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LA CELEBRACION DEL A.~0 NUEVO: TIEMPO DE RENOVACION 

Las celebraciones de Año Nuevo han asumido multitud de 

variantes en el transcurso de la Historia y a través de las 

diferentes culturas occidentales. Puede afirmarse, sin em
bargo, que existen ciertos denominadores comunes en todas 

las manifestaciones rituales que marcnn el inicio del ciclo 
anual, porque este momento enccrr6 siempre un simbolismo 

particular para todos los pueblos de la tierra. 

He de comenzar aclarando, empero, que no siempre se cel~ 
br6 el principio del año en la fecha en que lo acostum
bramos; inclusive existen todavía ~oy muchos pueblos que lo 

celebran entre el principio de marzo y los fines de abril. 
Este es el caso, por ejemplo, de Irán, Irak e India. 
Al principio de su historia Roma acostumbraba celebrar -

el año nuevo el primero de marzo (1), ya que el dia primero 
de enero no se apreciaba ning6n cambio en la naturaleza y 

nada en ella prcsagi.:ibn que csi:uvicra por comcn::.ar un nuevo 
ciclo. La fecha tradicional del primero de enero no se em
pez6 a celebrar sino hasta que el gran Julio César, auxili~ 

do por el matemático Sosígcncs, reformó el calendario en el 
afto 46 a. de C. extendi6ndolo a 445 días y haciéndolo come~ 
zar el año ~5 a. de C. en el primero <le enero. Esta modif~ 

caci6n dur6 hasta el afto 1582, cuando el Papa Gregario XIII 

volvió .a poner al día el calendario, aunque Rusia y parl:c Oc 

la Europa oriental se hayan nega<lo a ac!opt;:ir la innovaci6n -
hasta tiempos recientes. El hecho de que la celehra~i6n ca
yera inmediatamente después de las fiestas saturnales disgu~ 

~ó a muchos~ y Tertuliano lo condcn6. La censura a ~al cvc~ 

to se hizo oficial durante el concilio de Auxerre y el segu~ 

do de Tours (567), a pesar de lo cual, Europa occidental íes 

tej6 el primero de enero sin falt:an·.partir de la reforma grE. 
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-goriana, salvo Inglaterra que no lo hizo sino hasta 1752; 

de esta manera, podría ~ecirse que se trata m5s bien <le una 

innovaci6n moderna (2). 

Aparte <ld lo ant~s di~ho, los romanos acostumbraban Jes<le 

el ano 153. a. C. hacer festejos el primero <le enero, porque 
ese día comcnza.ban n desempeñar su cargo los nuevos ma~istr~ 

dos anuales. En la época del emperador Augusto. también ese 

dís se presentaban ante él para darle sus parabienes, supue~ 
to que cumplía aftos el tres de enero y se había hecho tradi

cional, desde sus primeros años <le gobierno, que los políti

cos del momento le organizaran entonces un besamanos y le 
.levaran presente~ que, si bien al principio lucran modestos 

y simb6licos, pues consistían en una jarrita <le miel y una 
monedita para que el ano le resultara dulce y pr6spero, pron 
to se convirtieron en grandes sumas y suntuosos objetos, al 
grado de que los strenae, que así los llamaban los latinos, 

llegaron a prohibirse en las épocas de los emperadores Arcadio 
y Honorio (a. C. 395 J. c.) (-l) (5) 

Ovidio (~lc~fas desde el Ponto IV, -l, 25 ss.) Jescribi6 con ---- -
gran vivacidad la forma en que la multitud se congregaba en la 
Vía Sacra para admirar ese día solemne de los magistrados, qui~ 
nes pomposamente estrenaban su nueva toga purpura 
a su primera reunión en el Capitolio y luego ir a 

para asistir 
saludar al 

gran pr'ncipc.. Los 
de amigos y clientes, 

c6nsules se hacían seguir 
y cuenta el poeta latino 

de una 
qu-c en 

multitud 
el templo 

entraba tanta gente que en esas 

lastimadas, sobre todo entre los 

fechas siempre había ·personas-

plebeyos curiosos, que trata-
ban de observar de ccrcu ~uanto acontec!a. 

Esa maftana se sacrificaban varios bueyes blancos como pago 
de la promesa que los viejos magistrados habían hecho a los 

dioses el ano anterior a fin de propiciar su atenci6n. 
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Se refrendaban los votos, y los nuevos funcionarios iban, 

por ocnsi6n inicin1, a sentarse en las ebúrneas curulcs la
bradas que se colocaban en el p6rtico del templo para que 

toda la multitud los viera y aclamara. M5s tarde, marchaban 

cuesta abajo para presidir en el Senado la primera reunión -

del ano. Debió haber sido, sin duda, un espect5culo impre

sionante (6). 

En el campo se celebraba, al mismo tiempo, un festival 

agrario llam:>do las Compitales. En los linderos entre las 

propiedades se construía~ abiertas a los cuatro vientos para 

que el lar o espíritu que presidi~ cada terreno pudiera ir 

y venir a su antojo. Las Compit:ilcs fcstcj:iban, pues, :i los 

Lares Compitalcs y scfialabon el fin de l:>s labores agrícolas 

anuales; cerca de la respectiva capilla se colgaban u~ arado 

o una pcqucna r6plica de 61, ndem6s de una muftequita de lana 

por cada agricultor, asi como una bola del mismo material 

por cada esclavo que laboraba en las 

gunos sacrificios ante el altarcillo, 

tierras. Se hacían 
y se declaraban Je !ics 

ta tambi6n lo~ dos dias siguientes, lo que Jab6n p5bulo a 

netos tan ruidosos y a dcs::iancs tales. que l.:is fiestas cor.i.pi

tales tuvieron que suprimirse en los aftas 64 y 45 a, de C., 

porque en esos momentos, por ra:ones políticas, se temían los 

disturbios populares. Situaciones tales hicieron que las Com 

pícales decayuran hasta que el emperador Augusto las revivió 

en su af5n de recobrar cuanto representara algo importante de 

la antigua religión romana (7). 

No todos los habitantes de ln ciudad asistían a la ceremo

nia del Capitolio. Roma era una inmensa urbe y padecla c:>si 

todos los problemas de sobrepob1aci6n que ahora sufren la ciu 

dad de México, y otras modernas mctr6pol is. En 1 a época del 

cmpcr¡_!dor Augusto, o se::i 3 principios del prir.icr siglo de 

nuestra era, se cmpc=aron a constTuir enormes multifami1iarcs 



de muchos pisos. Eran verdaderas colmenas humanas que a~ 

bcrgaban a gran cantidad de familias, y entre las mismas se 

provocaban serios problemas (S). A pesar de ello, cada ed~ 

ficio, llamado ínsula, se org:anizab3cra~1_Esvln férula de una 
sucr-ec de presidente, quien el dín(ñlléVO rn:.1nc.lnba construir 

una capilla, a semejnn:a de lo que ocurría en el campo, y -

celebraba tambi6n un sacrificio en que macaban simples ga

llinas; despu6s se presentaban algunas comedias en una car 
pa improvisada. Acto seguido, la gente bebía y bailaba a

legremente por las calles de la ciudad. 
Dichos festejos se prohibieron también al suprimirse las 

Compitalcs. 

Todo cuanto se llevaba a cabo a principio de enero, se 

decía, era en honor al <lios Jane, <lcida<l <le los comienzos 
que regia sobre lo pasado y lo futuro y que pcsela en Roma 

doce altares, a ra=ón de uno por mes, adcm5s <le su gran te~ 
plo que se cerraba cuando no habia guerra (9). En su honor 
la gente estrenaba ropa el primero de enero, y los maridos 
regalaban a sus mujeres .. dinero para sus alf'ilcrcs"; ellos 

cuidaban de que el ano nuevo los sorprendiera con dinero 
también en el bolsillo, p;:irn que Jane l.cs .fuera propicio en 

el c~clo que se inauguraba; adem5s se procuraba cru:ar pri

mero con el pie derecho los umbrales de las casas a fin de 
tener buena suerte durante el año. Quienes los cruzaban eran 

los varones, porque la mujer no podía dar el primer paso para 
no acarrear la mnla sucr~c a su domicilio; ese pClig!o se e~ 
rría particularmente si ln persona que cruzaba primero era -

pelirroja. Si eso aconteciera. la suerte aciaga caería sin 
remedio sobre el núcleo familiar que allí habitara (10). Por 

Jane se llamó l3nuarius. o sea, enero. al primer mes del año. 
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Seg6n he comentado líneas arriba, e1 verdadero principio 

de año correspondía en el mundo antiguo más bien a las fe

chas de carnaval y Cuaresma, época en que se vo1vía, supuc~ 
tnmcnte, al punto de partida, a los orígenes, al momento en 

que los dioses hablan creado el mundo que ahora deblan reg~ 
nerar; como prevalecía en todo el ámbito arcaico ln idea de 
que todas las cosas hablan salido de unn materia preformnl 

que era un caos, para volverse a situar en el momento de los 

orígenes habla que retornar n ese caos h6me<lo y volver a -
nacer (11) .. De esta idea surgi6 un:i. serie Uc ritos <le rcn~ 

vaci6n que todnvin celebramos, aunque han perdido para nos~ 
tros su vcrda<l.cra cargo. simbólica.~ Aquí 
te recordarla. Por ejemplo, todaVln hoy 

~e parece convcnic~ 
la gente inicia el 

año bafiándosc; antiguamente. los ritos baptisrnalcs <le la Igl~ 
sia palcocristiana se etcctuaban siempre durante 1~ Pascua 
Florida -que equivalla n nuestro principio anual- y en nin
guna otra fecha. Todavía hasta tiempos recientes, el día <le 

Snn Jorge, el 23 de abril, era una fecha importante pnrn ce
lebrar ritos haptismales, pues el ofidio que el santo vence 
se concibe, nl igual que el pit6n de Apelo, cuyo lugar ocupo 
en los ritos griegos ortodoxos, como una gran serpiente he
cha de agua, tal como se imagino ln del caos original. ~o 

es pues un acaso que la fiesta de San Jorge, matador del Dr~ 
g6n caiga nproximndamentc en los días en que se iniciaba, 
con la primavera, el antiguo afto pagano. 

