ,e identificada con una "enfermedad. de1 l.enguaje", tal. como 
1o seña:Laria Max Mtt11er, y que provooarfa en 1os primeros hab1antes 
obsesiones, fantasmas. ficciones y espejismos que tendrian que ver 
con 1a mentira, m~s que con 1a verdad el.ara de l.os principios de1 
espíritu. Pero 1a "ciencia de 1os mitos" no s61o tendr4 una sol.a 
estrategia. Despuds de 1a segunda mitad del. sig1o XXX se diacutir'21 
deriv~dose dos vertientes: l.) La escue1a de mitol.ogia comparada al.
rededor de MUl.l.er y 2) l.a escue1a de antropo1ogfa fun4ada por B. Ty-
1or a partir de 1a Civi1izaci6n primitiva, l.as di~erencias no se re
ferirm a 1a urgencia de dar cuenta de l.a pa1abra "en1oquecida", si
no en cuanto a cdmo se justifican l.os propósitos de l.ocura en e1 dis
curso del. mito. 

En e1 trabajo ántropol.dgico de Tyl.o:r se procurará. mostr$r 1a 
existencia de una mitol.ogia. natura1 en l.as razas inferiores, basán
dose. en su an.ilis:is de l.as formas origina1es de1 l.enguaje que hab1a
ba en e1 g~neeis de 1a hwnanidad. Esta mito1ogia a 1a que '.ry1or se 
refiere se encuentra s61o en 1a edad de l.a infancia (correspondiendo 
a1 estado primordia1 de1 espíritu humano semejante al. estado del. ni
ño). que satura 1a gramática; invade 1a 1engua con 1a met4:f'ora y ae 
pro1onga por 1.a sintaxis. Tyl.or hab1ar4 de J.a.creencia del. poder i1:L
.mitado de 1as pos:i.bil.idades de l.a imagina.ci6n hwnana para crear. Pe
ro tanto MU11er como Ty1or interpretar&i l.os mitos en s:C mismos 7 
no en tanto participes de una cu1tura especifica. 1o que redundará 
en 1a descontextua1izaci6n de1 mi to que e1l.os anal.izan. 

Esta· 16gica. que introducen tanto 1a l.ingU:!sti.oa como 1a antropo
l.ogia del. sigl.o Xl:x, el. estructux•a1ismo l.e ha 11amado mito16gicas, 
Y que manifiestan una dobl.e investieaci6n en e1 campo de 1.as signi
ficaciones; por una parte "... se trata de un conjunto de enun
ciados discursivos, de prácticas narrativas o mejor adn de re1atos 
e historias ••• Pero a1 mismo tiempo l.a mitol.ogfa se ofrece oomo 
un discurso sobre 1.os mitos, como un saber que se propone hab1ar 
de 1os mitos en general.• de su orieen, su natura1eza, su esencias 
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de un saber que pretende transformarse en oienc:La, tanto hoy co
mo ayer, mediante 1os prooedim:l.entos usual.es; esto ea, ~ptruotu
rar a1gunos de sus temas, sistematizar diferentes enunciados de1 
saber qu~ recubre, formai.izar conceptos y estrategias. De una ma
nera i.ntu~tiva, 1a mito1ogia es ••• un 1ugar semántico que produce 
e1 entrecruzamiento de dos discursos, de 1os cual.es e1 segundo ha

bl.a del. primero y pertenece a la interpretaci6n112 

E1 estructura.1ismo, en e1 proyecto de Ll1vi-Strauss se propon
drA exp1icar e1 :funcionamiento de1 espfritu humano, e1 mito serA 
1enguaje, ciencia que se dir4 verdaderamente genera1, basdnd?~• en 
Marce1 Mauss sobre su visión de 1a mitol.og!a como penaaadento so
cial. que pertenece al. nivel. inconsciente, pues para Mausa 1a ad.to-
1ogfa est4 identificada con e1 sistema simb61ioo (e1 reino de 1as 
ideas inconscientes) que permite 1a comunioaoidn y a1 interpretar ·• . 

1os mitos surge un l.er..g-.:a.jé :id.cc16gieo, un "me'tal.engt..?aje 11 • 

:·, 

' 

Resumiendo e1 mito, que no conoce 1ugar, f'echa de naci.mi.ento, n:I. 
autor-inventor ha nao.ido como i1usi6n Y' ya no ser4n esas ficciones 
inconscientes de J.os primeros hab1antes como 1o entendieron 1os ~
tdl.ogos del. sig1o XXX; será. una ficcidn consciente, del.imitada, deJ.i
beradamente privativa.. Un 1ugar adecuado para1as pal.abras su'b99r
sivas, donde son poeibJ.es 1as historias absurdas, euya memoria se 
reJ.aciona con J.a interpretaci6n junto a 1a .actividá.d de 1os que fa
brican historias que ocasional.mente son tras1adadas a 1a escritura. 

E1 mito genera1mente cuenta una historia y al.gunos piensan que 
J.o esencia1 es este hecho, 10 que ocasiona 1a pos:l.bi1::ldad de d.iso
ci.aciCSn deJ. mito, de su forma narrativa, y se concJ.uye que de 'todos 
1os rel.atos el. que es m4s uti1izab1e para J.a traduocicSn es e1 propio 
mito. As:! 1as historias miti.cas :forman parte de 1a gram4tioa o son 
reducibl.es a un conjunto de temas diferenciab1es por e1 tipo de 
probJ.emas p1anteados (en propuesta de L~vi-Strauss3). Esa forma de 
ver eJ. mito como un r.eJ.ato fue. expuesta por RoJ.and Bar:thea en su 
1:1.bro :Introduocidn a1 J\nilisi.s Estructural. de 1os ReJ.e.tos, en 1966, 
forma que empezarA a destacar en J.as d'oadas siguientes, inc1uao se 
habJ.ará de narratoJ.og~a. Dentro de esta idea deJ. mito como re1a1io 
se podrán encontrar 1as unidades narrativas (proposicidn hecha por 
V. Propp en sus estudios acerca de 1a estructura de1 cuento popu-

1ar). De J.o anterior se posibi1ita 1a oonc1usi6n de 1a identifica-· 
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cidn de l.os c6digos del. mito y e1 cuento. Ya Georges Dumdz~l. 
decia en Mito y Epopeya que el. no comprendia l.a diferencia entre 
el. cuento y e1 mito, a1 tener una misma sintaxis narrativa; l.a va
riaoi6n ~igurativa seria en cuanto a 1os actuantes, en l.os mi.tos 
actores- personajes, en el. cuento objetos mágicos. 

Es decir 1o que sueiere esta visidn es un prob1ema de equi.va
l.enoias, .no un anál.isis de 1as diferencias de 1os c6digos de1 m:Lto 
y e1 cuento. Lyotard seña1ar1a en cuanto a 1os protagoni.stas de 1os 
momentos de un drama, en un re1ato diacr6nico, siendo 1a tercera 
persona o una estructura sintagmática vincu1ada a 1a tempora1i.dad. 
"En estos m:l.smos términos interpretaba ya Pl.otino l.os "mitos" que 
contará. Pl.at6n: el. my:thos es un instrumento de an.U:isis y de ense
ñanza que permite comprender, descomponi4ndo1as mental.mente, l.as 
nociones impl.icadas; separa en el. tiempo 1as circunstancias del. re
l.ato: distingue.unos de otros J.os seres que se hal.l.an confund~dos 
y s6l.o se diferencian por el. rango o el. poder. E1 tiempo del. mito 
-decia Pl.otino- es el. ünperfecto: el. modo del. úniverso sens:ibl.ev4 

·Tambi,nel. mito :fue considerado un l.engua.je s:imb61ico que es
~imu1a el. pensami.ento :l.1imitado por estar habitado por l.a h:l.ero~ 
fania y cuyas imágenes expresan l.a experiencia V1vida. A l.a mmie:il'a 
de M. El.iade: "• •• él.· mito cuenta una historia sagrada; rel.ata un 
aconteoi.m:iento que ha. tenido 1ugar en e1 tiempo primord:i.Sl.·, e1 tiem
po fabu1oso de l.os "comienzos" (o sea) ••• e1 mito cuenta cdmo, cra
ci.as a l.as hazañas de 1os seres sobrenatural.es, una real.:Ldad ha ven:L""' 
do a l.a existencia, sea •sta l.a real.:idad total., el. Cosmos, o sol.a-. 
mente un :trapento; una is1a; una especie vegetal.; un componam:Len-

. to humano; una inst:ituci.6n. Es pues, siempre el. rel.ato de una •cre.a
c:Ldn" y que se narra como al.go que ha sid.o producido, que ha comen
zado a ser. E1 mi.to no hab1a de l.o. que ha sucedido real.mente, de 1o 
que se ha manifestado pl.enamente. Los personajes de 1os mitos son 
seres sobrenatural.es .• se 1es conoce sobre todo por J.o que han Jdtoho 
en e1 tiempo preetigi.oso de los 11comienzos". 

Los ~tos revel.an, pues, 1a actividad creadora y devel.an 1a 
sacra1idad (o simpl.emente l.a. "sobrena.tural.ida.d) de sus o.bras. En 
suma, l.os mitos, describen l.as diversas y a veces dramAticaa irrup
ciones de 1o sagrado ·(o de l.o 11sobrenatura1 11 ) en el. mundo. Es esta 
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irru.pci6n de 1.o sagrado 1.a que fundamenta moral.mente el. mundo 7 l.a 
que 1e ha.ce ser ta1 como es hoy en d!a. Más adn: el. hombre es 1.o 
que es hoy• un ser morta1, seXt.lado y cu1turai, a consecuencia de 
1.as intervenciones de 1os seres sobrenatura1eo115 

. . 
Por todo 1.o anterior podemos decir que, actua1mente 1.a mitol.o-

gia no se piensa sino como sujéto de rel.ato • .Al.gunos investigado
res han tratado de oponer 1a escrituracidn a 1.a memorizaci6n del. 
mito• pero tanto en 1a escrituraoidn como en 1a memorizaci6n 1.a 
transmisidn im.p1:1.ca. omisiones y/o agregados. Una cond:i.cidn para man
tener su eficacia es 1a i.mperceptibil.idad con qu.e se registran ea-
t as modificaciones en el. proceso de comun:i.caci6n; es decir• que 1.o 
que se cree decir y repetir fie1mente. 10 que conduce a 1.a construc-

cidn de l.as historias de un grupo social.• son variaciones 7 meta
morfosis• aparentemente siempre se ha contado 1.a misma historia. 

l?or tanto l.os ;;adinini.atra.dores de 1.a memoria" transforman. 1.o 
dicho, aunque no se anote o se escriba. "En 1os o:ldos de qui.enes 
l.o confeccionan inconscientemente• 1o memorab1e es.necesariamente 
l.o más verdadero, 1o ino1vida.bl.e se produce espont!Sneam.ente. ea de
cir, ·mediante un trabajo. aut6nom~ o más• confundidas en ese. narra
dor an6nimo que parece repetir l.a hi.stori.a o decir 1a. fdrmu1a en 1a 
que cada uno se reconoce. de inmediato"~ 

La interpretaci.6n de l.a rel.igi6n y su historia, as1 como e1 mun
do m!tioo 1igado a e11.a, cambiará con ia inc1usi6n de dos el.ementos 
fundamental.es para 1a expl.icacidn: 1.a ciencia del. 1.engu.a.;te ':f el. 
psi.coan'1isis• debiendo séñ.a1arse que en a1gunos casos 11.egarA a 
sobreestimarse e1 papel. de un~ de estas di.scipl.inas. CWmdo toda 
exp1l.cac.i6ri es .reduci b1e al. anál.isis de 1os enunciados y en muchos 
casos a l.a gramática 1.ingUísti.ca, se :i.nteirpretará 1.a re1igi6n a par
tir de 1.a expl.icacidn dei 1enguaje uti1izado, o el. estudio de 1.a 
rel.igi6n de determinado grupo social. tendrá que ver con 1.a obser-
vancia de ·sus nivel.es inconscientes. Segdn estas dos teorias, -to
do debe girar en torno a 1os el.amentos de anllisis que el.1.as.mis
mas estiman determinantes. 

La situaci6n del. 1enguaje se transformará en 1a primera mitad 
del. sig1o XXX con 1a pub1icaoi6n de 1os Vedas y con 1os que se 
funda 1a fil.o1ogfa de1 sánscrito y 1.os primeros trabajos sobre 1os 
Gathas y e1 Avesta hacia pr:incipios del. sig1o XXX. 

;., •... ·::_ ...... :-_-.:. ':, 
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E1 descubrimiento del. sánscrito asegurará el. fundamento cien
t!fico de la gramática comparada de Franz Bopp, gracias a esos des
cubrimi_entos y trabajos, el. lenguaje se convertirá en un objeto or
g:inico cient:f.ficamente estructure.do. Esa gramática comparada com
probará 1as afinidades e:1:1:tr<e las J.enguas a partir del cotejo del 
iranio antiguo, descifrado del Avesta y el. sánscrito, hará "eviden
te" l.a existencia de familias J.ingUísticas a las que se l.es dará 
11 natura1mente 11 e·]. nombre de indoeuropeas7, reagrup&:l.do1as en un 
vasto dominio geográfico, extendido en 1a actua:Lidad desde Is1an
dia hasta el. Golfo de Bengal.a. 

Pero a partir de la denorninaci6n paradigmática de :indoeuropeo 
se iniciará una refundamentaci6n para abordar problemas cient1ficos 
y no cient:f.ficos de toda índol.e. 



PARTE SEGUNDA 

Por ;jugar con 1as pal.abras. estas. al. fina1 :Jugar&n oon 
nosotros 

Max MU11er Monoteismo semítico 



Ifü\N, LAS FUEN'i'ES Y LA RELIGION MAZDEISTA 

1. !Ja. constituci.6n de los térmir1os i:o1do:i l'<<r:iCJG/[i . .:.·i.oo e iranios 

La ciencia de1 1enguaje cre6 una serie de fami1ias 1ingUÍs
tioas: 1a camitioo-semitica, 1a ura1o-a1taica, 1a chino-tibeta
na, 1ai~doeuropea, etc., a1 p1antearse l.as semejanzas entre s! 
que posibil.itaron mediante una exp1ioaci6n científica, su agru
pacidn. Los estudios de 1a gramática, en sus inicios con P'ranz 
Bopp, se desarro11aron en e1 plano explicativo dentro de1 rigor 
de 1a ciencia natural. 1o que ayud6 a 1a e€rupaci6n de l.as 1en
guas en esas familias. 

A fines de1 sig1o XVIII, 1a bdsqueda fundamental. de 1a 1in
gUÍstica, no será de 1os val.ores expresi.vos, sino dé1 anilisis de 
sonidos, de su re1aci.6n y cambios de unos y otros. Ya no será e1 
discurso formado por 1a signi.ficaci6n de cada. pal.abra; s6l.o habrá 
unadefinicidn vertical., l.o qúe Michel. PoucaUl.t l.l.amará "Antes de 
Babel. 11 ; "• •• 10. 1engua se convierte en un sistema de sonoridades: 
ul'l·conjunto de sonidos independientes del.as 1etras que puede 
transcribirl.os. La f1exidn descubierta da a1 1enguaje su arquitec
tura interna -sonidos, s:!1abas y raices-, otros tantos e1ementos 
formal.es c~as modificaciones están regu.1adas por 1as 1e~es de una 
fon4!ti.ca. Ciencia.natural., gracias a 1a cual. e1 natura1:l.sta cuan.;_ 
do se 11ama A. Sch1eioher, puede estudiar con Darwi.n 1a l.ucha por 
1a existencia de 1as l.enguas dispersas en e1 mundo, 1uchas de don• 
~e surge, triunfal. e impaciente de otras victorias, el. indoeuropeo 
que Kl.aproth, en 1823, había puesto al. servicio de1 nacional.:l.smo 
a1 rebautizar1o como indogermánico~1 Este término l.e dar4n como 
referencia 1a indiá (extremo orienta1) y el. área de l.as ienguas 
germánicas (zona más occidentai). 

Al. encontrarse esas af'inida.des l.ingttísticas l.o siguiente fue 
1a e:xp1icacitSn de1 por qué de tales parecidos. Entonces se concl.u
y6 sobre e1 origen comdn de las 1engUELS siguiendo 1a tradici6n 

b!b11co-cristiana: 1) "Ten!a entonces toda 1a tierra una s61a 
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1engu.a y unas mismas pa1abras; 2) Y aconteci6 que cuando sal.ie
ron de oriente. ha11.aron una 11.anura: era l.a tierra de Sinar y 

se establecieron nl.l.i; 3) Y se dijeron unos a otros: Vamos, ha
gamos 1adri11o y cosámosl.o con fuego. Y l.es sirvió el. 1adri11o 
en 1ugar de piedra, y el. asfal.to en lugar de mezo1a; 4) Y dije
ron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, c~a cdspide 
ll.e~e al. ciel.o, y hagámonos un nombre, por si fudramos esparci
dos sobre toda l.a faz de l.a tierra; 5) Y descendió Jehová para 
ver 1a ciudad y l.a torre que edificaban 1os hijos de 1os hombres; 
6) Y dijo Jehová: He aqu! el. pueb1o es uno y todos estos tienen 
un s61o l.engu.a.je, y han comenzado l.a obra, y nada 1es hará desis
tir ahora de l.o que han pensado hacer; 7) Ahora, pue.s, descenda
mos y conf'U.ndamos al.1! su l.engua, para que ninguno entienda el. 
hab1a de su compef1ero; 8) Asi l.os esparcid Jehová desde al.1! SQ

bre 1a faz de toda l.a tierra, y dejaron de edificar l.a ciudad; 9) 
Por esto fue 11.amado el. nombre de Babel. (Confusión) porque al.l.f 
confundid Jehová e1 lenguaje de toda l.~ tierra, y desde al.l.i l.os 
e sparci6 sobre. l.a faz de toda l.a tierrav2 

Uno de 1os primeros que empezaron a hab1ar del. origen~oomdn 
de. 1as l.enguas, despu4s 11.amadas indoeuropeas. fue Ooeurdoux "ba
sándose sobre to.do en e1 parecido de pa1abras hinddes y l.atinas, 
l1egcS a sostener que existía un parentesco orieinario entre e1 
indio, el. l.at:!n y el. griego"3 

Con 1a tradici6n cristiana de por medio y 1os primeros contac
tos de Europa con J.a India, l.a invencicSn de 1a gramática compara
da, el. descubrimiento del. s&l.scrito y 1as semejanzas entre l.as l.en
gua india (el. sánscrito), estudiadas por Wi11iam Jones en l.786 y 

1as 1enguas de Europa (sobre todo e1 l.atin y e1 griego) y el. desci
framiento del. Avesta, es que surgid 1a noción de indoeuropeo. Ko
ci6n impuesta en e1 medio especial.izado europeo a partir de1 tra
bajo, sobre ei sistema de cori~ugac:i.6n del.-l.eng\laje s4nscri.to en com
paraci6n ~on ot~as 1enguas de l.81.6 de Franz Bopp que buscaba e1 
origen del lenauaj; 'f cuyointerés era básicamente é1 l.engua.je en s:! mis
mo no en tanto manifestación de cierta cul.tura. su anilisis fue 
fundamental.mente del. verl'"• Con ese prop6si.to estudi6 l.a conjugaci6n 
de1 verbo eánacrito compa.rlindo1o con e1 verbo griego, 1atino, per-

sa Y germánico. ~l. fi15iogo danés Rrunus Rask (1787-1832) agregaría 

.:,.'-··. 



a esa fami1ia indoeuropea t~ás l.enguas al. señal.ar el. parentesco 
entre l.as l.enguas germánicas, ce1tas, bál.ticas y es1avas, y 1a 
expl.icacidn se dar!a siempre por medio de l.a gramática comparada. 

F. S~hl.egel, a principios del siglo XIX dirá que los hinddes 
son 1os creadores de l.a l.engua y cultura de l.os puebl.oa indoeu
ropeos, ya. situados geográfic~ente: desde 1a India hasta el. oes
te de Europa. A. Scb1eicller (l.821-1.868) expl.icar:!a. e1 parentesco 
entre 1aa'l.enguas indoeuropeas como un árbol. genea1dgico con di
versas ramificaciones de l.o que derivó su idea de que el. paren
tesco se deb:!n a que l.as lenguas procedían de un "antepasado co
mlin", "l.a l.e1'lgUa comdn de l.a que derivarían todas l.as 11amadas in

doeuropeas seria el. indoeuropeo" que l.o situaría en el. tercer mil.e
nio. antes de Cristo, para l.os seguidores de e1 4.rbol. genea1dgico 
de Schl.eicher se habría escindido en dos grandes rama_,, mediante 

l.a emigraci6n de pob1aciones que hab1aban esa 1engua o por otras 
razones. Uno de esos postulados ha seña1ado que 1a primera esci
sidn condujd a l.a formaci~n de un.a rama occidenta1 y a otra orien
tal.. "Desde un punto dé vista 1ingU!stico se hace coincidir 1a ra
ma orienta:L con e1 conjunto de 1enguae que pa.:Latizan l.a.S oc1usivas 
gutura1és (grupo satem) y 1a occidenta1 con 1as que no pa1atizan 
(grupo oentwn) l.os nombres. de centum y satem corresponden a l.a for
ma que presenta el. nl.tmeral. "cien" en una 1engua de· c1ase occiden
tal.• .concretamente e1 1atín y en otra de tipo oriental., espeoia1-
mente el. avéstico, respectivament~4 

Siguiendo todavía l.a tradicidn orist.iana respecto a 1a argumen
tacicSn deJ. poi, qu4 el. parecido de. 1a.s l.enguas y su ascend•ncia co
m..m.. entonces se :pensd en un puebl.o unitario, es decir, un pUeb1o 
originario que habitd una. regidn originaria y tuvo una cu1tura ori.
ginaria• asi.se empez6 a habl.ar del.os vmcu1os étnicos, re1igio
soe, etc., como un hecho irrefutabl.e.En a1gunos casos esta 1engua 
no ser1a unitaria rigurosamente, segdn Antoine Meil.l.et, "s;l.n() que en 

e1l.ase habr!an dado y-a ciertas diferencias, ciertos princ:lpios de 
diversificacidn a lo 1argo y 1o ancho del territorio ocupado"5• se
gdn Mei1l.et, todas 1as lenguas se sepa.rar•):1 en diferentes per:!odos. 
Además Mei11et fu.e el cre~dor de un mode1o de sooio1og:!a l.ingU:!sti
ca, de cuyos vc.,oabl.os deb!e.r1 definirse "• •• en e1 conjunto de 1as 

onmbinaciones y en su. estrl.l.ctul: .. u.s: purt:icul.:::tres; el. vocabulario no 
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es tanto un 1~xico como un sistema oonceptua1, se organiza al.re
dedor de nociones que remiten a instituciones, es decir, a esque
mas directores presentes en las técnicas, 1os modos de vida, 1as 
rel.aciones social.es, l.os procesos de pa1abra y de pensamiento116 

Esta idea de Mei11et, de su sociol.ogia l.ingttística, 1a aprovecha
r! E. Benveniste para seña1ar que 1a l.engua vehicu1a nociones, que 
dan forma a instituciones; Benveniste hará. un estudio 4e esas :i.n.s
tituoiones en los indoeuropeos. Sin embargo esta noci6n de :1Ddoeu
ropeo no exp1ic& como se formaron 1os grupos y 1as l.enguas :1Ddiv:L
dual.es: 11 ••• n:l. en el. neol.itico ni en el. neo-eneol.:!tico puede com
probarse ni e:n Europa ni en Asia el. hogar de un pueb1o 'dnico, que 
al.. extenderse diese 1ugar a distintos grupos que 1uego puedan iden
tificarse con 1o que 11amamos indoeuropeos. La unidad de cu1tura no 
existi6 nunca ••• En ta1es áreas se asiste, ciertamente, a 1a foi'ma
ci6n de pueb1os, siendo esto sumamente compleja ya casi desde e1 
principio re.su1tado d.e :la oombinae:i.~n de e1ementos de variado::!! or:!
genes y- en constante fl.uctuaci6n"7 

A pesar de que l.a noci6n de indoeuropeo tiene un car4cter ex
cl.usi vamente J.ingU!stic~ fue util.izado en el. campo de l.a historia, 
••P.ie precisamente en virtud ~e 1os profundos parecidos observado• 
entre determinadas 1enguas como se 11.egd a descubrir que existf:an 
ciertas rel.aciones entre 1os puebl.os que 1as habl.abi¡m. A párt:Lr ele 
ah:! y- uti1izando una l.cSgioa deductiva, no siempre acorde con l.a rea-
1idad, se pas6 a ampliar dicha noci6n con diversos rasgea extra1:in
gUíst:i.cós ••• 118 • Es decir, el. t.4rmino indoeuropeo, pas6 a denominar 
no scS1o a l.os ha.bitantes-habl.antes, sino que se uti1izcS para deno
m:Lriar puebl.os, historia. re1igi6n, mitos, etc. 

Estas cl.c.si:f'icaciones te6ricas han 11.evado a interpretaciones 
que pierden l.a singu1ar1.dad de l.as culturas y a aceptaciones gene
ra1izadora.s de nociones b4.sic~.mente eurocentristas, inc1uso en al.
gunos casos partícipes de l.a tradicidn cristiana. 

Otra acepcicSn, muy d_e .moda en 131. sigl.o XIX, que se desenvol.vicS 
en 1.a misma direcci6n qúe l.a de indoeuropeo fue l.a de ario, despues 
nombrado como indo-iranio. E1 término ario fue usado por Max MUJ.l.er 
a principios del. sig1o XIX para designar a l.os puebl.os del. Rig Ve
da, editado por 11 en 1861, ya que en esos textoa se 11aman ~ sf 
mismos arios (~: sefior). 

Estos arios invadirían Ir&l, aegttn 1os estudios arque16g~oos 
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europeos, a1rededor del año 2000 A.O. Este grupo de tribu.s semi
n6madaEr, estaban emparentadas por 1a 1ongua, 1as costumbres y 1as 
creencias re1igiosas, 11egando a Transojiana, Bactriana en ese 
aJ.re<ledo-r de e P.C. ~poca. 

Segdn los ~specialistas europeos de 1ingtf!stioa, re1igidn, 
arque1ogía, pronto se convertirt'in en 1a pob1aci6n más importan
te de l.a regicSn. Segdn esa tesis el pueb1o ario a1 predominar so-
bre 1as otras culturas asentadas en 1.a meseta irania di6 origen 
tanto a 1os pueb1os iranios como ·v~clicos Las nociones ario e in
doiranio se fundamentar6n en sus inicios con 1a 1i.ngU{stioa, pero 
sobre todo con 1a gram~tica comparada. 

Las coincidencias para hablar de un origen comdn fUeron prin
cipa1ment e: 1) Las ai'inidades de 1a l.engua de1 sdnscrito y e1 vie
jo persa. ha.l.l.adas al. descifrar el. .Ria. k4.a. y e1 Avelfta; 2) Sl1 coin
cidencia re1igioáa y 3) Por su ceroan1a geogrA:f'ica. Uno de l.os tes
timonios escritos del ::origen co:::'dn" indo ira.ni.o fue fechado en e1 
sigl.o XIV A.C. que da "prueba" de esa aseveracidn; el. testimonio 
que procede de Boghazkoy contiene a1gunos t~rminos y nombres re
conocidos como indoiranios. No se sabe en que 1engua están escri
tos, sin embargo, están adaptados a 1a f'onét1ca. hurrita (1engua 
que no pertenece a 1a gran fami1ia indoeuropea, de acuerdo con 1os 
1i.ngUistas9l Conforme a 1a ciencia. de1 1enguaje, l.a 1engua de Ir&l 
se asemeja fn.ti.mamente con e1 1eneuaje de1 norte de 1a India. Des
de este presupuesto l.os l.ineitistas ae :i.l&c1inaron a pensar en ante
pasados comunes tanto de Irán como de l.a India.. 

Por estos supuestos se ha. r_econstruido 1as re1igione8 antiguas 
de Ir&! y de l.a India, en eJ. estudio de sus 1ibroa se.grados: e1 
Ayesta y el. Rig ~ •. ~bas col.ecciones, en fragmentos, muestran 
el. mismo tipo de politeísmo con al.gunos dioses i.gua:Les, sobresa-
1iendo e1 Mitra. indio y e1 Mithra iranio, el. cu1to al. fuego: y
ni indio y a.t..ar iranio, e1 sacrificio conjugado con 1a l.a l.iba
cicSn de l.a be.bida sagrada ~ en l.a. India y ho.oma en Irm, etc. 

Hny además una l.ista. de d.ioGeS arios en un tratado. rea1:i.zadO 
entre e1 emperador hitita y e1 rey de Mitani fechado en 1380 A.O 
1a 1ista inc1uye a Mitra y Va.runa, Indra y los Nasatyas. Estos 
dioses también se encuentran en e1 texto indio Rig ~,. pero 
en e1 AVesta. s61o rllithra es menciona.llo, e Indra y Nari.haitya apa

recen como demonios; existe la hip6tesis de que Varuna sobrevivi6 
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en 1a re1igi6n irania bajo otro nombre~º 

h'n.el Sibruiente capitulo se dará un breve an.á1isis de 1a his
toria de Ir6.n. 
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2. Historia fü? Irán.11 

Ij:i.s :fuentes c1e J.:'. prehir:;to:ci::t t1e J..n, rec:i6n irania son entera

mente ctrr:.:.ueol6Gica::.i; J_~is p:r:i..:tc:r.·r.~ excavaeio:::-1es fueron muy limi-

-t adas; :;;e conce:ntr2..ron e.?:1. pocoi; ::iitio[J. gn. los ::w.1os treintas 

de est_.c si¿;lo lu. ar~}lJ.Golo.::::;:!é.:t '1el t'ti·ca irru1.i2.. ex.:periment6 un 

erm'l incremento, el cuaJ_ fue il-rte:i:·i--u.r:'!.p:Ldo :por la Segunda Gue-

rra l"~undial. Desae 1950 so hcn excavo.clo más si tics que han a
:;?ortado nuevas evidenci.::1.s p~ra lan investigaciones del estu-
dio de la prehisto:d.a de I:c6.n. 

El período pre!ti::,t6:cico comienza con la evidencia m6.s a.n
ti;Grua del hornhre en la m.eseto. ir:~mia, ree;i6n que oe extiende 

desde las montañas al este del Tit:~ris hnstA. el Valle del Indo, 

y des<1e el Golfo I-érsico y E,1 Oc~:;u:to Inclico hasta el. mar Cas
pio y el r:!o Jn..~i,1.r·be~J, est11. et;.:i.p:i, tei•n1in::-,. a:;;1roxime.d~Jnente a 

principios del primer milenio A.C. 

E1 paleol:!tico 

La primera evic.1encia de presencia hrnn::-ina bien doownentada 

se encuentra localizada• IJrincip3.1mente, en los r::ontes Za.gros 

del Irdn occidenttl, fechada dentro de 1a era musteriense. apro

ximadamente hacia l.00 000 años A.C. La práctica intensiva de uti.

l.iza.ci6n de utensil.ios está seiíal.ada probabl.emente de l.2000 a 

10000 años A.c., lo cual marcar& el fin del Irán pa1eo1:!tico. 

EJ. neo1:!tico 

Existen testimonios que indican que en la regi6n de1 pr6ximo 

Oriente, experiment6 lo ~ue el urque6loeo austra.l.iano Gordon Chi.1-

de ho. l.la.m~.do 1a 11revo1uci6n neoJ.:!tica". Esta révo1uci6n fue tes
tie;o c.lel ·desarrollo de .!".1<1egs c1e vida a:Zricol.a basadas en la do

mcstico.ci6n de pl:J.r.1.tas y ~U1.ii:'lales. 

Dur[.il"J.te la primer:::. !'~:r"tü étel neolítico, algunas veces llama

do rnesoJ.:!·tico, ::ie p:ce!':t:c-n·!;un C'.J.mhio::; :::ic;ni:fic:-ttivoo en la manu:fac

-tura de utencilion ;.,r herr:-.ti!limrt; nr:;, en JJ8.trones ·de asentam:i.entos 

y m6toc1os de s1.i.bi:.ü.3JG&:::"Wi1?..r:.:. I,os ~ii tj.o~ del neolítico más :i.mpor-

t i..u-ite:;; de Irán Occidental son ;i.r:iab, Gurnn, G·~ini-e Dareh y Al.i 
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Kosh; existiendo de i,gu::'ll.. importancia en los Za.gros o en s:l.tios 
iraquies (en 1os 11mi"tes modernos con Ir~). Todos estos 1uga
res corre~ponden a 1.a etapa comprendida entre e1 a2. y 72. mi1enio. 

De este tiempo "no se han encontrado figuril.1.as ni amuJ.etoe 
pero se enterraba. ios muertos ritua1mente, casi siempre en pos~ 
tura encogida, entre 1P.s o asas o debajo de e1l.as. Los cuerpos 
habian ~ido de1iberadamente recubiertos de ocre rojo, hasta e1 
extremo que cuando 1a carne desapa.reci6 1os huesos quedaron co
l.oreados1112. Parece que esta costumbre se 11.mitd a1 norte de Per
sia. También se modal.a. en arci11a figuras de mujeres y animal.es. 

Poco antes del. año 6000 A.C. un puebl.o del. neol.ítico prece
rámico, había comenzado a insta1arse a 1o 1.argo de 1a vertiente 
oriental. de l.os Montes Za.gros, como el. establ.ecimiento. de AJ.i 
Kosh. Ya para el. año 6000 A.C. 1as culturas del. neol.:!tico cerá-
mico abare~~ al.deas agr!co1az que se diseminan sobre 1a meseta 
irania y l.atierra baja de Khuzistán. Tepe Sabz en Khuz1st'1l, Ha
jii Firuz Tepe en Arzerbaijan, Godin Tepe VII en e1 noroeste de 
Luristán• Tepe Sia1k l en e1 norte y Tepe Yalcy'a VI O-E en el. su
reste, evidencian modal.os de vida a.gríco1a. Tambi4n haT test:imo
nios de re1aciones cu1tural.es.con 1as al.deas vecinas, donde ape
nas empiezan a presentarse 1.os primeros a.sentamientos ( en 1os 
1ugares actual.es de Afganistán, Bal.uchistán, Asia Oentral. Sovid
tica y en J.a Mesopotamia antigua). Entre el. 5~ 7 39 r mi1erdo a
parecen l.os protoeJ.amitas que tuvieron en &pocas posteriores cons
tante contacto con Mesopotamia y que de al.guna manera infl.uenc~a
ron al. El.am. 

Los e1amitas, posib1emente de origen sumerio, se estab1eoie
ron en 1a regidn de Khuzist&n, pero también un poco m'8 al. nor
te y a.1 este. Desde 1o.s primeros tiempos SUsa fue una sede impor
tante de 1a ou1tura elamita. Durante la historia de1 E1am man'tu
vieron sus pobJ.adores constante . 0011.tacto con SUmer, Babi1onia, 
Asiria, al.gunas veces a través de tratados de paz pero muc~as 
otras por confl.ictos que condujeron a guerras intermitentes. 

Los eJ.amitas 

~e caracteriza la primera etapa de los e1amitas por l.a apa-
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rici~n de 1os primeros reyes del E1am antiguo, aproximadamente en 
e1 año 2700 A.c., as! como por 1os conf1ictos con Mesopotamia, en 
especia:L con 1a ciudad de Ur; situaci6n que ocupará gran parte de 
1a historia e1amita. Después de estos primeros gobernantes aigu.i6 

1a dinastía de Awan (Shustar, 2500-2180 A.C.). E1 onceavo rey de 
esta dinastia mantuvo contacto con Naram-Sin de Acad (2254-2218 A.O. 

Pronto apareceria una nueva dinastia: 1os Simash (2180-1830), d~ 

rante este mandato se produjo 1a conquista de1 E1am por e1 rey Shul.
gi, de 1a. tercera dinastía de Ur ( 2094-2047). .A1rededor de 1a mitad 

de1 siglo XIX A.C. e1 poder 1o asume una nueva dinastía 1a de Epar
ti. El. tercer rey de esta dinastia Shirukdru.kh rea.:Liz6 variaa coa1i
c1ones mi1itares contra ei poderío de Babilonia; pero durante e1 
reinado de1 rey Hammurabi no 1ogr6 algo que valiera 1a pena y E1.am 

fue. aplastado en 1764 A.C. Sin embargo el poder de los reyes anti
guos de Babilonia deciind tras 1a muerte de Hammurabi y as1 los 

e1amitas pudieron arremeter contra Babi1onia, que se había. apodera
do anteriormente de1 E1am. Kuti-Nahhunte atacd a Shamshuil.uma (1749-

l.712), hijo de Hammurabi. Kuti.r Nahhunte ataca con· todas sus fuer
zas v. derrota a 1os babi1onios, y q;Ueda en 1os pueb1os involucrados, 
una impresi6n tan profunda que, después de mil. años el. aconteci
miento fue recordado en una. inscripcidn de1 rey asirio AsurbanipaJ.. 

El. final de la dinastía Eparti pudo haber ocurrido hacia fines de1 
sigl.o XVI, pero no existen datos precisos que confirmen tal. aseve
raci.6n• 

Las fuentes no señal.en na.da durante dos sigl.os de 1a historia 
el.ami.ta y e1 período el.runita medio se inicia con el. ascenso al. po
der de 1a dinastía anzanita. E1 cuarto rey de 1a l.Íllea anzanita, 

Khurnbannumena (l.285-1266) rea1iz6 una pol.:!tica. expansionista, su 
hijo Untash Gal ( o Huntash-Huban), 1o sucedid y fue contemporá
neo de. Sa1manasar I, rey de Asiria (1274-1245 A.O.) que fundd l.a 
ciudad de Du.r Untashi {actual Choga Zanbi.1). Después de Untash 

Gal, El.am se veria envu.el.to en Ul'l col1.f1icto potencial. con e1 pode
río, ya en f'runcó ascenso, de Asiria. Tulrul.ti Ninurta I de Asiria 

(l.244-1208 A.C.), combatió en las montañas del. norte del. El.am. Tu

ku1ti-Ninurta I toma el. control. dc1 sur de Me:sopotarni.a, Babil.onia. 
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Mientras en e1 El.aro, después de un corto tiempo de conflictos di
násticos, se inicia e1 reinado de Shutruk-Nahhunte (l.l.60 A.O.). Du
rante este lapso, el. E1am, se transf'orm6 en un fuerte poder mil.itar 
en e1 Pr6ximo Oriente. Aprovechando J.os conf1ictos dinásticos asi-~: 
rios, Shutruk- Nahhunte invade Babi1onia, J.1evándose a SUsa 1a es
te1a de ~ammurabi y otros monumentos val.ioaos. Pero el. poderio el.a

mita no duraria mucho tiempo y pronto empezaria a decl.inar, asi 
Nebuchadrezzar I de Babilonia (1124-1103 A.C.) ataca a El.am. Des
pués de un segundo ataque exitoso fue que el. El.am es invadido. A 
partir de esta invasi.cSn, parece ser que,.el E1am fUe dividido en 
principados con un poder central. Los siguientes cien años son tes
tigos de l.os constantes :i.ntentoa de l.os el.amitas por tomar parte 
en los a,31j.ntos de sus vecinos,. de :Meaopotamia, frecuentemente me

diante l.a s al.ianza.s con Babilonia., con tal. de evitar l.a. constan
te presi6n de l.a expansi6n neoasiria. Las dificul.tades de l.a dinas
.t.!a l.ocal. estuvieron unidas a 1.as. interferencias: de Asi.ria 7 Babi
l.onia. EJ. ejército asirio termincS con ei poderío el.a.mita y l.a in
fiuencia en Luristán, al. mismo tiempo 1a autoridad central. del. El.am 

decayd tanto por presiones internas como externas·. En una serie de 
campañas reS.i:i.zadas entre 692 y 639 A.O. y en un intento por tra-

. tar de depurar ei desorden pol.:!tico y dipl.omá.tico, el. ejército de 
Asurbanipal. dest~6 comp1etamente l.a capita1 el.ami.ta, l.a ciudad 
de S\.isa, derribando l.as.construcciones y favoreciendo el. pil.l.a:te 
en l.a zona. Por .dl. timo el. rey Asurbanipal. mandar~a a esparcir de 
s.a1 el. pais de El.am, de acuerdo con l.as fUentee cuneiformes. Es

ta destruccicSn del. El.am facil.it6 l.a tare~ del. rey Oiro que un si.

el.o despuds conquistar!a 1a reg:i.6n y crearía el. i:mperio persa. 

b) La protohistoria de l.a meseta :Lra:riia 

Este l.apso está diferenci~·.do por la Edad del. Hierro, dividida 
en tres apartados importantes: l.) Edad del Hierro I (l.300 a 1000 A.e) 

2) Edad del. Hierro II (1000 a 800/750 A.C.) y 3) Edad de1 Hierro J:Il 

(750 a 550 A.C.), Despl.tés de es·tas edades vendría el. Per:!odo Medio. 