Adem6s de baftnrse, ln gente ese d1a debe hacer limpie=as 
de todo tipo: se limpia la cosa a conciencia, se pr~cticn la 
confesión para l impiarsc U.e culp:is, y en dct:crminaUas comu

nido.'1cs, se efectúa el ritua1 del ~"!_c6s o chivo cxpiat:orio, 

consistente en cargar .:l. una persona o aun animal con rodas las 

culpas d0 l~ comunidad, y expúlsarlo a palos para que la aldea 
quede limpia de delitos (12), y de es::a manera la tierra pr~ 

du=cn m~s y mejor cosecha. 
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Por otra parte, la intenci6n de volver al caos origi

nal produjo la costumbre de celebrar orgías durante estas 
épocas; se trata de trastornar el orden normal de las co

sas, de echarse al caos y <le, al mismo tiempo, provocar -
la actividad sexual a todos los niveles para que la tierra 

y el cosmos entero se animen a regenerarse. Estn misma -

idea hizo surgir también, desde los primeros tiempos,, la 
práctica de los más variados ritos Ígneos,. como ~1 conoc~ 

do como "Burning t:.hc C1nvic" que se celebra en Escocin,quc 

consiste en prender fuego a un barril que, apagado ya, p~ 

ro nún humeante, es cnrgudo por uno de los asistentes co~ 

suctudinarios a la taberna del barrio, paseado por las e~ 

11cs a1edafias y luego arrojado a dlg6n rio o lago cercano. 

Otros ritos de la misma índole han sido el encender fo 
gatas de 1-\ño Nuevo, bailar y brincar sobre cll:is,, c~har a 

rodar encendidas, bolas Je heno o de znc:itc lac..lc!-a ahajo 

por los montes; arrojar cohetes y encender todo tipo de 
fuegos de urt:.ificio, incluycn<lo los muy mexicanos "toritos" 

de luces que tienen la intenci6n <le dar fuer:a g~ncrativo 
a la m6xima luminaria de la cosmovisi6n arcaico: el sol (l~). 

Esto se debía o que en al mundo antiguo se tenía que 
los diosas ol finoli:nr el ciclo anual, tal ve: no Jasearan 
conceder otro más al ser huoano. Por tod:is p~rtcs existían 

tradiciones de cat5strofcs universales tales como diluvios, 
lluvias de ~uego o ckpvros is destrucciones casi totales 
que habían acontecido en un cierto momento mítico, e in:fun

Jí3n en el hombre el temor de que algo similar val"'~~iCr::i .:i su 

ceder; es decir, que el sol dejara de hrillar y los dioses 
decidieran nniquj l 3r al mundo en ve:: Lle otorgarle 1 :i oport~ 

nidad de un nuevo afio. Se tratn, pues, de un moncnto criti 

copara la humanidaJ, en el cu~l acontecen cosas, que no p~ 
san en otros instan~cs. Los diversos planos de existencia 
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-se me::c1an; 1as divisiones entre hombres, dioses y muer

tos se borran momentáneamente, y se permite n 1os espíri
tus de los difuntos visitar a sus deudos. Supuesto que 
esta situaci6n no deja de ser peligrosa pura los vivos, 

Ucbcn practicarse entonces diferentes ritos de protccci6n 
o apotrop6, como poner un ajo macho a la entrada de la c~ 
sa, o una palma bcnU.itu <lurantc la ~lisa de .r\.Jlo ~u evo, a -

fin de poder así departir libre~ente con los muertos, qui~ 
nes en ese momento no lo est5n, y pedirles consejo para 
norm:ir el comportamiento 

U.es~ e antaño 

<luran't.c el nuc'\.·o nño. Por eso se 

acost:.umbró 

o aJ.ivinación en esos <lías, 

practicar todo tipo de m5nticu 

bajo lu idea de que, supuesto 
que los r.lucrtos 

tados, por él, 

do o el futuro, 
gas y parientes 

adoptar durante 

ya est5n fuera del tiempo, y yu no son afe5 
les es lo mismo mirar el presente, el pusa

por lo cual bien pueden aconsejar a sus am~ 

con respecto a las actitudes que deher5n --
el af10. 

En Escocia e Irlanda se afirma que si esa noche, a las 

doce, se sienta uno en la encrucijada de tres caminos, ve
r& desfilar los acontecimientos principales del ano qu~ se 

inicia. Antiguamente, en los terriotorios que pertenecie
ron n las Galias, se acostumbraba hacer masc:irac..las esa no

che, pero 1~ Iglesia las condcn6 a p:irtir c.le1 75-l, prohibic~ 

Jo particularmente los disfraces de reno o ciervo porque 
representaban al dios Ccrnuno y eran un importante s!mbolo 
solar (15). 

Por otra parte, debiJo a que la subsistencia <le las so

ciedades antiguos se basaba fundamentalmente en la produc-

ci6n ugrlco1a, era de suma 
lograr que la tierra fuera 

importancia el hacer algo para 

cspccia:mcntc fértil, y por ello 

se acostumbraba celebrar un rito de casamiento sncrnmentul 
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- entre un rey y una reina, representantes rcspcctivamc~ 
te de la tierra y el ciclo fecundantc. Algunos resabios 

de esta tradici6n nos han quedado con la reina de la pr~ 
mavcra y el rey Momo del Carnaval, como ya veremos en su 

momento (16). Tambi6n entonces volver6 a tratar del rna-

trimonio sagrado o hierogamia asociado a la nctuaci6n y 

recitaci6n del mito de la crcaci6n característico de ca
da cultura, y de la pr5cticn frecuente de estos rituales 

en A.11.0 Nuevo , 

orígenes del 
tal ve=, 

ya que en ellos deben verse los 
~catre, <los ~il 3ños m5s nntiguo 

'-l u e e- n G re e i :i • 

vcr<l. a<l eros 

en oriente 

En Mcsopotarnia, por ejemplo, la celcbraci6n corrcspon 
diente al nuc"'pº ciclo anual se llamaba la .fics't.n t.lcl "A

kitu" y en ella el rey y su cortejo rccitnhan y actuaban 

el mito cosmogónico que Jescribía como los dioses ha
blan creado el mundo (17,lS)Esta primitiva representnci6n 
teatral duraba tres <lías y 110 se hacía en otra fecha. En 

Egipto tambi&n duraba varias horas la rcpresentaci6n co
rrespondiente, que narraba ante el pueblo reunido la his
toria de !sis y Osiris. Los gobernantes, asi como los 

principales mngistrados y sacerdotes, se repartían los P!!_ 

peles y los escenificaban porran<.lo suntuosas mt'iscarns y 

cantando largos fragmentos -algunos de los cuales to<lnvla 
se poseen- que el pueblo conocía, replicaba y corcaba, de 
manera que el conjunto resultaba un verdadero <lrama anti

fonal (19). 

S6tcsc, cnconccs, que ~csdc la 6pocn Je las m5s brillan 
tes d~n3stías egipcias hasLa nuestros dias, el mundo ente

ro ha celebrado su año nuevo mediante múltiples festejos 

rituales; vale la pena recordar nqui algunas de lus costum 

brcs ~5s peculiares, como eje~plo, la cclcbrnci6n del afta 



9 

de 1as brujas, que aquí s6lo mencionaré de modo so-

mero, para poder hablar del tema más ·ampliamente en aquel 

Si\Pl;ti'd 1 '2rataré de la época .Je llallowc'en. 

Desde tiempos inmemoriales, las brujas han celebrado 

sus misas y conciliSbulos en cuatro fechas del afio, la pr~ 
mera de las cuales cae en el Día de Todos los Santos y de-

termina su Afio Xuc"'"º. En efecto, las brujas lo celebran -
la noche del 31 uc octubre,6poca de cosecha de otofio en 
muchas 1.nt itu<lcs. Las otras íccha.s que las bru~i as celebran 

son la fiesta <le la Candelaria, el 2 de €ehrcro; la ~iesta 

del Fuego, el 6Itimo de ahril, y la fiesta llamada Lammas 
o "ficsra <lcl Primer Pan",. el primero de o.gas.to (20). Se 

trata <le un calendario eviJentemente místico que guarJa re 

laci6n con la agricultura y con lo que las macabras Jamas 
1 laman ••el fluí r Je 1 a energía cósmica"; pre e isamcnt: e el 31 

de octubre, seg6n ellas, dicha encrgla se encuentra en su 
punto culminante, como ~i se tratara de una gran marca cau

sada por la luna llena; por eso en su aflo nuevo los hcchi=os 

son,. scg(1n dicen,. inf'aliblcs. 