La aparicicSn de l.os iranios: l.os med.os, :!.os rJersas, etc. co-



rresponde a esta etapa 1.o cual marcar~ una nueva era de contro1 
sobre la meseta irania. 
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A'd.n cuando grupos aislados de hab1antes de ;lenguas indoeuro
peas habían habitado de modo irregu1ar 1a zona de1 Irán occiden
ta1, hacia el. año 2000 A.C. durante la Edad del Hierro I. A media
dos del siglo IX A.C., dos grupos mayoritarios se ha11an en 1as 
fuentes cuneiformes; 1os medos, que aparecen por primera vez en la 
j¡\Scripci6n de Salman.asar III (835 A.C.), en donde se narra una cam
pafia militar contra ellos, y los persas. De lo~ dos grupos citados, 
J.os medos· fueron 1os que en mayor medidi;t se diseminaron por la 
regi6n durante este J.apso y de acuerdo con 1os asirios, fue el gru
po que sobresaJ.i6 en este período. Cuando e1 ejército asirio in

vadió has·ta e1 moderno Hamád.á.n; s61o encontr:;iron medos en 1.a regi6n. 
Hacia e1 1ado occidenta1 de ilios Za.gros se encontraron con medos mez
c1ados con nativos ~o iranios. A principios del. afio 1óOO A.C. los 
iranios medos ya control.aban casi toda la vertiente orientaJ. de los 
Montes Za.gros· y estaban infiltrándose dentro de los Zagros en su 
vertiente occidenta1, quiz~s empujados por otros pueblos. 

Los persas (Parsua, ~arvash, ~arswnasb), ~ambién aparecen ~n 
1as proximidades de 1a. misma área, aunque su cor~ect,,a 1oca1izaci6n 
ha ocasionado divergencias de opiniones. Durante esta etapa parece 
que se establecieron en el. noreste del. 1.ago Urmia, en el centro 
occidental. de l.os Za.gros, cerca de Kermanshah.::."'.. más tarde, en el 
stiroeste de los Zagros, cerc~ del. El.am, y eventualmente en la pro
vincia del .Fara (Parsa). Se ha mencionado que estos grupos son tribus 
n6madas en constante movimiento y que representan más de un grupo 
persa.· Sigu:Lendo a. l.as ~uentes cuneiformes, los medos y 1os persas 
(y sin duda otras agrupaciones iranias no identificadas por su 
nombre), habian estado .moviéndose en Irán occidental. desde e1 este, 
probabl.emente siguiendo l.as rutas a 1o largo de1 lado sur de 1as 
montañas E1burz·y arriba.ron fina1mente a los Montes Zagros, se es
parcieron hacia el. noroeste y sureste, siguiendo J.a topogra:fia na
tura1 de 1a.s montañas. 

Se ha apuntado que 1a introduocidn de 1a aJ.fa.reria gris y gris
megra en Irán occidental. del. noreste, 1a cual. seña:La el inicio de 

1a Edad del. Hierro, es 1a manifestaci6n arque16gica de un movimien-
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to gradua1 de iranios· de1 este a1 oeste, pero esto ai1n no ha si
do probado. Los primeros iranios en 1os Z·agros están fechados en 
1os tiempos de 1a Edad de1 Hierro I, a1rededor de1 año 1300 A.C. 
La propagaci6n de 1a cultura de 1a Edad de1 Hierro I y II en 1os 
Montes Zagros es muy limitada y podria corresponder a 1a distri
buoi6n de 1os iranios .·ya conocidos por 1a documentaoi6n escrita. 

La difusidn de 1a cu1tura de 1a Edad de1 Hierro III está aso
ciada con e1 ascenso a1 poder de1 reino me~o en e1. sig1o VII A.C. 
y a principios del sig1o VI, y a 1a iranizaoi6n de 1a tota1idad 
de 1os Za.groe. 

e) E1 reino de 1os·medos 

Tradiciona1mente se ha afirmado que e1 creador de1 reino medo 
;f-'4e De¡,yoovs y de a.eue;:rdo oon lierodoto, rein6 de1 &:flo 728 al. 61.5 
A.c., a1 fundar Madia teniendo como capital. a 1a ciudad de Eobata-

13 - . 
ita: , es decir e1 Hamadán moderno, capital. de Media. Pero las 
fuentes asirias no mencionan e1 mismo tiempo para la fundación dé1 
reino medo, ta1 como Herodoto afirma. A trav:és de estas fuentes 
asirias se ha p1anteado que ei reino de Deyoces existid a princi

·. pios del sig1o VII A.C., por eso se ha dicho que Herodoto más bien 

re1ata la l.e7enda meda de l.a fundaci<Sn de su reino. 
segdn Herodoto, Deyoces, fue sucedido por su hijo Fraortes 

(675-653 A.c.)14 7 f'ue 41 que subyugd al.os persas y perdid su vi
da en un prematuro ataque contra 1os asirios. Pero siguiendo a los 
textos asirios, se menciona a un Kashtariti, como el. principa1 je
fe de un grupo unificado .de medos, escitas, maneos, etc., de 1a 

· 1oca1idad de l.os Za.gros que seriamente amenazó 1a paz del. o riente 
de Asiria, en l.os márgenes.del pa:!s, durante el reino _de Esaha
ddon (680-669 A~C.). Sin embargo, que e1 reino de Media en este 

periodo_. ejerció un contro1 po;t.:!tico y mil.itar.que comprendi6 a 
1os persas, adn no ha sido probado. 

A principios del. siglo IX A.C. y más extend.ido a fines del si
glo VIII A.C., y a principios de1 sig1o VII, grupos de guerreros 

n6ma,das entraron en Irán oc·oidenta.J.., -probab1emente a través del. 

Uáucaso. 

El. que ejerceria mayor hegemonía de estos grupos fue e1 escita 
y su entrada a 1as cuestiones de 1a meseta occidenta1, durante e1 
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siglo VII A.c., puede marcar uno de los regresos significativos 
a la edad.del Hierro. Herodoto comenta con algunos detalles el 
período de dominaci6n escita, el llamado interregno escita, en 
la hir.;toria de la dinastía de Media. Este evento puede situar
se, entre el reino ·de Fraortes y Ciaxare.s y cubre los aEos 653 
a 625 A.C. Lo que es claro es que a mediados del siglo VII A.c., 
había escitas en Irán occidental y tanto ellos, como otros gru
pos, constituyen una seria amenaza para Asiria. Herodoto in:forma 
que bajo Ciaxares, rey.de Media (625-585 A.c.), los escitas fue-

. ron derribados, cuandos sus reyes fueron persuadidos, en uria 

reunión a emborracharse.y los mataron fácilmente 15 • Es más vero
símil que los escitas se retiraran voluntariamente de Irán occi
dental, para saquear otro lugar, o fueron absorbidos formando 
una confederación bajo la hegemonía meda que la versi6n propor
cionada por Herodoto. 

Ciaxares se encuentra en las fuentes cuneiformes como Uvakh
shatra~ Herodoto narra como Ciaxares reorganiz6 el ej~rcito de 
Media con personal especializado en la guerra: lanzadores, f'lecha
dores y caballería. Los medos lL"lificados y organizados estuvie
ron al mismo nivel que los asirios. Los medos atacan una de las 
ciudades limítrofes asirias: Arrapka en 615 A.c., rodean a Níhi
ve en 615 A.C., pero son incapaces de capturarla y en cambio 
asaltan la capital .religio9a de los-asirios, Asur. La ali~~za en
tre Babilonia y Media fue ratificada por el compromiso matrimonial 
de la nieta de Ciaxares con el hijo de Nabollassar, lJebuchadrezzar 
II (604-562 A.c.). En 612 A.c., el ataque sobre Nínive fue renova
do y la ciudad capital del imperio asirio cayó a f'ines de agosto. 
Los babilonios .que debían participar en el ataque más bien llé
garon tarde a la batalla. Los babilonios y los medos unificados 
persiguen ·a J.os asirios que intentaban huir,.· en e], "territorio de 
Siria. Los asirios se mueven hacia Egipto para recibir ayuda y 

el ~ltimo gobernante asirio, Asur-uballit II desaparece de la his
toria en 609 A.C. Después vendría la división del botín entre los 
victoriosos. Las fuentes cuneiformes· guardan silencio O.e ese he
cho. Los medos controlaron las tierras de Anatolia oriente.l, que 
hab!an formado parte de Urartu una vez y eventualmente se en
frascaron en guerra con los lidios, el poder pol{tico ñominante en 
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Asia menor occidental. En 585 A.C., probablemente a través de la 
rnediaci6n de J_os babiJ.onios, la naz :fue establecida entre I-.~dia 

y Lidia y el río Halys fue fijado como lindero entre los dos re~ 
nos. De este modo un nuevo equilibrio del poder fue establecido 
en el próximo Oriente -entre medos, lidios, babilonios y egipcios. 
Ciaxares control6 los inmensos territorios. Toda Anatolia, hasta 
el_r!o Halys, la totalidad de Irán occidental hacia el este, qui
zás hasta el área del Teherán moderno y todo Irán suroccidental 
incluyendo el Pars. J,lamar a estas posesiones Un reino es discu
tible; la autoridad sobre iranios y no iranios, Quienes ocupaban 
estos territorios, .fue ejercida en forma de una confederación, la 
que es implícita por el-título real iranio antiguo, "rey de re
yes". 

Astiages sigui6 a su padre Ciaxarest quien murió en 58~ A.c., 
16 en el trono de Media (585-550 A.c.) De su reinado poco es co
nocido. Astiages i los medos serían desplazados del control po
lítico de la regi6n muy pronto, por el poder de los persas al 
mando de Ciro II l7. 

La dinastía gobernante se fij6 en el Fars (Farsa) en Irán 
suroccidental {posiblemente ?arsumash de los registros posterio
res asirios). 

De acuerdo con las fuentes precedieron a Ciro II tres.aquem~
nidas: Teispes, Ciro I y Cambi.ses I~ Tei.spes se liber6 de la domi
nación meda durante el interregno escita; a su muerte fue divi
dido el reino entre sus dos hijos, Ciro I y Ariaramnes. Es posi
b:Le que Ciro I haya sido él rey de Persia. que aparece en los re
gistros de Asurbanipal declarando lealtad a Asirie despu~s de 
la .\de.va.staoi~ de Elam, en le.~ campañas de 642-639 A.C. El hijo 
de·. Cambises I, Ciro II, se casó con la hija de Astiages y en 
559 A.c., hereda la posición de su padre dentro de la confedera
ción meda. Ciro II, que primero había sido rey de Anzan, al su
ceder a su padre .. unií'i.ca bajo su auto.ridad varios grupos persas 

'\ 
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e ira.'11.ios. Asimismo inicia intercambios diplomáticos con J.:aboni

tlos de Babilonia (556-539 A.C.). En 550 A.c., Ge produce la uerr.Q. 
ta de Astiages, rey medo y la toma e.le Ecbatana, ce.pi t.al de l•~e

dia. Ciro continu6 con sus conq_uistas y aparenter.tente convenció 

a los babilonios de que ellos no tenían nad.a que temer de Persia. 

Giro II guerre6 contra Lidia, bajo el gobierno de Creso, triun
fando en·Sardis y capturando al propio rey Creso en 546 A.c. De 
las ciudades-estados griegas, a lo largo de las costas de Asia 
Ilienor, anteriormente bajo el control lidio, sólo ~.1ileto se rinde 

sin pelear. Los otros fueron reducidos por el ej~rcito persa. Es 

muy poco lo Q_ue se conoce de las actividades de c.}ro entre la C8.J?. 
tura de Sardis y el comienzo cie la campaña babilonia, ep. 540 A..C-.._ 

Posi.blemente estaba. ocupado en preparar alguna campaña. Ciro apr.Q. 
vecha las ventajas del descontento en Babilonia, m.ies el rey Naoo
nidos no era un rey popular. Nabonidos, pr,ra lograr sus objetivos, 

había prestacio muy poca atenci6n a J.os asuntos de Babilonia y ha
bía sido adverso al sacerdocio nativo de aJ.lÍ. que hubiera cierto 
descontento, e-l cual favoreci6 a (f:iro. 

A causa de su cautividad en Babilonia los hebreos rechazaban 
a Nab::midos. Después de la conquista del imperio neobabilonio 

por Üiro II, retorna parte de la poblaci6n deportada y Palestina 
pasa a formar parte del ir.tperio persa (hasta 539). ci·ro es visto, 
entonces, como un libertador. Ciro lleg6 a Babilonia a fines del 

verano de 539 A.c., y aceptó la estatua de la ciudad, el dios 
Marduk y con ello las implicaciones religiosas que rest;l ta.ron de 

'I 
ese acto, como una señal de su buena voluntad para go!).ernar corr.o 

un babilonio y no como un conquistador extranjero~ Piro perdería 

la vida posiblemente en 529 A.c., luc~ando en alguna parte de la 
región de los ríos Oxus y Jaxartes •. 

A la muerte de Ciro el Grande ,eJ. imperio pas6 a su hijo Cam

bises II 18 (529-522 A.C.), tal vez para continuar. con ~l poder 
mat6 a su hermano Bardiya (Smerdis) l9, pero de esto no ha.y in

i'ormaci6n suficiente para afirmar las causas.del asesinato de 

Bardiya. l;'.iientras Cam~ises realizaría su campafia contra Egipto, 

c~yendo en 525 A.c., y el fara6n Psamtik IlI fue llevedo prisio

neoro a Susa • 

. En 522 A.C., se inicia una revuelta promovida por el mago 

Gaumata /º que haci~ndose pasar por el hermano cie Cam.bises, Bar-



diya, se erige como gobernante. Varias provincias ci.el'i:nperio 
aceptaron el nuc vo gobierno. T1'iientras Carr.bises apreE;uraba su 
regreso para recuperar el control, muere. 

44 

Darío, un ¡;;eneral importante en el ejercito cie Carnbises y u 
-rr 

no de los príncipes de la :familia aquem~nida, regres6 con la 
tropa para sofocar la rebelión en cierto modo prove~hosa para 
~l mismo. Cambises ha sido señalad.o peyorativaE1ente por las 
fuentes, debido en parte a la posici6n política de los iní'or
Ill3.ntes egipcios de Herodoto y en parte por los motivos propa
gandísticos de Da.río I, a quien lo :presenta como un militar po
co apto y que gobernó a los egipcios severamente y profan6 sus 
ceremonias religiosas y altares. bus campañas militares, a ex
cepción de l.a de Egiptc:i,· fueron calificadas como :fracasos. Tam

bi~n fue dicho que Cambises había enloquecido, de acuerdo con los 
informantes egipcios de Herodoto 21 • Dax·ío I, 0.espués llamaéio el 
Grande, proporcionó el relato de la caída de Bardiya y del pri-. . . 

roer afio de su propio gobierno en detalle, en su famosa ins-
cripci6n real, grabada en un perfil rocoso en la base de la 
montaña Bisitun, a unos pocos kilómetros al este· del moderno. 
Kermanshah. Al inicio O.e su gobie~o se produce la muerte ciel 
impostor de Bardiya, Gaumata. Darío se dedicó a· proseguir la 
labor de conquista agregando a su-imperio secciones del norte de la 
rlldia La expansi6n hacia el oeste empezó alrededor del año 
516 A.c., cuando Dar!o marchó contra el Helesponto. Al llegar a 
Europa, por primer~ vez, Darío cambate con ~xitos regulares ha
cia el norte del Danubio. Se retiró con pocas p~::.~didas. Acaso, 
en parte como respuesta a estos movimientos o por razones pura
mente internas, Grecia~ jónica, en la costa oc~idental de Asia 
I·/Ienor, se sublevó contra el gobíerno persa en 500 A.e. Los per
sas fueron tomados por sor?resa y la primera rebelión prosperó. 
Los jonios recibieron, aunque lir.:;.i tada, la ayuda C.e los ate
nienses. En 492 A.C., Mardonio; yerno de Dar!o, fue comisionado 
especialmente a Jonia, derrocando a los gobernantes locales y 

regresando. 
En 492 A~C., Mardonio había reintegrado a los persas, Tracia 

y Macea.oriia. 1-'rimero ganó en la ce.upai'í.a c·mtra los escitas y 
perdió durante las revueltas j6nicas. De allí siguió la invasión 
de Grecia, oue condujo a la derrota ~e Darío, en la batalla üe - . 
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Marat6n, en 490 /,.c. El "Gran Rey" fue forza.do a ret irar::::e. De_g 
puds promovería la invasión de Grecia, con mayor potencia. Pero 
estos planes i'ueron interrumpidos en 486 A.c., por tlos eventos: 
U-l'la revuGl ta seria en Egipto J' la muerte ele Darío.. '1 

Jerjes I (486-465 A.C.) fue el sucesor de Daría quien rápi
damente derrota la revuelta en Egipto, en 485 A.C. 

0

Los planes de 
la invasión a Grecia, comenz8c1os bajo Dar:!.o, fueron demorados 
por la revuelta en Babilonia (482 A.c.), ~ue también f'ue supri
mida con mano dura. Ahora c.Jerjes ouso su atenci6n hacia el oeste . . ' 
de Grecia, pasando el invierno en Sardis en 481-480 A.C. El nor-
te griego cay6 a las invasiones en 480 A.e., y en ese mismo 2.ño 

:fue destrozad.a la posici6n griega en las 'l'erm6pilas, y las fuer
zas persas marcharon .sobre Atenas, tomando e incendiando la Acróp.Q 
lis. Pero la flota persa perdió la batalla de· ~lalamin:a y el :!.mp.§:. 

tu de la invasi6n f'ue mitigado. El fin de la invasión persa 11~ 
g6 con iá batalla~de Platea, la caída de Tebas y la pdrdida na
val persa en Micala, en 479 A.c. De las tres, la pdrdida de la 
Platea, fue la más decisiva. Este período te.rmin6 con el asesina
to de Jerjes en 465 AoC. Los tres reyes que siguieron en el tro
no, despu~s de la ll!-uerte de Jerjes, .fueron Artajerjes I (464-425 
A.C.), Jerjes II (425-424 A.C.) y Darío TII (423-404 A.C.) 

Artajerjes I en:frent6 varias rebeliones, la más importante fue 
la de Egipto en 459 A.c., solamente suprimida hasta 454 A.c. Una 
paz provechosa {la paz de Callias) con Atenas fue firmad.a en 448 
A.c., por medio de la cual los persas aceptaron quedarse fuera 
del Egeo y los atenienses dejar el Asia menor a los aqueuénidas. 
:Pero Atenas rompió la paz en 439 A.e., en un ataque a Sa--:1os y los 
persas respondieron llevando a cabo algunas conquistas militares 

en el oeste. 
Jerjes II gobernó solamente 45 dí.as y fue asesinado por el 

hijo .de una 6.e le.s concubinas de su }!ladre • El asesino fue muer
to por Dar!o II. Este lleg6 ai trono a trav~s de las intri~as del 
palacio. Du.r·ante su reinado hubo varias revueltas, incluyendo una 
en f,Íedia. 

El mayor acontecü.i.iento de estos tres reinos f'ue la guerra del 

Peloponeso, entre Esparta y Atenas (460-404 A.C.) Inicialmente 
los pe:-csas estimularon a Atenas contra Esparta y de esto gana-
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ron el t,rate.do üe Callias. Después de le. r1esastrosa camr:afía 
ateniense contra Sicilia, en 413 A.C., los persas int~rvinieron 
del lado rie Esparta •. Yor el tratado de Milete en 412 A.c., así 
recobr6 sus privilegios en Asia menor occidental. 

Artajerjes II lleg6 ?l trono en 404·y reinó hasta 359. Los 
principales sucesos ele su gobierno :fueron la ~uerra con Espartf
que termiÍi6 con una paz favorable para los persas_; la revuelta 
y la p~rdida del Imperio cie Egipto; la rebelión de IJiro el jo
ven, h.:,rm.ano üel rey y el levantamiento conocido como la revuel
ta de los sátrapas. En 359 A.c., sube al trono Artajerjes III, en 
medio ele conspiraciones. Artajerjes pronto exte1~min6 a algunos 
de sus parientes. ~n su_gobierno hubieron varias revueltas: en 
Sid6n y eventualmente en Falestina y Fenicia. Partes de 
Cilisia se unieron a la rebelión pero la revuelta :fue aplastada 
el mismo año· que habÍi::-· empezad.o· ( 345 A.C.) A_rtajer jes fue en·tene
nado por Bagoas. ~~steriormente fue hecho rey Arses, por el 
mismo Bagoas, que esperaba con esto gobernar junto al trono pero 
Arses no se doblegó fácilmemtea él e intentó envenenarlo pero es 
asesinado en repre.salia. Bagoas entonces ingenió la ascensi6n cie 
Dar{o III, un antiguo sá"trapa de Armenia. Algunos miembros de la 
casa real. habían sido asesinados en las intrigas d.e la corte que 
probablemente Daría fomentó junto a su reclamo del trono, por su 
linaje, en virtud de ser sobrino ae Artajerjes IIº ~arío puao re-
¡rimir otra rebelión en Egipto, bajo Khababash en 337-336 A.C. 
Pero en 334 perdió la batalla de .Granice ante Alejandro el Gran
de. Pers~polis sucumbió y la invasión sobrevino en abril del añ.o 
330 A.c., y Darío, el último aqueménida, fue asesinado en el vera
no del mismo año mientras hu{a del conquistador, siendo la ciu
dad de Fersépolis y su palacio real, incendiada y saqueada por 
la conquista de .Alejandro Magno. Aunque su organizaci6n política 

en satrapías se co~serv6. 
Entre 336 y 330 A.c., Alejandro completó la conquista total del 

imperio aqueménida. 

e) El helenismo y los partos 

lies¡.·u~s cie la conquista <ie Pei~sia por los macedonios, la si tu-ª 
ci6n del país no varió inmediatamente pues Alejandro !(agno con-



servó parte de la estructura administrativa aquemd~ida pero 
tambi~n introdujo eJ.ementos de su cultura como las instituci.Q 
nes poi.-!iief<a.H griegas. Alejandro no de j 6 heredero •. Su rr.ue2·te en 
323 A.c., señaló el comienzo de un per{odo de prolon5aaas GUe
rras intestin&s entre los generales macedonios, por el cnntrol 
de su enorme imperio, a finales. del siglo IV A.c. 

Los seléucidas y los arsácidas 

Seleuco I Nicator habi·a consolida do su control sobre la 
parte del territorio de_ Alejandro que en el pasado hébía corre.§. 
pondido al imperio aqueménió.a • .Se1éúéo y su hijo Antioco I asu
mieron el pocier supremo' y estableció un gobierno con O.os ca.pi.

ta1es: Antioqu!a, sobre el rio Orontes, en Siria y Seleucia, so
bre el r!o Tigris; en Babilonia .• La ma~ror parte de Asi~-6.esde -:.el 
Egeo hasta el. Pun~ab- perteneció a este extenso imp"erio. Los 
seléucidas eran una dinastía greco-siria. 

Arsaces, quien había si.do jefe de Parni, un miembro de la 
confederación .óe los Dahae, comenz6 a combatir a los seléucidas 
desde 247 A.c., ·y se declar6 independiente. Pero, Antíoco III, 
combatió a los partos y sus operaciones contra Artabá.."l I :fueron 
exitosas. Sin embargo ~l conflicto entre seléucidas y partos fue 
terminado por un compromiso. Ant{oco III prefirió hacer las paces 
con Artabán, a quien concedi.6 el titulo de rey y así obligó a los 
partos a enviar tropas para r~for~ar el. ejército sirio. E1 st- . 
guiente período se caracteriza por las campañas de J....nt!oco, dis-

tinguiéndose .en ~stas, una fuerte resistencia -.de. la caballe
ría bactriana. El. rey seléucida hizo ias paces con :Eutidemo 

quien, como 'Artabán, obtuvo el tt.tulo de rey. El resultado de 
las campañas de Ant!oco fue la independencia de O.os reinos, el de 

los partosy:._los bactrios, los cuales no habían sido más que sa

trapías. 
A Artabán lo sucedió Friapato (191-176 A.C.) Su nombre apa

rece en documentos encontrados en excavaciones en~isa. Bajo su 

hijo Fr~ates I (176-171 A.C.), el reino parto parece haberse 

recuperado para empezar otra vez sus actividades expa.~sionistas. 
Se atac6 a wedia y fue un éxito la conquista de la tribu mardi, 
cerca dei Caspio. Segdn la tradición se reservaba el trono al 
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hijo mayor, pero Fraates nombró c::imo sucesor a su hermano Mi

trí.dates. 
La ascensión de l.~itr{dates I inauguró una nueva etapa en los 

destinas del reino. A este ~er{odo los historiadores le han lla

mado ":fil-helenistico", el cual dur6 desde Wii tr{de.tes (l 71 A.C.) 
hasta el año lO D.G. Este lapso fue caracterizado por una fuerte 
influencia de la cultura.helen{stic~, manifiesta en el uso de 

la lenGUa griega, particularmente en las artes, aun~ue la tradi
ci6n local no .fue completamente abandonada. 

Una nueva. e importante fase en la historia parta, frecuente
men-te llamada "anti-helenística.", abarc6 un siglo y medio.desde 

el año 2 hasta el .l62 DJtC• Es caracterizacla por la expansión '.tde 
la cultura de lar egi6n parta y por una oposición a lo extranjero. 
La debilidad O.e la dinastía reinante abrió paso a ·la nobleza 

para. comprometerse con la entidad oficial del Estádo. La nobleza 
escogió .al soberano. 

~l Irán de lo~ partos, una regi6n estrat~gicamente crucial 
para· el comercio intern:ac.i.onal, mantuvo· abiertos los caminos, 
cr~6 ciudade~ e impulsó el cambio. E1·· ir:rperio parto fue toleran

te en religi6n y fue J?artia la que contribuy6 a la diseminaci6n 
ciel budismo a Ühina, donde un pr{nci.pe parto extendi6 la palabra 

de _:Buda, aproxim~damente. en el siglo II D.c. 
Casi cerca de medio siglo Partia persigui6 su gran proyecto: 

.. recobrar l.as provincias occidentales de los aquem~nidas. Un im

perio en el medio, entre 'Roma sobre el oeste y Kushaá sobre el 

este, minado por debilidades internas. J?artia finalr.1ente sucurn

bi6 dejando sus grandes suefios a sus suceso.res los sasá.nidas 22 

f) La ~poca sasánida 

La f'tindación del imperio 

A principios éiel siglo III D.C., el i::1perio arsácida (dinas-

tía parta) que habia existito durante 400 afies :fue socavado, de""". 
bico en gran parte a ·las repetidas invasiones romanas.Así el 

imperio fue dividido, una vez más, y, esta vez entre Vologeso V 

(207-222 D.C.) y Artab~n V (213-224 D.C). 
Ardash.ir I, hi.jo de Babak (:Papak) y descendiente de sa.sániéa, 

:fue el gobernacior de uno cie los varios estados pequeños en los 

-' , .•; ~ ', 



50 
q\J.G l-ersia hab!a sicio dividida gradualmente. Su padre_ había 
tomücio. ·. posesi6n cie la ciudad y distrito U.e Istakhr (Estakhr), 
la cual bahía reemplazadoa.la antigua residencia. La ciudad de 
Pcrsépolis estaba convertid.a en ruinas, después <le su destru
cción por .r..lejandro Io~agno, en 330 A.C. Babak fue sucedido por 
el mayor ele sus hijos, pero pronto murió en un acciüente y en 
208 n.c., Ardashir, reemplazó a su hermano. rrimero él se rr:a.nti6 
a construir una fortificación en Gur, llamada despu6s por su 
funüador Ardashir-Khwarrah (gloria de Ardashir), ahora Firuzabad, 
al suroeste de Shiraz en Fars. Ardashir sojuzg6 a los gobernantes 
vecinos. La captura de tales áreas como Kerman, Is:fahán, Elymais 
y Characene (Mesene) hacia el aste, norte y el oeste del Fars, 
respectivamente c~nduj~ a la guerra con Artab~n , su soberano. 31 
conflicto entre los dos rivales dur6 varios ar:os, dui~ante lo cual 
las fuerzas .partas.fueron derrotadas en tres bataÍlas. Bn la últi
ma de ~stas: la batalla en el llano de Hormizdagán (226 ~~c.) .Ar
tabiÍn fue rauerto~ 

Hay evidencia para sostener la suposición :de que el ascenso de 

Ardashir al poder sufri6 varios reveses. 
De acuerdo al historiador árabe Tabari (IX-X D.C.), Ardashir, 

después de haber asegurado su posesión como gobernador en Irán 
occident.al, se embarcó sobre una campaña militar extensiva en el 
este (227 n.o.) y conquist6 Seistan (Sakastán), Gorga.~ (Hirca~ia), 
Mery (Margiena), Balkh (Bactria) y Khwarezn (Corasmia). Los éxitos 
políticos y militares fueron extendidos por su toma de posesión 
del palacio en Ctesif6n, por asumir ~l título de "rey. de reyes C.e los 
ira~ios 11 , y por su refundaci6n y reconstrucci6n de la ciudad. O.e 
Seleuc'ia· ... localiza.da en el río Tigris, bajo el n11evo nombre 
.de Weh-Ardashir, "el. Buen acto de Ardashir". La cronología de los 
acontecimientos, desóe el. inicio de los gobernantes sasánidas~ fue 
cal.culada por el orientalista alemán T. lH:>ldeke en 1879, y su. s.is
tema de f'echamiento continúa ~iendo a8eptad·o. E1 cescubrimiento 
de hechos recientes, con-:-,enid.os en_.: m~tei·iales como los manuscri
tos• que se· occ.pan úe la vicl~.de l/Iani,. sus ac.tividades reli.giosas, 
si tuac:.os en .la era ·sasái1.ida, llev6 a una nueva E;signact6n de los 
cálculos de Noldek:e por W. B. Henning con lo c'(;.é.l los princ.ipales 

acontecimientos son fechados alrededor Ge 2 años antes. Otra 
a.ltern2.tiva fue propuesta por ;:¡• H. Taqizadeh, quien pr·::!i'iri6 una 
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oec1,;.encia !-'~~!·u los r: is::: ne t;uce soB p~;.rn si tur~rJ.os, casi seis 
ri~esc~ m~n tarcie, <}Ue ln~; i'ec~hus e2t~•bl{!cidas por Holdeke. Como 
los sisteu;an cronol6¿;icon crnplen.üos ror los r..is::.os sasá.nidas 

e.:;tabe.n be.sal.os en los a!'íos rei.nentcs de loG reyes individual
mente; ha E:-:i::J.o r.iotivo oe con~.roversia la :fecha exacta de corona

ción y ·vt•rios cieté: .. lle::s perr.;arlecen inciertos, su S'-1luci6n de:f'ini
tiva. a.úu no es ]-"Osible. üna ba.::;:e s6lida <le cálculo se puede lo
grar con lu.8 :fuentes antiguas que citan, en t~rn:inos ci.e la era 

seil.éucida. Tampoco est:!n de acuerdo a los cálcu1os que preva1e
cen en Babilonia, la cual comienza d.esd.e 311 A.c., o sec:6n e~ 
c6m:¡)uto sirio, empiezan en 312 A.c. 

Un poco antes de su ~uerte, Ardashir abdicó en ~avor de su 
h_ereciero, su hijo ,;japor I, quien l~ue coronado hfista ó.espués de 1a. 
muerte éie su paiire. Las mone<las existentes muestran a Ardashir, junto 
con su hijo , co~o heredero evidente y a Sa~or: sólo vistiendo 

el gorro áf:,"Uila que indicaba el· ejercicio ae gobernante real., 
antes de su coronación junto a las series habituales de Sapor 

coron ... iüo cor.10. rey. Lue¡;o de su ascensión, Bapor, tuvo que hacer 

i're~te a 1.a invc::si6n de .rersia, realizada por el. emperador Gordiano 

III (238-244 D.C.), pero f'ue muerto en la ba"'..;al.la contra el propio 
Sapor en I·r.isikhet en ·ei hui'rates. Varios años despu~s, en 256 D.c. 
(o 252 ~.c.), otra confrontación ocurrió entre persas y romanos 
en ;;iiria, en clonúe triunfaron los persas con la captura de 37 
ciuüacles O.el Im1;erio noma.no, incluyendo 1~ntioquía, capital de 
Siria. Un tercer encuentro se produjo cuando e1 emperador Vale

riano (253-260 D.c.'), llegó a rescatar la ciudad de Edessa en 
Si.ria, que :fue sitiada por el ej~rcito pe~·sa, en cuyo 1ugar, segdn 
las :fuentes persas, fue heeho '1ri.sionero e1 emperador Valeriano 
y sus comandantes y llevados a ~ersia. Los persas quemP..ron y des
vastaron Ci1isia y Capadocia y otras 36 ciudades. Las fuentes de 
estas batallas y otros eventos siffiilares, son los relatos del. 
mismo ~apor • .t:...sta.s eran desconociuas h•,_sta que en l.938 fueron des-·· 
cubiertas, du:::·ante la €Y.pedici6n del Instituto Oriental de uhica
go, al descubrirse extensa inscri_¡::ción sobre las paredes de un 
edificio aqueménida, conocido como Ka-be-ye Za.rdusht k.e.'ha de 
Zara'.;ustra). ""1 texto en tres 1enruas, pah1avi • sasá.ni.da (persa 
medio), pa:i.·to y griego. Junto a la narra.ci6n de las operaciones 

mi11.te.res, la inscripción proporciona una descripción del. imperio 
persa de ese tiem1;0 y un invent.a:rio de le.s :fundaciones religiosas 
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zoroastrian&s, establecidas por Sapor I, pnra conmemorar sus 
guerras victoriosas. Estas f'undé:ci.ones :fueron, por ejer.ip1o, 
templos <ie :fuego dedicadas al "alma" (memoria) ciel f'u.nue.dor, a 
miembros de la i'amilia real y c,e o:fi.ciales prominentes quienes 
habrían .servia.o bajo ~;apor .Y sus predecesores. Esta liota de los 
of'iciales especif'ican Hus posiciones reservadas en la orga."liza
ci6n a.dn;inistrativa del imperio • 

. Organización del imperio 

En contraste a su padre que se había proclamado "rey de re
yes cie Irán", 'Sapor I asumi6 el título de "rey de reyes de Ir&l 
y no Irán". Esta f6rmula :fue retenida por sus sucesores como la 
desitne.ci6n m~s :frecuente de los emperadores sasánidas. Las di
nastías locales hereditarias que bajo los arsácidas (partos) ha~ 
b!an gobernado algunas de las más importani;es provincias, fue
ron abolidas. En lugar de ellas, como en Maishan (Mesene), en 
ei :.Lrán occidental y Sak.e.stan ( Seistan) en Irán oriental, f'ue
ron. goberne.das ahora por miembros de la :familia sasánida, quie
ne¡:i f'ueron desicnados por· el soberano con el t{tulo a.e .ahah 
(rey). Entre tales gobernadores provinciales, a menudo, 1a prio
ridad la tuvo el heredero a1 trono,. quien fue desi[nado para 
controlar los extensos territorios, tales como el primer Imperio 
Kushan (Kushanshahr) y Armenia, con el título Kushanshah como 
gobernadores de las áreas de.Bactri.a, Sogdi.ana y Gfuidara. tos 
que le seguí.e.nen ia jérarquía éran .·los tributarios, ta.les cómo 
los reyes de Iberia (ahora ~orgia) y el qáucaso, y el jefe de 
los nobl;.es del imp~rio, entre quienes las :fa:nilias Waraz, Suren 
y Karen retuvieron su posición prominente de los tiempos partos. 
Los siguientes en la línea de mando fueron los sátrapas, cuya 
importancia disminuyó. Ya para esta época se convirtieron uni.ca
mente en simples administra6ores de las ciudades u oficia1es. 

La lista de provincias proporcionada en las inscripciones 
·de Ka'be-ye Zardusht .de:fine la extensión del imperio bajo Sapor 
I, de acuerdo a la dirección peo~ráf'ica: 1) ~ersia (Fars), 2) 
:Farti.a, 3) Susiana (Khuzistán), 4) Iv~aishan (I.~esene), 5) Asuris
tán (Iraq), 6) Adiabene, 7) Arab-istan (I.:esopotamia del norte), 
8) Atropatene (Azerbaijan), 9) Armenia, 10) Iberia (Georgia), 
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11) Manquelanin, 12) JUhania. (C~.ucaso oriental), 13) Ba1asagan, 

arriba de las montaHa,r:1 del C6.uca::.::o y el acceso a Albania (tam

bién conocido como el ~10.co cfo los o.la.nos, Hhora el Darre Ahu en 

el C~u~t."'.SO central), 14) Patisl1lcllwaso.r ( ·t;odas las montanas de El

burz), 15) l\1edi8., 16) Hircania (Gorgan), 17) Margiana (Merv), 

18) .\ria, 19) Abarshahr, 20) C2.rmania, 21) So.kastán (Seistan), 

22) Turan, 23) M:Lkran, 24) Par·:it2n (Paradene), 25) India (pro

bablemehte restrinp;id.a al área del clel ta del Indo), 26) Kusha.n

sha_'r-i.r he.sta Peshawar y hast::i. K::.shgu.r y (los l!mi tes) de Sogdiana 

y Tashkent, y 27) hn.cia el lado del mar de l\'iazun (Omán).: Este 

imperio, más exi;enso que el que controló la dinastía_ arsácida• 

f'ue gobernado por miembros de l::t f'amilia real y por ofiéia:tes 

nombrados directamente por el rey. El grado de cen·tralizacidn se 

increment6 en com:paraci6n et la administración arsácida. 

L::i caracteri;,;;ac::i6n :r~t.mdamen:~al de la política exterior durante 

el. gobierno de la dinastía sas~ida fue su tendencia al expan-
sionismo, ya que ampli6 las fronteras eate y oeste. Las campa-

ñas militares de Ardashir I y Sapor I, en el. área oriental, fueron 

exitosas, lo que ocasion6 L1. nnexi6n de ln. parte occidenta1 del. 

Imperio Kushán. Durante este tl.empo 1o. que se convirti6 en pol.1-

tica prepondera-"l"'lte fueron los conflictos propios de un imperio. 

En el. oeste continu6 la vieja disputa con lar;; ciudades. fortifica

das de Carrae, en el nor·t e· de Mesopotamia, así también con Nisi·bis 
y Edessa. Los sr!.s1nid<:i.~ procuraron recobrar y retener e1 control. 

de l1.rmenia porque all:! ln din~1st:!:::·. ars~cida . · sobrevivi6. y se pro

tegi6 de Roma, con la que con·tinu<J1I1ente nueva:3 euerras tuvieron. 

Pero no siem:pre lograron conservar Armenia y en 296 D.c., Narses, 

hijo de Sapor II, tuvo que firmar un ·tratado con los romanos en ell 

cual se sei:ia.la que Armenia quod::.r:!a bajo la soberanía romana y cie!: 
áreas del ·norte de Mesopot:.1.Inia. Por este tratado,. que dur6 40 años, 

los s3.stmitln.s se retir:.iron complctumente de los distritos disputa~ 
dos. 1\-íientras tanto, el imperj_o romo.no, había aceptado el. cristia

nismo y l~L poblaci6n sirio-cristüm;::<. de Meso:potamia y Babilonia fue 

toleradc .. en 110.rtc por 3.omn.. 1'::i.mbi~n. el cri:-J·l;i::u1ismo lleg6 a ser pr! 

domin:_~~te en A:rnwnin, des·rJu6s cJ.eJ. rey Tir:!.dr;;t;es. Zsta fe f'ue adop

tada a "!):·,.rtir de 2~Jlj. D. CJ. Un:·;. nuc~va ,<~1.tc:rra comcnz6 con Sapor Il, en 

337 • .::>::ipor sitió 1:-i. •.::iud~'trl-i.'ortqJ.o~-~~i. uc N:i.cibi::.i tres veces, con éxi 
. -

to. :.n em:"JoP~iclor Constn.ncio (337-361 D.c.) condujo la guerra débil.-

Sapor J:'ue distr::iido intempestivamente· por. 
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la a:r,.:..rici6n de un nuE:vo enerr:i,ro, los n6m::-.íian hunos, por J.a 
:frontera oriental. ~)esru6s ue una l&r(:".a car1;~Di'ia contra ellos 
{353-358 D.c.) ;,apor rer;resó a i.:csorotm;¡ia y ca,r.;tur·6 la ciudad 
de An:ida (rnouer.::o Diyarbal-;y), arriba c:el Ti{.:ris. El emperador 
Julic-.rio, el l-.p6~-tuta (361-363 D.c.) volvi.6 a lr!s ho::itili~i.ades, 
después· de le. nuerte rie Constanc'cr) (361 u.e.), pero muri.6 después 
de haber alcanzatio las cercan í.as de Ctesifón. Su sucesor Joviano 
(363-364 D.C.) f'ue forzado a úejar las -poseG'i.ones sobre el. 
Ti5ris, incluyendo Hisibis y tuvo oue abandone.r Armenia y a su 
proteciüo ars~cida, Arsacés III, a los persas. Entonces 1a gran 
parte de Armenia se convirtió en provincia persa. 

Ultimes soberanos sasá.nidas 

J)espués 6.e cerca ci.e cios décadas O.e distu1"'bios :ceinantes 
(Ardashir II, Sapor III, Bahram IV), Yazdegerd I llegó ai trono 

y su reinaóo :fue visto por ll:S :fuentes cristianas y zoroastri.ane.s 
O.e ffiOCi.o diferente. Su tolerancia inicial.. de las relieiones jud{a 
y cristiana encontró resistencia en la nobleza, el crecimiento 
del cristianismo provocó que Yazdegerd tuviera que retornar a1 
sistema represivo contra aquel.los. Después r.1e su muerte (420 D.c.) 
la r1obleza no admitía, para que lo sucediera en el. t.rono, e ningthi 
hijo de Yazdegerd. l;ero uno O.e ellos, Bahra.m V, con el apoyo de 
Al.-M:undhir, príncipe árabe de Al-Hirah (al este t:ie la tierra baja 

del Euí'rates) y un tributario sasánida, consigui6 el trono. 
En el este Bahram V tuvo ~~-;:i to al rechazar una invasi6n, de 

ur ... e. nueva oleada. de he.;.·~t.a.litas (siGlo V y VI). De acuerdo a las 
crónicas chinas estaba origina.lr.1ente una tribu viviendo hacia 

el norte üe la mural.la china y fueron conociuos como Eoa o 
Eoatun. Entre el siglo V y VI invaden repetidas veces Persia y 
J.a India. En las siguientes d~ca.uas (l.a. segun-."i.a nitad del. sigl.o 
V), los he~thalita.s átacan continuamente con el objeto de saquear 
y üel>ilite.r a los sasánidas. Firuz (457-484 :u.e.) cay6 en una 
batalla. contra ellos. ;;jus t.esoros y í'a-:!d.lia. i'ueron capturados y 
el. país fue devastad.e. ~u herm~no Balash (484-488 D.c.), inca
paz tie ü.w·se abasto con las continu?.s incursiones, :fue destituido 
y cegado. La.corona recayó en :r:avacih (Qobad) I, hijo de Firuz. 
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J-.:ü:ntras el ir.1J•G.:::io C'.)nti.nu6 acosado, él fue tlestronatlo y to
macio prisionero (496 D.C.), p(~ro E:scap6 a los hef'thali tas y 

:fue retitaura.do su nt!:il1U& to (499 D.C.). 1-:1 gobierno de 1:avadh 
I eo ~s e:ficaz que los úl ti1:1os reyes. Una car.ipaña contra los 

rot:fünos. (502 D.C.) ccnilu$o a la c:iestrucci6n de J._mirla. '.i'ambién 
con los heí'tha.1 itas, en el ef:lte, que ocasionó que tuviera que 
revalic.J.ar un tratad.o óe paz c:Jn los bizantinos. En 531 D.c., 
derrota a los bizantinos en Callinicum, con la ayucia de Al.
Mundhir II de Al-Hirah. A principios de su reinado se inclin6 
en :favor de Mazdak, retirándose un poco áe la iglesia zoroa -
triana. El heredero a la corona, el príncipe Cosroes, fue un 
zoroastriano ortodoxo. Ba~ia el :final del reinado de su padre, 
en colaboraci6n con el mabed principal, maquinó la condena de 
los mazdakistas, quienes Iueron exterminados en una masacre 
(528 D.c.). A la muerte de su nadre ascendi6 al trono c?mo 
Cosroes I (531.-579 D.C.), quien concluyó l.a ¡:iaz con el empera
dor bizar...tino Justiniano (532 D.C~) y restableci6 la ortodoxia 
zoroastriana. Desde 540 D.c., Cosroes estuvo en guerra contra 
Justiniano9 interrumvida a veces·mediante armisticios. Esto 
dur6 hasta 561 D. C., que se instaura la r-az • También Cosroes · 
.extendió su po6er hasta el mar Negro e infligió duras derrotas 
a l.os he:fthalita.s. Estos lor;ros militares son, en parte, resul
tado de varias reorganizaciones óentro del ej~rcito. 

Al.rededor de 560 D.c., surge en el este un pueblo que ser~ 
fa.ir.oso: los turcos. :rara poci.er obtener una alianza con un jefe 
tur,co, l.lamado Sinjibu {Silzibul), Cosroes tuvo q,ue inflingir 
una derrota deoisiva a los hefthalitas. Despu~s de esto, una 
f'rontera com'6n entre los iniperi.os sasánidas y turcos, :fue ·esta
b1ec_ida. Sin embargo, esta alianza, se convi.rti6 en origen de 
f'uturas :fricciones y l.os turcos actuaron Hlr,urrn.s veces en al.ian
za con .dize.ncio en contra de Irán, en una sefiUllC.a guerra (572-
579 D.c.). Ormizd IV (579-590 D.C.), hijo de Cosroes, _continda 
la guerra. Fero a diferencia de su padre no sigue la política 
de negociar la paz entre ~izancio e Irán. Ormizd, incapaz de 
desplegar la misma autoridad de su padre y antagoni~ta con el 
clero zoroastriano, c.1.ue quería que actuara contra los cristianos, 
fue víctima de una conspiraci6n del general Bahram Chubin. E1 
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hijo de Orrnizd, Cosroes II, "fue con1.rapuC?Bto a. su pe.tire y for
zado a acceder en la ejecución óe su pa~1.re Crrr.izd. Bahram Chu-
bin intt:nta ase~urar el trr;no, pero a la vez otro pretenü.iente, 
el pr!rfcipe Bestam, Ge clecideatratar de obtener el trono. Cos
roes huy6 a .oizancio y el eH:perador JiLauricio (582-602 :n.c.) 
intenta su restauraci6n J-•Or l•J fuerza militar. Bahram Chubin 
í'ue derrotado (591 D.c.) y al huir :fue muerto por 1os turcos y 
Cosroes~ otra vez, retorna el poGer real. 

Cosroes II (590-628 D.C.) hace la guerra a Bizancio, des-
]ll~S del asesinato de Mauricio (602 D.C.). Cosroes II captura 

Antioqu{a (611 D.C.), Damasco (613 D.C •. ) y Jerusal~n (614 D.C.). 
El sucesor de Bizancio, Heraclio, arre~ete contra los persas y 
sus ejércitos IUeron derrotados. En 624 D.c., Heraclio, invade 
Atropatene (Azerbaijan) y destruye el eran templo áel. :fuego zo
roastriano. En 627 D.c., llega a las provincias ce1 Tigris. 
Cosroes promueve una no resistencia. Por eso, es destronado y 
asesinado por su hijo Kavadh (Qobad) II (628 n.c.). Cuando Ke.
vadh muere, unos meses después, la desorganizaci6n sobreviene. 
Después de una sucesión de soberanos de tiempos muy cortos, 
Yazdegerd III, nieto de Cosroes II~ llega al. trono -en 613 D.C. 

g)La conouista árabe 

· Las prQl.Ol:lgad.as y exhaustivas hostilidad.es habían reducido 
los poderes tanto de Irán como de Bizancio. Los árabes tenían 
posi.bili<iades de. dominarlos. Después .de varios encuentros, la 

.suerte clel imperio sasánida, í'ue decidida en ia batalla de Al.
Qadisiyah (656-657 D.c.), en uno de los canales de1 Eu~rates, no 

. . 

l.ejos cie A1-Hirah, durante la cual el comandante en jef'e :fue 
asesinado. C:tesif'6n, con sus tes::rros, qued6 a merced de los vic
toriosos y Yazdegerd III, el Último sasánida, huy6 a Media, don
de sus generales trataron ele orga11izar una nueva resistencia. La 
batalla en lfohavarid (642 n.c.) .(al sur de Ramadán), puso :fin 
a sus esperanzas. Yazdegerd III busc6 refugio en varias provin
cias pero :fue asesina.O.o en 651 D.c. l:on la caída del i::iperio se 
decidió también el destino de su religión, es decir, el :fin de 
la iglesia mazde!sta. El zoroastrismo fome11t6 la rebelión contra 
los árabes y el Islam, 1o que ocasionó persecuciones hacia los 
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zoroastrianos. 

El advenir:iiento ciel Islam (640-821 D.C.) 

La invasi6n ~rabe a. Irán provocó el rompimiento con e1 pasado 
que a.f.'ect6 no s6lo a toda Asia occidental y condujo a la asimi
laci6n de la cultura musulmana. La vulnerabiiidad del Irán sa
sániüa favoreció el proceso expansionista. Yazdegerd III, e1 
6ltimo sas&i.ida y soberano zoroastriano, lleg6 al trono en 
632 D.C., el año de la muerte rie Iv!ahoma. Este era el :final de 

los sasánidas y el zoroastrismo tuvo que pasar a la clandestini
dad en 1-ersia, principalmente en Yazd y Kerman, debido a la in
tolerancia religiosa de los árabes. Otros tuvieron que huir, a 
partir del año 1,000 D.C., entre ellos los sacerdotes parsis, a 

la Inriia, en uonce les pe.rmi tieron continuar con sus práctica's 
religiosas. El Corán ganó l.a batalla a rersia. Los crupos zoroas
trianos, que emi~raron a la India, enéon~raron su asilo princi
pal. en Gujarat, posteriormente en Borr/ay, Surat, Baroda, Bengala 
y Madrás. 

Estos aroastrianos9 llamados parsis, mantuvieron re1aciones 
con sus correligionarios de l.z.án. Sin embargo, este contacto, 
~ue.roto al :final de1 siglo XV. Restablecido hacia 1768 9 a tra
vés de1 intercambio ñe correspondecia. Bajo el gobierno britá
nico de la India, los parsis, quienes previa.Tiiente habían sido hu
milóes agricultores, empezaron a enriquecerse a través de1 co
mercio y mediante la industria, se convertirían en una comunidad 
pr6spera y .moderna, ubicados :principalmente en Bombay. Formalmen
te, al principio, los pal.Sis habían a:ioptado· la lengua gujarati 
y la vestimenta. del medio hindú, donde ha.bitaban, pero después 
auoptaron alGUnas costumbres británicas: 1a vestimenta inglesa, 
la educación <le las niñas y la abolici6n del casamiento de me~ 
nores. En ·sus e:npresas, como eri riarte de su organ izaei6n soci.al. 
sieuieron el ejemplo de Cccidente. Desde el siglo XIX ayudaron a 
sus compañeros, menos favorecidos en Irán, ya fuera a través 
de obseq_uios o median";;e intervenciones c:?n el gobierno. Los par
sis ta.n1i:>ién se adaptaron a la cultura hind6.; en relación e.1 sa
crif'icio sanGriento, lo despreciaron al igual que el penF;amiento 

hindú. 
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Desde QUe :fueron atacados ror los misioneros crii=tianos 
han tratado üe en:fatizar el aspecto monote:í:.>ta de su doctri
na mazde!sta.. 
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3. Las l<'uentes 

.La docurnr,ntaci6n hP.sta ahora rescatada del pen.samiento reli
gio~~ 6el Irán Antieuo, rle d')nc1e oe bas6 Zoroastro o re:ferencias 
acerca Cie su doct.rina relip;iosa no .es accesible directa.mente, al 
no haber fuentes conI'iables más antiguas que los textos Gathas 
(Hi~os) atribuí.dos a ~l, oue están inclu{dos en una parte del. 
libro sagrado del mazdeisrno: el Avesta, en la parte del Yasna 
(~acrificio). Se a~irma que fueron escritos por Zoroastro,debi
do a su lenguaje arcaico, de la misma era de ~l, por las carac
terísticas del len5-uaje, la composición, la estructura lingU!s
tica, la í'orma y contenido del.texto, etc. Dicho dial.ecto, ha
bl.aüo hasta el siglo IV A.c., pertenece a una rama. del viejo 
persa, un tanto diferente de las inscripciones aqueméniqas, 
nombraüo gáthico. Es decir, no existe documentación de ese iap
so, ni incl.uso posteriores, en varios aDos, que por lo menos 
lo refieran. Se ha tenido que estuáiar a Zoroastro indirecta
me.nte, en base a textos posteriores y mediante l.os acercamien
tos coI!lparativos :fundados en 1a mito1og!a comparada del siglo 

·xix. 
Una de las principales fúentes para la historia protohist6-

rica es Herodoto, que escribió, probablemente unos cien años 
después ele la posible época de Zoroastro. Pero a pesar de haber 
escrito más tarde, en sus historias, no hay ni l.a más remota 
a1usi6n a Zoroastro, ni una so.la referencia. A partir de esto 
se han hecho muchas conjeturas. Es posibl.eque no se conociera 
en todo :i:'erSia, por l.a poca resonar1cia óe su :figura y religión, 
o ha.ya sido ignorado a prop6sito, por considerarl.o insignifican
te ¡:dra la. religi6n. Herodoto,habla más bien, de l.as costumbres 
religiosas ae varios grupos iranios: persas, medos, escitas, 

, masagetas y de 1os magos, a los que consici.era como una de las 
tribus medas, señal.ando a este gru·po cooo el que ejerció el. 
sacerdocio en hledia. ~ero, realmente, las menciones acerca de 
J.as religiones de Irán son escasas. · 

. t.a religión anterior a Zoroastro, de 1a que toma una gran 
parte para su doctrina, ha sido r~c.,nf•tru{da mediante el mdto
clo comparativo, utilizando como base los escritos del RiJ¡ ~. 
Como hay rnuypoces evidencias también es di:f{cil su reconstruc 
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ci6n. JJa Bi b1ia menciona a1gunr,,.s costumbres <le los persas y 

hGbla cie los magos. Tan;bi~n r:e h:'1n encontrado Gellos y trata
dos que hacen l::luponer c:::it:io era el pant.eón religioso ae los Q.n
tig~lOS iranios. }or ejer.-1plo, el sello de Saustar, rey ele Mita
ni, ae alrededor de 1450 A.c., en donde se documenta 1a adora
ción· cie i.a tra, Varuna, Indra, e te., y que muestran 1a rela
ción con 1os dioses v~dicos. En Teororo, en donoe se asientan 
1os hombres persona.les de la nobleza del reino de Mi tani, 1os 
cuales son semejantes a los de la India védica y a 1os iranios, 
además del nombre de Zurvan (Tiempo), Vayu (de la atm6s:fera) 
y Arta (el orden cósmico), que representan conceptos éticos 
como derecho (rectitud) y verdad, según interpretación de Geo 
Widengren 2 3. 

En el tratado del rey hitita Supiluliuma con el rey hurri-. 
.... d ~ • · .... · · r • ........ · ( ,.. .... · ) d h · l 7 so • e "ª e J.ll:i.. 116.lll. '"ª" ..,¡.waza L.ur 111waza , e ;;.ci.a :.J _¡¡. • • , se 
encuentran inscritos Mitra, Varuna, Indra y loSs Nasatyas, 1os 
dioses gemelos •. A estos , e:::. a.gregaC'·a· una divinidad, con un 
nombre mesopotámico, Allatum o Ellat. También la placa de bron 
ce de Luristán, interpretada por Dumézil, en donde "ha re.cono-
cido a sus dioses ••• En el registro superior, Mitra y Varuna, 
en pa1mas y un bóvido erguido sobre sus patas traseras, abajo 
:Indra y dos :fieras; en el tt=rcer nive1 el anciano Cyavana 
rejUvenecido, ta1 como cuenta la leyenda india, por interven
ción de los He.satya11 24 • Otra fuente importante para la reli
gión antigua irania son las inscripciones aquem~nidas, escri
tas en persa antiguo. El Ayesta, refleja las costumbres reli
giosas de varias épocas de la historia de Irán, pues al ser 
compuesto en diferentes períocos, muestra part~s más antiguas 
y otras más recientes. 

Existen dos :fuentes importantes p~:ra la re1igi6n antigua 
(!Ue incluyen a Zoroa.f:itro y su doctrina, pero escritas en ~poca 
muy.· posterior, en la era is1ámica. Se cree que he.cia el afio 
900 D.c., se fechan: una es el Denl•art, ll!~rnado tambi~n Din
~ (en ·eahlavi: Actas de la Religión), es una enciclopedia 
de la religión zoroastriana. ~l original estaba comnuesto de 
nueve volúmenes, pero solo .. narte del 3o y la totalidad de 
los volrunenes 4 al 9 existen. La porción que sobrevive de1 
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libro 3o es la mayor f'uente para la teoloG{e zoroastriana. En 
ella se ni::-.. nifiesta clnra:11ente que el zoroastrismo posterior 
habrá incorporado y reinterpretado ele:nentos ele la filosof'ía 
aristotélica y su vocabulario. Los libros 4 y 6 tratan de me
taflsica, historia doctrinal, la historia de la humanidad con 
un énfasis en la Berite ée l.rán, a\ier:11~ .. s de ·principios moral.es. 
El 7o incluye \1116 bioGrafía de Zoroastro, .en donde se mencionan 
l.as •xperiencias religiosas de Zoroastro. ~or ejempl.o, cuando 
tuvo su l~ revelaci6n a la edad de treinta años. Ios libros 
80 y 9o son comentP-rios del Avesta, y ahí se explica como el 
rey sasánida Sapor recuperó los libros disperaos en la India 
y Grecia y los reintegró al. Avesta. Estas rartes son la dnica 
i'uente de inf'ormaci6n sobre l.a f'orma original del Avesta y como 
se perdieron bajo la conquista de Alejandro Magno en 330 A.C. 

El dato yreciso oe la reunión ae los escritos del Denkart 
es desconocido. Europa ebtuvo al tanto ue él por l.a edición 
impresa en Dombay, India, en 1848. Aparte del Denkart, existen 
obras en pah1avi que incluyen una traducción y comentario de1 
Avesta. La otra. obra tardía de las que h_icimos ref'erencia a1 
principio es el Bupdahjsbn o Bundahisn, tambi~n en Pahiavi que 
significa· crea.c.ión priricipa1. Estas escrituras z.oroastrianas 
ofrecen una narraci6n d~ la creación, historia y duración del 
mundo; el origen de1 hombre y la naturaleza de1 universo. Es
crito también hacia el siglo X (aproximadamente 900 D.C.). está. 
basado, seglñl parece, en material antiguo de una parte perdida 
del Avesta ori,sinal, preservando algunos elementos prezoroastri~ 
nos. T.ambién trata el aspecto de la astrología, para 1o cual 
expone el. horóscopo del mundo o la posici6n de los astros en 
el comienzo del mundo 25 • De1 Bundahisbn o creación principal, 
la mayoría de los libros son anónimos tales como Menok Kbrat 

(Esp:!ri tu de Sabiduría), un resumen ele una doctrina basa.da en 1a 
raz6n y el l.ibro ·· ó.e Art.ay Vira.f', el cual de3cri.be el descenso 
de Vira:r al inframundo, as{ como su ascenso al cielo, el placer 
y las penas que a.guardan a lo virtuoso y a lo maligno. Hay 
también unos pocos libros firmados, tales co:no la üe 1os herma
nos Zatsparam. y r"ianuschchihr o Marda.n-Farrukh' s Shkan,d-Gwnani.k 

Vichar (~ispersi6n ~inal de dudas), una apología de la religión 
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mazde:!sta dirigid1i contra el ma11.iqueísmo, el cristi.3.llismo, el. 

juds.:!smo e islr.unismo. •rarnoién no.y libros ::::oroastrianos escritos 

en persa 1 al{i;unos en verso y otro::: en vrosa, algunos de ellos 

recopilados con el titulo do ,f¿,s~?Ti·tos Zoro~rianos. Los docu
mentos m'~ª recientes c:om.:oi·c·)ndcn r~l intcrc:l..mbio ele corresponden

cia entre zoro:-::.s·trianos de Ir~.n y de la India y el tratado, 

t i·tulado O lema-ye Isl::-i.m (Los doctos del 1:-JlNU) con tendencia 

decididb.mente zurvs.n.isto.s. · 1!::~tu fue considerada como herej:!a 

por la iglesia mazdef ta. 
Las interpretacioncG el.e los e::;cri toree griegos de la reli""' 

gi6n :;¡ntigua iranü>. GOn muy e:::casas, de esa podemos mencionar 

la de Plutarco (46 A.C.- 119 D.G.) y su tratado de Isia y Osi

~' en donde se encuentra un reswnen de la doctrina duaJ.ista2~ 
aunque es un anacronismo lln.m:ccr dualista a la religi6n irania 

en esa época siendo que el ·término fue ·introducido mucho des-
pués27. . 

En relación a las fuentes, l~ literatura escrita en la len

gua pahlavi ocupa un lugar Cund::unen·tal. En esa lengua fue eser! 

to el Avesta ql!e .. se conoce en la actualidad. El .pahlavi, tam

bién se escribe pehlevi, es el idioma de lo3 persas d.esde, 

aproximadrunente e],. s:í.'ío 200 A.c., h;:i.sta el advenimiento del Islam: 

(siglo VII D. c.). El libro _.\vesta cst ti. redactado en una variante:· 

del pn.hlavi regularmente llaxnr.i.do :.:i.v:éstico. El :.ü..fabeto pahl.avi se 

desarroll6 del alfabeto arruneo y pasó, :.oor lo menos, por tres 

varied::i.des local.es, tod."l.s ellas escritas de derecha a izquierda. 
De. las 22 letr!ts en ar;:::.Jneo, la mayoría viene a representar más 

de un· sonido. en r.ahl:ivi, varias de esas letras no fueron usadas 

y al.gunas vece.s una se convirt i6 en letra en pahl.avi. De éste, 

el noroccidental, tuvo 20 letras y el suroccidenttl, 19. El av6s

tico tiene una escritura cu_rsiva, tiene 50 letras distintas y 

fue quizás ideado por ce~par:-¡,do. Una peculiaridad del sistema de 

escritura pahlavi fti.c la costumbre de .usar ·¡;ala.bras arameas para 

representar n,alab:c::Ls p;úllnvis. Un e jcm-nlo es "rey", en pah1avi 

~' el cual :fue eser:!, to con~1isten-t;emen·to m-l-k, corno la paJ.ab:r:-a 
::irr.unea de rey rnr.i1ka, pero J.eída como sh2.h. T.;s'l:e seguimiento f'ue 

µtiliza.do en los ideogramas. Debido a esto la construcci6n pah1avi 

ef; muy dificil. éic leer, ~·rnr su ; i~-1-l;<:>ma confuso de escritura, de 

origen ·ara.11100; · i1ombradc ,üí~abeto pa.hluvi. La forma 
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nula comp1e~a de1 pah1avi se desenvo1vi6 entre e1 afto 300 7 
1000 n.c. Adenms fue 1a lengua oficial del imperio sasllni
da (226-652 n.o.). E1 pahlavi se utiliz6 para designar 
tanto el dia1ecto nororienta1 de 1as partos como el de 1oe 
soberanos sasánidas del sudoeste (el Fars). 

Otras fuentes át11es para el estudio de1 mazdeísmo son 
1as m.onedas e inscri.pciones en pah1avi. 

La mayor parte de la literatura pah1avi es religiosa: 
traducciones y comentarios sobre e1 Avesta del período pre-
is14m1co y 1as dos obras zoroaatrianas Btntdabisbn y Denlrert
Estos manuscritos fueron preservados por los parsia en B~b~ 
y en otros 1ugares de la India. E1 pah1av1 fue reemp1azado 
por e1 persa moderno• escrito en a1fabeto arábigo. A 1a 
traducci6n del Avesta al pahlavi se le ha 11amado zend 
(traducción o versión)& 

En cuanto a1 viejo persa fue hablado hasta a1rededor de1 
s1g1o IV A.e;., atestigua·do. por las inscripciones escritas 
en cune1:to.rm.e que refieren en persa. antiguo. Un e jemp1o so
bresal.lente ·de esta l.engua es el gran monumento de Dar{o 
I• e~ Bis1tun, Irán~ Estas inscripciones·están en tres 1en
guas: e11 viejo persa. e1amtta y acadio •. 
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4. El. Avesta 

La.des1gnaci6n Avesta para l.as escrituras sagradas del. 
mazdeísmo o zoroastrismo :fue adoptada del. término Avietak¡ 
ordinariamente empl.eado en pah1av1 de 1a 6poca sas4n.ida. 
Si.n emb~go es desconocida l.a significación exacta 7 cual. 
es l.a derivación de esta pa1abra. La forma Zend Avesi;a fue 
introducida en el. medio eepecia1ista europeo, primero por 
Thomas B7de en 1700 y l.uego por Anquetil. du Perron en 1771, 
pero fue un término inadecuado. La equivocaci6n de lI7de Y' 
du Perron se produjo de la inversión que hici..eron de la 
frase usual. en pahlavi Avtstak va Zand o Apastak va Z~nd 
(Aveate. v Zend) o La }Je;y y comentario. El. térmi.no Zand¡ 
como 1os sacerdotes parsis lo comprenden denota propiamen
te: entendimiento, paráfrasis o explicación y se refiere 
a 1a versión tardia.pahlavi y al. comentario de 1os textos 
av~sticos. La denomin.aci6n para ese texto sería, entonces 
Ayes.ta. y 1a noción ~- corresponder!a a l.a versi6n pab1a.-
v1 y a su comentari.o. Aunque-tambttSn Zend· A.vesta sea usado, 
frecuentemente, cada vez que se mencionan 1as traduco1ones 
'tcci.dentaJ.es. La ed1.c1.6n de l.os textos, durante 1os sas4.
nidas se rea1iz6 en l.a 1engua pah1avi uti11zada tanto para 
registrar 1a tradi.ci6n oral. como para hacer 1os comentar1.os 
a 1os :manuacri. tos reunidos. Esta escr1 tura. es · l.e{da de de
recha a izquierda. De esa versión se han conservado el. Yasna, 
VS.spered 7 Vendidad• con álgunas porci.onee d.e otros capftu-
1os de textos st.m11ares. ~a transferencia de esta versl6n 
es de traducción pa1abra por pal.abra de1 ortgina1 con adi.o16n 
de gl.osas expl.icativaa· ocasionaies 1.ndependientee, que a 
veces son comentarios el.aborados detenidamente. 

La 1~gua en que est& escrito el Avesi!a se 1e ha desig
nado .comunmente. avéstica, el. sigio XVIII, XIX, 1e 11.amaban 
zend. El. al.fabeto del. Avesta es más reciente que e1 1enguaje 
que representa. Los caracteres son derivados de1 pah1av~ aa
smi.da. 

De acuerdo a su sn41tsis fi1o16gico 9 e1 Ayeata fue divi
dido por 1os 11ngUistae en dos períodos: a) E1 más an"tiguo 
l.1amado dialecto gáthico refl.eja un escenario l.ingU{stlco 

'··~----·· 
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existió Zoroastro y se ha asociado al sánscrito v~dico de 
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l.a India; b) Abarca la mayor parte del Avesta y su lengua
je es·máa reciente mostrando simplificaciones graduales y 

variaciones gramaticales, cuando e1 canon del Avesta fue 
fijado, el av~stico ya era una lengua muerta, conocida s6-
lo por los sacerdotes, sep,dn dice la tradici6n zoroastria-
na. Al' distinguir l.as variantes ltngiilsttcas que pertene
cen a distintos lapsos de la historia de Irán se ha sefta-
1ado que el Avesta es una colecci6n de textos compilados 
en diferentes l.ugares y épocas y completado bajo l.os sa.

smidas. Durante el tiempo del.' renacimiento :mroastriano'' 
(si.gl.os IX-X) se hicieron varios resdmenes de. l.os que.sur
gi.eron l.os 21 l.ibros originales del Avesta. A estos libros 
se les ha, designado como Nasks (Libros)• El tratado 
llenkart (Actas de religión), ofrece una versi6n de el.l.os 
aunque l.a mayoría se perdieron durante l.a invas~6n árabe. 
La compil.aci6n can6ni.ca del. Avesta se ha situado en el 
siglo IVD.c., segdn el. Denkart, bajo el rey sasánida 
Sapor II; es ciectr,.800 o 900 8.ños después del.a pred'ica
ci6n de Zoroastro. 

Por l.o tanto el. Avesta existente es el residuo de una 
literatura de considerable extensión, de acuerdo a la tra
dici6n zoroastri.ana. La pah1av1 hablé. de 12.00 cap{tu1os. E1 

. . 

h'istoriador med'ieva1 Tabar'i, en sus Anales, ast como Maeudi 
se refieren a \Jna copta escrita sobre l.2000 cueros. Varios 
escritores sirios hablan de los libros sagrados, refiriendo 
su gran extensión y Plinto el Viejo menciona 2000000 de 
versos compuestos por Zoroastro. La extensi6n, 1a historia, 
l.as versiones, etc., de la literatura avéstica se encuentran 
en el texto pahlavi Venka,rt y en e1 R~vayats escrito en persa 
moderno. Ambos textol:j ttan una 1nformaci6n deta1l.ada.de l:-os 

conten'idos antiguos del Avesta original.; y de acuerdo con e1 
Denkart, l.os voluminosos manuscritos originales, fueron des
truidos en su mayor parte cuando Alejandro invadió Persia y 
mand6 a destruir el palacio real de ~era6po11s, junto con la 
ciudad, deJando todo en ruinas. Lo mismo le pas6 a Suoa 7 a 
Paságarda. La narrac16n del Penka.rt dice que habf.a una copia 



en 1os tesoros oa Sha.¡iigan en l'erstSpo11s durante 1os aquem.t 
ni.das. 
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Bajo ei: ú1 tilno arsác·tda, a principios de1 sig1o III, se 
trat6 qe reunir varias partes dispersas de1 Ayest~ que habfan 
sobrevivido. E1 rey Vologeso I, segdn e1 penkert, orden6 que 
todos loa documentos sagrados :fueran copiados y que las por -
clones preservadas en 1a tradición ora1 fueran otra vez pues
tas por'escrito. Este trabajo 1o continu6 e1 rey sas6n1da 
Ardashir, quien comision6 al sacerdote principa1 de su go
bierno: Tansar para reunir e1 material disperso. Su hijo 
Sapor I continu6 esta tarea. Bajo Sapor II se hizo 1a revi
si6n :tina1 del. Ayestg,. 

Los manuscritos, no tan numerosos como los antiguos, so
brev:l."en gracias a que a1gunos ejempl.ares fueron redactados 
sobre pergaminos. E]. m4s viejo fue hecho hacia la primera 
m1.tad de1 siglo XIIl: D.c., o aproximadamente en el afio 
1200. 

Una parte considerable de la versión pahlavi del Ayestg, 
fue traducida al. s4nscr1to por Neryosangh, hijo de un sacer
dote zoroastriano. Esta traducci6n ha si.do utili.zada para J.a:,. 
comprens16n 11ngüf.st1ca de1 orlg1na1 pah1av1 por los traducte
res occidentales. Estos libros estaban en la India, enl.as 
cludades de Yezd y en Persla, en Kerman. A1gunos de estos 
manuscritos fueron depositados en la bib1ioteca de Copen.ba
gue·, 7 tambi'n en Ox:tord, Londres, Parf.s 7 Munich9 de CU1"0S 

paf.ses · surgieron l.os traductores mAa importantes del. Ayeata. 

Dichas obras son c_erca de uno. cuarta parte del Gran ,·Avesta, 
del.·recopilado entré l.a di.nast{a saa6nida, como indica el. 
Dep.ka.rt, ya que se perdieron otra vez a raíz de J.a conquista 

· 4rabe; 1a 1nvas:l.6ñ muau1Dlana a Persia en el siglo VII D.c;.-: 
Después de un tiempo muy breve de tolerancia religiosa por 
parte· a.e 1o:.:J á.rabees empez6·la represi.6n contra l.areligi6n 
mazde{sta y BUS J.ibros fueron quemados, los que encontraron 
a su paso •. .ua gran mayoría de los creyentes zoroastrianos 
fueron perseguidos y se vieron forzados a aceptar a 1a reli
gl6n de1 (!nrAp. Algunos huyeron a la India llevando consigo 
retazos de sus escrituras sagradaa y los pocos que sobrevi
vieron en rersia tuvieron su re1ig16n en la cl.endestinidad. 

A pesar de las persecuciones, algunos continua.ron practican-
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do su re1igi6n mezc.1ándo1a con creencias árabes. Ambos gru
pos 9 1os parsis de la India y 1os guebros o gabars de Persia 
fueron 1os que trataron ele preservar el Avesta, a1gunas ve
ces cópiah>.do1o de nuevo, ue igual modo conservaron otros es
critos en ~ahlavi., pero ¿qué tanto de la materia. textual se 
puede averiguar al perderse la mayor parte de los tratados 
avésticos? 

Las a1usiones al Avesta despu~a de la conquista musul.mJ!: 
na fueron primero hechas por escritores árabes, como el ya 
mencionado Masudi. (940 D.c.), quien sefia1aba que el Aventa 

bab{a sido obra de Zoroaatro y a sus comentarios 1os nom
braba zend, también di.6 una explicación pazand o pazend (o 
conjunto de g1osas que acompafiaban a la traducci6n pah1avi 
de1 A~~~+.A) El Ab~e+.~ (Avesta) es mencionado en repetidas 
ocasiones por Al-Biruni hacia ~1 año 1000 n.c. En el diccio
nario (Léxico) sirio-arábigo de Bar-Bahlu1 (963 n.c.) se ha
ce referencia a1 Ayastat, un 11.bro de Zardusht (Zoroastro) 
comoc()mpuesto en variás 1enguas: sirio, persa, arameo, e;tc. 
En uno de 1os primeros comentarios sÓbre el. Nuevo Testame~to 
de 852 D.c., por Ishodad, obispo de Hadatha, cerca de Mosu1, 
menciona el. Abhast:¡ (Avesta), igualmente como obra de Zoroas
tro en doce lenguas d1.f'erentes• Pero. todas estas a1uoiones 
fueron hechas por extranjeros y algunas de e11as desconoc~eri
do realmente el. texto. Las f'Uentes iranias que traten este 
asunto adn no han sido asequibl.ea a excepción de l.oa 7a men-

· clonados.· 

a) Estudios del. Avesta y 1a reli~i6n zoroastrlana 

Una de las primeras investigaciones que más abordaron la 
rel1gi6n de los iranios fue la del franc~s Bernab4 Brisson 
en su 11.bro en latin: De Regio l'ersarum Principatu 11b.d(1590)·. ai 

segundo tomo habla del.as costumbres y de la religi6n ae io~. 
antiguos persas haciendo una comparaci6n con 1os di.oses roma
nos. Tambi~n menciona l.os días de :fiesta, 1os casamientos con
sangulneos y ciertas costumbres funerarias, tomando com.o 
base 1as fuentes griegas y comparando 1a religi6n con e1emen-
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tos de la naturaleza. Es decir, dando una vis16n de1 zoroas
trismo afín a la cosmogonía gr·1ega. 