Entre otras costumbres peculiares que a6n se practican, 
está ln us.::in=:i nórdica <le que se considere s.agraJ.o al primer 

visit;:intc que llega dcs-11ués de 1~1 rnc<lin r.ochc del :ifio nuevo; 

1os cualidades <le este mensajero de la suerte se especifican 
de manera 1..lit-crcnrc en las vari.,s regiones. 

aporienci3 y las nuevas que porte resultan 
portantes. Se le llevo en silencio ante el 
para que ef"cct6e una pequefia ofrenda ante él 

Su carácter y -

Je tocio punto im 

f"ue;;o del hogar 
se le co:;icc<lc 

un cetro <le pino o Je mirto y a continunci6n se le brinda lo 
mejor que, pucdn oCrccer ln casa. Seg6n el visitante. ~~i 

habr5 de ser ln suerte <le 6sta. 
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He de mencionar también la costumbre referente al agua 

nueva. Se denomina así a la que se saca a las doce de la 
noche del último día del año del pozo o ojo de agun más cer 

cano a la casa; se llena un frasquito con ella y se le atr~ 
buyen propiedades curativas y fert~li:antes. pens~ndose, 

por así decir, que esta agua es verdaderamente nueva y mar~ 
villosa y por ella se pelearán todos los hombres j6vcnes de 
la aldea.. Quien la obtenga, rociar5 con ella todos los rin 

eones de su casa, o la guardará como efectivo talismán con
t:.ra las c.lcsvcnt:.ur.:is y l.:i r.tala coscchn .. 

En Españ:i, al día <le San Sil'\·cstrc, o sen el 31 dcJicic!:'.! 

brc, se le llama "ail.o viejo", y al <lía primero de enero se 

le da la bicnvcnid:i como "afio nuevo", pero se trata mfÍ:; bien 

de fiestas seculares y sociales, no religiosas. Durante e
llas se celebra el ''casamiento'', según la suerte, Uc los ;.1si.:'.!,. 

tentes a la fiesta familiar. A esto se le llama tanhi6n 

"sorteo <le J;::.m~1s y galanes". Los nombres <le los as istcnt:.cs 

se escriben en peda:os de papel y se colocan en dos urnas, se 

revuelven, se sacan dos cada ve: y se forman asi las parejas 
que durarán "casados" hasta el día de la Epi.fanía. 

Otra costumbre española, heredada por algunos de los pue

b1os nmcricnnos> como en el casa de los mexicanos~ es el de 
tragar o m6s bien atragantarse con doce uvas al sonar las <l~ 

ce campanadas que anuncian el inicio del ano. Si se consu-

men en su totalidad, hnbr6 buena suerte; de no ser así, la 
suerte ser& neEosta (21) (22). En Andalucln se ere~ que al-
go semejante suceder& de encontrarse, por mala ventura, a un 
tuerto o a un jo robado.. (23) .. 

En Méx:ico 7 hasta hace poco, la cclchr:ici.é'.:-,n del :-ifio nuevo 

era particularmente festiva; se celebraban fcriasYjaripcos .auy 
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importantes, 

bai1aban dan=as 

como en Real del Monte, Hidalgo, y se 

''El Torito"' y la tradicionales, como la de 
de "Los Comanches" en Gunnajuato; sobre todo, la gente aco=:. 

tumbraba asistir a la Misa de Gallo, despu6s de la cual se 
cenaba en casa con viandas suculentas preparadas para la 

ocas i6n. 

Los in<l[genas hacen fiesta ese <lía y esa noche, pero no 
porque sc.:i }\fio :-.;u evo, sino porque, con frecuencia, sus mn

gist rndos elegidos ritualmente toman enton~es poscsi6n de 
sus cargos, y se les festeja con bebida y comida especial

mente prcp:i.'!~aJas, r.n1sica y, a veces, <lan=.as .. E: ~ero, para 

uquEllqfie viven to<lnv!a a pesar de los unos que han trans

currido desde la conquista, en una cosmovisi6n m6s bien s~ 

turada de paganisno, 

pues 

el primero de 
el afio nuevo ción p.::irticul~1r 

de Cu.:ircsmn o de Semana Sant:-i. e z4) 

enero carece Je 

comicn=~ en la 
connot_!! 

época 
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kAS TRADICIONES DE EPIFANIA: 

Tiempo ~ ~ 2:.._dioses 

La palnbr~ griega cpiphnnia significa "mnnifcstaciÓn", 

y dio su nombre a la festividad religiosa del 6 de enero 

porque la iglesia occidental afirma que en esn fecha Je
sús se manifest6 a los gentiles, o sea a la gente no ju
d(n representada en ese momento por los Reyes Magos. Sin 

embargo, debe mencionarse que las ramas orientales del 
crisitonismo celebran ese d[a principalmente como la fe

cho del bautismo del nifto dios. 

El 6 Je enero fue un Jín importa~te desde tiempos muy 
remotos, porque en varias partes del oriente seftala~n el 
inicio del ano, yo que, como yo dije, en un principio, 

el primero de enero no signific6 nado particular para el 
munU.o pagano, el cual cmpc=ab::i su nflo en mar=.o. Los ro

manos, por ejemplo, os[ lo acostumbraron hasta el afio 
45 a. Je C . 

. -'\'.f>art ir de entonces, el noc imiento de Jesús se f ij 6 
en el día 6 por suponerse que habría nacido el mismo Jía 
que Ad6n, o sea, el sexto din de la creaci6n, al menos 
espiritualmente por el bautismo (1). 

Sin embargo, en el mundo de oriente, el día 6 fue du
rante un largo lapso el comien:o am1al oficial, porque -
era cunndo se not.aha ya que los ... lías Cr:1pc::::.h:in a ser m!"is 

largos y que la lu: aumentaba; ura entonces cuando se c~ 
lebraba jubilosamente el nacimiento de una d~idad llama
da Ai6n Dinnisos, según el calendario tebano, y en Ale
jandría l.!C Egipto se icst:.cjab:i un momento solar de gran 

inportcincia (:?.). 
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Durante los primeros tiempos del cristianismo se sus
citaron graves problemas para computar el tiempo, y por -
ello, se celebraba de manera dispnr la aparición del nuevo 

ano solar; pero esn fecha gan6, empero, gran popularidad 

en el Mediterr5neo oriental, donde se representnha nl sol 
como un niftito luminoso que nacía de la Madre Tierra, con
siderada virgen, pnra inaugurar el ano nuevo; se denomin6 
''Epiíanía••, Jcs<lc entonces al día en que el astro aparecí o 

ya en plenitud, pues él era, p~ra el mun<lo pagano, lama

yor manifestaci6n de lo divino (3). 

El cristianismo utili=ó <le manera inteligente el tras
fondo ideol6gico pagano, al sincretl:ar con ese momento 

solar la aparici6n de Jes6s como el gran antocrator y sal
vador universal. Por otra parte, se consider6 conveniente 
dejar esa fecha para el bauti:o del nifto sagrado, porque 

lns festividades solares, tales como los solsticios y equi
noccios -y recordemos que acababa de celebrorRe el Rolsti
cio invernal, y que en el sistema egipcio era precisamente 

este 6ltimo- estuvieron siempre relacionados al simbolismo 
creador de las aguas primordinles de donde todo surge y a 
las cuales el cosmos ha de retornar unn y otrn ve: para 
buscar un renacimiento o una renovaci6n (4). Por ello, des

de tiempos inmemoriales, la gente acostur.ibraha celebrar el 

principio de ano acarreando agua y baft5ndosc ritualmente 
o bautiz5ndosc, así que la ceremonia <lcl bautizo del niño 
solar quedaba ennarcada dentro de estn gran tradici6n. 

El nombre de Ai6n con que se denominaba al nifto dios, se 
refería a una nn~igua divinidad del Tiempo que regia sobre 

el ciclo del afto y en Alcjan<lrin era importante. Ha llegndo 
a nosotros un3 descripción del 

celebraba la víspera del día 6 
erigido en honor a Kor6, dios3 

riosamcntc al niño Aión. 

festival anual que a11á se 

en un grnn koraion 7 templo 
virgen que daba a luz miste-
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El narrador Epifanio (5), relata que esa noche se vela

ba entre cantos y tañidos de nuletes y que, después de que 
el gallo cantaba anunciando la resurrecci6n de las almas y 

el inicio dc1 nuevo ciclo c6smico,. hacían cntra<la los da

dóforos,. portadores de antorchas, quienes anunciaban con -

su luz la nueva era. Penetraban entonces a una caverna sub
terránea situada dentro del templo mismo, y sacaban de allí 

la imagen de un niño desnudo que mostraba cruces doradas en 

la Crente, las manos y las rodillas (6). Se le colocaba, 
entonces,. en una rústica cuna, y con ella se rodeaba siete 

veces al altar al son de flautas y tamborcillos acompañantes 
de los himnos sagrados. Por fin, ~n medio de grandes ~ues
tras de alegría, la multitud rctorflaba la imagen a la caver
na,. al seno simbólico de la Tierra virgen. 