La obra que más trascendencia tendrá será la del profesor 
de lenguas orientales (particularmente lenguas semíticas) en 
Oxford, Thomaa Hyde, en su libro escrito tambi~n en latín 
Veterum Persarum et l'arthorum et Medorum religionis historia, 
editad~ en 1700. Los parsis de su época son la principal f'uen~ 
te a l.a que recurre Hyde. 'Pero él no consulta un manuscrito 
de l.a parte del Avesta: el Yasna que hah{a sido llevado a 
Canterbury en 1633. Hyde comien~a por distinguir l.os persas 
antiguos de l.os modernos. El se empeña en demostrar su mono-
. te!amo y con esta finalidad, se esfuerza en presentar a Mitb.1-a 
y el f'uego, lejos de las divini.dades verdaderas~ Zoroaetro, 
agrega HJ'de, el. reformador religioso, conocía la doctrina 
de los jud!os. También habaa de la relaci6n entre 1a religi6n 
persa 7 la de Abraham. El concluirá que Mithra, de ningthi 
modo, serA una divinidad. Mithra trata de los cuidados del. 
ag\ia y del fuego: de los dos principios, el de la 1.uz 7 el. 
de 1.as tini.ebl.as;. de la creación, del origen del. género hu
mano, del puente Chinvat, etc. El libro de Hyde contiene va.., 
riae representaciones de Mitbra, de cadáveres e:icPuestos a l.ae 
aves de rapifta como re1ata Herodoto de 1a religi6npersa y de 
sus costumbres religiosas. 

A pesar de su v1si6n simplista de 1a re11gi6n irania, 1.a 
i.nf'1uencia de Hyde, llegarla hasta. el siglo XX, porque parece 
ser que él, :f'ue el. primero en introducir, segdn Rudol:f' Eucken, 
1a noci6n dt:=. ciuaJ.ismo para aesigil.ar 1á rel.igidn de Persia! 1a 

v1e16n de dos principios/divinidades en constante 1uohas e1 
bien y el. ma1, Orm.azd y Ahrimán. Después esta noci6n serA 
adoptada para de:f'inir la re1ig16n mazde{sta, incluso uti11.za
da en filosofía en sus respectivas variantes. 

En 1723, una copia del Vendtdad, fue procurada ppr el in~ 
g16s George Bouchier, de 1os parsts en Surat (India) y fue 
depositada como una curiosidad en la biblioteca Bodl.eiana en 
Ox:f'ord. 

La Historia Criti.Q_~~~· ~nigueos y de1 Manigueísm.o, del 
franc4s Isaac de Beausobre (1734) habla sobre e1 zoroastris-



mo. Beausobre ve en Zoroastro, un contemporáneo de ~itAgo
ras y dice que Zoroaetro mantiene so1amente un principio 
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supremo el. cual. domina a J.os dos principios, el. bien y el 
ma1, siendo estos subal.t~rnos de é1. Después hace una expo
sicidn de J.a re1igi6n de J.os persas, y menciona que e11os 
real.mente no adoran a1 fuego; que Zoroastro reforma la re
ligi6n pe 1os magos, cuya doctrina consiste en 1os siguien
tes artlcu1os: 1) en 1a pureza de la fe, 2) en la sinceri
dad y 1a honestidad de las palabras, en la justicia, 3) en 
la santidad de 1as acciones; que.esta re1igi6n s6J.o reco
noce un dios, cuyo monoteísmo, 1os persas lo tomaron ~e 
Abraham • Luego menciona el. Zendayeatg diciendo que es una 
pa1abra compuesta que significa un instrumento para encen
der el. fuego. Este trabajo de Beaus~bre es una obra de se
gunda o tercera mano, basándose en el. libro de Hy.de. 

Anquet11 du Perron será e1 primero en "descifrar" e1 
Avesta, posteriormente vendrá la 1ectura e interpretacicSn 
s1.ste~ticade EugE!ne Burnouf. Anquetil du Perron habla es
tUdi.ado e1 hebreo, e1 árabe y el persa, cuando 1o estaba 
haci.endo ve a1gunos folios de h .:.!lend" calcados . de acuer
do a 1os manuscritos de Oxf'ord (1levados por e1 ing1~s 
Bouchier) y dec1.de trasladarse a la India. Se embarca, como 
s.ol.dado al servicio de 1a · Compaf'i{a de las Indias. En 1758 
11egar4 a Surat, lugar donde se realizar4n sus tnvestiga
ci.ones durani;e tres af1os. Mediante una serie de estratage
mas para ganarse la confianza o al menos el inteÑs de 1os 
sacerdote.a pfllosis de la India,. consir.:Ue que le confíen . 
el.conocimiento de sus libros sagrados. Aprende el persa 
moderno. Anquetil. persuade a los sacerdotes a que lo dejen 
tomar algunos de sus manuscritos. Dentro de estos esttt el. 
Avesta,. Taml>it'Sn es iniciado en algunos de sus ritos y cere-· 
mont:as. Anquet1.1 permanece entre ellos por siete aflos y en 
1761 decide regresar a Europa. Antes de 11egar a París, 
pasa por ox::rord, y compara sus manuscritos con los exis
tentes en la bibliotecaBodl.eiana •. En 1792 deposita.ral en 
1a b1.b11oteca del rey, 180 manuscritos "zenda", pah1avis, 
persas y sánscritos. Los siguientes diez anos se dedicaral 
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a trabajar sobre l.os textos y en hacer 1as traducciones de 
e11os. En 1771 sal.drá a 1a 1uz su versl6n del ~vesta en un 11-
bro 11amado Zend Avesta, en tres volúmenes. 

E1· primer volumen comprenderá l.a rel.acl6n detaLl.ada del. vi.a 
je de .Anquetil; el. ser::undo tratará sobre l.oa manuscritos "zends
páhl.avi.s11, l.a vida de ~oroastro, se¡,:;ún las :fuentes oriental.es 
y la t~aducci6n de1 Vendidad; el tercer volumen comprenderA 
l.a traducción del texto del Avesta, l.a traducción del. Jhm.=. 
d8hisbn, la g~nesis de la lengua pahl.avi, l.a traducción de un 
1éxico nzend-pahlavi", y de un·l~xico pahl.a.v1-persa y la expo-
sición de las costumbres, tanto clvi.l.ea como religiosas, de 

l.os pareis y el sistema ceremon:i.a1 y moral de los 11.bros zenda 
y pail1a.vi. 

A 1a pub1tcaci6n de la obra de .Anquett.1 du Perron se desa
tarl. una ol.a de ataques viol.entos, que gravitarán en torno a 
1a.autentic1.ñad de la obra. Por ejempl.o, se decía, que el. l.1a
m8.do·zend Ayesta. no era una obra genuina de Zoroastro. Sin 
ejnbargo hubo quienes de:fendierol'l 1a autenticidad de 1a obra 
como ·J •. F. Kl.euker que l.a traduce a1 al.emán en · · 1776 ·y como 
comp1emento y.juBt~:l.caci.6n sacará dos vo1Wrienes de ap&ndi
oes. El. primero abarcará la traducci6n de l.a.s diversas memo
rias de Allquetil. sobre l.a.•rel.iGi6n, 1a fil.oaof{a y 1.arel.tgi6n 
de 1a Persi.a antigua; en el. segundo vol.umen defenderá 1a 
au:tenti.cidad del. Avesta.sus argumentos serán: l.) el. zend no 
conti.ene nillgWi el.amento árabe; 2) el pahl.e.vi es una l.engua 
posterior al. zend, ya que el. ~rimero contiene el.ementos 
sem{-ti.cos; estos el.ementos no son árabes, sino da bien ara
meos9 l.o que se puede expl.icar por l.a rel.aci6n de Pers:l.a con 
l.os paf.ses a.e 1engua aramea en 1a épóca sasántda, en 1a cua1 
fiorece el. }:6hiav:L. K1éuker tradujo la obra de Anquetil. para 
l.os te61ogos básicamente. 

Uno de l.os que negó l.a autenticidad de los manuscritos 
encontrados por Anquetil fue el orienta11sta ingl.~e W:l.11.iam 
Jones. En una carta publicadf.l .en fran~6s (1771) sefial.6 que 
Anquetil. babia sido engafiado por 1os parsis, ya que 4stoa no 
1.e bab:!an mostrado su re1i.gi6n como era en real.1.dad. Pero 1os 
eatudlos 11.ngUls'ticos de W11liam Jones dieron una noct.6n para 

.. , .. : . . ,. , .. _' 
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1os estudios comparativos posteriores. Jonea conc1uy6 que el. 
zend era un dia1ecto de1 sánscrito. Conc1usi6n que hizo no
tar el,. posibl.e parentesco entre l.os dos idi.omas. En l. 798 el. 
padre ~aul.o de Saint-Barthél.emy deaarro11o l.a noci6n de Jones 
en un fol.l.eto sobre la antigUedad y 1a afinidad del. ~end, 
del. s'1iscrito y del. alemán. De sus comparaciones sae>I l.a si
gu.ienté conc1usi6n: en una antiglledad muy remota e1 sllnscri
to se habló en Persia, Media y en l.a época de Zoroastro. 

Barthé1e~ aceptará la autenticidad del. Zend Avesta, me
diante sus comparaciones l.ingU{sticas y manifiesta que el. 
21Bnd deriva de1 sánscrito en línea di.recta. 

En 1793 aparecerán las memorias de Si1vestre de Sacy don
de presentará su desciframiento y exp1icac16n de 1as 'inscrip
ciones y monumentos pahlavis de los primeros sasánidas. Su 
principal instrumento para descifrarlos fue el léxico pahl.avi. 
~persa, publicado por Anqueti1 du Perron. Estas inscripcio
nes descifradas por de Sacy fueron la el.ave que se si.gui6 para 

·. 1a interpretaci6:ri de l.as inscripciones aqueménidas. Lo que 
contribu,y6 a confirmar la autenticidad de 1os manuscritos 
de Anquetil. llevados a Europa, fue el. avance en el. estudio del 
s&iscrito, as:l como e1 estudio de l.a gramática comparada. Ha.
.cia 1825 l.os textos av.Ssticos empezaron a ser estudiados por 
espec!.al.istas del sánscrito. La afinidad muy próxima entre 
l.as dos lenguas ya hablan sido indicada por 1os especial.istas9 

· pero en l.826, la más elaborada re1aci6n entre el. s4nscri to 
·:f e1 Ayeetg. fue. mostrada por e1 fil.6sofo dan&a Ramus Rask, 
quien habla viajado a Persia y a India y había traído consi
go a l.a bibl.ioteca de Copenhague al.gunos manuscritos val.iosos 
del. Ayesta y 1ibros pahlavis. Rask, en un trabajo pequefto so-

.b%"e la edad y l.a autenticidad del. l.enguaje z.end (1826), pro
bd l.aantigUedad del.a l.engua y mostr6 que era distinto del. 
6ansc»tto. Su método fue 1a comparaci6n de l.as dos l.enguas 
e hizo al.gunaa investigaciones en e1 alfabeto de los textos. 
Es decir, Rask, subray6 que el. ~end no era, como algunos au
tores pretendían, un simpl.e dialecto de1 sánscrito, al. con
trario era una l.engua íntegramente caracteri~ada como tal., y 
que las dos lenguas eran familiares entre s1, casi al mismo 
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tiempo que Rask se dedicaba a1 estudio de los manuscritos de1 
Ayeeta, un especia1ista franc~s del sánscrito también 1o ha-
cia: Eugene Burnou:f', conociendo 1a re1aci6n entre e1 s4nscri to 
y e1 avéstico se dedicó a leer 1os textos y encontró a trav~s 

de su conoc imien.to del sánscrito, 1as falsedades fi1ol6gicas 
de 1a traducción de Anquetil, cuya versión, segdn dijo, debi6 
ma1int~rpretar a sus maestros, además de que la tradici6n parsi 
debía estar alejada de la tradici6n del Avesta. Bntonces Burnouf 
se vo1vi6 hacia la traducción sánscrita más antigua de una par
te de1 Avesta. Esta versi6n fue realizada por e1 parsl Naryo-

. sangh, como ya se ha mencionado anteriormente, Burnou:t se 
basó en la versión pahlavi y emp1e6 el sánscrito en lugar de 
las tradicione.s sacerdot.ales y las interpretaciones parsls del 
Avesta para traducir el texto sagrado. Este sistema de inter
pretación impuesto por Burnouf' sirvi.6 a otros investigadores 
como · F. Bopp, Haug, Windischmann, Westergaard, Roth, Spiege1, 
Bartho1omae, Darmesteter, de Harl.ez, HUbschmann, Justt, Mil.l.s, 
Geldner, etc. Estos especialistas usaron como clavee1 sánscri
to, de igual. manera la gramática comparada recien establ.ecida 
para 1a interpretación y el significado de las pa1abras y en. 
cierto modo usaron J.a tradición parsi que tuviera que ver con 
l.a traducci6n pahlavi. 

En l.829 Oshausen en Hamburgo publ.ica e1 origlna1 del. texto 
Vendl.dad y Eug~ne Burnouf', en París, el texto comp1eto del. 
V:end1.dad, Yasna y del .Vispered. Estas dos edic.iones conati tuy'en 
1C)s.fundamentos que permiten a F. Bopp comenzar el. estudio de 
l.a 1engua zend en su c4!lebre obra sobre la gramática comparada 
de J.os idiomaa indoeuropeos: Gram6.tica comparada del. s4nscrito, 

.zend. griego. latín. l.ituano. g6tico Y alem4n en 1833 
En 1864 es publicada en Viena el primer vol.umen de Comenta

rio sobre el. Avesta, el segundo se publicaría en 1868. En 
·J.874 Spiegel en su fascículo Estudios arios tratará cuestiones 
gramatical.es, mito16gioas, además publicar~, nu!s adel.ante, otros 
trabajos sobre l.a materia. La obra de Spiegel. es una enciclope
dia de la 1ingU:!stica y de la :fil.ol.og{a zend fundamentada en 
l.a obra de Burnouf Spiegel. utiliza el mismo mdtodo que aquel 
y desarro11a una crítica muy semejante. 

',. .. ' 



75 
Haug al. estudiar el Vendidad y 1os Gathas util.izar4 el. 

m~todo a partir del análisis etimológico y continuará con l.a 
comparación de los Vedas y alr:unos cap{tu1os del Avesta. 

Los estudios del avé8tico hechos por Max MUller eran 
puramente gramaticales, originalmente ~l estudiaba el. s~s
crito pero despu~s con la ayuda del m~todo comparativo, a 
partir,de l.845 estudió el. AveHta que l.o ll.ev6 a la compara
ción de l.as rel.igiones y a l.a edición del Ri~ Yeda incl.u{do 
en l.a obra que dirigi6 en cincuenta y un vol.limenes: Libros 
sagrados de Oriente (1861-1867). James Darmesteter (l.849-
1894), a partir de sus estudios de l.as lenguas iranias anti-

. guas y de l.a gramática comparada .se interesó en el. Ayeara, 

particul.armente e11 l.aa traducciones ingl.esas y f'rancesa:s. 
El. fundnmento de suo Estudios iranios fue la 1ex1cograf'ia 
y l.a gramática comparada; tambidn se dedicó a hacer un es
tudio exhaustivo de las investigaciones acerca del. zoroas
trismo, as{ como de diferentes fragmentos zoroastrianos. 

b) La versi6n actual del Avesta 

Los :fragmentos existentes reunidos por 1oa zoroastrianos 
eet6n div1d1dos de l.a siguiente manera: 

l.. Yasna (incluye Los Gathas) 
2. V1spered 
3. Yash.t 
4. Textos menores, como Nyaishes, Gahs, etc. 
5. Vendidad 
6. Fragmentos, ejen1plos de e~toa es el. Hadkokht Haet, etc 
Para el. ceremonial re1igioso de 1os zoroaatrianos tanto 

l.os parsis de l.a India como los guebros o gabars de Persia 
estas escrituras sagradas se han dividido en dos grandes gru
pos: ei pri.JJ1ero comprende el Vend1..dad, Vispered y Yasna, estos 

usados en el servicio de cul.to y e$tán ordenados como un con

jwito para las finalidades l.i t-drgicaa y forma propiamente e1 
Avestg. En al.gunos manuscrt.tcs estos tres 1ibros aparecen en 
dos diferentes ~ormas de acuerdo a l.a ceremonia rel.igiosa 
y no por l.a versión pahlavi. Si loa libros ae mantienen sepa
rados es porque cada parte esta acompañada generalmente por 
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una expl.ica.ción en pahla.vi. En el. ritual están libros que ae 
recitan juntos, pero sucede que los r~apítulos de un l.ibro son 
mezcl.ados con otros debido a ~rop6sitos litdr~icos, es decir 
porciónee de uno se insertan en otra parte y se arregl.an de 
acuerdo a como van u ser usados en el servicio. En este caso, 
1a traducción pahlavi es omitida y la co1ecci6n es titulada 
Vendidad Sa&h o Vendidad puro o sea un texto sin comentario. 
En el. segundo grupo se encuentran las oraciones menores y el. 
Yasht , en el. cual se incluyen les manuscritos del llamado 
Kborda Avesta o el Pequefío Avesta. :r-;ste es un libro de ora
ción para l.os legos, tambiér.. están incl.u!dos al.gunos :frag
mentos que en el ritual. zoroastriano tienen propósitos espe
cíficos como por ejemplo el. culto seguido a la muerte de un 
zoroastri.~.::o y 1as oraciones que se deben decir para tal. su

ceso. Fara los parsis y los guebros el. más importante de 
ambos grupos es el que cotlene e1 Yasna porque ah{ se en
cuentran 1as enseñanzas de Zoroastro. 

c) El Yasna 

Como se ha señalado anteriormente el. Yasna es la obra 11-
tdrgica principal del canon mazde{sta, el cual. consiste en 
determinadas alabanzas y oraciones que son recitadas fntegra-
mente durante el ritual zoroastriano, por 1os sacerdotes de1an~ 
te del. fuego sagrado. La cornposici6n del Yasna es de setenta 
y dos cap!tu1os, nombrados .en lengua pahlavi Ha, Hai.ti. Este 
.nombre se encuentra escrito en el cinturón (lrnsti) de 1os 
sacerdotes parsis. 

Varios de esos se·tenta y dos ca.p{tul.os son meras repeti.
ciones; J.os contenidos de algunos de esos capítulos son muy 
semejantes, por ejemp1o los capítulos 5 y 18 son esen.cia1mente 
id~nticos a los cap{ tul.os 35 y 47, as{ como a los cap!tu-
1os 63, 64, 66, 67 y 72. Como estos hay otros ejemp1os. 

De acuerdo a su contenido el libro Yasna conforma tres di
visiones aproximadamente iguales: 1) del capitulo 1 al. 27; 2) 
del. capitulo 28 al 40; 3) del capítulo 41 al 72. 

La primera parte, del capítulo I al 27, se inicia con 
una evocaci6n del dios Ormazd y otras divinidades de la reli-
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gi6n, por ejemplo, Anahita, Mithra, etc., de acuerdo a su 
rango (capítulos 1 al 2). El siguiente capítulo (3), está de
dicado a la ob1aci6n (mya?idn), la consagración del agua sa
grada· (~aptb~) y otros ofrecimientos, cuyas f6rmulas ritua
les son muy similares (4). Después de una corta oraci6n vie
ne el designado Hom Yasht (9-11), en el que el haoma, cierta 
p1anta:cuyo jugo produce embriaguez, se prepara y es ingeri
da por los sacerdotes (libación de1 haoma), como el rito sa
grado impone esta planta es personificada y adorada tanto como 
planta como divinidad. 

Después de esa sección si{!Ue el credo zoroastriano, de 
~pocas más recientes (12), y por otras fórmulas espec{ficas 
(13). Con el capítulo 14 empieza el ritaota Yei.mya, capítulos 
del l'lto.t=Yasht, o los 21 Na9k""? (libres) del Ayesta inicicl.~ 
En. los primeros capítulos de $~aota-Yesn;ya se hallan invoca
ciones de los espíritus del d{a (16), de los períodos del afio 
y de las .distintas ~orinas del fuego (17), los capítulos de1, 
19 a1. 21 contienen. comen·¡;arios acerca de l.a mayor parte de 
las oraciones del Avesta.; 1aa oraciones sagradas, el. Ahuna 
Vairya, Ashem Vohu y Yenghe Hatam, y constituyen parte del 
tercer tias.k original., l.lamado El Bak Nasl¡. Los cap!tu1os 

sigUientes (22-27 l, se componen de una serie 11 t\1rgica, ll.a
mada Homast Yasbt, que acompaBa la segunda preparación del 
haoma .en 1a ceremonia. Los cinco Gatbaa junto con el Yasna 
Haptanghaiti (Yaona de los siete cap{ tul.os), forman los cap{
. tulos 28 al. 5~ (exceptuando el. 52) que contrast8n con las 
otras partes del. Yaana por sn e?ní.poslci6n, rorma y contenido, 
esto constituye l.a secc.i6n ele los Gathas. El. cap{tul.o 53 es 
una interpolación breve entre el. capitul.o 4 y 5 de l.a parte 
de los Gathaa, contenido en e1 anterior capítulo. E1 cap{tu1o 

54 no está incluido en los Gathas por no considerarse escrito 
por Zoroaatro aunque redactado en el mismo dialecto gAthlco 
consiste de un s61o verso, a l.ado de fórmulas introductorias 
formando l.a oración Airyaman Ishya cuyo objetivo es 1a evo
cación de los Saoshyants que se presentan para devolver a los 
muertos la vida en el d{a d~ la resurrección. Despu&s de un 
breve resWI1en de lof.> G·athas ( 55) le sigue el .:~o.ah Yaabt (57) 
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\ma larga y detallada. personificaci6n del ángel Sraosha, pre
cedido de· un capitulo breve (56) de la misma tendencia a ma
nera de introducción. El capítulo 58 incluye oraciones espe
cia1mente para ser recitadas en el juicio final del hombre. 
En el capítulo siguiente (59) se reanudan las invocaciones 
dirigidas, mediante una fórmula de bendición, a la casa de un 
adorad9r piadoso (60), una fórmula parecida al exorcismo (61) 
y ur;i.a serie de estrofas pura ser recitadas en relación al fue
go sagrado (62J. Los capítulos 63 al 68 constituyen el Ab-zor, 
ofrecim:.\.en-tos a las aguas, como una parte introductiva, son 
loe capitu1os 63 a1 64, alabanzas a Anahita, la divinidad v1n
cu1ada a las aguas (65) y l.as fórmulas usadas en l.a consagra
ci6n y adoración representada en el agua santa (66-68). E1 
libro finaliza con invocaciones parecidas a las anteriores (69-
72), terminando la ceremonia del Yaana o Sacrificio. 

d) Vispered o Visperat 

El signifi.cado de Vispered o Visperat (Visprat) es "Todos 
' . 

los jef'es11 , no está compuesto de textos unido.a y consiste me
ramente de agregados de partes del texto Yasna que se parecen en 
lenguaje y forma, éste incluye 24 capítulos llamados Kardah. 
Tambi.én contiene invocnci.ones y o'"recimientos de homenaje a 
los héroes de la tradición zoroastriana. En el ritual 1os ca
pitulos de1 Vi.spered están intercalados en el Yasna. 

e) Yashts 

El Yasht o himno está compuesto de varios capítulos escri
tos principalmente en verso y.cuya composición es más reciente, 
siendo probab1e que sea del p er{odo aqueménida, pues el dialec
to es muy parecido a la 1eneua del viejo persa de esa ~poca.· 
Este texto muestra una gran afinidad con la religi6n de los 
persas tal como ia describe Herodoto. Este l.ibro de forma poA
tica está compuesto de 21 himnos. Cuyo contenido se mantiene 
entre la leyenda :r el mito. J,os árlf.r,eles de la religión (7eza
tu) y los héroes del Irán an.tir:,uo son l.oados y glorificados. 
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Cada uno de estos himnos están dirigidos a ce.da una de las 
21 á.eidades, tal.es corno J..nahi ta, M.i thra, Verethraghna 1 etc. 
El. orden como son adoradas· esas di.vi.nidadea corresponde en gran 
parte con l.a secuencia con que se acostumbraba nombrar l.os 
días del mes. 

En forma externa los Yashts están caracterizados por su 
inicio'id~ntico a la conclusi611, pero difiere básicamente en 
longitud, edad y carácter. Los primeros cuatro están compues
tos de material. tardío y los ~ltimos dos consisten de f6rmul.as 

. Yashta comunes con un nún1ero de citas de otros pasajes. El. 
Yasht está estructurado para s.er recitado con pocos interval.os 
de aire. De es ton Himnos loo .n1ás importantes son el Yasht 5, 
en donde se alaba a Arclvi Sura Anahi.ta; el Ya.sht 8 que exalta 
1<.'. estrella Tisht:!""Ja. y releta su vi.ctori.a. sobre el demonio de 
l.a sequía y escasez; el Yasht 10 está dedicado a Mithra y es 
de considerable extensión. De acuerdo a e1 especialista I1ya 
Gershevitch este himno puede ser fechado aproximadamente en l.a 
segunda mitad del siglo V A.C. 28 

. En la mayor ¡1arte de1 Ayeeta Mi thra signif'ica contrato, 
convenio, es{ también ea considerado en el Yaoht 1.0; a.ll.{ se 
ha.bl.a del. poder que tiene y que es rr:áa fuerte en e1 mundo de 
l.ao criaturas en la medida que se practica la adorac16n de 4'1 
junto al.a libación 29 del.•haoma. En este Yasht Abura Mazda 
aparece vinoul.ado a l.a verdad que aleja de los pel.igros del. 
mundo al. hombre~ Mithra es visto como dios de la l.uz y 1a 

·verdad, 4S1 ha.ce frente. a aquellos que han cal.umniado su jura
mento o roto su promesa; el Yasht 13 está dedicado a gl.orifi
car y propiciar l.a 11egada de los esp{ritus guardianes Ctraya
ah.ll) de l.a rectitud; el Yasht 14 es en honor de Verethaghna, · 
l.a encarnación de la victoria; y el "íasht 19 can.ta las al.aban

zae de la gloria ree;ia, no~ remite a.1 resplandor que poseye
ron reyes y h~roes de Irán en tiempoo antiguos como un si.gno 
de su gobierno por derecho nivino. 

f) Textos Mer"oros 

Entre estos textos se enr.~uent.ran l.os Nyai shea o 1etan{as 
zoroastrianas, una colecci6n el.e cinco or:,tci.cnes cortas o 
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alabanzas di.rigió.as a). sol., la luna, el a¡;u.a, el. :f'uego y a 

1os &lgeles de Khurshed, Mihr (Mi·thra), Mah, Advisur (Ardvi. 
Sura Anahi ta) y A tash quie11J:is presiden esos el.ementos. Estas 
1ete.ntas f'orman una parte importnnte del Korr1ah Ayewta. y 

están compuestas de fragmentos del Yasna y de1 Yashts y 
comprenden invocaciones, súplica~1, ruegos en ca.da 1etan{a 
empl.ea,das por l.os laicos di.a.riamente, as{ como por e1 sa
cerdocio. '.Pambién en los ·extos menores se encuentran 1os 
cinco Gaha, dirir;idos a los espíritus de l.os cinco peri.odos 
del día; lo:::J dos Shiroza, en sus trein1.a pará~ra:fos i.nvoca 
a l.as 30 úti.Vinidades (Ahu.ra Mazda, Amesha Spentas, etc.) 
que presiden 'cada d{a del mes (30 d{as), éstos son reci
tados especialmente en el d{a trei.n·tavo desput'!a de 1a muer
te de un ~oroastriano; los Afrigans o bendtc'iones son cua
tro que se usan para varios propósitos y se dicen acompa
íiados de dedicatoria.e: el A:frigan-i. Dahman, en honor de 
aquel.1os .que han muerto en la fe mazdeísta; el Afrigan-1 
GEftha, recitado en los cinco últtmos d{as .del año, cuando 
l.as almas de ,los muertos vuelven a visi.tar la tierra; el. 
Afrigen-1 Gahanbar, compuesto de im.>trucciones. para cre
yentes, trata.sobre su participaci.6n en la celebraci6n de 
l.os seis f'esti.vales especiales de1. afio; y e1 Af'ri.eazi.;..i 
Rapttb.win que cuenta el. comienzo y el :fin del verano. Todos 
estos fragmentos pertenecen al Khordah AvestA• 

g) Vendidad 

Ley contra 1os demonios (Vendidad), aunque interca1ado 
para propósitos littSr~icoa en1:re los Gathas en e1 ritual. 
zoroastri.ano, no ea.una. obra litdrgi.ca propiamente di.cha.. E1 
Vendidad ofrece Un código sacerdotal~ ·es a.demás <la principa1 
:t>uent.e de l.a coomovisi.6n del zoroa.st;rt.smo, que prescribe 
varias puri:ficaciones, ·, . .., na1idades y expiaciones. Original.
mente :formaban los Nask:;¡ uel ,E\Verta, seg6n 1o señal.a e1 
Denkart. :;.)u.s partes varían, en 1a generalidad de 1os casos, 
en cuanto a estil.o .'! tien:po de composi.ci.6n, está escrito en 
prosa, agrupa 1eyes y reglamentos cnn la final.idad de esta

blecer el bien y derrotar el mal. Esta parte contiene l.as 

.. ,.·. 
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mismas palabras con que Ahuro.. l\1azda expli.ca a Zoroastro e1 
origen de 1as cosas, el génesis, sus propias obras y las 
cosas que creó el mal, t.:u,yo representante es Ahrimán, en equ1va-
1encia a las cosas creadas por Ormazd (todas buenas). Expli-
ca la historia de loB comienzos de la ci•ri1izacl6n bajo 1a 
autoridad de Yima, el hombre primordia'J, durante 1a edad 
dorada. Se elogia la agricultura, también hay exhortaci.o-
nes a ia solicitud y c.ou1paoi{m que se deben al perro, cus-
todio del hoe:a.r y del rebaño. Bnseguida vienen 18 secci.o-
nes de reglas, donde se establecen un catálogo de castigos 
para: cada pecado según su erndo. Igualmente se habla acerca 
del. tratamiento de los cad~veres, la manera en que se debe 
acercar el zoroastriano a los muertos y los m~todos de puri
f'1.cac16n. E1 capítulo J.8 "\;rata, entre otras cosas, del. carác
ter del sacerdote verdadero y el falso, relata una conversa
ción entre e1 ángel Sraosha (Obediencia) y el espíritu ma-
l.igno Druj (Mentira). El capítulo 19 hab1a de l.a prueba de 
Zoz-oastro y la reve·l.act6n del destino del. alma deapu~s de. 
la muerte. Los capítúl.os 20-22 en su mayor parte son de 
carácter médico. 

h) Fragmentos 

· Existe wi considero.ble m.\mero de· fragmentos. Sobrevi
ven, por ejemplo, treo cap{tu1os del Hadokht Nast (secci.6n. 
conteniendo dichos)' donde se describe el destino del. al.ma 

· · despu~s de la muerte. Hay otro :fragmento métrico,· y que se 
refiere a la e:fica:cia de la oración Airyaman Ishya que es 
cantada para. el Saoshyan1:s mesiánico ( o Salvador-fv'.es!as) 
en el d{a del juicio para confundir a Ahrimán y su grupo 
infernal; también existen otros f'rae;ment.os recopilados por 
Bartholomae que incluye un listado de el.los casi compl.eto 
en Altira,nisches Vl?Srterbuch (DiccionArio de i.·ranio anti
~) o en James Darmes1,eter I,e Zend Avesta, Tomo III, don
de comenta y presenta varios de esos t'ragmentos. 

··, .. -·· 
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5. El mazde:!.smo y la 1~elip;i6n j.rr-1.nia 

Varios nombres hm1 :;j.do empl.eG.Ll.os para desienar l~'- reli

gión antigua de Ir&n o Persi:-3,. I'or ejemplo zoroastrismo, 

mezde!smo, c1ualif:m10, etc. 

La ócsign2ci6n ?:l)l'o::;i.stri:~mo ~1.roviene de 10 :fie;ura des

tacada C).e su i:iro:fet~1 /,oro.'.:1~->tro; el nombre mazdeísmo deriva 

del dios sv-1-:.remo d<! 10:1 Uatiw.s: .:1..hura i'1iazd::?.. 

Bl término mazcie:!s:no ::;:e emple6 en f'orm1 eenerglizada a 

partir de 13. consol:ifü:.ci6n en el poder de J_a dinastía sasánida, 

la cutl of"icializ6 esa re-Ligi6n; .:::in embargo, después de la 

colonizaci6n árabe c::~y6 en de:::u::..:o preúmninando la acepci6n zor2 

astri~mo apoyada ~or los sobrevivien~es de esa religión: los 

gU.ebros eQb?.rs y lon ;y=>.rsi.s. 

El lar,iso CJVY comprende eJ. mazdeísmo seg6n la tradici6n 

zoroastrian8., pahlavi ·:,r parsi cmpiez:J. con <:l nacimiento de 

Zoroastro, ubicado por los historiadores modernos en el siglo 

VI A.C., subsistiendo hasta nucs·tra época en dete!mi.nados n\1-

cleos en la India y l'ersia, aunque esta monmnental era no tie-
. . 

ne un desarro1lo continuo; no abarca cada una de las etapas por· 

las que atraviesa la historia de Irtin en el sentido de que ha 

ejercido una inf1uencia.ccntinun, en las creencias de 1os pue
blos de la meseta irania. Ale;un;;.s creencias reJ..igiosas de·ia 

era pre y aquemánida se aproximan m~s a las re1at adas por Hero

doto en sus Historias que a l~t reJ.i~i6n que profesara Zoroastro .. 

La religión de los medos y los persas en e1·per:í6do anterior a 

Zoroastro estuvo caracterizada, quiz~s, por la nresencia de un 

sacerdocio poderoso: los rn< .... ;._:;o:'; n~r:d0~. De los medos, su dios más 

importante de su pante6n, fue zurvf:'.11, relacionado con el tiempo 
y .el destino.· 

Hcrodoto dice que J.os persas no ten·!an templ.os, sin embar

go se han encontrado alGunos en la reei6n en forma de terrazas 

o cuartos cu::iclrados; •::n t i-::r.!lrio~: r.~queménid~~s existieron en las 

ciudades de Susa y Pers~pol~a mmque modestos, protegidos por 

un techo y utili~ados 11 ··r~-• a.J.ojo.r e] fuego sagrauo. 
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El desenvolvimiento de]_ culto al f'uego ha sido estudiado 
casi exclur.iivamente en :f.orma arquenl6~ica; r:le la etapa aque-
ménida se ha conutatado que había un culto al fuego domésti
co: el?- los hogares de los integran1~es de los pueblos iranios, 
bajo el r~gimen de las satrapías, se ten{a siempre un altar 
para el :fuego que constantemente esta.ha prendido y en loa 
días ceremoniales nunca se apagaba. Este tipo de culto era 
enteramente privado; otro era el culto al fuego de la dinas
tía o realeza que se h~c{a en un templo asir;n.ado para tal 
efecto. Por eso se hr\ señalado 11ue el culto Al 'fuego ocupa 
la mayor parte de ln historia de Irán desde tiempos remotos 
y los viajeros que dencribicron l~ religi.6n antieu,a fueron 
los que consiclerarr:m n lon creyent.es mazde{stas como aa.ora
dores del f'uego, incluso ha!;ta ~pocas tardías se les quedó 
esa designaciGn. En la ac-t.ualidau ta!!loién se les llama, 
a1gunas veces as!. 

Es posi.ble que el u:rupo religioso dominante en el gobier-. 
no de los aquemdnidao fueran loe m.ggos, que de acuerdo a He
rocloto, tenían la costumbre de exponer.los cadáveree a 1as 
avee de rapifia pa.ra que se los comieran, pues creían que 1a 
tierra se manchaba al enterrar carne putrefacta. Ademi{s com
batían a los animales que consideraban nialtSf'icos, por ejem
plo 1as hormigas, las serpientes, etc., en cambio favorecían 
al perro, por estar asociado a las actividades pastoriles 
y lo.a magos tambidn eran intérpretes de suefios '30. 

Athl no se ha hallado la conext6n religiosa entre 1os me
dos y Zoroastro; no se puede afi . .rmar que loa magos sigui.eran 
1a re1igi6n practicada por el prc:fetao fero dicho grupo 
ejerc16 .el control religioso en varias ¡~erieraciones ·de gober
nantes de la región irania, incl.uso pudieron ser los antepasa
dos de loa mobeds (sacerdotes Dasánidas) 31º 

Dichos magos eran el elemento básico en la· ceremonia de1 
sacrificio cuyas ofrendas eran generalmente anima1es, por eso, 
quiz~s se convirtieron en un sacerdocio fuerte. En 1a Biblia 
(e11 Jeremías y Ezequiel) hay .referencias a ellos como autores 
de 1a peor de las abclminacioncs: eran wios veinti.cinco " ••• 
que de espa1das al templo de Yaveh y cara al oriente, o sea 



84 
al. so1, 1o adoren y hacia el. oriente se postran y l.1evan la 
zemora, es decir el. bareaman, el ramito a·sua narices 11 ., Se
gón Dj.non-hacia ei afio 350 A.c., aproximadamente-loa adivinos 
medos se servían de vari1l.as" 32 ' que no son varil.l.as sino va.
r1.tas •. As{ como 1os magos adoran al. sol, otro grupo iranio, 
l.os masagetas, también 1o honran y le sacrifican cabal.los 33. 

La rel.igi6n descrita por Herodoto está de acuerdo a l.a 
rel.igi6n antigua irania, con variaciones de origen extranje
ro, pero es imposibl.e_aceptar l.a versión breve que ~l. da 
para hacerl.a representativa de toda l.a re1igi6n persa. Hero
doto era un extranjero y sus informes están marcados de im
perf~cciones enlazadas a su cosmovisión; por esa cuestión no 
podemos tomar muy'en cuenta las omisiones de sus pocos cap{
tul.os que tratan.sobre J.as religiones de 1os grupos iranios. 

De l.os reyes aqueménidas alhi no se ha hallado al.guna evi
dencia que demúes'!ire alguna conexión con'zoroastro; aunque en 
una de l.as inscripciones del. rey Daríolse ha identificado a 
Aburamazda, en que aparece escrito en esta forma, es decir 
como un s6l.ovocab1o, y en donde seénf'atiza el. hecho de q~e 
.Sl..establ.eci6 su imperio y suprimi6l.as rebeliones con l.a 
ayuda de Aburamazda Y' "todos l.os dioses'!..¡¡o De esto se ha 1n
fer1.do 1a pos1b11idad de que dicha idea de preva1encia de 
Aburamazdá provenga de Zoroastro, pero no hay más datos que 
10. confirmen;.· Además no se puede establ.ecerque Ahuramazda 
:fuera el dios supremo y que 1os. otros dioses, que están 
junto a tSl.,.sean subordinados. Si.Dar{o tom6 ese el.eme~to 
(Ahii.rama2'!da) de la creencia de Zor.oastro, cabe l.a duda de 
porque no menciona a l.os "aan:t·osr~tnmortales" y denuncia l.a 
actividad del. espíritu mal.is.no Angra Mainyu. La in:f'l.uencia 
del. profeta sobre Dar!o ha sido sugerida por el. historiador 
francés Cl.emen Hua:rt en El Irán Antiguo 34 ; l.a presencia de 
Abura Mazda, en dichas inscripciones, hizo pensar que 1oa 
reyes aquem~nidas eran zoroastrianos. Pero todo l.o que se 
sabe acerca de ellos es contrario a las pr~dicas de Zoroas
tro s 1as deidades Mithra y Anahita, no aceptadas por Zoroas- 1 

tro. fueron adoradas en la zona tránia. La posict6n
0

de Mi
thra fue particularmente sobresal.iente en el. occidente de 
Irán, l.a l.ibaci6n del. haoma fue práctica corriente entre el. . 
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sacerdocio iranio, etc. 

A consecuencia de la conquista de Alejandro Magno, la re-
1ig16n persa se vi6 sumergida por el. helenismo. La numismáti
ca no muest~a ninguna deidad irania individual. A pesar de 
J.a preponderancia helenista, la religión antigua iran~a no 
desapareció; de esa etapa se hanha1lado en Commagene, '"lí.'0.ci~ 
J.a mitad del. siglo· I. A.e-., nombres.· de di.oses acompañados de· 
designaciones iranias y griegas: Zeus Oromazdes, Apolo, 
Mithra, etc~ Un calendario encontrado en esté siglo en Nisa, 
cerca de Ashhkhabad moderno en Tur<lplienistru-i sovi~tico mues-
tra que es de la 4§poca hel.enista, en el se halla Ahuramazda 
y_l.as entidades; ).os p~deres rendidos a ~1, están contiguos 
:.;::a":. otros dioses como Mi th:r.a, el sol., l.a l.una, etc o El maz
deísmo, a 18. llegada de l.os sasá.nidas, se convierte en un 
cuJ.to mS\Y'ori.tario .establecido como religión oficial que con- '\ 

·.fina a l.os -tirupos~ heréticos. En esta era, la dispoaici6n del 
sacerdocio, de acuerdo a su jerarquía; l.a fusidn de cierto 

.grupo de magos con 1os.herbad'a (sacerdotes que.ofician las 
.. cerem~nias) persas, l.a creación del. canon coiaboran en e1 
·ascenso de 1a. ig1esia..:.e·stado mazde!sta. La jer~µ:{a sacer
dotal. c~mprend{a a 1osehrpat que eran un tipo de te6l.ogos 
dedicados a 1as labores encomendadas a reunir los textos 
sagrados y en algunos caeos escribir l.o memorable de la 
tradición ora1; lgual:Jnentepartici.paban, de esas funciones. 
J.os ehrpat que además.difundían la religión por tierras le
•janas. 

Los eh:cp.at cuidaban también el fuego sagrado de l.os 
temp1os s'asánidas. E1 eh:cpat, originalmente un maestro re
ligioso, se convirtió en uno de los te6l.ogoa fundamental.es 
de1 zoroastrismo •. Dicha je~arqu{a incluyó la creación de l.os 
magupat o jefe de· l.os magos y su superlativo mae;.i;¡,patan, cuya 
influencia notable· del. modeio.shahanshah, "rey de reyes", 
está presente. Los sacerdotes herbada eran los encargados de 
ce1ebrar el. acto religioso, principalmente el ritual. del 
fuego del. mismo modo que l.os sacerdotes magos l.o hacían. Ac

tua1mente los herbada son los sacerdotes de grado menor y en 
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1as .ceremonias importantes fun~en como sacerdotes asisten
tes. Por encima de los herbad§ estaban l.os wohea, cuyo 

. centro religioso e·staba en Shiz; este grupo sacerdotal, qui
z!s se desarrol.16 a partir de la jerarquía de los magos y se 
dedicaron a propagar las ideas zurvanitas y algunas costum
bres de la antigUe_dad irania, como por ejemplo, el. casamien
to con el pariente más próximo. Arriba de los mobede se 
constituyen, con el paso de los s_iglos entre_ los parsis, 
una jerarquía parecida a la cat6lica: el obispo (dastur). 

El sacerdocio fue y es hereditario, siendb el. hijo mayor 
el sucesor en la generalidad de l.os casos. ~ctualmen~e la 
ceremonia de investidura comprende a toda la comunidad; todos 
loa j6venes parais tienen que ser iniciados a1 llegar a la 
edad de siete afies.en India b diez en Irán. Reciben la cami
sa. (e,,_n.,.~e) :tos q_ue se convl'!rtir~ en sacerdotes y el cinto 
(lrustn, l.os cuales vestirán toda la vida. 

De lo anteriÓr podemos resumir que el clero sasá.nida es-
taba asociadoª'l ritual. del sacrificio integrado por la l.iba
é1.6n del. haome.; e1 sacrific1.o de animal.es; durante e·l reinado 

_de Sapor ya·no se sacrificaban bueyes sino c~rderos,35 y otras 
·· ofrendas a 1os dioses anexo a l.a cerem.onia del. fuego. Esa 

jerarquía estaba compuesta de los ehrpa·ts que estaban abaj_o 
. de J.os mag:upa.ts (jefes de magos), aunque en los primeros rei
_nados sashli.das s6lo habían magos y entre el.loa estaban l.os 
ehrpatr¡¡,_ que eran· los maestros del -conocimiento. 

lJentro de los actos ritual.es, al lado del aacrif-icio, es
taban l.as ceremonias de purif1.caci6n con fuego y agua; el 
fuego ocupa tm l.ug~ significativo ~n l.a historia antigua de 
Irhl y en la rel.1gi6n zoroast.riana actual.. Existen altares 
permanentes constatados en l.ás monedas sasánidas, donde· se " 
representaban fuegos ardientes·. Para probar que una persona 
.e13tuviera exenta de cul.pabil.idad era necesario pa~ar a tra-
vés de una.pira, lo mismo que.:fome~tar y al.imentar el. fuego 

. que era prendido de un fuego sagrado, de un lugar de culto; la 
(s) deidad (es) era (n) invocada (s) para asistir al ritual, 
donde se usaba un metal f'undi.do para :fines ordálicos. ·El. 
sacerdote, al. sacrificar un animal, en voz al.ta decía f6rmu
l.as propias para tal acto. Los sacerdotes magos ma~aban 

animales para dicho sacrificio con un mazo y no con un cuchi-



l.l.o, como. l..o hacían otros grupos iranios. 
E]. f'uego estaba asociado al fuego del hogar, reminiscen~ 

cia de l.a tradición irania antigua, y tenía que ser prendido 
y nunca apagado; es decir, deb{a ser un fuego perpetuo, con
servado por el. jefe de familia. En 1.as construcciones, con 
fines 1.itdrgicos, siempre el altar del fuego ocup6 el centro 
del. edificio~ Actualmente en las ceremonias parsis también 
el. rito del. fuego consiste en tener+o encendido y alimentado 
por l.o menos cinco veces al d!a • .La fundación ,de un f':uego 
nuevo es una ceremonia muy elaborada en comparaci6n con los 
ritos de purificación y regeneración de un fuego que son me

:.: nos compl.i.cados • 

. ·. ··• Durant~ · l.os s~sáni.das se cel.ebraban varias :fiestas reli
····• giosas: l.a fiesta l.l.amada Norüz (nuevo día) que se e:fectuába 

e1 primer d!a del mee ·,.:¡.,. F. ~~·~ .... -d. in ,...,.,. l"'r"!r-0 ""po,;,ri.f'~ .,., "'0-....... ......... . ........ • ""1-..... -- .... .....,_ ............. -~ ~. - . 
mienzo del. año pe~sa. En el.1a se acostumbraba dar ·dul.ces a 
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.. l.os amigos, tradición. ~onservada hasta la a ctuaJ.idad (inicia-
da el. 21. de marzo). A 1os Amesha Spenta.s está consagrado el· 

.·sexto d!a de ese mes,: 11amado el. día de l.a esperanza; en esta 
i, l.á gente se mojaba mutuamente ya. que se creía. qu~. el. rey Or-

· mazd, hijo d8 Sapor, reuni6 1as dos,fi~stas.que.teníaque ver 
con 1apurificaci6n del agua,. Esta reunión .de 1as.dos fiestas 
traía cons1.go, que J.cfs dias intermedios, fuesen festivos: y 

ordenando Ormazd, encend!a E"..Tandes fuegos en l.ugares eleva;_ 
dos; quizás para puri.fi.car el. aire. 

La fies~a de Mihragan tambi~n se practicaba bajo los 
s~E.án.idas. Esa ceJ.ebraci6n era en honor. de. Mihr (P-ii. thra.) y 
era üna feria donde ei rey l.1evaba tina tia:o.•a con el. grabado :de 
fa ime.gen del. sol. Cm.1.br> y l.a rueda celeste sobre 1a cual 
gi.ra 36. . 

El. autor persa describe el.festival. FravardigBJ.l-, cuando 
l.a comidaf l.a bebida eran ofrecidas a los espíritus de la 

. muerte, qui.enes durante esos días, acostumbraban v~sitar 
a sus familias y l.osm.antenían ocupados con sus aventuras a 
pesar de ser invisibl.es a el.los. Esa noción de frayardtgan 

proviene del t~rmino :f ravaahi ( o fr'avarti) que significa 
protección. Los frayashis se refieren a los espíritus ances
tral.es; seres cel.esti.al.es preexistentes s6l.o visual.izados 
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trasportando 1anzas y hombres a caba11o; en 1a gran "·l.ucha, en
tre buenos y mal.os, e~1es son aliados del. bien, establecido 
así en e1 Avesta. 

E1 mazdeísmo fue producto de varias influencias, entre 
éstas se encuentran e1 zoroastrismo que se mantuvo distanciS.-:1 

do en a1gunos de l.os aspectos privativos de 1a re:forma zoro
ástrica, donde algunos e1ementos no propuestos en. 1os Gathas 
y otros claramente manifiestos de las ideas de ,Zoroastro 
se conv:lrtieron en preponderantes ta1es como 'ei dualismo, las 
costumbres a1rededor de la muerte, el uso sagrado del :fuego, 

. 1os mitos de creaci6n, el uso genera11zado de la denominaci6n 
de Ahrimán como Espíritu Ma1igno, que sustituye a Angra Main
yu 7 de Ormazd en lugar de Abura Mazda, asi como de otros . 
. di.oses como Anah1.ta,,·M1.thra, etc., aunqu&, algunos de esos :fue ... 
ron producto de ~a tradici6n irania antigua que reinvindica 
1as prácticas aaóri:ficial.es sangrientas de bueyes,. carneros, 
etc., tratadas mediante 1a costumbre de los sacerdotes-de em-

.. br1.agarse con el. haom.a. y por otra parte' algunas de las creen
' oi,as deios magos, por~ejemp1o, la exposi.ci6n de 1os cadá"."': 
veres, el casamiento entre parientes, etc • 

., 
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LA REFOR!~A ZOROASTRICA 

l.. Los Gathas 

Los Gathas; Himnos o. Cancione·s, están escritos en varios me
tros· y en. un dial.acto diferente del. resto del Avesta. Consti tu
yen 1a parte más: antigua de 1as escrituras sagradas. mazde:!.stas; 
·difieren. de· ia.s otras partes por e1 .lenguaje, la mét~ica y e1 
astil.o~ Est~ incl.uidos en e1 texto l.itiil:-gico de1 Avesta, el Yas-. 
na y son recitados dux>ax-.a..i;e el. ri'tua.J. d::?J. minmo nombre. J;laTe. J.OS· 

zoroastri.anos mod~;-ri.os; 1os parsis y guebros o gabars, son la 
parte ·central. de su oul.to •· 

.. . En el. Yasna estihi comprendidos del cap:f:tul.o 28 al. 34, del.~\ 

. 43' ~ 51. y e1>cap:!tu1o· 53. Los cap:!tuJ.os intermedios ~ambi4n son· 
'"._.' . ·'" ' - . .' . ' , . . . , . Q ·. 

•considerados· Gathas por estar redactados. en dial.ec:to gá.thico pero 
no se iilcl.uyen dentro·· de l.os escritos atr:lbuidos á Zoroastro, es-

·• tos son: Yasna Haupthanghaiti cap!tu1os 35. 3 a1 41. 6, designa

·ªº el. Yasna de l.os Si.ete Oap:ttu1os y una. parte de A-Airyama
J:shy_o Yasna_ 54• 1; estos redactados en prosa difieren de l.os otros 
Gathas en l.enguaje, estil.o, contenido, etc. Igual.mente en este 

. grupo están comprendidos el. Yasna 1.2, 43 y al.gun.as oraciones. 
• . • • . 1 

Este grupo consiste en'.1a generalidad de 1os casos en varias de 
· : esas oraciones y al.a.bap.zas a a:Lgunos dioses del pantedn mazdeista,, 

. como .Ahura. Ma.zda o Ormúzd, Ormazd y otras divini.dades. Segdn pare
ce estos ca.pftu1os fueron compuestos después de1 fa11ecimiento de 
Zoroastro1 .• 

·Los Ga.thas .atri.buidos a Zoroastro, abarcan 17 himnos, o sea 

17 versos o ci.nco grupos de versos: 

1) Yasna 28-34 
2) Ya5na. 43-46 

3) Yasna 47-50 
4) Yasna 51 

5) Yasna. 53 
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Eetan compuestos todos e11os métrioamen·t;e y sus nombres son• 
Gatha:.1) Ahunavaiti; 2) Ushtavaiti; 3) Spenta Mainyu; 4) Vohu 
Khshathra y 5) Vahishtoishti. 

. Los himnos comprenden l.as enseñanzas,, exhortaciones, inte
·. rrogaoi.ones y reve1aoiones del. profeta Zoroastro, deatác&ldose 
. su figlira; a éi 1o elige di.os para regenerar el. :unmdo. Además 
l.a rel.aoidn entre é1 y dios se presenta en un tono fami1iar: 
"Lá; divinidad es: como un compañero de predicaci6n del. profeta 
y ésta~ es. una innovaoi6n de Zoroastro 112 • Por Ío anterior se ha· 
manifestado que Zoroastró•aparece cc:>mo una persona1idad distinta: 
a l.a.s-. ()tras· divisiones del. AyéstA, que no son l.os Ga~has, e:x:cep
tudndo 1~'.s. Siete O~p:ttuios mencionados arriba. 

;.. Se_, puede suponer que como teXto, no P.ara finaJ..idades prop:i.a.-:J 

- de l.a l.i tilrgia, podr!a haber sido de otra ·me.riera. Los parsis con
. servaron. segdn·pEtrece, aquel.l.os .manuscri-tosque l.es• fueron 11;\;i-

:- .. . . . ~ 

·: \ies para .• l.a práctica rel.igiosa· de1 · zoroas~ri.smo y por tanto, . pu-
·~').dieron·:ti~ber desechado· fragmentos no util.:izS.bl.es, áemm su .c.ri

·:\.:·.· - . t9,rio•·'piif.~ su rituaJ.. durante i~s C>atorce s:i.gl.os: tiue han vi.;ido 
0::· ; en l.a :i:rid.:lá desde que sáiieron de' J:rán, en distintas ol.eadas unos 

' ' .'}.;>antes. otros despu~s. 

.. - . .. 

a) La· traduocidn de 1os Gathas y. su probl.emAtica 
. ' . :~: -· .. 

. L~'·,á:t.fic~tades q\le :l.mpi~can una ti-aduo-oicSn y una interpre..; 
<.'.<tac:Í.6n-'de··iÓEI Himnos gá.thicos son .enormes. Aihl no se ha <lado una. 

• ~... • • ,. o< ' •• ,.. • - • • • ' • 

;.?>;\:so1uoicSn .definitiva a todos l.os probl.emas a.. que se ~nf;t>enta el. 
:• · :·especiai:l.sta a1. intentar traducir:~:.:;:.:l.os Gathas. A pesar de 1os 

grandes esf'uerzoseruditos de dos !;ligl.os de estudiosos,prinoipaJ.-
. 1 

mente,.a1emanes, daneses, franceses e ingl.eses. Estos estudios 
·estuvieron dominados po.r más áe medio siglo por 1a autoridad de 
uno de l.os primeros traductores de los Gathas reconocido, Chris
tian Bartho1omae. Es de notarse que sus puntos de vista en mate
ria de interpretaci6n no fueron aceptados un&limemente, pero cuan

do se empezaba a abordar 1a gramática básica, la sintaxis y la 
semántica de J.os Himnos, 1a versidn de Barthol.omae fue y es l.a 
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<, guía. Su trJilrducci6n excepcional.mente fue cambiada y solamente al

gunos deta11es se modificaron. Una de las bases de la traducci6n 
de Bartholomae fue J.a. versi6n pahlavi del Ayesta y 1~ lengua con
tenida en los VeOaCl•. La versidn de Jacques Darmesteter fundamen-

. '>tada ante todo en los documentos pahlavis ha sido una demostra
c:i6:h .de 1a ::t.mposibilidad .de entender claramente J.ós himnos en,; la 

' ' ' ' ' ' ' i 
atmdsferá de1 siglo II D. e. . · · 

El. primer· intento de cambiar el. predominio de Bartholomae fue 
' . I ~ 

rea1:Lzado por Helmut Humbach. que publ.ica su libro· Los Ga.thas. de 
;, .·de. zlci-atustra en 1959. Huinbach muestra como errdneos los· funda-

' :·O:. mentos de 1a traduccidn: de Bartho1omae en a1gu.nas expresiones• 
.. ,,!·~'.'?Tomando. e~ ·considei-aci6ñ. 1os para1e1:ismos :internos de los Gathas, 

~' . . . ---
los del A:Yeete- .tardío y de. los V".:das, al igual. que los anteriores 

:. -traductores del. Ayesta, y l.os Gathas. Pero el. trabajo de. !!u.robe.oh 
. tuvo menós resona®ia -e impacto del que mereciá., quizá debido 
. a. una c:i.erta inconsistencia de1 sentido· de contenido. De e'ate mo

.· '·' x.:d~ tuiTo' ima ;':i.nfiuen.cia m:tn!Lma ·en las s:i.gu:lientes• traducciones: en 
;:.~i·5f;Lfl.:':'c1e ffitizi~fi961) .·:f Í;>:ráct:lcainente ningun~ en ia de E. Wo1ff Lommel 
t~·);i(.t~:ci9.7:i.> ~· .. soianÍente re·p~rcuticS d.~ inodo notabl.e en 1os trabajos de 
r;~}:'.;j{~tim.J.ey: Ins1er (1975),. que fue e1 pionero en uti1izar y promover 

·::~·i'.'0~·:flf 1irabajo· de.: HWnbac:h. Sin emb~go Bartho1omae y Hwnbach se ha-
" . ·.b:lan avoc_ado a :la tr~duccicSn 1:ltera1, :tiis1er eri desacU:erdo del. sen

<f).'tido de es~ .traduo~ione~ trat6, de interpretar 1a gramática y l.a 

'}~¡~·E~:l!!.t:t; ;: ~=º:~~~f r~e:Cl!:~~:e;i .. v0cabu1ado 1T ia sj.nta-
·. '/{'.\·;. xis de 1os Gathaé: es.1hlica en re1aci6n ·ai 1enguaje de1. A:yesta 
A~.:r;:··'tard!o~ Esto se h8. notadc) gracias; ai 'método comparativo aJ. anaJ.i
/:;:'.·\(;zar I:a: cronología, ei tipo de :Póé~:ta ·y e1 dial.e oto. Orono16gica-

i· 

., /mente pertenece el 1enguaje aJ. :period~ posiblemente pre-aqueméni

/'da;··ia cl.ase .. de poes:ta empl:eadQ.. en 1os Gathas es diferente en 1os 
·.i· otros sectores 
: di8J.~cta1es. 

de1 Av§stQ.; .pues· se han comprobado l.as diferencias 

t,/ 
i· Los Hi~os gáthicos muestran ambigttedades-. porque combinan a1-:¡r' 

't. gunas de. sus terminaciones: gramatioaíes· y por l.o compacto y cons-
·:, tante esti1o e1íptico, todo esto ha dificultado 1a 1abor de tra-

duccidn. 
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En cuanto aJ. contenido, está desarrollado frecuentemente en 
términos metáfcricos y a1eg6ricos, esto es, por cierto, 1o m~s 
problemático de 1a traducción. Sin embargo 1a metáfora y 1a a.J..e
gor:!a. juegan un pape1 insignificante en la mayor parte de las 

·traducciones, desde 1as primeras, del: sig_1o XVIII, ha~ta 1as 
más recientes, de l.975, incluyendo la de Humbach. 

El. aislamiento l.iterario del texto dentro de la época antigua 
ha dificuJ.tado l.a posibil.idad de fijar 1a posición de 1a teol.o
g:!a de zoroastro de~tro"de los cambios anterior'es de la re1igic:Sn 

. '· .. ' . ~ 

i~a:D.ia. También es. posibl.e que Zoroastro haya sufrí.do pena1idacles 
·. ·. cuando intent6 expresar sus· pensami.entos de modo comprensibl.e pa
. · .. ra qúienes ·s·e preocuparon por escucharlo. 

··"·"La pregw:lta que procede es: para quéprop6sitos part:i.culaPes 
· ·. :_ftieron compuestos 1os Himnos, a 1.o que adn. no se ha po.di:do dar 

.. · respúesta. 

To.dos l.os ensayos que intenten anal.izar el texto en sentido 
literario dependerán principalmente .. de la comparación con inda-

"' gaC::l.ones'rec.og:idas.'sobr~ todo en: l.) el.Avesta t8.r.d:!o; 2) ~l vie
'.'.('},jÓ ·~ar·,;.a; ''.pBrt.icul:armerite· ei de· 1.as inscripciones aquemén:i.Cias; 
)~é.3 >'''ios vecl'a.S~;' 4) fUentes griegas. AUn.que ci:i.da uno~~de esos puntos 
';;(<.t>i~tea cuestiones d~ su· propi1a ih.cumbencia; l.o cua1 vu.e1ve la· 
. L:·iabo~. de reconstrucción metodol.cSgicamente difícil.. Y como hasta 
···>;·ahora no se, conocen co~entarios arcaicos ana1íticos de la tradi-
'.>:.1,:5;·:> ' . . .' ; - .: -,.-. . . ' . ' ·, :: J ." ' •• 

:,•,·;:\;(::idri zoroástrica, aque1.1os que pudieran presentar con mayor de-
·:},:t áJ.1e ···a1 significado de1 mensaje de Zoroastro, se ha tenido que . . . ' ' . . . . . . . . 

}:':~recurrir para 'su :i.ntérpretaci6n a1 . Avesta .más reciente, a: 1.a-
· · 'vers:i:dn pahié.vi.yotz'..os,escritos posteriores que especial.mente no 

.resuelven 1os obstácu1ós cardina1es de 1a traducci6n del. texto. 
La dependencia, con ia 1.engua pah1avi. es un hecho constatable, nin

guna _de 1as ~:r:"~duccio:ries; occiden:t;~es ha negado 1a infl.uencia 
·de 18. traducc:l.6n pah1avi de1 Avesta-.•· 

. . .. '' . ' ·-

.·Se ha uti1izado ·el Rig Yeda. para: descifrar. l.a mayor parte de 
las. ·formas: g%-amaticáies; suministrando esta base para fundamen

tar con m~or exactitud e1 vocabu1ario·; reve1ar un nWn.ero de ti
pos esti1:!sticos y 1 convenciones sintácticas, y obtener un.a con

traparte text~al. para. comparar y juzgar los temas dominantes en el 
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pensamiento de Zoroastro. 
Un reconocimiento reciente que se ha hecho a Humbach es el 

. rel.ett:ivó.,.il trabajo que l.l.ev6 a. cabo para entender el texto a 
través. del. anál.isis interno (gramatical.), así como del.as ex-~ 
presiones repetidas dentro del. lenguaje. Esto ha establ.ecido 1a 
unidad de composici6n del. poema y ha reve1ado vari.as. técnicas 
básicas, del.a sintaxis y organizaoi6n expresiva de las pal.abras 
del. profeta. Insl.er ha continuado esta l.ínea y ha hecho al.gu-, 
nos:descúbri.mj;entos en esta área, pero desafortunadamente no ha 
proporcionado un ex~en sistemático sobre ese rubro, tal. como 
l.o hizo ~bach3. ::;in embargo, una comprensi6n exclusivamente 
gramatical. de los Gathas; es casi imposibl.e, por l.a compl.icada. 
sintaxis del. texto, y :i>ara eso es fundamenta1 tomar en conside-

-· _. racidn el. l.engua;je metá:forico y a1eg~rj_eo con-ten:i.a.o en lqs Gathae, 

- ···.,. 

-··. 'por l.o que el. aspe~to l.iterario del poema' se hace imprescindibl.e 

al. real.izar cual.quier el.ase de traducci6n. 

1:>).,0ontenido de io~ Gat:ha.s4 

.. E1. orden de este cap:Ctul.o corresponde a l.a secuencia del.· Yas
na comprend:i.do en·J.os bl.oques que van del. capítul.o 28 aJ. 34 y 

del. 43 al. 53, exceptuando el. cap:Ctul.o 52; sol.amente se han uti
l.izado aquel.l.os cap~tul.os estimados por l.os especial.istas como 
l.os 'dnicos rel.atos de zoroastro. 

Esta pa'.rte puede parecer extraña para aJ.guien que no esta 
f'amil.iarizado con el. texto. Se ha tratado de conservar hasta 

.·.' . :aonde ha sido posibl.e l.a versión .de 1os Gathas de Jacques Dar-. 

mesteter de fines de1 s:i.gl.o XIX y tomando en cuenta a1gunas de 
l.as modificaciones de Hwnbach, fundamental.es para 1a compren
sidn de 1a historiarel.atada. :Ambas versiones, a1 parecer son 
1as 'dliicas exist~ntes en México. Las dificu1tades de una com
prensión c1ara y precisa representan 1a probiemática de l.a tra
ducci.6n mediante 1~ ayuda de textos ~uy pasteriores o de otro 

contexto como son los documentos pahlavis, los escriyos en sáns
cr:i.to, etc. Aunque parecidos no son igual.es y tampoco se pueden 
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manejar como tal.es. Por ejemplo, tanto e1 sánscrito como e1 dia
l.acto gáthico tienen .caracter:!.sticas muy específicas que son pro
pias de su lenguaje y contexto, aunque posibi1it8.n un estudio com
parativo no resuelven aJ.gunos aspectos centrales de1 texto: l.a 

al.egoria y 1a metáfora, elementos que caracterizan al poema gá
thico. 

Esta parte es una s:!ntesis del contenido de los Himnos. 

Yasna. 28 

Compuesto de once estrofas. La narraci6n se desarrol.la en 
primera persona, Zoroastro es quien habla. 

~or medio· de :Los r..:.egos_ pretena.e ree1:iza.r todas 1as obras de ,. .. 

santidad que est~bl.ece l.a 1ey primitiva del. Señor; e1 esp:!.r~tu 
de1-bien y 1a inteligencia del Buen Pensamiento. 

Zoroastro se dirige a la divinidad de Una manera famil.iar 
·• ind::lC)dndo1e . qµ~ es su ~dorador y sol.ici tándol.e que el Señ.or sa
bio· 1e proporc:Lone 1a veracidad conforme a las a-tribuc_iones de 

1a. vida: 1a corporeidad y e1 pensamiento, con l.os cual.es Ahura 
Ma.zda ha hecho l.a. .buena obra para que se puedan regocijar l.os 
hombres•.· 

. Zoroastro se rinde a Ahura Mazda, l.a Veracidad, el. Buen !'en
· samiento y Sabiduría. 

Pide insistentemente que recurra Ahur.a Mazda a su 11amado. 
Oon 1.a ayuda del. Bu:en Pensamiento y· el. Señor ofrece recompensas 

· divi.nas a 1as obras hechas en conocimiento de Mazda .Ahura, Zoro
astro quiere entender a l.os hombres que buscan l.a V~racidad. 

:J?regunta cuándo verá a· la Veracidad y al. Buen Pensamiento, 

c~do l.a 1engua. dará·. a. l.os ~@:l:orantéa l.~ fe en l.a palabra. de 
Ah\ira. Ruega que venga· a él. Ahura. con el. Buen Pensamiento.·· :Pide 

-a 1a Veracidad l.os dones que duran eternamente. 

Las palabras provenientes de la Veracidad rebeladas a Zoroas
tro y a l.os suyos harán l.a dicha dt::.l. poder que an:i:.qui1ará 1a ma

l.icia fomentada por sus enemigos. 

Pide a l.a Veracidad l.a recompensa y el. favor que sigue al. 
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Buen Pensamiento. 
Habla Zoroastro de si mismo con su nombre, es decir con el 

nombre de Zaratustra y de 1os bienes que.ofrece el. Buen Pensa
miento de acuerdo a l.a fuerza de Vishtaspa, que es é1 que l.o 
sigue. 

La l.ey buena es l.a cosa e~ceiente entre todas,
0 

él. escoge ser 
amigo de l.a Veracidad. 

Para e1 señor Frashaostra, Zoroastro 
1ici tada a Ahura Ma.3da una vida pl:ena. de 
ra.toda l.a eternidad. 

y otros iniciados es so-, 
buenos pensamientos pa-

Aquel.1os que ~onooen l.a rectitud que forma el. Buen Pensamien
to se debe cumpl.ir el. deseo del-Señor Sabio en su plenitud. 

Demanda l.a enseñanza, desde l.a boca del Sabio Sefior, de l.as 
. 1eyes del mundo primitivo. 

Yasna 29 

Comprende orí.ce estrofas~ Quienes hab1an son .A.hura Ma~da, el. 
A1ma del. Buey o Vaca5, ·ei Bu.en Pensamiento, zoroastro. 

·EJ. .Al.ma de1 Buey interroga a Ahura:. por qué J.o crearon y 
quiln l.o ha formado, ~l. está preso de ~quel.l.os que son afectos 
a 1a embriaguez, 1a crue1dad, la vio1encia, 1a insol.encia y J.a'. 
brutaJ.idad, q~e desg~an su al.ma, se 1ament,a ,del. ma1 trato reci-

. bido por 1os hombres. No tiene más protector que el. pastor, por 
·eso sol.icita. que se l.e asegure buena pastura• Zoroastro pregunta 
·cómo debe segdn su juicio bien :fundado, e1 de1 Señor procurar a1 

. buey. Ha.b1a. de1 sent·ido de l.a existencia de l.a vaca que ha sido 
encomendada. 1a máxima de proporcionar 1a l.eche para 1a alimenta
ci'dri. a cambió dé 1os cU.':Ldados. de 1a cría, y que si es factible 
conformarse con un hombre débil. 

El. creador de1 Buey pregunta a 1a Veracidad cuál. Señor bene
factor esta.b1eci6 para rechazar a 1a. vio1encia y a l.os mal.vados. 

El 'Buen Peneamiento pretende hablar a los ma1os amos que ha
cen sufrir al. ganado, e1 ma1 amo desconoce l.a recompensa que 1le
gar4. a. l.os justos., sin embargo .e1 justo es el. más potente de l.os 
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señores. 
EJ. Experto, el. Señor Sabio, observa.l.os hechos de los daevas 

y sus partidarios y hombr_es y l.o que se proponen; é1 tiene la 
facu1 tad de juzgar l.os- actos de l.os daevas confonne a l.a justi
cia • 

.Ahura dice que l.os hombres que siguen a los daevas no toma
ron en cuenta a1 Sefior conforme a 1a l.ey santa. 

Zoroastro mira sol.idariamente al. buey y presenta el sacrifi
cio de estos como une. pri.sidn d_e engafio. Entonces busca l.a asis
tenci.a. del..Sefíor Sabio cuando el. alma del. buey se encuentra en
medi.o del. .i'\.lgar de1 saori.ficio. 

Tanto Zoroastro · ( Za.ratústr~) Spi tama como Ahura lYlazda. re cha~ 
zan. . el. :saorifi.cio sangri.ento .: Al. final. de 1a estrofa Zoroastro 
pide a sus protectores l.a recompensa cal.este. 

Yafn1a 30. 
. '' . .. , 

Divid:i.do en· once (!strofas, :z;oroastr~. habla. 
. - ' ~' ' 

'.:-

Procl.ama.: ·ias ;Leyes· d~l. Señor, su deseo. es la coinprensi6n 
de. 1a el.ecc:i.dn humana entre el. bien y _el ma1 que debe ser cúi
d9.dosa y de.l.o que depende su ida al. otro milndo. 

QUe escuchenl.adoó".t;rina exc~l.ente y examinen bi.en. e1 hombre 
y ia mujer l.al.ey~ porque segdn.su preferencia en el. grand:!a se 

; . •· . recibirá.· el. premi~: ~de l.a ens8ªanza que áe habrá.· s~gU.ido • 
. Los dos esp:!ritus_gemel.os primordial.es, el.l.os'misillos procl.a

maron sus dos natural.e zas al. inicio: uno e1igi6 ser.·· bueno y el. 
otro l.o <lontrar:Lo· en pensamiento, pal.abra y acci6n; de esos 
dos esp:!ritus, uno si~i.61a recti.tud y el. otro sigui6al. error. 
Uno. fue un ·aporte a l.a vida e·1 otro a 1a muerte, situaci6n pre
sente desde e1 primer hombre hasta el fin del. mundo. 

De esos dos esp!~itus el. ma1vado prefirió hacer e1 mal., asi 
el. bien fue preferido por e1 Esp:!ri~u Benefactor. Quienes quie
ren satisfacer a Ahura deben profesar abiertamente sus obras. 

Los daevas y aque11os que engañan no escogieron la rectitud 
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y tienen asegurado su triunfo en e1 espíritu de1 mal.. 
Los que son fie1es aJ. bien, a1 Buen Pensamiento y a la Ve

racidad el poder y el paraíso los librarán. de la mentira. 
Solicita trabajar en la renovación de1 mundo teniendo como 

compañia a Ahura y que sus pensamientos estén allá donde mora 
el conocimienta. Entonces será abatida la mentira y muy pronto 
acudirán a·1a habitación del Buen Pensamiento, de Mazda y de 
la Veracidad todos los que merecen. 

' . 
Ahura ha dado su ~ey a los justos y para ellos será el éxi-

to del mismo modo no tendr~ que sufrir. 
Están 1'.eservad~s grandes torturas para los malvados 

Yasna: 31 

Compuesto de v.eintidos estrofas. E1 que relata
0
es Zoroastro. 

·Mazda es el 'dnico digno de adoración. Zoroastro predicará 
paJ.abras vanas a es'os qui.enes por las enseñanzas de las men
tiras han hecho perecer· el mundo del bien~ 

Virtudes se darán'aque11os que quisieron propagar la ley de 
Mazda. 

. S~ en 1a primera mirada e1 hombre no cree en la fe del Señor 
Sabio entonces vendrá.'ia sefial: de1 fuego y reconocer~ a Ahura 

.Ma.Zcia'y 1o que é1 reve1a mediante 1a Veracidad. 
E1ogia a l.os que conocen con claridad sus enseñanzas. 
Cu.ando invoque zoroastro a.la Veracidad y a1 Señor Sabio cuan

do 11ame a 1a mente piadosa y justa y a1 excelente Buen Pensa
miento 11egaráa 1os suyos 1a soberanía poderosa· de la fuerza 
con ia cual. podrá enfrentarse a la falsedad. 

Ahura Mazda h8. 'f'imdacio e1 .bien y es .1a fuente del Buen Pen
samiento ·y de todo io bueno que hay en el: mundo. 

Es el que todo .al. ~rincipio pens6 el mundo, el que puso la 
felicidad en 1a 1uz celestial.. El mundo es el que por su inteli

gencia fundamentó 1a santidad (1a Veracidad) y ei exoe1ente Pen
samiento. 

E1 Sabio Sefior decide el debate entre los doctos de la Vera-
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· c'i:dad y l.oa del. error,_· l.o confuso, l.a mentira. 

Mazda fue quien origin6 el. Buen Pensamiento y es el. sobera

no ;·de ·.todos 1os actos cometidos en el mundo. 

En 1a mente justa referida a la inteligencia. del 'buey actlia 
: Abura Mazda, en el. hombre. El. Experto le indica 1.a. ruta hacia la· 

. saJ.vacidn, sol.amente si. es buen l.abrador. 

Del. mal. l.abrador y el. buen labrador acepta a este ~ltimo, que 
es el. justo y hace engrandecer al. Buen Pensamiento. 

. , 
Es por el. Buen Pensamiento de A.hura que aJ. principio ha for-

mado al. hombre, el. mundo, l.as. intel:igencias, puso 1a vida en el. 

.·cuerpo,· el. cre6 l.a.s obras y l.a fe, 1as obras que se hacen en el. 
'gran día y esas que se reaJ.:Lzan en secreto y J.os grandes errores 

que se cometen; todas juntas l.as. ve J..os ojos de Ahura Mazda. 
·. Zoroastro pregunta aJ. Señor Sabio qué es l.o que viene y ven;... 

· drd, cuál. es l.a de\lda que será. pagada por J.os dones hechos a los 

justos y cuil para. l.os mal.vados en l.a hora en que serM liquida-
·., dos • 

. Zoro astro ~-yuel. ve: a-.· prégunt ar.::.éi; .A.hura cuál. es el. castigo a 
./';~· ;aquel.l.os que O'i:rec~n>su ·imperio '3.'.l.os mB.l.vados, aquel. que opri

..... me .al. iá.brado~ que ha mal. tratado a Zoroastro, a l.os rebaños y a .. 
· · l.os hombres. · · 

Sol.icita si es posibl.e conocer l.os signos del. Buen Pensamien-

to. 
La boca del. mal.vado . que nada del. S.eñor )3abio escucha n:i l.a 

- l.ey- ni 1as instrucciones, el. que l.l.eva a .l.a casa, ··al. distrito, 

.. 1a. desdicha Y' ·ia muerte, p:i.de que l.os castigue con 1a espada y 
esat1che a l.os que· proceden segdn. el. bien, l.os que saben dec:ir 

.l.a verdad y cuya 1engua es franca. Con la prueba del. fuego rojo 
se decide quién es el. mal.o y quien el. bueno. 

EJ. mal.vado. pretendia engañ!U' al. justo, eJ. ma1o 11orará m~s 
·tarde en. la morada de l.as t:i.nieblas. -He ah.:t el. mundo donde l.eá' 

gaeyas conducen sus obras y su rel.igi6n. 

El. Sabio Señor di6 l.a pl.enitud perfecta de l.a mente justa, 

l.a veracidad, l.a soberan:ta de l.a · buen·a vida y 1.a gracia del Buen 

Pensamiento de hecho y de espíritu. 
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El. buen rey es quien ejer.oe el. bien de pensamiento, pal.a-
bras y obras conforme a la sabiduría y es el ser ~ue representa 

mejor a Ahura Mazda. 

Yasna 32 

Dividido en dieciseis estrofas. 

' Los daeyas piden sus favores y son mensajeros del. mal.. 
Ahura Mazda en pl.eno dominio del. Buen Pensamiento y en amis

.·. t;ad con l.a Veracidad l.es responde que 1a san.ta mente justa es 

quien l.os quiere. 

. -.... ,. Pero J.os Q.a.evas caen en el error de cesar l.a pal.abra. santa 
sobre J.as s:i.:ete pa.-tes de :ta tieTra .. 