Este rito era bien conocido por los romanos, quienes tam
bién consideraron a Aión como dueño del nuevo ciclo <lcl 

Tiempo, al grado <le que este dios niño apareci6 junto a la 
figura del emperador Antonino Pío en las monedas que él man
d6 acuñar entre los años 138 y 139 (7). Este gobernante re

lacion6 a Aión con el bcnu,. ave fénix cgiptohclcnística que 
scfialaba el inicio de un núcvo ciclo s6tico. Es decir,. de 

un nuevo ciclo de la estrella Sirio, cuya elevaci6n en el 

horizonte determinaba el comienzo del año egipcio (8). La 
Iglesia comprendi6 todo este trasCondo pagano y dccitli6 apro
vecharlo para fortalece~ el ritual cristiano renovador <le 
los tiempos; transform6 los simbolismos y les dio un giro a
decuado a la nueva ideología, porque siendo la Iglesia un 
organismo vivo, y vivos sus miembros individuales, no vieron 
obsráculo en tomar del a.mbicnL.c donde se <lcsarrolla.ban 11 to

dos aquellos elementos que podían ~bsorvcr para nutrirse y 
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forta1ecersc (9). 

-dJe esta suerte 1a Ig1esia inviste hoy a 1a fiesta epifñ
nica con un sentido particu1ar que queda indicado, por -~ 

ejempl.o, en dos antífonas de la Liturgia de las lloras re-

fercntcs a esta 

de Las Laudes y 

Vísperas. 

celcbraci6n. Una es el canto cvang61ico 
la otra es la antífona de las Segundas 

Pero, siguiendo el trasfondo hist6rico de las tradicio
nes de Epi f.anía, encontramos de inmcc.liato que una <le las 

mt'1s notables es referente a los Reyes ~tagos que según la 

tradici6n llevaron regalos al santo nino, y que ahora los 
aportan en general a todos los pegueftos del mundo occiden
tal, y en particular a los del á::tbito l:itino. 

Los Rcvcs ~1agos 

Los Magos pertenecen al mundo de la lcycn<la y no existe 

evidencia hist6rica :?lguna <le que haynn , .. isitado .:il nií10 

divino; la menci6n de su apari¿i6n, tanto en los evangelios 

sin6pticos como en los ap6crifos, tiene antiguas ra1ces, co
mo se advierte en el pasaje del salmo 72; 10 en donde, ha

blando del ~1cs ías, se Ji ce que " .... los reyes de Tarshish y 

de tod3S las is.las le tracrt'in presentes ... ", además de que 

a los ciudadanos del imperio romano les impresion6 mucho la 
visita de tres embajadores indios que Augusto recibi6 alg6n 
momento de su largo principado. Los visitantes fueron em
bajadores enviados por la dinastia de los r~n<lia, entonces 

reinante, y llegaron 3 Roma en estado m~s bien lame~tahle 
despu6s de deambular y sufrir mil vicisitudes durante su 
largo trayecto (1.0} (11) (12) (13). La prescnci::i de los 

tres nobles oricntal~s l.lam6 l.a atcn~i6n imperial, y es pro
bable que• h:iy.:J. ccntrjbuido a. conformar parcio.lmcn'T:c 1a tra

dici6n de los reyus magos; 6s~os, en la imaginaci6n popular, 
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-pronto pasaron de ser escitas (Orosio) para convertirse 
en persas, ya que desde las Guerras Mfidicas, Persia era me
jor conocida que la misteriosa India (14). 

Las fuentes indias no hablan de modo particular del en-

vío de embajadores a occidente, 
cucncia el intercambio conercial 

aunque se menciona con 

con el Imperio romnno, 

fre-
en 

especial de la zona de Tamila y Madr6s, 
gobernaba la dinastía Pandia, y es casi 
sido el reino que envi6 a aquellos tres 

ruta que llevaba los proJuctos de India 

en donde,a la saz6n, 
seguro que 6ste haya 
infortunados por la 

al Mcditerr5neo. El 
camino que tradicionalmente se seguía. consistín en borücnr 
la costa ar5biga hasta el Mar Rojo y acercarse al mar de los 
rornunos a través de lo que ahora es Sucz. 

En cuanto a las fuentes romanas, 

enviados fueron indoescitas, sin m5s 
asegura que, en efecto, a 

Floro habla de que los 

detalles y Orosio, por 
Augusto 1 o vis i t: a ron en su pnrtc, 

Tarragona tres cmhajn<lorc~ inJo.s o escitas entre los afias 

y 24 antes de Cristo: en tanto que Estrab6n advierte que 
eso puede haber sucedido en el ano 22 a. de C. durante el 

reinado de Poro, rey indio que gobernaba por esa fecha, aun
que en ese caso es dudoso que los embajadores mencionados 
procedieran de alg6n reino escítico (15). 

Sin embargo, a pesar de que la tra<lici6n de los Reyes Ma
gos pueda haber sido solaracnte fol~lore, no hay duda de que 
surgi6 desde los prineros tiempos del cristianismo, .pues se 
les represent6 p15stica~cnte en diversos sitios del siglo V, 
como lns c.atacumbas de Pedro 

CC·r:lO C:"l. 

y M.::lrcclino, 

las tcmprar~~s 

1 as de Prisci la y 

iglesias de San las de Domitil.:i, así 

Apolinar en R6vena y 

(16). 

en la de Santa María la Mayor en Rom;i 
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Paulatinamente estos personajes adquirieron atributos 

precisos. tales como nombres personales. edades y colores 
que los identificaron con procedencias raciales particula

res, como más abajo cxplic:iré; antes deseo hacer notar al

go que, segón creo, resulta pertinente: en Persia el dios 
del Tiempo era Zurv4n. quien aparecía con tres compafieros 
que le rendían adoraci6n y representaban, ante el senor -

temporal, las tres edades del hombre. Las edades respec
tivas de los magos quedaron establecidas, a trav&s de los 

$iglos, en sesenta ailos, cuarenta y l:i c<l.:::i.J. i::J.prccisa de 

un jovcn·ifl'!bcr!'c (17), mientras que los colores que se les 

adjudicaron fueron el blanco, el negro y el rojo. segón el 
supuesto tono Uc su pelo. Se tratU, empero, de colores 

sir.ibÓlicos, y no at.:ulcn a ningún origen racial. El rojo 

se refiere al calor fecund<Jdor de 1'1 sangre y del sol; el 
blanco, al agua y a la puresa del 
fecundidad de la tierra. lo cual 

aire, y el negro, a la 
signilica p~ra el cristia-

no, que todos los elementos del universo se habían hecho 
8If~c~~g~ar al rey del universo (18). 

En lo que a los nombres de los magos respecta, no siem

pre se les conoci6 como lo establece la tradici6n actual 
(19), y;:i que dur~Tlte los primeros siglos se les llam6 de -
muy diversas rri.:lncras,. como por ejemplo: Apclio, Amero y -

Damasco; ~!agalat, Gal=.:ilcth y Sara.sin,. o At:or. Sator y· Pc

raroras (20); fue Jacobo de Vor6gine ar:obispo de G&nova 
en 

(1230-98) quien, su "Lcycn<la .Aurca" fijó los nombres de los 

tres personajes como hoy los conocemos: Mclchor, Gaspar y 

Ba 1 t: a= ar ( 2 1 ) . 

A .. ~ora bien. y:t que no se cspccific6 que h.:?y:in sido t:rcs 

1os reyes involucrados en la ndoraci6n del nifto (ver Mat.2: 

1-12),, en la memoria popular existió ~1 principio franco 
con:fusión al respecto. !'~!uchos clcr.ient:os de la leyenda se 
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-modificaron a través de1 tiempo, incluida la tradici6n del 

número tres, número que siempre ha resultado cspcci3l como 
acontece, por ejemp1o, en los cuentos maravillosos. Se re
corJará, sin <luda,. que es el 'tercer hcrm.:ino quien snlc ai

roso allí donde los otros fracasaron, o es el tercer objeto 
maravilloso el que sirve para recuperar los otros dos que 
los hermanos mayores perdieron, o bien,. es el tercer inten

to el que por fin lleva al 6xito al h&roe. 

Empero, tar.1!:>ién llega a succU.cr que el t.crccr elemento 

de una terna resulte negativo y que simbolice ln muerte; es

to se debe a que, segón el contexto simh6lico, el ciclo vi
tal del ser hum:1no se di\.~iJc en tres, .:il igu.:il que el del 

astro rey. Tambi&n por esta circunstancia. ~epresenta el 
nómero tres el ayer, el hoy y el manana. La importancia de 
este numero, entonces, reside en que implica el desarrollo 
y la conclusi6n de todo ciclo vital, tanto humano como c6s

m i co e 2 :! ) • 

Se hn dicho, desde siempre, 
nifio tres regalos: Gaspar, oro; 

chor, mirra. Los dos primeros 

que los magos aportaron al 

Bnlta:nr, incienso, y Mel
prcscntcs fueron de Ín<lolc 

positiva, ya que la fiurea corona ofrecida signiricaba la 
reale:a del reci&n nacido quien gobernaría el cosmos. Es
te obsequio tcní.a doce punt:as,. ac..lorna'-.!.:is con 1~1s llocc pie

dras preciosas emblemfiticas de las correspondientes tribus 
de Israel, pues el nino era su soberano (23). 