Porque e11os ~ierden a1 espíritu en l.os dos mundos y per
vierten a l.os hombres que dicen l.as cosas que piden J.os daeyas 
que~provoca.n dista,ri.ciamiento respecto de1 :SU.en Pensamiento y des
aprovechan el. conocimiento del. Señor Sabio y de la Santidad. 
. . Los da,e.,,.U, engañan a l.os hombres y son.un obst~cu1o p~a·-1a 
.dicha de l.a Vida igual.mente para l.a inmortaJ.idad. E1 mal. esp!:.. 
·ritu con sus mal.os pensamientos, s,is mal.as acc:i.ones y mal.as pa
l.abras hacen de la perversidad su imperio. 

Ahura Mazda sabe del. excelente espíritu, hacen un cáJ.cu1o 
justo cuando él. y l.a Veracidadtendr&: el. imperio, l.os hombres 
serminstru~dos y conocer~. 

Esos mal.:i.oiosos hEil.brán. entendido a Yima, hijo de Vivahvan, .· ,· .. 

quien ensefid a l.os hombres dihldol.es :una parte de l.a carne que 
el.l.os comen. 

Las pal:abras del. ma:t.vado maestro acaban con sus enseñanzas 

1a inte11gencia de· 1os .. seres •. · 
Este hombre hizo perecer su pa1abra, quien arroj6 eJ. mal. 

a l.os demás, el. encanto del. buey y e1 so1 y es asi ese es quien 
se rinde al. mal.vado. 

La perfeccidn de 1as cosas es ia enseñanza virtuosa dada con 

intel.igencia por e1 hombre capaz de esclarecer 1as dudas de Zo

roastro; al. mal.vado J.l.egará e1 sufrimiento y en cambio a su ad-
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versario.vendrá 1a recompensa que se merece, proclamada por A.hu

ra Mazda~ 

Yasna 33 

Comprende catorce estrofas. 

Es necesario cumplir 1a ley dada a1 princip±o del mundo, las 
'obras puras que ordena el Experto, tanto para'los malvados como 

para 1os justos asi también se encuentran +a mentira y la pure
:za. 

Con 1a · acci.6n de su - palabra, instruida en el bien de su pen
samiento o de .sus manos: contrarían a1 malvado, esto da a Ahura 
Mazda gracia y placer. 

A aque11os que hacen el. bien, al justo, a1 pariente, a1 co-
. . 

rrel.igionario, a1 "servidor y a1 viejo activo en e1 bi.en ofreci-
do al. ganado, a estos que traen e1 bien son obras del Buen Pensa-

'. miento. 
' ' 

·Es el. Señor Sabi.o que honra· Zoroastro como su culto más no a 
1a ciesobedien.cia y ai-, pensamiento de1 ma1vado ni a 1.a a1tivez1 

contra parientes, 1a traici6n contra colegas, ni el. insulto a los 
o ' 

.servidores y a los que· maltratan a1 ganado. 

Dos cosas son las que desea Zoroastro de Ahura :Mazda: verlo 

. y. conservar.lo • 
El. se dirige a Mazda para que su boc.a 1..e enseñe l.as cosas 

.... e~cel.e~tes; ias co~as que 1.os puros procianian por 1.a Veracidad 

y el. Buen Pensamiento. Aparecer para el.los, para zoroastro y 1.os 

que 1.o siguen, 1.os do17es que piden sus oraciones; le solicita 1a 
fuerza de 1.a inmortalidad y .los f".estines de la dicha perfecta • 

. Mazda. Y' .. eát'l, espíritu ~cen crecer. l:a· virtud y el poder. 

Son sus ojos qµienes mideti 1a dicha: Ahura Mazda traer~ con 

e1 excelente Buen Pensamiento; ~1 funda esta obra a1 lado de 1a 
perfecc:i6n ~· 

Todos 1os bienes del. mundo venid~s del. p~sado, presente y fu

turo podrían proporcionar1os Ahura si es satisfecho. Debería de 

estar de acuerdo· con e1 Buen Pensamiento, el. Pode:r-, la santidad 
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y mantener bien el. cuerpo. 
Dirigiéndose Zoroastro a l.a justicia l.e pide _1a fuerza, y ~ 

a1 Espíritu Benefacto~, entender l.o virtuoso, median~e la Ve
racidad que es el. poder triunfante y el. dominio es _·para el Buen 
¡)?ensami.ento. 

Zoroastro invoca a1 Espíritu Santo, l.a Justicia, el. Buen Pen
SaJiliento, el. Reino, l.a Integridad y l.a Inmorta1idad para que per
donen sus fa1tas y l.e _den fuerzas para hacer el bien ·a los hom
bres. 

· .. Ya.sna 34 

·.·Abarca. quince . estro~á.s. 

Las obras, l.as pal.abras, l.os sacrificios que dan la Inmorta
l.idad, l.a Veracidad· y l.a Fuerza de la Vida. Porque todas las o
·bras que l.e ofrece Ahura Ma.zda son del. Buen Pensamiento y Buen 

.. · Esp:S:ri tu, estas son l.as tareas del. hombre de.: . bien que debe 
- . :~ .· . ..... , 

cuinpl.ir y cuya a1.ma tiene a l.a Santidad ·por compañ!a. Zoroastro 
quiere l.l.egar a.Mazda a través-de oraciones dirigidas a él. y con 
l.os himnos del. canto~ • 

.Al. Señor le dan el. al.i.--nento, a l.a Vex-acidad su oraci6n, a1 

. Imperio todos l.os mundos sustentados por· el. Buen Pensamiento. Por
que_ aquel. es el. Sabio Perfecto. 

Tambi~n gracias a l.avirtud enfrentará. con gozo su fuego po
deroso, rápido y sobresal.iente, que hace respl.andecer su asisten-
cia en favor de quienes se regocijan, quienes trabajan con empe
ño. 

Si. está. el.aro que l.a resurrecci6n se producirá solicita que 
1e. de_ una señai af!n de que pueda habitar pl.enamente en este mun
do y pueda reconocer 1a verdadé 

Para ofrecer e1 sacrificio-y cantar su gloria. 
Sol.icita esos dones con los que se puede obtener el conoci

miento. 
Esos ho~bres que enseñan el. error y cuya obra provoca el te

mor, que l.os espantan cuando preva1ece el. embaucador, son l.os que 
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niegan 1a re1igi6n de Mazda; ese pensamiento no se guía por 1a 
Veracidad y está a1ejado del Buen Pensamiento. 

El Sabio dirá: ado.ptar las obra.s del. Buen Pensamiento. E1 sa
be que la santa mente justa es e1 lugar de1 reposo del justo, y 

de todos esos seres del ma1 que por su imperio maléfico son re
chazados (bajo tierra). 

Ahura da a J.os justos aquí y en ·el. cielo, por medio. del im
perio de1 Buen Pensamiento, que creen en 1a. Veracidad, la Mente 

. , 
Justa, por e11os; Mazda puede tener vigor y poder. 

C'omo ordena Mazda, las cosas y lo que desea, pregunta, debe 
, ser en alabanza o ~n sacrificio. Zoro.astro so1:i.ci ta que el Se-

·.. . ~ 

fior le ensefie la ley en su pureza primitiva, los caminos santos 
y 1a: variedad de sus buenas· obra.si que prueban J.os gozos:~ de su san
tidad; es el premio que éJl pronostica a·l.os sabios, la gratif'ica
oi6n que el Señor ~abe dar. 

Que le d~ el beneficio deseado acerca de la eternidad a aque
l.los. cuyas acciones son virtuosas y a los que laboran con la va-. 
ca, además proporcione su sabidur:!a perfecta e inteligénte que pro
voca que la o·bra dei bien: vey-a ~n aumento. 

Tambii!n que le diga las' pal.abras y las obras excelentes a fin 

de que por el . Buen Pene.amiento y 1a . Santidad (del f':Le1) pueda .pa
. gar su deuda de a1abanza y por su poder hacer aparecer a su volun

·. tad e1 mundo de 1a resurreccidn. 

· -Yasna 43 

Comprende diec:iseis estrofas• Eta este capítulo se·sustenta 
un dial.ogo entre ei· Señor Sabio y zoroaeitro. 

La gran recompensa es de1 _hombre quien. por su buena conduc
ta, hace el bien a .~1 y ia santidad de la re1:i.gi6n. 

Si zoroástro defiende el·bien debe obtener en retribuci6n 

1a gloria, la fortuna y 1a vida que da e1 Bu.en P,ensamiento (la 
vida eterna). 

Zoroastro pide a Ahura Mazda la dicha suprema para l.os hom

bres que se preocupan por lograr 1as lecciones de J.ós senderos 

- . ' '¡.:~ ! • ,.. ~ • / .. 
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rectos · ¡t·,.de 1a generosidad. 
La fuerza y el. beneficio de1 Señor Sabio comprenden l.os dos 

mundos: 1os que deciden entre e1 bien y los que escogen el. mal, 
con e1 fuego encendido de Ahura Mazda• 

El sabio reconoce el privilegio de la vida gracias a que vi6 
primero al. Buen Pensamiento en e1 nacimiento del. mundo y cuan
do ha fijado el. premio para zo·roastro ofrecido en palabras y 
obras. 

EJ.:. mal. será para l.os mal.vados y e1 bien para los buenos al. 
final. de1 mundo. Entonces se manifestar~ victorioso el pensa
miento virtuosos C<?n e1 reino del. bien, e1 poder justo y eime
jor pensamiento. 

Zoroastro reencuentra al. Buen Pensamiento. El qu~ere dedi
car el. fuego al. Señor y consagrarlo a1 bien. ll'fazda da l.a Santi

. d:ad, al.os que estM en comunidn con e1 bien. 
Zoroa.stro pregunta a1 Señor Sabio si é1 podrá ser capaz y 

· tenará adri.'. fé>rtaJ.ezei. para sostener su creenc:i.a en 1.os hombres, 
. . - . ~ 

•Dice e1 Señor, es dif~cil., 1.amentáridose, atraer· a l.os hom...;:. 
bres hacia 1.a Veracidad ·a esta obra se ha consagrad'<> él.. Pero 
que Ahura l\'Iazda no l.e reproche 1.a falta de obediencia en l.os. hom

.bres. 

Indica que ap:>ye a ese poder fie1 que s:tgue 1as inspiracio-.-._ . 

nea: del. profeta: Vishtaspa. Las buenas obras recibirári su pre~ 
mio por el. Buen Pensamiento• 

.Yasna 44 

Compuesto de veinte estrofas. S6l.o hab1a Zoroastro. 

Quiere Zoroastro que 1e di~a e1 Señor 1a verdad para qué es 
~ti1: el pensamiento virtuoso. 

Pregunta cuál. es e1 bien supremo en e1 mundo, cu~ es e1 fun
dador de 1a rectitud, quién ha introducido l.a ruta del sol y las 
estre11as, quién ha· arreglado que J.a:luna crezca y decrezca, 

quién ha fijado 1a tierra sin apoyo para que no se caiga, qui~n 

ha hecho 1.as aguas y 1as plantas, 1os vientos y 1as nubes, 
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quién es el. creador del. Buen Pensamiento. Cuál. buen artesano 
ha hecho J.a luz y las: tinieblas. Cuál buen artífice ha hecho 
el. sueño y J.a vigilia, quién ha hecho la aurora, la tarde y 
J.a noche; quién hará aparecer un d:!a al. árbitro de J.a justicia. 
Quién dar~a aspiraci6n a1 bien, quién ha creado el amor pater-

. no. C6mo l.a religi6n hace prosperar e1 mundo y c6mo a 1a rique
~a sigue 1a sabiduría. CU~do 1os .. sentimientos de piedad pene
traron a 1os hombres·~ Con cuál. señal. se reconocen a 1os ma1-

c Vados. Cuándo serán apl.astados. 1Ós incrédulos', rebel.des a J.a 
re1igi6n, y en J.os momentos finaJ.es: a quiénes recompensará. 

Qui~n. es· el victorioso que protegerá J.a doctrina que Zoroas-. '. . . . . 
tro predica, pregunta cuándo verá·. su obra terminada• cuándo los 
hombres,busoaránsu.paJ.abra, cuál. pena debe sufrir el hombre 

. que se opone a1 bien, interroga si nunca 1os daevas han sido 
buenos ·reyes. ~ 

- .· ' - . 
' ' . . . . 

it..sná ,45 · · · .. ·. · ·. · ~ 

· .. ' Es:tá compuesto 1de ~Kce e~t~ofas~~· E:L q\1~ h~bi~ ,es zciróastro. 

Di'ce · q~e el. Señ.or l.e ha revel.ado l.a.s cosas del. mundo, el. maes--
.. tro . dé1, error no hará por segunda·•~vez: ·perecer el. mundo. Los ma

l.os profesan l.a. dootríila del. mal., opuestos de pensamiento, a1ma 
y re.l.:i.gi6j;l. Es:ta .. doctrina· es· l.a primera: de 1.as cosas en e1 mun
do, 1a '(:¡Ú.e ·.1e ha dicl).'o e1 Señ.or que 1a conozca.. 

·.·Es: e1 ·pensamiento del. Señ~r fUndador de 1a recti tua, padre 
del. Buen Pensam:i.ento Y' de 1a arID():rlfa; 1o ,que 1o. siguen ir~: al. 

l.ugar santo. 
Que el. Señor J.e entienda y l.e acl.are. E1 debe sus benefi

,é)ios·a sus adoradores •. 
Zor¡)a~tro.Y. sus seguidore'a q'U.ieren ofrecer1e sus himnos.de 

oraci6n, pues en sus ojos J.o ha reconocido; en el Buen Pensa
mi.ento,. buena palabra y buena aoci6n. ~os pensamientos virtuo
sos regocijan. 

Zoroastro, hab1ibldo en p1ura1, quiere magnificar ia piedad. 

Tanto a 1oe .maivados como a 1os a1tivos se les tratar~ sober-
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biamente. 

Yasna' 46 

Incl.uye diecinueve estrofas. Zoroastro y ~l\,hura: l\IIazda hab1an. 

Zoroastro pregunta si podrá 1ograr conducir su misi6n a su 
término. 

Hacia cuál. ti.erra irá, interroga zoroastro; ·donde ~l. v~a 
tendrá. que 11evar su oracidn, pregunta. Los parient·es y servido
res 1o abandonan, n:i. siquiera sus vecinos 1o quieren bien, tam
poco :ios m:aivados de1 pe.is. C6mo logrará satisfacer á su Sefior. 

Los.ma1vados:no recibirán ningdn favor • 
. ·. Zoroastro aspira a enseñar· 1a l~y de Ahura Mazda. EJ. se ve 

i:mpótente ante su ~eñor, zC>roastro se queja, pregunta si. se:: vei .. á. 
pobre : efe 1!'e1.igreses;. y. pobre de hombrés\ que.: .. :>i'o::··:\3.±g~, hacia e1 
:Señor Sabio se 1amenta~ · .· ·. · · . · . . · - . . ~ 

. . El.· ~arda., 1a fe1icidad c::iue. e1 amig~ da a1 amigo; enseñar 
el.' bU~D. /p~nsamj_ento, 1a fortun~ de rectitud. · .. 

. Ou&ldo vendr&i11o·s que har~ 1os días grandiosos, pregunta 
.. Zoroastro, cuándo sosten:ido. pOl:" sus obras y sus enseñanzas e1 . 

mundo de1,bien, 1as inte1igencias de 1os santos se el.evar~. A 
quién 11e~arál.a prosperidad, e1 buen pensamiento. El. s6l:o de
.sea J.a eri.seilanza. de su:señor~· 

. . - . . ~ 

En<e1,distrito de1 ma1vado se impide a l.os· artesanos de 1a 
·Santidad hacer un don . de l.a vaca;· el. hombre de viol.encia pere
cerá. p'Or sus propios actos. Qu.ien asiste a l.os mal.vados es un 

: mal.o, quien as:i.ste a l.os rectos·. es un justo~ Zoroastro sol.ici ta, 
l.1amMdol.o insistentemente, ·un protector que J.o protega del. odio 
de· ios ma1vado.s y que ataque a ;tos que ponen .sus fo:r-tuna al:-. ser-:
vic:Lo. del. error. 

Pregunta a Ahura Mazda si 1e anunciará, en primer lugar, a 
quiénes podrá conducir hacia el. cu1to del. Señor o si se dará 

acceso al puente dei penitente (Chl.nvát) 6 , y si ocurrirá J.o con

trario a 1os.ma1vados que se han unido al. poder para destruir 

por sus ma1as obras a1 mundo de J.os morta1es. Su a1ma y con-
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ciencia gemirán cuando ellos lleguen delante del puente Chin
vat y estar~ siempre habitando la· casa de las mentiras. CuaJ.

quiera que causa .',placer a Spi·tama Zaratustra es un hombre de 
bien y tendrá la fuerza de la vida. 

En el lugar de las mentiras con los primos y nietos de los 
tura.ni.os Fryana se.• ha opuesto J.a Veracidad, a él corresponde 
el Buen Pensamiento y el Experto Señor le proporcionará ayuda. 

Cuá:L es. el amigo de Zoroastro, cuál. es el hombre de bien por 
excelencia, pregunta a A.hura Mazda, a lo que Íe responde que es 
e1 vaJ.iente Vishtaspa, e1 que ha convertido su casa al. culto ver
dadero, hijo de Haecataspas, el descendiente de Spitama, le di
rá como distinguir. a qui.~n dar y no dar a. fin de que sus actos 
reciban la beatitud y los doneS;-.ofrecidos por el Señor. 

Dirigiéndose a Frashaosiihra (e1 Hvog-v-a.) 7 va a re.cibir :Los 
dones· de Ahura; ~J.:( donde esta la mente justa acompañada de la 
verdad; ah! donde esta el reino conforme a los deseos del Buen 
Pensamiento. 

. ~ 

· Zoroastró bU~ca la rectitud y· es de :eiió la e1ecci6n de .sil. 
·inteligencia y de su pensaml.erito, el que J.o compJ.aee. será :re
munerado en los dos niund.os. 

Yasna 47 

Comprende seis estrofas, el que habla es Zoroast:ro. 

-. . . . 
Elogia.las virtud~s de 1a..re1igi6n, de los bienes que pro-

curan y de1 fiel que las practica. 
En el Buen Pensamiento ha formado ia vaca y crea su apacibi

lidad en los campos,.a11! deliberá oon el Buen Pensamiento o el. 

Experto. 

La fidelidad debe actuar para e1 bien del. hombre y. mal.: para 
el mal. vado. 

El espíritu del ·-"bien (Ahura :Mazda) mediante su fuego deci
de entre 1os adversariog, segdn la superiori aad de piedad y ~ 

santidad. 

En 1a pJ.eni.tud de Ja rectitud, debe ahuyentar al. maJ.. 
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Yasna 48 

Dividido en doce estrofas. 

Con esa santidad a través de la veracidad la mentira será 
abatida; ::.a través de las pa1abras, 1as men1iiras quedar~ sin 
efecto, 1as que sobre 1a fuerza de vida de los daevas y hombres 
se han mu1tip1icado. 

Cdmo se acabarán 1os ma1vados, pregunta Zoroastro. 
Para 1os discípulos 1a mejor· doctrina es la que enseña un 

pru.dente.-
Los deberes. de1 rey,_ sacerdote y labriego son gobernar, pu

rificar y nutrir. 
E1ogia, a 1a vaca que nos alimenta;. es~: la que da fuerza a.1 

hombre, a 1o que en recompensa e1 Señor hace favorecer las plan
tas; e1 nacimiento~de1 mundo que comienza • 

. Los enemigos de1 buey a 1os que Zoroastro ve imp1.icados: el 
ataque que é1 dirige es. hac;ta la embriaguez, as:!. como a los J.i
bertiii.os. Debe Ahura Mazda acabar con eJ.J.os; pa,ra que eJ. hom
bre de buen pensamiento a~ance y 1o circunde a él la rectitud 

.. divina y también a sus compañeros. 
Cuándo será el d:ta. que 11.egará el Señor universal, donde ·zo

roastro podrá cumplir las virtudes y .terminar con ~o malo de1 
mundo donde los hombres recibirán la palabra de sus discípulos 
rechazarán la doctrina. perversa que practican los reyes maJ. va
dos, doride J.a virtud y la piedad triunfen y paraJ.icen a J.os que 
subY'ugan. 

Fregunta, quién alcanzará el· conocimiento del buen pensaroien-
to. 

Si eso sel"á J.a disposici6n .ae la fu~rza de 1a tierra, la que 
con el.buen pensamiento procederá e1 recibimiento amigo. 

Será eJ. fin de la embriaguez· y. con eso, 1a satisfacción de 
J.o que supone 1a resoJ.ucidn de J.a vaca. 

Yasna 49 

Comprende doce ~strofas. Habla Zoroastro. 
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Los daeyas han traido 1a enfermedad que ha perdurado en e1 
mundo, dice a su gran protecto·r, que ea el. maestro del. bien 
(proteger el mundo contra e1 maJ.., quien se acercará. aJ. enfer- '1 

mo). 
Con 1os. bendvas poderosos; una natural.eza dif!~i1 de destruir, 

son e1 hogar en guardia del: mal.. 
La Veracidad podr!a terminar a l.os bendyas, interroga Zo

roastno, demanda a A.hura Mazda Zoroastro que s~ apresure el 
fin de 1os bendves seguidores de1 ma1; que ya intervenga en el 
asunto• 

Encuentra con e.1 Bue~ Pensamiento u.na posibil.idad para su 
.· aniquil.a.miento. 

Los hombres de c61era que haJ..1an regocijo en el.maJ.. son par
tícipes ¿!_e J_o9 ñ~P"r~!CI j V.D.OS d.OCtOS d.e J.a reJ.ie;i6n del me_J_ !' 

Promete prospe:t'idad a 1o.s que hagan.reinar á A.hura, promulguen 
. _su J.ey y canten 1a rel.igi~n de Zoroastro. Internoga quien se con

ducirá con Zoroastro como pariente, como un: servidor que J.e apor
·. t_ará dones y cel.ebrará sus prácticas. · 

FrashaostlÍra, pariente de Jamaspa, ha procedido verdadera-
. . . 

• · mente en rel.aci.dn a 1a santidad. 
EJ.ogia a: Prashaosthra y Jama.epa·. que no dejan el. poder· a l.os 

· . mal. vados • 
.Ahura protege a 1os justos. Qui~n bendice e impl.ora aJ. bien 

supremo, pregunta Zoroastro. 

··Yasna 50 

Compuesto de once estrofas~ Habla zoroastro. 

Aquit!n invocar comoprotegtor, interroga Zoroastro, a 1a 
Veracidad,· a Ahura. y á1 BUen Pensamiento. 

Quién tiene derecho sobre 1a vaca; le pregunta a1 Señor Sa-
bio. 

Quién debe conseguir con sus ruegos l.a. fel.icidad de la vaca, 

con eso tendr~a aJ.imento y J.a posesi6n que desea. 

Tanto .Ahura Mazda como e1 Buen Pensamiento, J.a Rectitud, la 
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Devoci6n generosa, 1a Inmorta1idad, 1a Justicia, 1a Integridad 
... 

ofrecen 1a a1egr:!a a 1os que. predican eu pa:Labra. Ellos:; dan a ' 
su profe~a (Zoroastro) l.a inte1igencia y e1 don de }a pa1a
bra para ensefia.r a 1os hombres el bien• 

Zoroastro invoca a Ahura, 1a rectitud de 1as obras del Buen 
Pensamiento: su adoraci6n posibilita el paso de1 puente Chinvat. 

Zoroastro les ofrece sacrificio, oraciones, buenas obras; pide 
que 1e de Ah.ura el retorno en este mundo, la prosperidad del 
Bu.en Pensamiento y todo 1o que desean los leai'es servidores del 

·bien. 

. . 

,)Yasna 51 

Com:p::-end.e ve:!.ntid.os estTofaá~ Zoroastro e.parece en tercere, 
persona • . ' 

Elogia el poder que distribuye sus favores con justicia. El.o

gia, también 1a Vérac:i.dad, · la Rectitud, .las pa1abras del Buen 
:Pensamiento.· · 

·.El.los asegu.ran.1a bondad y la fortuna a los. que est~ ins-
pirados y es necesari.o seguirJ.os en esas direcciones. 

. EJ.; justo que tiene· e1 poder debe sus generosidades .a un buen 
, .. -. . - ' 

_Señ.or espiri tuaJ.. Al].ura indica lo que es e1 bien y e1 ma1 su-
_ premo • 

. El. debe 1os bienes terrestres .a 1013 qu~ siguen 1as enseñan
zas· ;de 1a virtud. Se adVierte _sobre e1 ·castigo y 1a recompensa 

fina1 reservada a 1os justos. y a los in.justos, l.a prueba del 
. ~ . 

fuego decidirá. entre 1os dos. El. hombre que quiere apartar 1a 

fide1idad es un hijo de 1os daevas seguidores de 1a mentira. 
· Zoroastro l.1ama- a1 hombre. de. yirtud, implora su amistad. A .1os 

' ... · . ' . . - . 

poderosos de1 mat.. ha negado su socorro Abura: sus al.mas 11ora-

rán en l.a casa de 1as mentiras. Ninguna obra generosa proviene 
de e1l.os por eso irlin habitar ese lugar. 

La recompensa que Zoroastro ha prometido a 1os rectos es 

e],. garodemana, ( e1 paraíso) donde Ah.ura lVIazda ha 1l.egado. Los 

primeros beneficiados ser~ 1os que-posean en Buen P~nsamiento, 
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·.1a. Veracidad y sigan a1 Señor Sabio. 
La sabidlir:!a, de un pensamiento s·anto, ka.ti. Vishtaspa ha rea-

1izado en su rectitud. 
Zoroastro bajo J.a proteccidn de ltaY:i Vishtaspa, Frashaosthra, 

e1 Hvogva, quien . 1e ha dado la. criatura l:)ien amada (su hija 
Hvogvi, como esposa ·de· Zoroastro). El. que realiza los deseos de 
1a buena re1igidn es el sabio Jamaspa (prudente y virtuoso con-

. sejero de Vishtaspa); para Hvogva desea zoroasj;ro sabiduría y esta 
.. recompensa 1a podr~ obtener Maidyoimanha, el Spita.ma (ápostol 

. · · d.e 1a nu,eva. re1igicSn),. ·quien aspii"a a ,d,ar a conocer l.a ley en 
eÍ universo; di.ce 1a ley. de Mazda y 1a práctica es 1o más pre

/cioso para. ~i. y l.a. .vida. -

·~ ·z~r'o~stro_.11ama y promete ~~compensas futuras a· todOs l.os 
':f'ie1es da su re1igi'1r.Le· VueJ.ve a mencionar las· virtudes de. la 

E1 hombre de piedad, e1 benefactor es el que habla por su 
::if~bidur:[a, sus pa1S.bras~ sus actos, será. el benef'iCi() de 1.a rec
_t:Ltud, :ta Veracidad y de l.a inspiracidJ'l· del Buen Pensamiento. La 
,:~e-compensa es:. prometida •ª los virtuosos y .. a los fiel.es.' Estos 

·piden 1a vü.eit.a ·a~· la .piedad .aJ. Buen Pensamiento,. la· Rectitud, J.a 

::Ir.unortal.idad, 1a· Devocidn generosa, 1a Justicia y l.a Integri-· 
·daci (Total.id.ad). • · · 

Eso.ofrece el. cul.to de .Ahura Mazdá..que da el.·bie~ a los otros, 
retorno'de.Su sant:i.dad·a esos seres que.han sido y que son. 

El. hombre de pieciad perfecta (mente justa), el que se bene-. . . . .,. ·~ . . •. . . ' . 

_, f:l.c:i.a; por· su sab:i.dur!a~ pal.abras y actos. La rel..ig~dn es el. 

' beneficio de l.a. Veracidad y el. Reino ipspirado por el. .Buen Pen
.· ... samiento que Mazda AhU:ra ha creado. El. premio de eso implora 

< ~.' •••• 

Zoroastro. 

Yasna 53 

Comprende nueve estrofas. 

Zoroastro exhorta a kaJci. Vishtaspa, su protector y a Fra

shaosthra, su be11o padre a enseñar la ley, a profesa::r las en-
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sefianzas de Mazda y a propaga.r1as. 
lb:horta a Pourucita S!- cumplir sus deberes de mujer, nomo 

hija (de ZoDoastro), como esposa para Jamaspa. 
Zoroastro aconseja a J.a mujer que atraiga a su marido a1 

Buen' Pensamiento, a J.a Re1igi6n • 
. Mu.;Jer y hombre se sa1var~ o se perder~ juntos. Muerte 

prematura y tormento que perdurará largo tiempo a aque11os que 
siguen e1 ma1. , 

El. buen rey debe afectar a1 malhechor e impedir la violen-
Cia. 

Bajo sui:i obras .deben reducirse las actuaciones del mal y 

engafio. 
•. C~n ia e1ecci6n de· J:as sendas del ma1 sobreviene 1a per-

. versidad .cuyo ~ignificado está e:mpresado en el debiJ.i tamien·i;o 

de l.a 1Uz y por lil:ltimo, en 1as tinieblas absolutas, a aquell.os 
que violaron la Veracidad en una forma indigna. 

Zoroastropregunta d6nde está el Sefior verdadero, el que 
···:;;;óar:ta hacer 11ega.r la }.Keracidad. 

. Con· e1 p~der que 1~ ha o:torgad~ Ahura Mazda forjará el aJ.a 

.. que mantendrá 1a devo.ci6n honesta. 

' -:. 
' ~ . , 

.... ·' 

.. •·,·· 

'o 
1 
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2. zoroastro 

De l.a l.i tera:tura que refiere la vida de Zoroastro hay dos 
textos que abordan espec~ficamente dicho aspecto: el Denls:art 
y .. 1as sel.ecciones de Zats;¡;iaram. Los mater:i.J.aJ..es que pertenecen 
a l.as fuentes cl.ásicas antiguas y orientaJ.es tienen la carac
terística de que ninguna proviene de l.a época de Zoroastro; 
todas son posteriores, .·f)or varios años o sigl.ós; entre estas 
se haJ.1an J.as obras sirias, arábigas8 y armenias. En l.as ins
cripciones. escritas en iranio. antiguo, de 1a etapa pre-aquem:é:•r 

. nida y aqti.eniénida; no se ha encontrado a1guna noti<:ia de él., l.o 
mismo ocurre con l.os histor~adores Herodoto y Jenofonte. El. 
'dnico docwnento accesibl.e has-ta ahora, de su misma antigUedad, 

es el. texto gáthiQO~ 
El. nombre de Zoroastro, provino de l.a ~rans1iteraci6n griega 

de. J.a denominaci6n escrita· en el. dialecto irania) antiguo: Zardusht 
· o Zaratustra. Tal. designao:i.6n aparece en el. Avesta·; adem~s de · 

Zaratustra Spitama, c~a'. forma representa, quizá, el apel.l.ido o 

ape;iativo fánrl.J.iar de· sus antepasados o de su clan. Con el. tiem

po :La mencicSn de Zoroastro fue más usual. que Zaratustra, taJ. vez 
a partir de l.a adopcidn de l.a versi6n latina Zoroastres, basa- · 
da en aquel.la forma griega empl.e.ada frecuentemente por Di6genes 

Laercio y P1utarco. La más temprana aJ.usi6n clásica a Zoroas
tro parece estar en e1 AJ.cibÍades de l?.1at6n. Pero de acuerdo 
a Di<Sgenes ¡;aercio~ hay una qienci6n anterior en Jan.t6n de Lidiao 
Su persona es enigmática. Hasta l.a fecha se mantiene 1a duda 
en io relacionado a su. biografía: l.) en qué época vivi6; 2) cu.U 
fue l.a regidn. c1onde habi t6 y :practic6 sus enseñanzas; 3) el. 
significado religioso.de las :i,nscripciones de 1os reyes persas, 
en donde se hall.ado el vocablo Ahuramazda, y si tiene alguna 
rel.aci6n con el. pensamiento religioso de Zoroastro; 4) la cri
tica e interpretaci6n de varios escritos que hablán de é1, etc. 

En cuanto a su pensamiento rel.igioso·ta,mbién es dif:!cil deter

minar: 1) qué parte de1 mazdeísmo deriva de 1a religión tradi

cional. arcaica y qué parte fue original, resultado de su crea-
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tividad:; 2) qué porci6n de la religi6n institucional de la di
nastía sasánida proviene genuinamente de sus enseñanzas; 3) cuál. 
fue el. .alcance de su reforma anterior a la época de los aquero~-

·. nidas y en ias dinast:!as posteriores, etc. Sin ·emb~go, la bús
queda a veces puede resultar infructuosa porque .la indagaci6n 
del texto original que pudiera dar nuevos hechos, es la pesqui
sa d~ un material irrecuperable casi en su mayor parte. 

Todas las fuentes clásicas y orientales están de acuerdo en , 
que Zoroastro fue un personaje hist6rico. Para los escritores 
griegos y roma.nos, es· el representante de los magos, como tal. 

.·también ha. sido to~ado. ~or algunos: especialistasg. Es un perso
naje misterioso. de Oriente, maestro de cosas di.vi.nas, conocedor 
de artes mágicas y ocultas. En la·,.ac·tualidad es desconoc:ida la 
relación de Zoroastro con la tribu de los medos, los magos, s6lo 
se ha conjeturado,~ aunque segdn las investigaciónes modernas, 
tanto 1a re1igi6n de Zoroastro como la de los.magos es resul
tado de. J.a· rel.igi6n antigua :irania, similar a J.a religión de la 

. •·India de l.a etapa v~d:ica. Pero l.os magos posiblem:ente , a d:ife
.• renci~ de los persas, fueron il'l.fluenciados por las creencias y 

ritos de sus vecinos de Mesopotamia. Ell Zoroasi¡ro no se ha ha
llado aJ.guna influencia de ese tipo. Aparte de considerárseJ.e 

· como mago se· l.e .. ha visto como una figura l.egendari.a. De acuerdo 
a al.gunos estudiosos10ei profeta deJ. Ayesta. es un mero mito, una 

.· . - . 
'· deidad investida con atributos humanos. Pero tal.es escritores 

no distingUen entre el Zoroastro que aparece en los Gathas y 

.J.a figura legendaria impuesta por el. propio Avesta, junto con l.os' 

escritospah1avis, zoroastrianos o mazde:!stas y parsis: un, ser 
humano que hal.J.amos en l.os textos gáthicos, empeñado en la pro-:
secucidn de una misi6n, en la que vacila y persevera. 

En J.os .sigl.os precedentes,. anteri.ores al sigl.o XIX, se acos
tumbraba ubicar a Zoroastro al.rededor del año 1.000 A.C. o antes 
de esa fecha; era común entre los clásicos asignarle una remo
t!sima fecha pr6xima al año 6000 A.C. En el siglo XIX y la pri

mera mi1iad del- sigl-o XX hubo pocas excepciones ·que cambiaron ese 

dato, entre estas estaba J.a deJ. especiaJ.ista E.W. West quien 
crey6 que la fecha correcta para la vida de Zoroastro estaba 
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. entre 660 y 583 A.C. El. mismo criterio l.o tuvo el..'. historiador 
' i'..':::;~norte'americano A.V~w.-Ja~k~on11 • La· cron:~ic>°g:!a del BundahisJ:m 

. . ~-stabl~óia: l.a act:Lvid~d de Zoro·ast'ro entre· la segunda mitad del 
· s:Í.gl.ó"VII -:A..c·. "y mediados del siglo VI.:'::A.;'c;; tte~ ~eu~rd'o · á.1a 
tradfcidn 'p~·si' ·ia Úoi~aci6n cior:tiectá;: e's 'fechada ~58 aflos" án-

. . tes: :de .. llej~d~o·'·Magtio·~· Sin emb~rgo' ést~ .. personaje no está 

''·pre'sent~ :~n ningdr¡"'i.ado de' i'~ literatura zo~oastr:iana tradi.

cio~al.~'":Es más -.bien ·p~oducto d~ l.a expl.icáción dada por el tex-
. to -.Bundahis.hn," derivada dé un cál.cu:tb que· ap~ece. en su".i'éap.:!tulo 

ndn1ero 34, e~- l.'os versos del· 6' á:1' '.7~ qUé·" ind:i:ci=J. el. siguiente da-
. -to -··258' .a.ños: ·d~~de el. sacerdote"ka'v.1 Vis¡htaspa hasta'.el 11 adve

)1imiento de l.a. r~iigióni•" (i1ain'a~~- as! 'al. moment~ de l:a. primera 

revel.aoi6ri del. pró:feta), y en analogía a diverso.s gob~ern~s su
~.-min:iát~ari var:ia,s notas· brev·es rel.ac:ioná.."'1.dol.os con los sigu.ien-

... \.tes personajes: V~human, Humai·~ Darai,: hijo de Kihardazd, Darai, 
· : ·: 'h.i.jo ·a.e· Darai~ Al.ejandro, Vishtaspa que cubren el. períódo, des-

.. de "iá l.l.egad.a de ia rel.igi6n,· hasta el. gobierno de AJ.e-jandro Mag-
~_. " ·no ·tota1:i.z~d-ose l.a éaritidad de. 258 áños1 .2 • :Ese· mismo nrunero 

'f (~!¡¡~/>, :!!'"~:\;~~~ª t~:lii!! ::~1::: 0::::a~:::r~:B!:'.:~' ..:: ~~o~i-
'~ D.á.-·En otro trdb,aJO del''his~o~iador.Masudi, redactado en 944 D.C. 

.,. 

indi·ca que l.os mago~ cti~ntan ·Un_ p·er:!'Odo de 258 años, entre SU pro -

" f'eta Zoroastro y A1-~jand:i;-"o13. El. BUndah:i.shn sugiere que sus auto
res estabail.' mejor·; irif'orniaaos 'con' :tá. tradición .. ir. establece la fun

dación dei zor~astr:i.~mo én el. 9fio' 258, antes d~ .AJ.ejandro. Dicho 
datb podr!a ~be·r··sid.o ·i:-ecord.ad.o·· debidó" a ia ·importancia histó
rica· de l.a oo:riquista ptir~ los persas,.·· 

·La menci6'ndel"Bundahishn deJ.."advenimiento de la religión", 
1 ~ • . 

. · · ·la ~o~ioca en el.. ·comienzo del reino de Al'e jandro"; pero el. go-

biern·o· de .Al.ejandro afect6 reál.mente á l.os persas cuando se apo
dera del: país en 330 A~C. Esto):·signifi.ca ·que ·cua:rido se habl.a 

de .. 258 'años· ·~in.-1:;~·s d~ Alejandro, ~1 _documento refiere una fe-

cha previa ·a )jo. Esto confirma ·la tesis del. orient~ista ~v. 
B. Henning de ubicarlo ·en· 588 A.O~ La; llegada de Alejandro M~g-
no_-~~ Per~ia tuvo· tal_ sign'ificaci6n para lo·s persas, ~egún Henning, 

que implicc:S.q_ue fuera tomada como enl.ace con Zoroastro, a cau-
., 
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sa de 1a.',' d.~'."Vasta.c:i6n. que S'l.'1.friera la regi6n de los persas• Pof 
eso se podría explicar po" qu~ la tradición zoroastriana une el· 
tiempo de Zoroastro como un antes y un después de la presen
cia de Al.eja.ndro. 