Por otra parce, el incienso representaba la ofrenda para 
el dios inmnrtal y la apotc~sis que le aguardaba, en tanto 
que la mirra amarga, el elcmenco ncgacivo, era a la ve: que 

emblema. del médico sa.:.:idor <le cuerpos y alm.::is,,. símbolo de -

muerte (24), y aludía al autosacrificio rcprcscntaJo por la 
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-paradigmática figura mesíanica del Sirviente Sufridor del 
Dcutcro Isaías, sobre la cual Jesús habría de basar parcia1-

mente su comportamiento; los dones significaban, pues, que 
la viJa Jel nifio habría <le contener los tres elementos y re

presentaban la suma <le su destino. 

Veamos lo que el evangelio de San Mateo nos dice de los 

Reyes ~1:1gos: 

"Cuanclo Jesús nació en Belén de Judea en días 

del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusal6n unos ma-
gos, diciendo: ¿06nJc cst5 el rey de los judíos, que ha na
cido? Porque su estrella hemos visto en ~l oriente, y veni

mos a adorarle. 

OyenJo esto, el rey 
con 61. Y convocados 

cribas del pueblo, les 

Herodes <le turb6, y toda Jerusal6n 
los principales sacerdotes, y los es

pregunt6 d6nde había de nacer el Cris-
to. Ellos 

crito por 

dijeron: En Bel6n de Judea; porque así. está es-

el profctn ........ :"-1.::it .. 2: 1-5 .. .. 

"Entonces ltcrodcs. l l aman1..lo en secreto a los magos, in<lagó 

de ellos dili~entemente el tiempo de la aparici6n de la es
trella; y envi5ndolos a Bel6n, dijo: Id nll6 y averiguad con 
diligencia acerca del nino; y cuando le hall6is, hac6dmelo -

saber, para que yo tambi6n vayn y le aJore. 

Ellos, habiendo oído al rey, fueron; y he nquí que la es

trella que habían visto en el oriente iba <lelnnte de ellos, 
hasta que llcgo.ndo, se detuvo sobre donde estaba cl"nif10 .. 

Y al ver ln estrella, se regocijaron con muy grande go=o. 

Y al entrar en la casa, vieron al nifio con su madre Ma
ría, y postr5ndose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 

ofrecieron presentes; oro, incienso y mirra .. 1
' Mat .. Z: 7-11. 
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Y cuenta la leyenda que, tras haber adorado al niño di
vino, los tres reyes se preparaban ya para ir a contar a 
Hcr6des de su hallazgo, "Pero siendo avisados por revela
ción en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su 

tierra por otro camino" (!-tat. 2: 12); y, se dice que al co

rrer del tiempo, viajnron a la India en donde vivieron una 
vida santa y se encontraron con Santo Tom5s quien, recono

ciéndolos, los ~~Y6~gr6 como obispos (25). Siglos después 
de haber muertoj\la h

0

agiografía nos cuenta que Santa Elena, 
rna<lrc del cmpcru<lor Ccnstantino, con unn suerte que envidia

ría cualquier .arquc61ogo, encontró el sarcófago marm6rco 

que contenía los rcs~os Je tan vcnJcrnblcs homhrcs y los cn

vi6 a Constantinopla, desde donde tueron trnnslododos en -
los siglos sucesivos n diversos sitios como R5v~na y ~ilfin; 

en 116~, Federico Barbarroja los mnnd6 a Colonia, en cuyo 
catedral se encuentran to~avía. 

jo un gran tabern5culo de oro. 
nl menos sus cr5ncos, b~-

Pero, ¿quiénes fueron verdaderamente los magos? ¿qué sa
bemos de ellos? Pues bien, se h:i cstablcci<lo que eran parte 

de una tribu saccr~ot:il Je origen mcUo, cspcciali=a<ln en co
nocimientos ostron6micos y adivinatorios que tuvo su auge 
entre los siglos octavo a.l sexto n. <le C. Fueron ellos quic-

nes instituyerón 
de los cadáveres 

el conocido rito funerario de lo exposiei6n 
a las aves de rapifia en las torres <le pie-

dra llamadas dajra:Ls. Los m:igos vestían =.i1 estilo medo: pan

talones,, túnicas y sobrcpcl l ices con mang:1s:. cubrían su ca-

bc::.a con una 

te de 1 orgas 
especie de gorro de fieltro que tenla ~na sucr
orej cras con las cuales podínn cubrirse la ni-

tad inferior del rostro durante sus ritos, a fin <le no con

t:.aminar el fuego con su aliento. Estos gorros, dcnor.i.inados 

tinras,, crnn siempre blancos,, el color caractcrí~tico del 

sacerdocio (27). 
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Scg6n lo trndici6n :oro6stica, ero la tribu de los ma

gos lo encargada de educar a la real progenie, y en lo an
tigüedad, ningún otro tipo <le sacerdocio fue más fJmoso 
que éste 'f.!S). 

En tiempos helenísticos, los magos sufrieron diferentes 
influencias religiosas y culturales, e instituyeron cole-

gios en Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Arrncnia; pero sus 

aspectos doctrinarios continuaron sicnJo b5sicnmente se~e
j:::intes (29). 

Tal Cue el coso de su cosmovisi6n <lualis't.~1 y la es-

catología; cnpcro,. al cnLr.3r en con'tact:o co:1 las iJ.c.:1s re-

idea Je la luch:i entre 1 os con-ligiosas .Je ~-te~opotar:ii:i,. la 

trarios, el Bien y el Mal, suCri6 algunos cn~bios sutiles 
llamada =urvanismo, moclaliclaJ re-dando paso a lo corriente 

ligioso en JonJe los magos jugaron un importante papel, y 

de la cual surgi6 uno cantidad abundante de literatura ap6-
crifa. 

ranias 

Lo literatura apocalíptica y la escntol6gicn neoi
dieron pfihulo a la oparici6n de un c~mulo de ideas 

novedosas que tnnto el cristianismo como el judaísmo tar

dío adoptaron; así. lo idea misma de lo parici6n hist6rica 
U.e un Mesías salYac..lor,. llamado por los irúnicos "El Sao

shinnt" (30). 

La ideo mesi5nica sirvi6 de base, en cierta medido, a la 

historia de lo b6squcda de un Salvador del ~undo por parte 
de unos ~agos. 

dcrosa facción 
Durant.c el pcrío<lo sasáni<l:i,. la gr.:?nd~ y po

rcl igiosa de los magos establcci6 una ver-
<ladero religi6n de estado y fue ésto lo que en el siglo III 
persigui6 al profeta Mani. 

A pesar de que las figuras Je los Magos ?Crmanecen en la 
bruma. Uc--1 mi't:o,. y de que proba.b.!c:ncntc jnm!!s saldr5n de c1la,, 
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existen algunos indic
1
Qs que 

sobre los personajes mismos, 

arrojan un poco de luz, si no 

sí sobre la manera como pudie-

ron irse estructurando paulatinamente a través de los si

glos. 

Hay, por ejemplo, una antiquísima tradici6n de In Igle
sia armenia respecto a que los magos no eran tres sino <la

ce, número Je personas que en ln rcl if'iion de :oro:ist ro, 

constituía siempre el s6quito del rey-sol llamado Micra; 
así se formaba un c6mero sa~rndo, el trece, cernpuesto por 
los e.lace r.?cscs sol;ircs y la suma de un corto mes interca

larlo, correspondiente al período de la muerte ~el dios 
solar y su rcn:J.cimicnto (31) .. La trn<lici6n referente al 
n6mero trece parece ser de orígcn neolítico, y es bivalen
te en el sentido de que, si se toma como n6mero de muerte, 

es nefnstn, pero en cambio atrae la buena suerte si se to
ma como cifra m5gicn invocadora del renacimiento a unn nuc-

va vida espiritual. ~Ótcsc c6mo este número coinciüc con 
el que f"orman 

len a los 
11 eva ka 

Jes6s y sus doce np6stoles, quienes equivn
compafieros que el sagrado rey neolítico 

consigo.<.~?-) 

Ln Rosen 

Pasemos ahora n explicar algunos rasgos interesantes de 

la tradición gastronómicn más importante del mes de enero. 
Me rcl icro,. por supuC"sto, a la Ro$C.:t de i~cycs qe.c se - -

parte y comparte la noche <lc-1 

tes. Se cree, por lo :;cncral, 

día 6 entre amigos y paricn
que el pan representa la co-

rona que los reyes r.1.:I~~os entregaron :il nifio dios como rey 

del r.:undo. Puede alirI:<.arsc, empero, <1uc 1:: rcisca simholi=~ 

por su forma anular, el ciclo Je cjcnpo que p~i~ci~!a en 
el momento donde nace el n11c'\.ro sol como un ni11.o r..._!.umbrantc .. 
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El anillo, la corona, la rosca y el ouroboros o scr

pient:e que se muerde la cola, represent:aban para los pue

blos ant:iguos un ciclo de t:iempo ya concluido, así como 
la ·apertura de ot:ro. El círculo hacía pat:ent:e la unidad.Je 
la lu: y de la sombra, de lo act:ivo y de lo pasivo, de la 

evoluci6n y la involuci6n, y en suma, la coinciliaci6n de 
los opuestos rcprescnt:ada por la unidad que Corma una y -
ot:ra mit:ades de la rosca. 

Es posible que el celebrar una fcchn solar cornicn<lo un 

pan ritual, sea tan s6lo una variante de la cost:umbre mc
diterr5nca de elaborar un pastel con diversas harinas (tar

tn que en Grecia se llama ro<l.:-.ví:i p·anspcrmía) pnra co::icrlo 

ritualmente <luro.nt:c ciertas fcstivid:i<lcs agrí~ol;:ts .. Esto 

no sería extrafto, ya que el día 6 seftalaha, como hemos vis
to,. unn fiesta solar que ir.iplicaba rcf"rcn<lnr l:t ícrtili<l;i.1 . ..1 

terrfiquea; supuesto que el nino sol acababa de nacer, parc

ci6 adecuado colocar dentro de la rosca un munequito que lo 
rcprcscnt.:ira; no debe pues,. ponerse ::1 la rosc.:i m.:ís de un ni-

í1ito ya que no h~1y más que un ast:ro rey.. La costumbre Uc 

poner una plurnlid:ic.l '-1<.: "nifios", obcl.iccc .:i la antigua usan

:a europea de colocar en la pasta del pan ritual diversos 
objetos cargados con sus respectivos simbolismos. Por ejem

plo, ~':C' ponía un haba para scfialar al rey Je la fiesta (33). 

o un 1-'!-ijol para escoger- a 1.:1 reina, quienes el 2 <le febrero 

debían oírccC"r una r.1cricnLla. En cst~1 fecha se celcbr.:.i a l.:i 

\'irgen de la Can~cl:"?.ria,. fiesta que sustiruy6 :-i ot1·a ~.intig:ua 

r~stividad solar pagana en la cual se procuraba <lar fucr:a 
al astro en su c:?mino p~ra que hiciera fructiric:ir aJ r.1Undo. 

En el pan ritu.::l SL co!cc:dJ.:1n. a .... lcmás, un "1.c .... 1~11, in:J.icat:_!. 

vo <le solt:crín para quien lo sacara en una tajada; un anillo 
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-que vaticinaba matrimonio para algúno de los comensales, 

y una monedita o la figura de un puerquito que auguraban 

rique:a y fertilidad. A v&SfBnd?a iRcR~Jos se cambiaban 
por un palillo biíurcado~ P.Se año serfa cornudo), o por un 
clavo (que significaba que ese afio un gn15n cortejor[a a 

una muchacha). Con el mufiequito solar, deher5n sumar seis 
obj ecos en total. 

De todos estos objetos el que perdur6 sobre los dem5s 

Cuc el hnbn, <le mnncro cspcci3l en lns tradiciones cspnfio

l.:1 : ... · francesa; .Je esta Úl't.ir.ia proviene la frase que- se 

<;.:."'clama ant:c una pcrson.:i. afort:una<lq: .. !11 .:1 trOU'\."é ln f~vc 
au g.atcau!" .. Es~n leguminosa se tu.vo siempre en l:ifa'tra.J.i-

ciones indoeuropeas, por s[mbolo de la fertilidad v inmor
talidad (3-l i (33). 

Es de comentar que todas las leguminosas se considera-

ron al imcnto rit:ual p:ir.::i 

gían la t-crt:iliJ:!,..l J.c la 

que en la mayor[a de los 

los muertos, quienes :i s11 '\"e= rc

tierrn y del ser humano, por lo 
rcl igioncs mistéricas quedaron 

prohihidas, pues el comerlas significaha arriesgarse a in

gerir pneumas y osl traer o la vida almas que quedarían 
sujetas al mundo fenom&nico y a la ~1cda de la existencia. 

Por todo ello el mundo pagano, y tambi6n incluida la al 
ta Edad ~cdiu, huelan uso de las habas y los Crijolcs. 

am6n de otras leguminosas, en ciertos contextos rituales 
muy particulares. Por cjcnplo, en la ::ona Lle Brc't:afi.:i; en 

la abadía Lle Saint ~lichcl, tod:i\.·Ín h3.sta c:l si~:1o xr1·1 se 

escogí.a un rey '"le EpifanÍ.3. mc<li;:intc el comer al a=ar un 
que , 

pastelillo rellcnoAconteniu algunos írijoles crudos, mien-
tras que los dcm5s panes eran tan ~610 ejemplos normales 

de repos terÍ:J. (36). 
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.\1 populari=arsc la economía monetaria, las habas o fr.!_ 

joles se sustituyeron por una monedita de oro y. en 1670, 
en Inglaterra, la tradición de los pasteles dio p~bulo, fi-

nalmente, n que apareciera el 

contiene en su masa todos los 

rico .rlum pu.J.(.ling navic.lcf10 que 

elementos de acertijo simb6-
lico que ya se han nencionado (37) (38). 

Es interesante ver como la fiesta en que se celebra el 
nacimiento o la aparición del 
desde muv temprano con alguna 

asociaba al <lios con el grano 

nino sagrado, se relacionó 
especie de pan sacramental 

y con ln se~illa renacida. 

que 

El 
mismo nor.i.brc de Belén. siLio -:.r:i.Ui~ional del nacimiento <l.cl 

:-.tcsías 7 si.:;nific:i en hebreo "la cas·a '-lcl p:1n'', sólo que el 

nifl.o dios prccrisL in.no originario <lcl lug:1r parece haber siJ.o 

Tamuz-Adonis, cuya ficst:a cr:ipc=ah.:i al n.:iccr la csrrcl la V~ 

nus con cuyo culto se entrela=6 (39) ya que con su aparición 

se iniciaba en Bel6n el festival cnnaaneo del dios mencionado. 

estrella que, 

lcmi ta na .. 

este antecedente haya surgido el s(mbolo <le la 
ma~; tan.le, fue emblema de 1:1 casa davídica he-

En 
ta <le 

Espaf1:J, para los nifios es J.c mayor importancia l:i. 

la Epifaní.a que la ~avida<l,, ya que la víspera del 

fies

d ía 6 

acostumbran poner paja y 
balga<luras de los reyes, 
tas cerca de la chimenea 

un recipiente con agua nara lo.s ca

y colocan sus =apacitós o las calce

para que la regia tríada deje all( 
sus presente~ crosccr 291). 

En México, los nifios colcc:.!.n todo eso ccrc.:i <lú las \."cnt.a.

n;1s,, dado que no aco~;tur:-i?...,r:imnc; tener chimcnc;:is, y en <li\."crsas 

parces como en Almoloyn del Río, el día 6 se hac~n procesio

nes cncabc=a<las por los reyes magos ~ c~bnllo y se rer~ina -

la fiesta con la repartición ritual de la rosca. 
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La estrella de Belén . 

.. había una enorme estrella que cxp~ndía sus rayos so
bre la gruta desde la mañana hasta la ta1·de, sin que jamás 

desde el origen del mundo se hubiera visto un nstro de magni
tud semejante. Los profetas que había en Jerusalén Uccían 

que est:n estrella era In señal de que había nacido el Mesías, 

que debía cumplimiento a la promesa hecha no s6lo a Israel, 
sino a todos 1 os pueblos". Seudo Mateo 13: 7. 

" .... Y he a.quí que la cst:rclla que habían visto (los ma

gos) en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, 

se detuvo sobre donde estaba el niño v nl ver la estrella, se 
rcgocij .a ron con muy g ronde go.:::o" .. 

Mateo 2: 9-10 

Esto es lo que en los Evangelios, tanto ap6crifos como 
sinópticos. se dice e.le la enigmática "estrella U.e Belén" que 

los astr6nomos han interpretado de muy diversas maneras. Se 
ha aCirmado, por ejemplo, que pudo tratarse Je una nova como 

la observada por Tycho Brabe en 1572, o bien de una estrella 

variable como la observada por Kepler en 1604 (~O) y respec-
to a la cual, 
parecido en el 

el sabio usegur6 que era la misma que había a
mes de mar:o del año 6 a. de C. con lo cual, 

segón 61, se fijaba la fecha del nacimiento de Jesós, cues
ti6n usa: dudosa. 

Ot:ros c-st:u~liosos han supuesto que l.:i famosa cst:rcll.:i. fue 

solamente la importante y llamativa conjunci6n pl~ner~ria co
nocic.14'.1 como "la t:ripl e" ( . ...Tupi ter y S3t:urno) que se reunieron 

tres Yeccs en un cort:o la;;so en 1:1 const:cl::ición <le f'!isci!.> 

(-.ll) que se dio en el afio -; a .. de C .. y que 

se observó en nucs't.ro p~1!s en _iulio ,J0 1981, .'..lunquc:, después 

de hnbcr 'pis t:.o es e f"cnómcr..o, nos pe reatamos de que hubiera sido 

v~rtualmente imposible conCundirlo con la aparici6n de una es

trella ónica (42). Es interesante hacer notar algunos aspectos 
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-de la conjunci6n del año 7 a. de C. por ejemplo, el que, 

segón la tra<lici6n 
deraba ligado a la 

neta protector del 

astrol6gica babilonia, Jópiter se consi

realcza en tanto que Saturno ern el pla

pueblo jur.lío. Por otr;:i parte In conste-
laci6n de Piscis, en <lon<lc se localiz6 la conjunci6n, se 

relacion6 con la nparici6n del Mesías, todo lo cual haría 
suponer a los astr6logos competentes que había nnci<lo en 

Jud& el esperado rey divino, aunque es <le sospecharse que, 
como se ve, Jes6s naci6 tal vez cuntro o siete años antes 

<le lo 'tra<licion~Ir.icntc supuesto (-.13) .. 