Herzfeld coloc6 a zoroastro entre 570 y 500, mientras que 
el. especialista sueco H.S. Nyberg aetermin6 la fecha alrededor 
de 585. En una reciente discusi6n sobre la cuesti6n Henning 
propuso 1a fecha de 600 A.O. 

EJ. escenario donde vivi6 y enseñ6 lo han fijado algunos· in

vestigadores, en Media.o en Bactriana~ ya que dicha área no 
conocía adn.1a civi;J..iz~c~6n urbana y su tipo de economía era 

<·doméstica an:i.mal., ocupándose la mayor parte de J.a poblaci6n en 
·.<·actividades pastoriles. Los grupos n6madas con frecuencia in-
.·, yad:ían tales 1ugares,. -.'qu~eñes· . fueron vistos por Zoroastro 

como vio1atorios, ágresore~' a la vida pastoral. de la aldea y 

.nombrados por Zoroastro como seguidores de la mentira. Sin 
.. embargo adn existe - ~: incertll.:iumbre respecto a.:.. J.a .;patria de 

·>; ·z~l:'oa~t~o:. 
La.imagen de Zoroastro que se exteridi6 en occidente provi-

no directamente de las expJ.:Í.caciones parsis cuyo esquema racio
nal.izado, influenciado en parte por. la metafísica aristótélica, 

···y proyectado en e1 pasado estaba. más . .- fundamentad-o _án. otras 
tradioiones, por ejempJ.o, la islámica, que >en;·J.os escritos pahJ.a-. 

vis. 
La descripcicSri de. Zoroastro en el. Ayeste no. gáthico es más 

.bien diferente ai de 1os.Himnos; es ex8J.tado por J.ós ofrecimien~ 
tos a los .sacrificios; para prÓnunciar ciertas fórmulas eficaces 
para transmitir a los hombres J.o'que posibilita.la saJ.vaci6n hu
mana; indica como proteger el. fuego, el agua y 1as plantas ~ás 

.no como aJ.guien que enseña una:doctrina nueva14 , y está .preo

cupado por una moraJ.idad: un tanto al.~jada. de1 comdn. denominador 
de la sociedad en que vive. 

Respecto a 1os antepasados de Zoroastro, W~ Jackson trabaj6 

ese aspecto detenidamente mostrando t'odo su árbol geneaJ.6gico en 
base a los Gathas, el. Mresta, el. Denkart, textos pah1avis, etc.15 
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•. En J.os Gathas: es presentado como hijo de Pounishaspa de Spi

'.tama. De 1os 15 a l.os 30 años 1a tradi'ci6n no entra en deta
·. l.l.es en l.a vida de Zoroastro. 

A 1a edad de 20 •años, seglin el. texto· Zatsparam, dej6 la ca
. <::ea de. sus padres para poder dedicarse a 1a Vida rel.igiosa. De 

este 1apso tampoco hay muchos detal.les en 1a literatura pahla-
' vi. D9 este tiempo existe una. referencia en el. AJ.cibÍades, en 
donde se seña1a · que Zoroa13tro guard6 sil.encio · CI.v.rant e. si.et e 

. años; Pl.inio refiere además que vivi6 en lugares desérticos en 

.. },~ea ~poca; de acuerdo a Porfiri.o y Crisostomo vi vi.6 ar:ni ba, en 
'' 1'.a montaña. dentro. d~. una _caverna natüra1; dicha montaña esta-

ba :l.1uminada por un fuego sobrenatural. y espl.endoroso,. el. ~-
. ' 

ta. menciona el. boshue. y· 1ai, montaña donde se comunican Ah.ura 
Mazda y Zoroastro16~ 

De acuerdo a esos textos Zoroastro se retira por varios años 
.. cfel. mUn.dé> para dedicarse a J.a meditaci6n con e1 objeto de pre

~'. .·: :.pararse rel.igiosamente. A 1a ed~d de 30. años sobreviene la re

h<:i)ve1aoidn; . el. Denk;art · subrayª que el. profeta expériment a su pri
,:; ,) ~e%"a entrevista con J.a di~inidad en 588 A.O~, .cuando tenía 30 

af1Ós, segdn esto J.avida.de Zoroastro comprende. e1 periodo en

tre· 618 y 541 A.O~; Ahura Mazda (eJ.. Señor Sabi.o) y Vohu Man.ah 

.•(el. Buen Pensamiento) se comunican con Zoroa.stro medi~te otra 
revel.acicSn, conforme. a l.a tradici6n zoroastria:na. El. ~o de l.a 

: pri.Ú1era reve1acidn es conocido., en l.os textos pahl.avis como 11e1 
··.:·afio de.1a·':xe1igidn 11 • I>Úrarite Íos· d:i.ez. aiios que siguen a esta 

.· ... visidn mantiene siete entrevistas diferentes. con Ahura Mazda y 

. 1os seis Amesha Spentas (1os Benefactores Inmortal.es). AJ.gunos 

.,eventos ocurren en esta teniporad·a y varios de el1o·s son rel.a-

. tados en el. Denkart• 
Durante esos diez: afios J.as siete _revela~io:ries ocupan un lu

gar preponder.ante en su vida re1igiosa; en ese intervsiJ.o s6lo 
ha convertido a su primo Maidyoimanha Spitama, a juzgar por 

el. texto zoroastriano Zatsparam• Desp~~s convertiría a Vish

taspa, posib1emente un pr!ncipe 1ooal.~ En 1os Gathas se mues

tra una mayor resistencia hacia su doctrina que l.o que dicen ~ 
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1as fuentes, zoroastro denota en varias ocasiones in.quietud y 

af&l por tátar de que los demás entiendai~ su sentir. 
E1 nombre fami1iar de Vishtaspa, como e1 de Zaratustra tie

ne referencia a caba1l.os, came1los, etc. de ah:! se ha deduci
do que Zaratustra signifique "poseedor de camellos" o "el que 

sabe manejar camellos o caba11os", el e1emento ustra parece 
que significa came11o y ~. (de Vishtaspa) caballo, mientras 
que' 1a 1:[nea· con 1a cual estaba conectado en casamiento lleva 
el. nombre d,.e1 c1an Hvogva que quizás, signifiqÚe "poseedor de 

ganado fino"~·· Es:tos supuestos no han sido acepta.dos por la 

mayor:!a·de 1os especia1istas. 
Los·sigU,ientes iliez· á.ñ.os luego que cumpliera los treinta, 

su vida. cóntempl.a e1 ejercicio del oficio sacerdotal, un ca
pítulo del. Zatsparam describe l.as visiones de · Zoroastro deta-
11.adamente vincuJ.ánµ.ol.as. aJ. ministerio de Zoroastro, dichas 
visiones suceden en 1os inviernos •. . ' 

Esos eventos y l.o mismo su;Luga.:r' de origen los han estable-
. cido ai€;Uhos inve·stigadores1 7 en. el. Irán .. n~rorientaJ. antiguo 

o moderno Afganistán o probabiemente más. al .norte, e],. plantea..;. 
: miento de que Zoroa.'stro :vivicS,y 'enseñó. en· ai~ lado de1 anti
.guo Irán orienta1 de Asia occidente.i · antes .. de que el pa:!s se 

unificará bajo 1a dinastía· á.queménid.a .. bajo el. rey Ciro II, e1 
:Grande, tien:e su fundamento principal. en.que aiin no se han ha

. . 11ado ai.'~a ~iteratura, docum.entaci6n l'Íistdrica, arque16gica 
.o l.iligttísticia..que se refiera a zoroastro en 1a parte occiden
tal. de: Irán. Sin. embargo de ia parte orienta1 de l.a meseta ira
nia tampoco hay evidencia~ de ~1 fuera de 1os Gathas:;·· por ejem
p1o en 1as.:l.nscripciones del.a época aqueménida no se han en-

. contrado ninguna mención de su.' nombre, ni se aJ.ude a los acom-
... · .. paffantes·. de Ahura Mazda, aque119s que fueron J.lamados posterior

mente ios Amesha Spentas (Benefactores InmortaJ.es) cuya carac

terística. es esencia1 en la doctrina de Zoroastro. 
En lo· relativo a1 ·final de 1a vida de Zoroastro la tradi

cidn mazde!sta dice de su mu.erte que ocurre a. la edad" de ;:ietenta 

y siete años en forma vio1enta en manos de 1os grupos nómadªs tu

ranios, .de ·igual. modo l.o indica l.a tradici6n pah1avi y parsi • 

. \·,_ 
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.. Pero esto al.in no ha sido corroborado por los estudiosos de Zoro
astro. 

La vi.da de Zoroastro ha sido vista de una manera semi.-1e

gendarie. 6uya figura casi mítica fomen:t,6 1a re1igidn mazde:!s.,.. 
·ta. 

\ ·,. ·~· ' . 

·-

-· .. , 
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. · · a) La distribuci6n ·moral de1 mundo 

Considerado desde épocas antiguas como un reformador igual
mente su pe.nsamiento r~1igioso .fue caracterizado. como taJ. por·-

. que· uti1izcS e1ementos ·de la c·osmovisicSn antigua irania y 1os 
adapt6 a su nueva visión re1igiosa; inauguró un tipo de pen-

·.:·. I 

.. \ ,::samiento m!stico . basado en un orden moral que se impone ;:l. 1a 
.:total.idad d~1 mundo; para esa dispo~ici6n la participación hu-

.: ,mana es 'esenc~aJ., posibi1ita ia. e1ecci6n de acuerdo a un cier-
' ":·:t'o• mode1o de. vida, ºen es"te caso e1 que 1e interesa. es e1 arquetipo 

" .. moral. en 1os actos; e1 pensamiento y l.a palabra regida por 1a 
... . ~ veraci.dad.18 • 

· · La parte.· centr~. de su doctrina es ese or.den moral, desig
nado por 1oS investigadores '~dUR1ismo'; desde que Thomas Hyde 1o 

.. introdujo en ei ·medio especi~~:ú.·;..;ca.a:o~~ :Este duaJ.:i.smo reJ.igioso 
;;¡·:~·;·:(·emprende unareal.idad':·vista a i>.artir de dos principios opues-. 
Y/~;ff·ó~tos/antagcSn:Lc~·s ·qU.e e~p1ican J.a eflt~otUra del universo; .esos 

· <·'·:·dos preceptos básicos. e irreduct:i.bies· que abarcan todo lo· que 

. ; exi~~e son dC)s _poderes supremos enfren-tados en l:a Jiistoria.: e1 
.... bien' y 'el. mal.;. ei dominio de ia. veracidad y de 1.a f'a1sedad cu

·.·. ya :traiscend~ncia en' er cosmos y' en .l.a creaci6n iriioian una 1u-
. .· . _~. ·- .. ;:~·}i:L."~·;···~ ~.:, ·.?< ·· .. _ .. -, _ · : ·.·.·:_¡._·.;· <·:'_. 
· ... cha que.;:~yq;!;\1..C~a:1.:,a.u.¡¡odo .·ser~"humano: · . 

- - : -:--•. ···.,.:.:--:>~·,:~··/1<.7- .:·~·: '····':-_::..:\_:·_. . ' .· ' ..... ·~ -~~ 

. . También.: Zoroa~.tro; en los. Gathas contrapone dos Esp:!ri tus 
primord:Íal.'es: Spe~ta MainyÚ, y Áng~a Mainyu1 9 eri simetr:!a con 
e1 bien y ei. mal.; ambos existen arites deJ. comienzo de1 mundo 

'pero solamente en el.cosmos visibl.E)·encuentran expresa.da su ,. 
oposici<Sn. Angra Mainyu, el. Espiriiu Maligno produce el mal 

.... ,qüe. contrarresta a ·spenta Mainyu,. el Espíritu del. Bien. 

Estas dos reaiid~dea luchan entre s:! pero no durará esa 
.contienda toda 1a eternidrid-, J.á ·salvaci6n llega al final de 
1os -tiempos gracias al triunfo deJ. ,bien sobre el. mal~· por esa 
situaci<Sn ei bien tiene una preponderancia decisiva. 

A partir de ese :fundamento metafísico, cabal y 16gico Zo

roa.Stro persigue l.a e1aboracicSn de un sistema moral acorde COT;l 
' ....... · ... ' •.j 
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J.a verdad. 
Herodoto subraya· J.a importancia de J.a verdad para J.os 

pers~: 11So1amente tres cosas enseñan a 1os n:iiños, comenzando 
desde 1os cinco a.fios: cabal.gar, tirar eJ. arco y decir la ver
dad ••• 1120; "pe~o·para ellos r.1.os persas]. se ha considerado como 

1o más vergonzoso e]. mentir y en seguri.d~:/'iugar e1 contraer una 
deuda a causa de muchas otras [.razones)'. Pero sobre todo di-. . ~ . . . 

-:ceri que es f'atal.idad que e1 que ·debe tambi~n d,iga alguna menti-

. ra1121• Igual.mente· Cambises condena a muerte a 1os mentirosos 

V. dice que 1os·egipcios mentían22 ~ Esto confirma que existe en 
1a ·zona irania· cie:i;-to 11 c~to 11hacia 1a verdad, lo que confirma 

cierta tradición, quiz·ás retomada por Zoroastro, respecto a la 
:importancia de 1a verdad. 

E1 Gatha donde se contempla con mayor claridad en lineas 

,general.es. e1 dual.i'l3mo ··es e1 Yasna 30 • .Al.1:! Zoroastro introdu-
- ce e1 ma1 desde e]. origen; desde el comi.enzo de los tiempos es
: :ta presente ·ia tenáÍ6n entre 1os buenos y l.os mal.os en toda la 
. ~actividad vit8.i humall.a;, e]. hombre tiene 1a capacidad de e1egir 

· ·~er aJ.guno dé 1os dos, Eá sabio escogerá 10 que este en conso

nancia· con ia.· veracidad y e1 buen pensamiento mientras que su 
·' contrario escogerá 10_· opuesto • 

. -Esta; 1ucha tiene :que ver con 1a observancia y obediencia 
de· l.a :1:-ey · 10 que contribuye a 1a .victoria final. de]. buen pen-

· sam:ieri.to y dei esp!ritu del. Señor.Sabio (.Ah.ura Mazdá) sobre. e1 

.. espíritu de]. enga:ño y ia· traicicSri. La inspiraci6n de Zoroastro 
para su finaJ.idad de conseguir 1a recti:tud en la· pa1abra, o·bra 
Y acto .es Ji-amente justa • 

. De varias .. man.era::r·<está pres_en1;e en l.os Gathas e.1 mensaje éti-
· c:cS··~·q_:ue· '~hf~ti;ia .. re:i.ter:i:i_tivanu~·nté:'.;i_~;i;i_ ·ac.t~-~ ·a0,_acue_~a.o.·a·1a-·v,era
cia~d~ Y.as:! como. Í~~ ~1ecci'6n ent~e· e]. bÍ.en y . .-el m~·;· -esta i-ey 
de l.a l.ibre elección establ.ece 1a responsabilidad del individuo. 

Esa ~tica se ha resumido en las .nocj one.s de bondad y mal.

dad en equiva1encia a ~ que repre~enta 1a justicia, la rec
titud, 1a veracidad, y su adversario.e1 tl.DJ.j, la maldad, etc. 

Segdn e]. aná1isis de J.a terminol.og:(a irania de a.ah.a en com-

'·· . 
r ;' • 
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paracidn gramatical con el sánscrito Zoroastro no introduce 
esa'. noci6n sino que la. retoma de la tradición religiosa ira
nia en correspondencia a la India védica, el 'equivalente rita. 

(orden c6smiccy no siempre.traducible a la verdad en todos los 

p~sajes del Rig Veda• Este rita antípoda de ~ (mentira, 
falsedad)' presenta semejanzas con los términos gáthicos asha 

y druj. 

Igualmente las divinidades divididas en dos clases; ahura . , 
y. daeyª'· en los ~athas mú.~stran parecido con los asura y de;ra 
proveniente~ del sánscrito y usados, frecuentemente en el Rig 

Veda. Sin embargo en Irán los ah~ras fueron eniazados y los 
a:;;,;as fu~ron. reducidos a seres maléficos, llama:<ios"· también 

. demonios por lo~ traductores d.~l siglo XIX2 3, \nclus6 en ei XX, 
a diferencia de lo ··que ocU:rr~6 en la India • 

. Angra ~ainY.ui El Espíritu Maligno es el jefe de los daevas, 
. . uno .de los". cúa.1es· 'es Aka Manah, que. aparece. fr'ecuntemente· en1 . 

ios.Gathas;. éste representa los pensamientos.viles y iadiscor:_ 
'. • d:ia~ de .iguai modi-> los á'eshniá. son ia. cdiera~ la rapiña y' ia vi~ 

. . . iác:i:Csri, 'particul'.arinente. se habla en ios Gathas .de la lucha arca~-

·t?.~:: .. e~tre el. bien y ~J. mal manifest'ada. en 1;:;. descripcí:6n d:e -

como los daevas empujan al.os á.!3shma para destruir la vida.del 
hombre, además J.os daevas aeshma despliegan su brutalidad hacia 
el ganado. 

z.oroá.stro toma .una posici6n tajante contra el mundo de la 

mentira (druj) ysus"segUidoresi los que pr~ctican la libaci6n 
de 1a .pl.anta Considerada Ságrada por los~ iranios, el->haoma cuy(!IJS 

.T efectos embriagadores irritaban a Zoro?-stro, tambi~n" ei sacrifi

cio de l.os anima1e~ 1e produce horror. 

Lc»s seguidores del erro·r y de· ia mentira son aquellos que 

f3e d~dican a J.a vida r.i6mada de asalto y bandidaje, la de los 
infieles y turanios, esto relacionado éon· el conflicto ·entre 

pastores y guerreros depredadores: la comunidad sedentaria de 
los pastores' coincide con los seguidores de la verdad, en cam

bio La de 1os bandoleros son los acompañantes de la mentira, 
que acostumbraban realizar sacrificios sangrientos en honor 
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·de l.os daevas lo que provoca, según la visi6n de Zoroastro, que 

estos -:.'.en vez de disminuir sus poderes los robustece; ºlos 
confl.ictos de l.a estepa y la tierra cultivada, luz y tinie_ 

bl.as, de l.os a·shavan seguidores de Zoroastro y los dru.gyant 
~eguidor~s· .. de Ahrim~ (jos daevas·) se resumen todos en' la lu
cha. entre. Ir~ y Turan1124. Los a.shavan, . buenos;, y los ,W:ugyant, 

mal.os se enf'ren);an en combate tenaz· .• Es posible que este pue

bl.o témib1e de Turan fuera un grupo o tribu n6mada de irenios 

en .Asia Central: 1os turanios, cuyo nombre se generaliz6 y 

·se asignd a· todo.s l.os ndmadá.s de· 1a región. 
···•.·Entre l.os dos ,princ;i.pios~ los espíritus gemelos: Angra Main

·.·. yu y Spenta Mainyu eligieron· seguir uno de los dos; Spenta i'11ain-
. • ~":"e~- . •. .'- . . • 

. . yu, el -Inmortal Benefactor-. o Bu.en Esp:!ri "tui é~lye. genenerosi-

dad manifiesta en ideas, palabras y actos favorece a .afil1,a, la 
verdad, después víene el. turno de elecció.n para l.os daeyas que 

. escogen incorrectamente seguir. el mal a pesar de ser gemel.os, 
' aJ.€;\inos espec:ial.:iistas, como Th¡Óhesne, señalan que esos espiri-

-. tué·no im:Pi:l.can que Ahura M¿zd.a sea· su padre; 11No es necesario 
. ·.a~X'i.buir .. a Ahilra .. Mazda Íapaterii.idad del. Espíritu Destructor. 

Como ·ha señalado Gershevitch. basta- considerar que eJ. Sabio Se
.. ñbr ha eng:ei-i,-dJrado al. Esp!ritu. quizás· bajo la forma de. dos Es-· 
• píritus, •• ~···q_~e s~J.o se dif'erencian. (esto es lo esencial) por 

l.e l.:ibre _el.eccidn que. e.l.l.os mismos. han hecho •. No son ello:;;; los 
principios:de1 bíeny ael. mal.: l.o son Asha y Druj, ehtre los 

· que·• han escogido•;2 5 ¡. Otros in~esti.ga:dores indican que ambos 

. :Espíritus provienen de .Ahura Mazda~ son generados por él. 26 • En 
.l.os Ga~i:Bs .1a exp1:icaci6~ más bien. redunda a pensar que efec-

, ·: . ..~ 

tivamente ambós._ Espíritus provienen de Ahura Mazda • 
.. .. _.La. 1ucha.E'ln .1a que están .envuel.tos. los, poderes 

0
primordia-

1es. e·s una· guerra que ·en Un. de-terminado IIÍÓmento se 'vueJ.ve de

sigual., porque aJ.. final del cicl.o de J.a historia el triunfo del 

bien es inm:Lnente; su victoria es definitiva en un día futuro, 

así terminará l.a existencia del prin~ipio del mal. en el mun-

dó 9 
Esta visi6n dualista se desarrol.J.aría más tarde a.mpl.iamen-
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. . 
te en.un .sistema moral complejo den·tro de la cosmovisi6n ira 
.é.i6ns~t~~á.~ -. .en _el. Avesta y otros ducumentos zoroastrianos. 

b) Ahura Mazda y J.as Entidades 

E1 estudio lingttístico de la histo~ia, formaci6n y signi
ficaci6n de la designaci6n del. dios zo.roastriano Ah.ura Maz-
da ha mostrado que el nombre de .Ahura deriva ,/de l!a palabra_~ 
(en s~scrito .ama.) que significa vida, traducido literalmen-
te expresa 0 ¡3eñor 'de vida", "Señor suministrador o dador· de 
vida", "SE3ño:r:- q1.l.e .. sabe _de la vida". La procedencia de mazda 
ha sido más-difícil.de determinar, traducido desde la segunda 
mi-tad del 'siglo YTX :po_r e.1evnos. estudiosos como sabidur:ra~ ei:t 

J.as versiones recientes de los Gathas ha dejado de ser sus
tantivo para con~er.tirse en un adjetivo: sabio. Entonces 
Ahura Mazda se- traduce actualmente como. "Señor Sabio". Es de 
obs,e:t:"varse· que ~emáo:S.,··Hiníxios J.os,.;dos .. miembi .. os ·de esa noci6n 
f~ecuentemente s~l'l i':h,;~rtidos: Mazda Ahura, y a veces apare-
ce como· un sóJ.o. :rio~bre ·ya sea Ab.ura .o Mazda. 

Esta ·noci<Sn· .. I>udiera: representar· una idea abstracta perso
ni.fioada y divinizada cuya relación con.Zoroastro es estrecha. 

Ahura Ma.zda es considerado como el· Ser >:.'3.upremo, este en
fásis fue introd.l.lcido por Zoroastro y s6lo es manifestado en 
1os' Gathas. En e1 resto de1 Avesta otras divinidades tienen 
igÜ'á:t :Í.mport~cia ·a él.. Es .el que ha creado todas las cosas y 

como acompañante ·o compañero del profeta platica7 se 1amenta, 
1e pregunta, desespera, etc y cuyas ofrendas que le brinda 
estan expresadas en Himnos; la relación que mantiene Zoroas
tro con él. es directa y cercana, se dirige a ~1 sieihpre fami-
1iarmente, así también sus e:il°señanzas están centradas alrede
dor de Ahura. Ma~da y es eil linicoa:-g.tiienn 1-e debe adorar as'í co
mo a 'sus- •iatributos" (1as enti'dade~é. que· le rodean): el buen 

pensamiento, 1a inmortalidad, la pi~dad, etc. Como creador aii 
cielo, 1a tierra, 10 ma·terial, 10 es:pirituaJ., la ~uz y 1a os
curidad, 1o moral, etc. es el soberano que merece el mundo y 
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como legislador de él es el juez de la totalidad y centr6,

de la natura1eza. 
Zoroastro no reconoce objetos de adoraci6n en forma autóno

ma o separada, a los elementos de la naturaleza como el sol, ~ 

1a J.una, :Las estrellas, etc. sino en relación a Ahura Mazda. · 
Es decir el. Señor Sabio es concebido por Zoroastro-como el crea
dor del mundo y del ser viviente, él aiñl no ha dejado su con-. 
fecci6n, pues contin~a encabezando el univers0 a través de su 

poder y sabiduría; pero como no solamente ha originado el mun-
. do natural. y el orden existente sino también el orden ético, 

cada aspecto de su formaci6n es~a en manos de éi. 
Ahura·l't!azda es un ser sagrado-supremo el cua1 tiene como 

pode~ máximo la gran ~lección de decir lo q~e es bueno y lo que 
es malo; unido con el buen espíritu y. vinculado a lo auténtico, 
J.a veracidad o reoti tud, siempre escogerá lo bueno y condenará 

: .10 malo, lo que está identificado con las antiguas creencias 
• rel.igiosas. En esto se puede reconocer a las prácticas de sa
crifici~ de animal.es .en 1.as ceremoniaS rituales o ia 1:ibaci6n 

.. del. haoma práctica d.e l.~s sacerdotes ·:ª-~J.;·_- .. medio en el. que él 
·.se desenvuel.ve, etc. La ausencia de un:a pluralidad de dioses, 

importantes en la antigua religión, en lós Himnos gáthicos ta~ 
l.es como Anahita, Mithra y otros. AsI. también se presentan a 

l.os·seguidores de los daeva.s cómo aquel.los que despechan a 
Zoroastro y por t~to a AlÍ.ura Mazda, por· eso reiteradamente 

·. dirige ·sus ataque contra· ellos. 

Es de suponerse que Zoroastro acepta ei destronamiento 
de los daevas completamente al. reducirlos a los seres malig

nos adiferencia de lo que sucedió en la India donde conser

varon (1os: 4-~vas) su carácter de divinidad benéfica. Pero no 

se sabe) si.fue Zoroastro él. que por primera vez hace ·ese ti.po 
de asociaci6n o si ocurri6 en épocas anteriores tal cambio. 
No se conoce aJ.guna explicaci6n hist6rica de lo que sucede an
tes a excepción de los Veqas y .el Aves·t;a, ·por lo que es difícil 

sacar conciusiones del pasado de 1a.religi6n de esos pueblos, 
s61o ,es· posible atenerse a esa 1.i teratura. 

~ ... .'• . - -
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Zoroastro retuvo s61o a A.hura lVIazda como e1 dios asociado a 
1o verdadero. Los daevae son atacados cons·bantemente y nunca a 
Ahüra, constantemente se repite 1.o engañoso de su perspectiva. 
Ei pl.uraJ._ f;j.m1rae es ignorado en e1 texto excepto por la '1nica'\ 
·... . . 
menci6n que· .existe de "ellos":· " •••. la veracidad es para ser 
única y los (otros) señores (ahuras)•.w27. S61o se mericionan va

rias entidades que son fuerzas. dotadas en beneficio de A.hura 

Mazda o en relación con él: Khshthra se refiere al imperio o 
~r -.-.. ., ......... • I 

reino personificaci6n de la buena realeza que tiene por· fun-
. cidn ·gobernar con ¡justicia, el poder material dirigido hacia 
el. bien; 1.a fuerza efectiva al servicio de 1.a re.1.igi6n de Zoroas

-.tro; 2) sP.0..~~-ª ;.~~i.t:i,. representa 1a mentaJ.idad justa, la pie-
. d.ad benéf'ice,~ el pensamiento piadoso y la devoción; 3) Asha 

· .. Vajl.~~!:1;.t~_ esta relacionada con ia santidad perfecta, encarna-
.. cidn del. . bien. aup~mo '· moral' y religioso' la justicia, la rec
. titud y· la veracidad·; -.4) :traurvatat es 1.a universalidad (en 

·. :'/-.:':p8.hl.avis61.ó .::hay la palabr·a:- ,hF:;ur;a: todo), 1.á totalidad, _1.a 
.. • ~: ." :i.htegr:idad; · 5) Vohu :Man9h nian:Lfiesta el. buen. pensamiento,· .. · . 

. 1.a virtud, el :P~ris.~i~nto excelente.; 6) ~~)'.'et.at_ significa 1.a 
inmorta1idad. ·Estas· entidades son los ac.oinpafiantes de Zoroastro, 
tienen como característica 1a de ser cúal.idades, peculiarida-
des 9 áspectos, de 1.a naturaJ.eza de Ahura Mazda~ "Esas ent.idades 

' - pe:rIXla:necen. cerca de·l Sabio sefl.o:r;.;-~es ae·cir, 1.a :forma que s~ 
'destaca en e'1 't~atamiento de esos atributos·. ~s 1a existencia 

.· 'de esas presencias abstractas asociadas. a Ahlira· Mazda; de es-

·' ·ta mane.ra Vohu ~'lanah (Buen Pensamiento) es visto también, por 

Zoroastro,. como '-e~'--pensa.miento, et.·c. Esas entidades en el ~

ta· tardío fueron identificadas· con 1os l.l.amados .Amesha Spen

·-;tas (Bell;ef13.c_:tores Inmortales) y fueron considerados como una 

cierta el.ase de arcángeles. en ;f'ranca lucha contra los demonios 
( daevas). 

En 1a literatura zoroastriana posterior Ahura Mazda será 
designado comúnmente como Ormazd. 

c) El. Silencio ·en. :torno .a IV[j:thra 

Mi;tlira· es un·a.· divinidad de primera importancia en el. pan-

. ~ .. 
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. te6n iranio, como i_d:i.os vinculado a la l.uz, verdad, contratos, 

.. -.. conven:i.os.y .buena:fe .o 1ealt~!i; es a1~ado de AhuraMazda en 
.. el, :A.:.Y.~fíta. posteridr 'ª:los Gathas, y de acuerdo a1 Yasht 'tienen· 

'.· ~ ·=- ' -~. • . . ~. ' ' . . .. · .'. 1 '·- • -. • ?;:·.· , i .. .,, . ~· '. '· . ' . ' . 

· · >;::;Uii·;p<):de::i:f~ast;.~°áT;"jiiJ(';dé~-~~ Ormazd~· a· vec·es -adquiere mayor impCir;;;. 
'.: ~~,"·:-··.··:-:::. ',.-.:.-:·'I"~~ ... ~-'!";~ :O:;"~· :1_. ~ .... . ···.: ~~.-: .... ~ ..... =--~- .. . ~ . · .. ·. . ., . i - . . . 

•~'-ta.p.'c:ia·, 'inC1us6:'que'·''.Allu.ra :rvlazda. · C:omo dios de 1.a 1V.z y el día 
.. es e~~~eci8.l.mente ~hem:igo y cast:igad.or; de perjuros. Las ins-

. . cr:Lpc:i.~nes aqu~m~:riidas: tardías; registran a Mi thra, junto con 
/: An.a:hite;;, del lado ,de Ahuramazda (ya: se. na mencionado q_ue en 

' • . ;_ .' • .. ~-. ::" ·.~ .. ·- . - ·. : : ... :, • . ' , •. : _ ·:: :- .. ,Y_ . • . . • •• :· • ." ·.. • ; :;·: • •. '. • · '. I . 

las· iri.scripciones :aqueménidaS ·aparece representado con un s6lo 
' .. n_· ''<>. ·m.li~:~-·.:_:>: ~ ··_.•• ' : ·, · · ' <?; :. · ·. .· · · · ·' · 

. :-:;: ·.\ . : ·. ·~·- .· '" . 

, · .. Lós'.:;e~Órit'ores'~~iegos consi'deran a Mithra. como la divinidad 
·.;¡:f::Pí~itfae; .. l:'~r:s:ia'. 't'.tigs·. aJ.cance's · de 'su adoraci6ri. son .resl.ü ta.-
do a~';?i'a: d:i.~~n1:inaó:icS:ti d.e 1os miste;ios mi tlu:'aícos hasta occi
dente·, en ios. t .. iemf)~~I de 10'.3. '~in:P~radores. romanos. 

<El. Avestg constanteII1ente. menciona su nombre, sobre todo en 
· \' ei:: Y~-~ht · 10, ·_donde.,;J.a. :figura centra1 .del poema es Mithra, pe

·z.cL .. ~n/los ·dathas,:'nful_Ca .es_mencionado~ ·ne .. este mutismo .de .zo-

,, ·.(;'C' que)';Eu'nbB.s :,divinidet,t\es: ·se .hubieseri,,f'usio:riadci;:.llliura. Mazda Y .. va
. ·· ,, ' ::~?}:.:i ·:P~; t ábt "o:r.i:it~a:." ó · -~~é</z~~ó.a.St;;.o·>.~~éio· h~b~~.:~ignorado a 

:;; . . Mi t~:a :con· propcS-~it()s.,~ defiri:iaos 6: asÚmi6 .. 1~ :ti~a. d:e. un a.hura 
.. ·a1· iric~uirse. en, forma velada en la f6rmu1a Mazda y ei (otro) 
·:'ahura: "Mi thra' en ~i Avesta, tardío, es. deci!7:·ei. no:;iáiÍ#:é_á ·e~ 

. • . ·._ ,. '. . .· . . ' .. . . • . . . •.• ·'·'. . - . . ,·, .. ¡ . . -·· 

···.llamado un :Ahura.; _en·ton~es es .asociado a· Api:Ím Napat· .Ana.hita. 
o. rri:j;,\i~ ia.s'. ~~;,;:; l:~ fue.go ó: c1aridad brillante s9bre las 

aguas .• :Sin embargo, las investigaciones en esos sentidos no 

hari 1o~rad~ ningdll aporte convin~ente ni se ha prosperado• ··9n ·. ·....... .' ... ·. '. ' . 

. . e;sei:.:aspeoto ~ · 

'. Ea, mu.y dif!oi1 de aceptar que Zoroastro no conociera la 
exi·stencia.. de Mi thra, pues se ha .demostrado que existía desde 

;·épócas de. mayor antiguedad, sus 'contemporáneos. lo incluían en 
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su pa.nte6n; la deducción más generalizada entre los especialis~ 

tas es que el silencio en torno a Mithra "fue intencional, es · 

decir que·· Zoroastro conscientemente excluy6 a esa divinidad de 

su cosmogonía~ H •. S.Nyberg dice que está relacionado al rito deJ. 
sacri:ficio llevado a cabo eri las noches donde Mithra es el cen

tro de adoración2 9 y por eso es exclu~~o del pensamiento reli-. . 
gioso·de Zoroastro, por estar asociado a"los sacrificios san-

grientos. Sin embargo se carece de datos (no se ha encontrado 

escritos que traten de est;e · asúnto) asequible's para probar por

que se le ignora en los Gathas. 

d ) · E1 Re chazo> a.: .Y,íma. 

Yima, hijo de Vivahvant, es mencionado una sóla vez en los 
Gathas. Ell el resto del Avesta y particularmente en el Vendidad 

Yima aparece cómo~el primer hombre.o hombre primordial, el que 

. primero vivió y el que primero· muri'6, fue quien inicio e impu
so la senda _c:iue otros d"eben seg1.:tir, pues el muestra ···el camino 

. a los hombres, hab:Lendc5 sidp el primero en ·pisar el camino por 
el que los hombres caminan lós :l.n.rrten·sos pastos del vestíbulo de 

··1a muerte-. ' 

La menci6n que hace Zoroastro de Yima es para condenarlo 
'1 

·por haber introducido la "comida.de.la barne, quizá~ esta con

dena se debe" a que "1a alimenta~i6n· de l¡;i. carne implica el sacri

f_icio de lo.is ·animales, y ~star asociados a ri.tos indignos que 

a~·o~:pañan a los seguidores de· 1a. mentira, pues ellos son los que 

destruyen la vida. 

Es posible que Yima fuera relegado a una posición conside-. . 
rada inferior: de la qué disfrutara a;.ntes de la reforma zoroás-
tri ca. 

En 1os textos zoroastrianos y pahlavis (~orno el .. Bundahishn) 

Y:· pt1s'te:rioj!éis, Y'.irria será. ii·amado Gayo~art ~ 

·e) La Libación del haoma 

Entre las deidades adoradas de Irán, una de las más promi
nentes del ritÜal 'zoroastriano, es la personi:ficaci6n de la 
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planta tenida por sagrada y utilizado su jugo para ser bebido, 
el haomn que es glorificado como dios en el Avesta3'º, pero en 
los Gathas no es mencionado directsmente sino solronente en for
ma elíptica, al atacar Zoroastro a los que se embriagan. 

El rito del baome era practicado desde ~pocas anteriores 
a Zoroastro, para ese culto asociado a sacrificios sangrien
tos y al ritual embriagador es reprobado en su cosmovisi6n; in

dica que es una ceremonia ofrecida a "divinid:=J.des falsas", asd: 
pregunta zoroastro cu~to tiempo serfill tolerados por el Sabio 
Señor y cuándo se acabará la embriaguez con la que esos sa
cerdotes engañan a.la g~nte como lo hacen los goberna..~tes ma-
1os31. 

La co~dena del sacrificio del haoma es dirigida t&~bién 
. . ~? 

contra los lrnvj fi (sacerdotes) que practican ese ritual ..J'-, 

1os cuales asocia ~oroastro con los que fortalecen a los ..dae.
llaa· Quizás por eso nunca habla. del bqqma directamente, s6lo 
lo menciona en forma sobreentendida. 

f) El Sistema Escatol6gico 

Desde la antigtledad en la escatología irania se ha creído 
en 1a inmortalidad del alma y en su vida futura. Los rasgos 
que presentan tanto la India v~dica como el Irán anterior a 

' Zoroastro son muy semejantes: ambos inc1uyen en su sistema es-
cato16gico un encuentro femenino, un perro mirando al hombre 
que va a1 otro mundo, un recorrido pesado, etc.; antes o des
pu~s de ese encuentro, seg11n diversos textos como el Yajur We~ 
da, 1as Upanishads, el zyest:;i., etc., eJ. alma ~iene que cruzar 
rm nuente., 11arnado en el Ayesta, Chinvat (compensador, peni
tente,. etc.). Es decir la idea_ del puente .pertenece a la heren
cia que retoma Zoroastro en su doctrina. En la India del lap
so védico la principal caracter~stica de ese puente es que es 
fiJ.oso como una espada para el injusto y por tanto imposible 

de cruzar. 
Un elemento utilizado en los Gathas es la de daenr- (reli

gi6n) cuya descripci6n es compleja; un texto que la explica 
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ampliamente de acuerdo a la tradici6n antigua irania es el 
Hadokht Nask II, de la época sasánida, posiblemente escri·!:;o 
en l.os c!rcul.os sacerdotales de los magos. Dichos escritos 
relatan el destino del hombre después de J.a muerte: el alma 
Curvan) del justo pasa tres noche3' cerca del cadáver mero
deándolo33; hacia el final de la tercera noche, con un vien
to que se inicia en e~e lapso y tiene un olor agTadable, se 
lleva su a1ma desde el sur, en ese viento el ,alma ve su pro
pio daena (religión) en una forma de una virgen adolescent~ 
muy bella, pero solamente con la condici6n de que haya vivi
do justamente, sino se .encontrará con una bruja horrible (es 
posible que se pueda comparar esa idea con las vírgenes del 
paraíso de la escatología india que encuentra~ el alm~ cuando 
va en ascenso). Por '11J.timo, en ese texto se menciona que el 
a.J:ma s:i ha sido buena asciende pasan.do por escenarios suce
sivos, las tres esferas del cielo que representan respectiva
mente sus pensamientos buenos: las es·l;rellas, las buenas. pala-

. bras: la luna; y los buenos actos: el sol y finalmente el ¡:ia
ra!so de l.uces inf'ini tas; sin c·omienzo. En ese lugar el ai·-

ma es encabezada por Vohu Manah (el Buen Pen.sam:i.ento) hacia el 
trono dorado de Órmazd ( A .. l-iura Mazda), pero este recorrido ascen
dente no es f'áci1, enfrenta varios peligros con la. persistencia' 
de los demonios que pretenden emboscarlo, pero a1 final lo~ 
gra sa1varse. En el transcurso de ese camino Ormazd ordena que 

l.e sea dada al alma alguna. clase de comida o bebida, prcibablemen...;... 
te para que se consume l.a inmortalidañ. El infierno tiene tam
bi~n simétricamente cuatro niveles muy parecidos a 1.as es:fe-
ras del. cielo. 