L~1 posibilid.:h.l de que l:t estrella en cuestión haya siJo 

un cometa como el que frecucntcmen~c se inscala en nucscros 
pintorescos ''nacimientos", es, muy plausihlc, sin emb:irgo,. 

ya que en lns f'ucntcs chinas se nc-nciona la aparición t..lc 11no 

de ellos, en el año ~1 a. de C. Es'tc cuerpo cc.-lcst:c C'$tuvo 

claramente visible <le febrero a nbril (-l-1). 

¿.'!ació pues Jesús en el año -l a. de C.? llcrodcs hu.s có a 

un nifio U.e e.los ¿dios, y existe un::i diferencia aprox.imaí....la <le 

dos afias tambi6~ entre la nova rc~istra<la y el ~oncta pos
terior, así que pucJc ser que los pastores hayan '\·ist:o la 

nov·a y, <los .:if10:; después,, los reyes hayan '\."ist:o el cometa. 

El niño, <le esta manera, sí tcn<lría e.los afias de c<lar.l . 

. Ahora bien. his~Óric.amcnt:c sabemos que l.:i C!"";t:rcll.a se 

rclacion6 siempre con la idea de un Mesías político que ha
bría Je proccJer <le lil c:1::;;i h:..:lc~itana de Da\·i<l. y po·r ello 

no s6lo se asoci6 lJ estrella a JesGs. sino simb6licamcnte 
tarabié:1. a B~?.r Cckha,, el 1~ran rcbclt.lc )" pat:riot:.:1 :-"!~cionalis-

t~ Uc l.:1 .ScbtJn,J.:.1. Rc 1.·uclt.:l _;~_ .. !!a (132-13.:J <l. <le.: C.) que en 

alg6n no~unto se supuso era el Mesías, y que tantas esperaE 

=ns lihcrtarias dcspcrt;:-i:-n cnt:re los judíos hclcní::.ticos. 
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El nombre de este singular personaje significó nada -
menos que "el hijo de 1'1 Estrella" (45), aunque en este 
caso la estrella a que se alude parece ser el pl~neta Ve

nus, el m&s conspicuo en el hori:onte vespertino. Pero, 

aunque Venus puc<lc brillar por el oriente Uurantc algunos 

días seguidos, el hermoso lucero dificilmente pudo ser la 
estrella de los magos, ya que &sea hrillaha siempre por -

el oriente, segfin el Evangelio, y ademas, la estrella se 
movía y guió así a los Reyes hasta la gruta donde se en

contrnba el niño. 

¿Se produjo, acaso, un Cen6menq irrepetible mediante 
el cual la n.:irur:ilc=a ;inunció la ~;irivi<laJ? Puc~to que 1.:1 

ciencia no pnrece oCreccr una respuesta totalmente satis

factorin, si cnpre habr5. quien crea que la fe y l.:.:i pol·~í~1 

brindan una bella opción par.:i comprcn~cr el misterio. 

El Xacimient:o 

Xo cono cenos, en cf'ccto, la ícch.:i verdadera c-n que ha

ya podil\O nacer el nino .Jesús,. ya que los <lat:os históricos 

al respecto son confusos, y no fue sino hasta el si~lo IV 
cuando se inst:it:uyó la fecha del 25 de diciembre para con

traponer el nacimiento del dios cristiano con el de Mitra, 
el ni f1 o s o 1 a r que es e d í a e e 1 e b r .:1 b :i su "n :i ~ .:1 1 i s i n '\. i et i " . 

En car.ibio,. ~1 sahcr.ios quién fue el primero en comput:ar 

los afto~; .:1 parLir <le l.:i fecha en que se h.:i sup1_¡c-st:o que 

Crist::o r~aci.J. Se tr:ita e.le un tal Dionisio, llam:1<lo ·el Ex.!_ 

gua -t::al ve= por su baja estatura- c:uicn csc~·ibiÓ en el si

glo \·1, y m5s t.:ir<le, en el siglo VIII. el '.·cncr.:::.blc Vc-<la 

volvi6 n cCectunr, en Inglnt:erra, el c6rnputo que Cnrlomagno 

aceptó de manera definiti~a. mientras que el Papa A<lrinno I 

ndopt6 ese si~tcma cronol6gico n partir del afio 781. 
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Existe empero la posibilidad, como se ha visto, de que 

el sagrado nacimiento haya acontecido en 
inclusive de que no haya tenido lugar en 

otras fechas, e 
invierno, da<lo 

que en 3lgunas tradiciones esotéricas se menciona que Cri~ 
to nació bajo el signo de Piscis o de I..co, por cjcr.iplo, y 

es de importancia seftalar que si como dicen los evnnGelios, 

en ese momento los pastores mantenían a sus rebanos a la 
intemperie, entonces no pod!a haber sido la 6poca invernal 

en Judea (46). 

Otro punt:o 
es el de 

confusión que .a.1:.:itl.c .al rcla't.o <lcl n.:1cimicn-

to, 

un pesebre o 

que se 

en una 

ig.nora si 

cu e'\.· a. En 

el - - . ,,. nino nac10 f"inalr:icnec en 

Santia-

go (manuscrito 

como lugar del 

griego 

hecho. 
del siglo 

el Protoevangclio Je 
II) se habla Je una cueva 

"Y encontrando una cueva, la introdujo U.entro y, habic!! 

do dejado con ella a sus hijos, se íuc a buscar una partera 

hebrea en la región Lle Belén". 

X\" I I I : 1 

Protocvangelio de Santiago, 

Tres J!as Jespu6s se translad6 a un pesebre en el que se 
encontraban el buey y el asno. ''Tres <lías después de nacer 

el senor, Maria sali6 de la grut:a y se aposent:6 en un esta
blo. All1 rcclin6 al nino en un pesebre, y el buey y el as 
no le adoraron''. SC'·-1J.o ~1.:i.'t.co X!\·: 1 

Est:e tcxto
1

Rosponc dos anos la visita Je los reyes magos, 
por lo que cnJtplÚstico. se prcscn't-.:i.,, en oc:isioncs,, al niño ya 

crccidito y no como un recién nacido. 

y cncont:raron al Sino scnt:a<lo en el rega:o de su ma 

drc ... "Scudo !'-~;:it.co,, XVI: 2 
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, 

asi, por ejemplo, en el púlpito de Pisano en 

el Baptisterio de Pisa. 

A diferencia de lo dicho en los Ap6crifos, el evangelio 
sin6ptico de San Lucas establece simplemente: "Y dio a lu: 

a su hijo primog6nito, y lo cnvolvi6 en panales, y lo acos
t6 en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 

mesón" ... Lucas 2: 7 

Debe reconocerce que la deidad que verdaderamente nace 

en una cueva no es Jesús, sino Mitrn, ese cxtraflo <lios que 

en apariencia es el sol, pero que va m5s n115 de 61; deidad 
que constantemente cambia de niveips, de lo metafísico a lo 
astron6mico, de lo psicol6gico a lo ontol6~ico. Mitra. de~ 
dad de la 1u:, creador y ordenador de todo el universo, que 
naci6 de las rocas en una caverna el 25 Je diciembre y cuyo 
naciraiento fue visto solamente por los past:ores (.\";°). El 

Santuario Mitraico se llamnbn Spelacum porque debe haber s~ 

do una gruta (48). 

Sea como fuere, la costumbre de escenificar el nacimien
to primero con personns y luego con figurillas hechas de di
versos tipos de materiales, se cmpe:6 n dar probablcmcnt:e 

hacia el siglo VIII, puesto que se sabe que Gregario 111 
(731-41) oficiaba en tiempos de Navid3d, sobre un pesebre 
que se instnl::ihn como altar 
María Mnggiore; rito que 
rio (352-66)(49), en tanto 

en la iglesia romana <le San'ta 

habra inau~urado 
que, ya para el 

el Papa Silve· 

siglo X.l, CS't3 

innovaci6n navidefia hnhín ganado partidarios, y se celebra· 
ba así en múltiples igle~ias bajo el nombre Je Officium 
Past:orum, y el pesebre cont:.inuaba en ln iglesia lo.s doce 

días de ~nvidad, hasta la Epifanía. Paulntinnmcntc, la cos
tumbr0 se generali:6 en toda Itali~, y de allí pns6 a los 
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países latinos, hasta 11cga.r o. .l\.méricn y a nuestros 

Esta bella tra<lici6n ha arraigado tanto en nuestros 
países latinoamericanos, que no es <le extrannr el hecho <le 

que muchas personas privadas e instituciones vnrias, hayan 
dedicado enormes fortunas a la adquisici6n de figuras exccp 

cionalmente costosas y bonitas con que decorar RU escena de 
ln Satividad, conocida como cr~che en franc&s, krippe en --

alemSn y presepio en italiano. Existen dcccn3s ~e ••naci-

micnt.os" tradicionnlmcntc famosos, pero uno de los mt'i.s be

llos del mundo se presenta ano con afio en SSpolcs, en el 
r..tusco ~e S:in ~tarL.ino, y csL.{1 formado por nultitud .... le prcci~ 

sas figur:is suntuos.:u71cntc at:.ivia'-la~. Tamhién t.:-1 ~-1usco :-.;n,-

cion.al Rti·,;aro en :.tunich pose-e una Cnormc y hcrr:i.o$a colccci6n 

de figurns y, por su parte, n.or.ta expone gr3nt..\cs can"t.iJ:iJ.cs 

de figurillas <le barro para vender en los ~creados populares 

de: la t:cmpora<la navi<lcf\a que ticnL·n como antecedente la Ve!! 

ta de esculturillas similares -aunque no cristinnas, por s~ 

pucs't.o- que se vendían durante las fiesta~ saturnales y que 

se conocían como sigillarin. 