En los Gathas cacla hombre debe escoger lo justo y esfor
zarse para alcanzar el estado· idea1, para lograr la renova..
ci<Sn del mundo gracias al establecimiento del poder y dominio 
del bien sobre el mal, será cuando se inicie el gobierno to
tal del soberano divino: del reino, Khshathra o del Buen H.ei-

. ' 
no. Vohu.Khshathra como es llamado;' es nsi que se real.iza e1 
comienzo de la era sagrada en donde la resurrecci6n de la muer-

'I 
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te tomarán su lugar (la resurrecci6n de los muertos); un jui
cio general e~· seguido acompañado de un diluvio de metal fun
dido en el cual los malvados ser~ castigados, el jus-l;o puri
ficado y el mal será desterrado de la tierra para siempre. 
El puente Chinvat, lo• cita Zoroastro para indicar q_ue es el 
que dirige las almas buenas al paraíso, las malas no logran 
atravesarlo pues caen por s:l: mismas y vivirán por siempre en 
la casa de las mentiras, al llegar frente al ,puente Chinvat 
l.as almas de los mtlvados gemirro"l al no lograr :pasarlo34 

" ••• A 1.a hora de la muerte cruzar con seguridad el peligroso 
puente Chinvat que comunicaba este mundo con el otro, puesto 
que s61o las almas rectas rectas que habían vivido en una vi
da piadosa podían atravesa.J.""lo con éxito y entrar en los :c.ei
nos cel.estes, con la confianza de que en el juicio final sus 

buenos hechos ser~ recompensados"35. 
Fara obtener la seguridad a la hora de la muerte Zoroas

tro invoca a sraosha. (la obediencia) a fin de lograr llegar 
al paraíso, con la conducción de Vohu Manah (el Buen Fensa
miento) que también es invocado :para obtener esa asistencia '! 

en el momento de la resurrección; a Ahura para lograr tener 
. o 

la ley verdadera y los dones que el promete a los hombres de 
acuerdo á l.a felicidad que se merecen. 

Zoroastro menciona el momento del juicio final cuando se
rá visible quien podrá afrontar la prueba del baño del metal 
fundido y del fuego prendido. 

Influido, quizás, por l.as creencias ~eligiosas de la re
gión irania de época más an·t;igu.as que Zoroastro, expresa la 

forma en que la ·exi.stencia humana se compone de dos partes: 
una en la tierra y otra después de 1a muert~; al t~rmino de 
su vida terrena cada ser es castigado o recom:pensado de acuer
do a sus ~ctos36 , pensqmiento y palabras. 

La realización del reino feliz deseado es la esperanza 
de Zoroastro con su gran recompensa: la dicha perfecta y la 
inm.orta1idad que segv.ir~ a la prueba final y a la renovaci6n 
o regeneración del ·mundo por la el:tminaci6n del mal. 

Ghlando eJ. Señor Sabio y sus entiél.ades derroten el esp:íri-
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tu de1 mal, implica el :final del dualismo c6smico y ético, 
al cancelar la historia dél conflicto, ac1emás del optimis
mo que conlleva: "Presumir que el bien vencería en defin.i
t iva a la fuerza del mal por la bondad inherente a la natu
raleza humana era, sin duda, ad9-ptor un puiyt;o de vista de
masiado optimista11 37. Es la idea de un retorno final al es
tado inicial. de las qosas. Esto restaurará el estado de paz 
q_ue había prevalecido en el origen. "La. si tua,ci6n presente 
aparece como la negaci6n de la edad de oro·~ de los tiempos 
originarios y el reino final se manifies·ta como una vuelta 
a dicha edad, es decir como el cierre de un ciclo"38 • . . 

Por último podemos decir que un elemento fundamental y 

original presente en los Gathas es el dualismo religioso: 
la oposici6n entre. Spenta Mainyu y J\ngra lVIaiilyu.; el bien y 

el mal, etc.; y c~yo tema principal es el valor ético del 
mensaje: La posibilidad de e1ecci6n humana entre eJ. bien y el 
mal., entre ,aJ!ha y !U::i.ú., etc.; esta elecci6n relacionada con 
la idea de gaena (es:p:[ritu, alma, etc.), que muestran el 
interés que tiene Zoroastro por lo huma11110: el mundo divino 
y el humano estan estrechamente relacionados; sin embargo es
te dualismo no es reducible a la lucha exclusiva entre Spen
ta :Mainyu y Angra l\'iainyu son más amplias sus implicaciones 
aJ. estar presente bajo diferentes aspectos y a niveles dis
tintos en los Gathas. La elecci6n que hacen los dos espíri
tus es el prototipo de la perspectiya de lo que pueden ha
C.'.er el sabio y el ignorante, dicha opción entre los dos es
p!ri tus puede ser el dualismo ~ y ill:!.!i; arta es la verdad 
a la que pertenece el orden de la.justicia ·Y dJ;:uj. su contra
rio la falsedad, su negaci6n. 

't 
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PARTE OUARTA. 

Quiero hab1ar de 1os dos espíritus de 1a existencia, e1 
más ben~fioo de 1os dos disiente del maligno: ni en loa 
pensamientos~ ni 1as doctrinas, ni 1as mismas e1eociones, 
ni 1as paJ.ábras, ni 1os actos, ni 1as imágenes, ni 1as al.

mas est4n de acuerdo 

Yasna 45, 2 

'·. 



LA BEPORMA ZOROASTRICA, RELIGIONES DE IRAN Y HEREJIAS 

a) Ipt1uencia en 1a re1S,gi6n m.arcde{sj;a 

B1 pensamiento re1igioao de Zoroastro se mantuvo vivo en 1a 
meseta irania durante varios s1g1os; aunque no con todas su.a 
pecul.larldades origlna1es sino modlfi.cadas. Después de su muer
ta, aJ.gunas oreenclas que •1 habla mostrado en 1os Gathas no 
fue.ron imitadas; s1no1 por el contrario, fueron relegadas o ig
noracláss las. entidades bÁelcas '·de su discurrir re1igloso fueron 
raduotda.s a deidades menores; dlvidldas en masculinas o femenl~, 
nas 7 n\Dlca mÁs sus nombres :tueron usados para d•signar faou1-'!
tadea b1nnanaa o atribuciones de Ahura Mascla• Bato debl6 ocu-
rrir po_s:lblemen-te en reiaoi.b a1 resurgimiento de loa antiguo• 
dlos•a• aqu.el1oa a loa que Zoroaatro habf.a tsnorado 7 que reapa
recleZ'OJl nuevamente; tales como ltfltbra (acompaflante de1 ao1, 
GuardiAn de loe ocm.tratos, Seftor de 1.áe extensas planicies; ·etc.) s 
AS.Z..,.aman (quien babia .réemplamado a Sraoaha; la obedlenola de 
loa Gathae¡ en el Avesta tardf.o), Anahlta (divinidad la fecun
didad• de las aguas; etc•)i Apam Napat, Verethragha (cllvlnldacl 
de 1a viotorla 7 de ios hfroea) 7 V81U (de 1a atm6stera). En 
este pante6n; Abura Mazcta oonttnu6 a 1a oabeza nomlnalmentel· 

Respecto a las oeremoniae sangrientas de saorl~iclo de ani
mal.ea 7 de oul.to a 1os muertos;. 4atas eran 7a una costumbre 
presente en e1 Ayeata tertíp 7 otros eaorltos mazdeoss 1aa ora.
clones 7 ceremonias para 1oa di~tos ocupan un lugar sustanti
vo aat oom.o la lucha contra la contam1naci6n de la muerte y 
la cien causas de di.cha corrupc:l611¡· 

Pero 1.á concepoi&i rel1glo~a de Zoroastro no s6lo perdi6 
su poslo16n sino que tambl'n modl~ic6 su equilibrio 7 el ca
rAc ter de dicho pensamiento; aunque la asplrac16n moral se agu
dlz6 en el mazdeísmo aaa6nlda'~ 

El Eap{ritu.Generoso o Benefactor Inmortal, Spenta Malnyu 



136 

f'ue casi completamente reabsorbido en Ahura Mazda; igualmente 
p~a6 con e1 espíritu mal~gno, destructor: Angra Mainyu que 
fue inclu!do en la noción de Ahrimán~ 

Mientras que en una parte del Yasht 1 los dos espíritus 
de Spenta Mainyu y Angra Mainyu luchan uno contra el otro, en 
el Vendidad Ahura Mazda y Angra Mainyu se oponen desde los 
orígenes de la creación: el primero engendró cosas buenas, 
el segundo cosas malas, perjudiciales al hombre; Ahura Mazda 
se enfrenta en un plano de igualdad a Ahrimán (1a divinidad 
malvada). Esta alteración se remonta, probablemente, a antes 
del siglo IV A.C. Arist6éles menciona en Peri-Fil.oso:f{a 2 

que 1os magos predica~an l.a existencia de dos principios-dio
ses Oromasdes (Ahura :Mazda) y Aréimatiios (Ahrimán); tal. vez 
ese cambio suced16 durante la dinastía aquem~nida. Esa oposi
ci6n expresada en .Ahura Mazda y .A~imá..A. adquiere mayor notorie
dad en los manuscritos zoroastrianos y pahlavis tardíos, en el 
Avesta, en el Bungahishn y otros. 

A pesar de haber sido variada o quizás ignorada en cierta 
~poca de 1a historia de :Irán la apreciaci6n religiosa de Zo
roastro no es posible minimizar su va1or h1st6ri.co y.mitoi6-
gico• Su inf1uencia es constatada en e1 propio mazde!smo en 
sus diferentes· episodios, en 1as herejías: zurvanistas, maz
dakistas, manique!stas, etc., e inclusive en la edad media 
europea con los bogomi1aa, cátaros, alb~genses, etc• 

E1 elemento particular de la re1igiosidad irania en la 
anti.gUedad,que ha definido en muchas ocasiones a las creen
cias de esa zona,es el. dua1ismo que ha ostentado diferentes 
variantes; esa pieza fundamental de la cosmovisión de Zoroas
tro será 1a que llegará a obtener mayores resultados en la 
religi~n mazde!sta, en otras religiones o herej!as • 

.. I,as investigaciones arqueo.16gicas, hist6ricas, lingü~sti
cas, etc., acerca del mazde{s~o en 1a antigUedad, desde sus 
inicios hasta la literatura zoroastriana más reciente,regis
tranla persistencia del pensa~iento dualista. 

Ese dualismo~en cuanto a su visi6n del mundo y de la vida~ 
no es de índo1e negativa como .l~ manifestará el maniqueísmo~ 
en el dualismo iranio mazde{sta, el mal es solamente el pro-
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dueto de 1osrotos ejercidos sobre el cosmos por los poderes 
demoníacos que eligen pertenecer a esa fracci6n del universo. 

b)La Oposic16n luz-tinieblas 
't 

En el zoroastrismo el sentido del dualismo religioso tiene 
un matiz ~tico en tanto que está asociado al bien y al mal; en 
textos zoroastrianos pahlavis és más acusado ese dualismo 
~tico. Un ejemplo de ésto lo tenemos en el Bundahishn,que per
tenece a la era islámica de IrOOi. Allí se expone 1a cosmología 
a modo de un, conflicto entre Ormazd y Ahrim~. La separación 
que existe entre amba.s divinidades solamente es el espacio; 
Ormazd crea el mundo·en calidad de campo de batalla donde se 
oponen 1os dos poderes,que han existido desde siem~re, pero,con 
tradictoriamente a esto Orm.azd sabe que esa lucha está limi
tada en el tiempo, su duración será de 9000 años. Ahr:i,mán,como 
autor de la negadi6n de la vida (la muerte), de la agresión y 

de todo lo malo del.. cosmos tiene que desaparecer. La primera 
pareja fue pervertida por Ahrimá.n y ónica.ménte con 1a llegada 

de Zoroastro e1 poder supremo del imperio del. mal llegará a su 
fin; en el desenlace de la contienda triunfa Ormazd 4 • 

En el Avesta tardio Ormazd, confundido con Spenta Mainyu 
(el Esp!ritu Benefactor),-es relacionado a la luz en oposición 
asu rival Ahrimm, asociado a 1~s tinieblas, mientras que en 
los Gathas se exponía que Abura Mazda había originado tanto 
l.a 1uz como 1aa tinieblas. 

c) Las here:\!as 

Uno de 1os conflictos a que se ha enfrentado la religión 
institUciona1izada es la considerada herejía. Esta noción 
derivada del. griego haireo ai~i.:fic6 en un principio "agarro" 
o "me apodero de" expresando posteriormente "quito". 

De 1a religión formulada por Zoroastro el elemento que tuvo 
mayor trascendencia en las herejías ~ue el dualismo, pero en 
a1gunos casos acentuando " la oposición entre e1 bien y el mal. 

EJ. Zurvanismo 
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Ei movimiento ber~tico zoroastriano 11amado zurvanismo mantu
vo su carácter dualista. Ese movimiento se desenvo1vi6 entre los 
sigl.os III al VII n.c., particularmente entre J.os magos·, dentro 
del imperio sasruiida, y provino el nombre del dios Zurvan, aso
ciado al tiempo y al destino, y parcialmente sinónimo de Za-
man (tiempo). Aparece en el Avesta tardío y en los tratados 
medievales donde el tiempo es el ambiente en el cual Ormaz~ y 
Ahriuuhl se enfrentan. 

La respuesta de1 zurvanismo acerca del origen de 1os dioses 
Ormazd y Ahrim~ provoc6 en los sacerdotes zoroastrianos el 
rechazo de ellos; 1a solución que propusieron fue que Zurvan 
era e~ padre de Ormazd y Ahrimán. 

La religión zurvani~a fue la que con mayor amplitud preser
v6 los mitos de creaci6n. Plutarco señalaba en Isis v Osiris 
que Oromazes naci6 de 1a luz más pura ~ Areima.~ics de la os
curidad y que se enfrascaron en una lucha terrib1e. 

E1 d~os Oromazes cre6 seis dioses: de Buena voluntad, Verdad, 
Buen wobierno, formador de Sabiduría, art{f~ce de R~queza, con~ 

feccionador de Satisfacciones y Cosas Bellas. Estos dioses co-
J' •• • ' • 

rresponden a los zoroastrianos Amesha Spentas, Benefactores 
Inmortal.es, surgidos de la cosmovisión de los Gathas, así 
tambi~n Areimanioa cre6 seis art{f'ices, di·spuestos sim~trica
mente a 1os dioses creado~ por Oromazes. para contr~estarlos. 
Oromazes_ae retiró a1 sol que se aleja de 1a tierra y embellece 
el: cielo. junto_ a 1as estrellas, entonces el. hace otros veinti
cuatro dioses y pone -a ellos en un huevo; 1os dioses nacen de 
Areimanioa,; siendo e1 mismo nd.Jnero los que nacen a trav~s del 
huevo de donde las cosas malas han sido mezcladas con lo bue
no. Areimanios ha traído plagas y carestías y debe ser destrui
do total.man te 5 • 

De acuerdo a los magos, _despu~s de 3000 años Oromazes o 
Areimanios gobernarán. En los siguientes 3000 años luchan y 

destruyen mutuamente sus obras~ pero f1na1mente Areima.nios 
fracasará. 

En e1 mazdeísmo, ambos dioses son ·considerados iguales, hasta 
cierto punto, pero en eJ. zurvanismo _el dios de1 Tiempo y Destino 

(ZurvanJ está por encima de ellos. 

Las sectas y el. cristianismo 
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En la re1igiosidad cristiana como en otras religiones sur
gieron varias tendencias de las cuales una se erigi6 como la 
verdadera y l.as demás fueron criticadas, perseguid.as y nombra
das b~rejías. Entre ~stas podemos encontrar a los grupos gn6s
ticos, nico1aÍ.tas, anti.taotos, prodianos (pr6dico), simonianos, 
menandrianos, saturnilitas, bas{lidianos, eatratíoticos, fi
bioni tas, nazarenos, valentinianos, ptolomeos, marcosianos, 
ofitas, cana!tas, setianos, arc6nticos, cerdonianos, marcio
nistas, ape1lianos, encratitas, adamitas, melquisedecianos, 
origenistas, arri.anos, etc. Esta lista ref'eridá por uno de 1os 
cr!ticos de herejías, San· Ep1.fa,nio, obispo de Const~cia;...,(anti-
gu.a Sal.ami.na); en la isla de Chipre, indicaba que aque11as 
sectas eran bastantes temi.bles y que amenazaban ia unidad de 
1a ig1esia cristiana. Su refutación se ha11a en su volumino
sa obxa. Panari.cn ( Ja: oaJa de l.ae drogas),_ tipo de pene.cea 
para curar 1a mordedu.:.~a de la serpiente (de l.a herejía) ~ 

Esa era la cauaa com"Wl entre l.os padres de la iglesia 
cri.stiana, ia de combat~r a 1os ":f'al.sos cristianos" ºintegrán
do1os bajo e1 nombre de movimientos heréticos; es decir, ..s~gón 
Sanireneo, obispo de t.yon del. sigl.o II n.o., eran como hongos 
venenosos que se ramifican y diversifican en innumerabl.es sec
tas y subsectas. · 

Pero tanto en religiones como el judaísmo, el cristia-
nismo, etc., 1o mismo· que en 1as herejías gnosticismo, mani
queísmo, etc., continuamente se manifiesta e1 dua1ismo típi
camente iranio y que tiene que ver con la idea del. mundo go
bernado por 1os poderes ma11.gnoa y brutal.es. Así se ha mencio
nado como la patria del. dualismo espiritual. a Irán que tras
ciende el. cosmos y la creación, además de 1a idea que hacen de 
Ahrimán, de Satán, de Belia1, etc., el princi.pio de este mundo. 
EJ. judaísmo postex:!lico,y el. mismo cristianismo primitivo,po
si.bl.emente será. influenciado por l.as concepciones iranias 
arcaicas. Aunque 1os te6J.ogos del. cristianismo y del judaísmo 
han tratado de demostrar 1o contrario. 

E1 dualismo será transmitido ampliamente por J.os conductos 
de l.as "herejías del mal.", el. cual. 11egará hasta el cristianis

mo medieval. desde 1os bogomi1as hasta los cátaros. Del mismo 
modo que se insinúa, se reproduce y se desarro11a en la Europa 
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cristiana, el. dualismo penetra y se expande en el-Islam medie-
val• donde los t~rminos "dualista:", y en particul.ar zandig (ma
niqueo); fueron utilizados para desi.gnar a los "herl!ticos" por 
excelencia, es decir, aquel.los a quienes les estaba negada la 
posibilidad de.alcanzar la ea1vaci6n 6 ~ 

Gnosticismo 

El gnosticismo no solamente fue atacado por la iglesia 
cristiana sino tambi'n por fi16sofos; por el zoroastrismo¡ etc., 
y fue conocido; basta 'pocas muy- recientes, por las versiones 
de sus oponentes' precisamente a trav~a de aquellos se difun
dió su existencia en_ el mundo medieval.; su rica literatura en 
gran parte se perdió a causa de esos embates. Uno de sus de
tractores, San Ireneo, habla del gnosticismo como una mezcla 
de ideas evang,licas y de paganismo. Otros decían que ae fun
damentaba en el conocimiento esot6rico y en el dualismo de la 
materia y el. espíritu y/o como movimiento. religioso sincr4tico 
de 1.a .§poca helenista y romana que obeerv6 al.a materia natura1-
mente mala y al. alma de mayor va1or que aquella enlazada a la 
e:ipresi.Sn ·de bondad; siendo l.a .. materia l.a causa de los malea 7 • 
De aquel.l.os que escribieron contra el gnosticismo destacan Ter
tuliano; Sen Hip61.ito, Fi1astro, Plotino; etc. 

Aunque hubo varios tipos de gnosticismo, se,le caracteriza 
global.menta por la actitud existencial. de un cierto tipo es
pecial. de religiosidad •. 

La visl6n dual.teta y dram&tica tuvo que ver, en parte, con 
el dualismo zoroástrico en cuanto a la contraposic16n entre 
los dos principios del mundo, el b~en y el mal, ambos origina
dos dentro del mundo divino y cuyos principios (gnósticos) o 
polos son el. positivo (bien) y el negativo (mal) J el inter4s 
·real.de en conocer cuAl es su origen; por qu6 existe, eté~ Las 
respuestas serán planteadas en conformidad con el. dualismo~ 

El. gnosticismo entiende la sa1vaot6n huma.na en relaci6n a la 
gnosis, concepto proveniente del griego que aignificd, en el 
penswniento griego antiguo, saber, conocimiento y despu's sa
biduría y ciencia, traducido en reacciones humanas determina
das. Pero no todos los hombree pueden poseer gnosis, solamente 
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pertenece a unos cuantos acceder a1 verdadero conocimiento. 
E1 símbolo de la gnosis en paralelismo con el mazdeísmo es e1 
:fuego 1.lumi.nador, generador y el primer ser 8 • 

Los principales iniciadores del gnosticismo fueron Bas!li
des, Carp6crates, Marción, Valentino, ~im6n el Mago, Menandro, 
Dosi.teo, Nicolaítas, etc., :formando cada uno una secta que 
11ev6 su nombre. 

Pero el gnosticismo no s61o fue in~lu!do por el pensamien
to religioso iranio sino tambi~n por el judaísmo, cristianismo, 
etc., asociado en sus inicios con el orfismo,,difundido en 
Grecia desde el siglo IV A.c., y con el platonismo al reflejar 
esa doctrina respecto de la conexión entre el sepulcro y el 
cuerpo 6rfi.co, cuando el gnosticismo adoptó una instancia an.ti
som~ti.ca o contra el cuerpo.Asi~Plotino menciona en 1a novena 
En~ada que par~ los gD.6sticos el alma siente la necesidad de 
huir de_suºtrato con el cuerpo, planteando la separac~6n del 
alma · ~ el cuer·po. 

Aparte de estas corrientes, despu~s de la segunda guerra ~ 

mundial los estudiosos han llamado gn6sticas a otras tenden
cias poeteri.ores como el maniqueísmo, ·el catarisni~; etc., 
igual.mente a aquel.l.as sectas surgidas al.rededor del cristi.a
nismo como mande{smo, hermetismo, etc.¡ al.a alquimia, l.a cá
bal.a judia, el ismaei~smo, las herejías musulmanas y a deter
minadas doctrinas eeot~ricas modernas. 

De acue_rdo a1 investigador del gnosticismo. Hans Jonas, 
esas corrientes tendieron a reaparecer constante e incesante
mente en Europa yel. ·mundo mediterráneo en tiempos de grandes 
cri.sis políticas y eocia1es 9. . 

Contra el m~todo comparativo, aunque aprovechando algunos 
de sus descubrimientos el mismo Hans Jonas, Karl. Kerenyi, Si.
mone P~trement, Henri Charl.es PuechyG •. Quispel. han abordado 
el. estudio .del. gnosticismo am.til.iándose del m~todo fenomeno-
16gico s " ••• en l.ugar de insistir eri el detal1e de las doctri
nas, l.os mitos y 1os ritos, se trata de poner de relieve la 
actitud específica, l.as orientaciones espirituales característi
cas que l.oa condicionan y se destacan l.os grandes temas (expre

sados o imp11citoe) que en 6ltimo an~lisis. se hal.l.an detrás 

de las ideas, las imágenes y los s!mboloa" 10• Estos son 
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nuevos S.ntentos de acercarse a1 peneamientó gn6sttco en su con
texto hist6rloo-cu1tural• 
. Loe gn6stiooe toman de Pl.at6n ·1a t.dea de1 demiurgo'· arti-
fioe o cU.vinldad que crea el. mundoJ un de 1.os fundadores de1 
gnostt.ciemoJ Val.entino; vio al. demiurgo como dl.tlmo de 1os e6nee 
o divinidades surgidas de un dloe padre• 

Pero¡ mAs que 1.a reform.á zoro&strlcat fue e1 mazdeísmo de 
1a 'pooa posterior a Zoroastro e1 que en mayor medida 1nf1\q6 
en el. gnosticismo. Por ejempl.o, en la idea de 1.a luz ~ 1.as 
tiniebl.aa expresada en el. dual.ismo; 1.a enfeJ:medad en v1nculact6n 
con 1as actividades de seres demoniacos, etc• 

11 m'P&auei.smp 

Ast como 1.os gn6aticos¡ 1.os maniqueos oponen 1.a existencia 
corpora1 o materia1 a 1a existencia espiritual.; ese dual.temo 
se ha constituido en ana1ogta con aquel. antagonismo de origen 
p1at6nico entre e1 mundo de 1aa ideas y e1 mundo sensibl.e¡· 

En el. maniquelsmo se reconoce el. dual.lamo zoroAatrico en 
sus dos principios eternamen1ie contiguos y separados~ el. relno 
de 1a 1uz es conservado por 1.oe e6nee; Ánge1es buenoa o, en 
t6rmlnoe del. zoroastrismo9 por 1.oa Ameeha Spentas. El. Bepirltu 
del. Bien tlene una serie de virtudes; pero e1 equilibrio ea 
roto por e1 ataque del. Espirt.1iu Mal.igno como en 1a cosmogonf.a 
zoroastrian&.¡ 

Tanto 81 maniquetsmo como el. pensamiento de Zoroastro en:ta
tizen 1.a pureza relacionada con. 1.a rectitud• 

El p~o:teta del. maniquelsmo; Manes, naoiod en Nahr Kuthra; 
Babil.onS.a• tuvo varias revel.act.onea, como todos l.oe profetas 
de 1a antigttedadt una a 1a edad de trece aflos9 en 228i y otra 
cuando tenla veint1.c:i.nco af'los donde se l.e lnd1.caba su m1.s16ñs l.a 
de predicar 1.a verdadera re11gl6n. .Manes bered6 l.a tradt.c16n de 
l.as dos escuel.as gn6sticass 1a de Marci6n y de Dardeeano¡ cuyo 
sitio el.egido era Babil.onia. Aqui tambi6n se habian hecho eco 
1as doctrinas de Basilldes; Valentf.n y otros gn6sticos. El. due-
1ismo de Manes era mAs riguroso que el. de Zoroastro pues 61 
erala que e1 ma1 babia existido elemprei "desdobl.aba" 1os 
elementos de 1a natural.eza como el. aire; 1a tierra y el fuego; 
en ,eaoa 1USB1"9ª divisaba loe doa prinolpioas e1 blen y-

.. ··~.. .-,_ ..... ,·:.'·>,>-~~-'.;_;;: ' .. :.-•. >-· - ,;-···>~· .. "/. ..·.;.:~~-:)·~:·:~,:·.:~/-. ~- - ,_., ·_\·_: .. :.;.:~··::~::~~-~--~<:;.: >:>~;:~J;-_;.;-.:.i~ :::·.: .. \ ... ~:,:~:~; ~ .. ·,-. <~: .. . ',•.'.-:'·:"-> 
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e1 ma1, en donde estaban integrados a la oposici6n entre 1a luz 
y 1as tinieblas. Aceptaba el conocimiento de 1a verdadera gnosis, 
pero no del Antiguo Testamento. Manes, como Zoroastro; postula
.ha la existencia de dos principios desde el comienzo a la 
eternidad. La religidn fundada por Manes did origen a una 
re1igi6n universal que influiría en otras rellgionea como el 
islamismo, eté., eepecia1mente respecto al juicio particular 
y universal, por la ooncepoidn de un rival de dios; el diablo; 
por el itinerario esoatol6gioo y el escenario de1 final de los 
tiempos. 

Por el tipo de dualismo, los investigadores actuales han 
afirmado que el maniqueísmo es un tipo de pensamiento gndsti
co dirigido a la perfeoc16n; promulgada por su fundado,r• 

La doc·~rina man1.quei.sta; respecto a la muerte y l.a inmor
talidad; establece como punto central el mito de los dos rei
nos en forma parecida al mazdeísmo. ~a antropología y la moral 
manique{ata fundan en un dualismo radical, la oontraposioi6n 
entre la luz 7 las tinieblas. 

La vida; desde la perspectiva manique{sta, es vistaa tra-
v4a de \me. 6pt1ca pesimista; la muerte por el contrario es lo 

propicio, e1 desen1ace de una situaci6n dramática. El cuerpo 
ea.abandonado a las tinieblas; herencia del mazdeísmo. As{ 
como la seleccldn de los que se salvarán, pues los elegidos,& 
instru{doa son los dnlcos que lo logran• 

"E1 manique!smo eneefta la antigua lucha persa de la luz con 
las t:i..nieblas para cuja decisidn se hizo el hombre visible 7 
padeció Cristo• que en el sol tiene su trono. Como segundo 
consol8dor ·prometi.S 7 envid a Manes•i 11• · . 

Despu's de la muerte en suplicio del profeta Manes en manos 
de loa sacerdotes zoroaatrlanos; bajo el rigimen sásánida del 
rey Babram It en 273 o 274 D.c., el maniqueísmo se disemtnd 
en loe limites del Imperio Romano9 en el norte de Africa, 7 su 
influencia es reconocida en las sectas heréticas del cristia
nismo ta1es como los paulloianoa de Armenia y Asia Menor, los 
o4taros en el norte de Italia, los albigenses en el sur de Fran
cia 7 los bogomilas de Bulgartas todas ellas fueron perse
guidos 7 finalmente exterminadas. 
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d) .Anal.oe;:Í:as de1 pensam:iento zorodstr:!..co y e1 cristianismo 

Se han constatado varias a.nal.og!as entre e1 zoroastrismo y e1 
desarro1~o del! judaísmo y: e1 nacimiento de1 cristianismo. Los 
crist::lia.nos primitivos; siguiendo una tradicidn jud!a, identifi
caron a Zoroastro con Ezequie1; Nimrod, Seth, Ba1aam y Baruch, 
Y,1 1uego con· Cristo• , 

La v:Ls:Ldn Ul'1l1 versal. yr dt:Lca de1 cr:Lstianismo que di vide a 1a 
h'1manll.dad en buenos Y' mal.os hace vo1ver l:a mirada a :Irdn. John 
Ré Hi.nne11s sefla1a que e1,orist:Lan:Lsmo fue inf1~do por e1 pen
samiento re1:lg:loso de l:rdn.; especial.mente en 1o que se ref'iere a. 
~a derrota de1 dios de· ios áemon±os o mal.vados; l:a reunidn· de 
l!os hombres para J.:a escena de1 ;jUi'·cio fina.1, su• idea sobre 1a re~ 
surrecci6n de 1os inuertos ~·~a forma en•que se 11eva a cabo· e1 
;Juic:Lo• La causa d'e est:as inf1ueno:l.as; de acuerdo con Hinne11s, 
puede ser· encontrada en 1os contactos entre 1os judfos 7 :Los 
partos desde ell s·::lig1o :nr A~c.:, pero que a1canzd SUl o1:tmax en e1 
s:l:g1o·l: A•<l•; es deo:i.r;, 1as ooncepc:í.ones :lirani:a.8 de1 zoroastrismo 
~nfi~erom en 1a escatoiogfa ~udia, sobre todo en e~ 1ibro de 
Daniei; en 1a era de .Antfooo; en Enoch e1 Etfope en• sw parb.e 
f:l:nai~· Ent ia cosmovi:e:Ldn crist::liana hal.l.amos l!a v:Ls:Ldn· de 1a re-
1i:gios1.dad :Lrani:aé Por e;iemp1o; :La idea de 1os ednes universa-
1es• ei duaiismo; ia demonoiogfa, 1a ange1o1ogfa, probab1emente 
lla idea de un· hombre primord1a1; l.a morada de 1os justos Y/ de 
:iioa :Ln·~ustoe despuds de 1a muerte; 1a creencia de que e1 a1ma 
de1 muerto permanece auspendida allrededor de1 cadáver durante 
tres d~as ~·tres noches antes de tomar e1 rumbo hacia e~ 1ugar 
ciLell ju:L·c:Lo• acerca del. casti'go Y.' 1a recompemsa; e-te• 

cion1 1os o·atlias, _ eapec:l!almente se hal.1an a.1gunas anaJ.og:!as. 
Por ejempl.o i Abura Mazcla ha creado 1a' 1uz pero tambi4n l.as 
tinieb1as (Yasna 44, 5), exactamente como Yahv~ en e1 1ibro 
prof~ti:co: Isa.fas 45 :· 6-7: "• • • y-.o; JehovA, y ninguno más que yo; 
que formd l.a l.uz Y' cred 1as tiniebl.as; que haeo 1a paz y creo 
:La adversidad (el: ma1). YO.. Jehod, soy el: que hizo todo esto". 

Aliura. Mazda o Ya.hv~ comprenden intencione1 Y' consciente
mente a sus contrarios, como aque11os que son representados 
por lía 1uz y 1as tin:i.eb1a.s, por l.os dos esptr:Ltus, por e:L bien 



y el. mal.. 
Tambi~n como Zoroastro,ios profetas del. 

son abrumados por l.a aparente impoaibil.idad 
{as 28 muestra l.a interrogante,semejante al. 
pregunta: "A qui~n se enaefiará ciencia, o a 
entender doctrina". 
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viejo Testamento 
de su tarea. Isa 
Yaspa, cuando 
qu:i~n se hará 

En el. Antiguo Testamento,constantemente se 
janzas con el. Yasna 53:9: " Con 1os que eligen 

. . . -;.-

mue stra~~eme-
la maJ.dad viene 

l.a putrefacción. El.los significan fa1ta de 1uz y oscuridad' 
el.l.os l.os saJ.vajes vi.el.adores de la verdad con su cuerpo dese-
cho ( descompuesto). ' 

D6nde está el. autántico Señor de 1a vida, qui~n les podría 
robar su vital.idad y su bi.eneatar? 

Ee tu 'poder, Óh Sab·io, con el cual. .'td ofreces el. bien supre
mo (máximo) al. pobre justo" 12 -Como estos, e~ pos:tb1e encontrar otros e jempJ.os que impl.i-
can semejanzas en~re ambas cosmovisiones, marcando en definiti~ 
va su configuración mítica. 

','-' 

':,, 



NOTA FINAL 

La importancia concedida por los especialistas a 1.8: escri-
.. turaci6n _de. ios mito'.3 y del pensamiento religl.oso de Iráii intro 

dujó una nueva perspectiva relacio~ada con la lingttÍstica y ios 
estudio.s ·de ~ili~is · comi>arado. Así, la manera particular de 
abar.dar.._ i~ r~ligi6n mazdeísta se hizo en ·primera, instancia ~ 
pá.rtir del propio .. teºXto 'd

0

el Avesta.' Por ese hecho ia reconstruc 
' . ' -
ci6n -~e _la_.religi6n zoroastriana ha comprendido el' análisi's de 
los manuscri-to~ sagr~dos, .. _haciéndose imprescindible:·el aspecto 
l:ingtt:!stico, el cual fue v:ist~· como. parte central de 'la proble
máti.t}á cie la trad~cci6n Y. comprensión de ias "escrit1.iras~ Dentro 
de este mecanismo, la religi6n á.tribu:f.da a Zoroastro ha tomado 
como base dé :i..nterpr~taci6n e.sencialmente al texto de lo·s Gathas, 
y por tanto~ 'ia trád.ucc_i6n vueivé .. a ,ser fundament'S:1 • 
. . ·d· En el desarro~lo de .éste trab0.jo s~ .h~' señaia'd'o lds tipos 

- ~-a·e ··,,:ersl.é)ri~s· á.e1 A.iresta~ ':Por W;ia: p~te'·1a. · p~avi "·para· uso :Pre
··. ciso' deÍ est~do' -~~s'~ida~ ·q_ut:;: i:á,estableo:i.6' oficialmente.' en su 

. :impe~ío, y por. otra, ~q'uell~s que en los .s.iglÓs. xVIIIt.- XI:X, :t~~'XX · 
• - • • • • •• - • : •••• ·>-: ·- ~ 1 . . ·~ . .. . . .•.. - • (\ 

· se han reall.zado a trav~s de las· l.enguas · occl.d.entales, con todas1 

.·:1a.s :impl.icacione.s :id.~oi6gicas que:· estó º"'éóniieva.. o 

. La versi6n· pa.hl.avi·, tuvo ~u orig.en· en ias agrupac:Í.on.es de 
'- sacerdotes' zoroastrianc»~. 8i. servi.cio 'd.e1 estado sá.s.ánida quienes 

t.ranscri.bie~on .. eJ. t·~rlo ·niazd~:!stá.~· Las partes que se conocen en 

ia ~ct~alidad córre~ponden a esta· transcripc:t6n • 
. El 'aé:scifrruniento y ia. traá.ucci6n inhére~te · a las 1~nguas 

·. éurope~s "haJi marcado riues·tra visi6n dei pensamiento religioso 
' ' " 
·'iranio proveniente del Avesta, ya qúe estas acepc:i.ones son las 
'(iu~ h~ difundido· .en .la actuaiidad- :La reJ.:i-g:Ídn .mázdeí~t·a~ 

La· escU:e1a· alemana fUndadá por C~ist:Í.an Barthoi'o~ae ha ejer
cido iá. níá.yór ·infl~encia s'obre l.a~ ·traduccio~es de los Gatha·s, 
fundame"ntada básicamente e~ la :l.nte,~p~etaci6n. de la religi6n zOr<2_ 

. ~striana a pe:rtir · cie la graniatoiogia. · · 
':No o~stante, i·a preocupación· de ai'~os investigadores en el 

senti_do. de· limitar ·la preponder~cia de Barthol.omae, también se 
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ha fundamentad.o en esa. c;ram::i.tolog:!a, teniéndose como conse

. cuencia una iden·tificac"ión ··entre fi.d.elic!ad-literalidad. 

Sin embargo l::i. problem:itic1:'. f1Ue ::_)l8Xl"teo.n los Gathas no es 
reductible a este aspecto, sic~ci.o lo.men:table qua al presente 

hayan sido dejados de lado lo:::; elementos del an:;~lisis l.iterario 

tales como l.a el1psis, la aleeor:!;'.1. y la metáfora, los cuales 

implican' sign.ificaciones esenciales par::i. el pensamiento mazde:!sta 

lo mismo q_uc par¡;t otros ·textos protohistóricos en los que se ha 

mos·trado revelador dicho snálisis. 
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