En cuanto a los nifios divinos, exiscc un gran n6mcro <le 
escatuillas notahles, pero el barnbino m5s famoso du Roma hn 

sido. durante afias, el de la iglesia franciscana llnmnda Ara 
Coc1i que se presenta dc.:.slumhrantc:- nrrop:ido en oro y joyas. 

En ~6xico, uno de los nacimientos mfis famosos y ricos era 
el que ponía anu::ilr:i;cntc el poeta Carlos T"c1liccr. A su mucE_ 

te, dej6 de exhibirse es3 hernosa manifcstaci6n de ln cultu

ra mexicana .. 

Se ha dicho repetidamente que la escenificaci6n m6s anti

gua Je ln ~ativida<l y Je la vi~itn de los reyes magos, fue 

aquella que el dulce ~rancisco de Asís ins~al6 en Greccio en 

122~ (50), y se cuenta que lo hi:o con ln intenci6n de ilus

trar su sermón navic.lcüo .. 
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Pero a pesar de que existe esa cradici6n, como hemos vis 
to, el Sanco Francisco no fue el primero en instalar un na

cimiento, y .lo que hi:o, a trav6s <le su orden, fue tan s6lo 
populari:ar la usan:a. 

En t-.léxico,. los "nacimientos" de barro indígena tienen 

tal carga de belle:a e ingenúidad, que conmueven hasta al 

temperamento esc6lido. ¿Qui&n no se ha enternecido alguna 

ve: frente a esos orroyicos de papel de estano robado a las 
cajillas de cigarros; o anee esos gallos que resultan de m~ 
yor calla que el scftor San Jos&? ¿Qui&n no ha visco la fig~ 

ra de un pascorcico, supuestamente palestino, que portando 
ayate y tilma re:a hincado junto a un nopal cuajado de ver
des cunas mexicanas? ¿y qu& decir de esos colchoncillos de 

dulce musgo que pretenden representar idílicamencc la 5rida 
tierra en que Jesús escogió venir al munU.o? To<los, sin duUa, 

guardamos de nucstr.a infancia el recuerdo cálido Je alguno 

de estos nacimientos, y junco con 61 el de una rcuni6n fami

liar y d<..:' amigos queridos; el Lle una pif1ata 'trabaj:-ida,. pt:ga

da y rellenada entre codos, y desde luego, el del rico olor 
de un ponche de guayabo y cejococe, de canas y canela, de --

pasit:as y ron. Y mientras que en nucstr.:i patria go::amos U.e 

lo bendici6n de un clima que a pesar de In escaci6n invernal 
suele ser soportable y benigno, en otros latitudes el clima 
es g&lido, cuajado de nieve y cortantes ventiscas que antano 

traían consigo ciertos creencias tenebrosas. En Escnndinn
via y l.:i ::ona nórdica europea,. en general,. los doéc <lía~· de 

:--:a"·idad eran c.lccitlid:imcntc peligrosos. Los cspí.-:-i't.u.s y las 

almns mnlvndns andaban sueltos, y los cclnjes rojos y vio
lentos recuerdan al Dinblo o, m5s n6n, a O<lín que a:u:n los 

ne&ros corceles Lle las nubes y corre ("n1oqucciUo tras t.-~l ha

to infernal de I;:is almas condenadas.Es c-1 siniestro rodeo Y el 
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-terrible cazador de que hablan las antiguas consejas n6E 

dicas y es que el 6 de enero es el d6cimosegundo día a PªE 
tir de SJvidad, y en el norte europeo se encimaba esta fe

cha con la de una fiesta agraria que se efectuaba en honor 
a tres dioses que siendo duefios de la tormenta, lo son tam 
bi6n del agua y la fertilidad, elementos tan necesarios p~ 

ra el granjero .. Est:.:is c..lcic.ln.<lcs,. ducñns <le la borrasen, en 

cabezaban el rodeo celeste y fueron Kotan-Odín, Thor y :ío 
quienes, finalmente, se sincrctizaron con los tres reyes 

magos, cuyas iniciales se ponian en las puertas de Alemania 
del norte para resguardarse contra el mal clima y los malos 
espíritus. 

En tanto, en Inglaterra los doce Jins de Xavidad no 

se celebran susurrando historias de terror, sino comiendo 
un "r:iincc pie" <le carne picn.J.:i, nueces, pasi't.:1s y J.ulccs frt_! 

tas, pan que no es redondo. como los demfis pasteles, sino 
que tiene formn cu:1Llrac...la porque debe rccorc.lar el pesebre que 

sirvi6 de cuna a Cristo (51). 

La llefana 

Ln época <le principio de afio cst5. plena de magia y super,?_ 

ticiones, raz6n por la cual ha producido al&unos brotes de 
mitología pcrif&ricn que encubren, tal vez, resabios de cieE 
t:os cultos populares <le orígenes oscuros.. Este puede ser el 

caso <le la Bcfana o Biíana, cuyo norabrc provicnt:,. :il parecer, 

de la corrupción de la pnlabr¡¡ Epif.:inía. La Bcfana c·s una 

sefiora m3s bien sencilla, pero buena, que ln vispern del din 

6, les gana la partida n los magos, visitan los ninos ita-
lianos llena su!; C:!lccta!; y ::..:ip=ito~: <.!e go1o~inas y rc¿::1los, 

a menos que los padres tengan queja del comportamiento infa~ 

til, y. en ese cnso, s61o llcnar5 sus zapatitos con cenizas. 
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Supuesto que, no se sabe cuán<lo ni c6mo surgi6 la figu-

ra de esta dama, se dice a la ligera que Befana fue una m~ 
jcr que se declar6 demasiado ocupada para ver al nifio Jes6s 

o par~ atender a los magos, y al comprender de lo que se ha
bía pcrdi<lo 7 buscó y sigue buscando al niño divino par:i ofrc_!!. 

darle regalitos. nunque hasta ahora no ha podido encontrarlo, 
así que hncc regalos o. todos los nifios, pnra no arrics~arsc 

a fallar de nuevo (52). Sin embargo, su decepcionante re

galo de ceni:as la asocia, como a las vestales, con el fu~ 

go del hogar y, desde luego, tambi&n con la figura de la 
Ccnicicnt:l. 

Los rusos poseen una figura ícmcnina 

Babushka, y en Sicilia a una figura tal 

semejante lloma<ln 
la llaman la Stresa 

o la Vecchia, con la 6nica diferencia de que n los ninos m~ 
los, estas seftoros no les dejan ccni:as, sino carb6n o sol~ 

mente piedras. 

La Bifnna italiana,. en cambio, es una hrujita bcn~vola; 

inc1uso se celebra un g_Tan :ncrca<lo 11;-im:ido "de 1a Bifana" 

en la Pio::a ~nvona, donde se expenden todos los regalos y 

n<lornos para lns fiesta~ novideftas y pura el nacimiento. En 
Alemania se relaciona a lo Befana con la figura de una nina 
o de una jovc-ncitn que el dí.:i l:J .. ...le diciembre, al amanecer,. 

se viste .Je blanco y rojo (lu= y fucg0) y se corona con si~ 

te o nueve \:cla~ nU.orn:i. .. las Je bc1lcta~·d.cpino. Se le sin

crcti=:i con el culto ~l S3.n't.a Lucia y la chica 1.lchc rccorrC"r 

t.od:i la casa alur.tbr.'.1nJ.ola con su corona para ahuyentar a t:..Q. 

Jos los malos cspiri~us, y luego sirve el ~esayuno a la fa-
milia y a los animal~s de la casa. La ni~a. en Alemania. 
:;e 11.:ina f.h~·:ls-:-~~ y la siguen '\.·tirias Oara3s de honor t~m

bién con Ycla~; en =1.lgunos casos, ¡a sigue t01r:1hié-n un hom

bre a caballo de quien se dice es San Esteban. 
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En otras ocasiones, el cortejo lo forman también otras 

figuras varoniles disfra=adas que portan barbas rojas fl~ 
mígeras y, de alguna 
sur, a la Christkind 

íroma 

se le 

aluden al sol. En Alemania del 
llama francamente Sta. Lucla, y 

todos est6n de acuerdo en que la muchacha recha=a los males 
que el invierno representa y atrae la prosperidad. Normal

mente la Lucla, Christkin<l o Bifana es representaua por la 
chica m6s joven de la familia (53). 

Los c6digos de Justiniano y de Teodosio declararon que 
ambos dlas, el <le ~avi<lad y el <le Epifan[a, serian <le asue

to, y como tal los guardaron los rqmanos y visigodos (5~). 

En las comarcas ccntrocuropcas se 

de Befana, que se llama~~
dre del Aire y monta en un asno. Se 
<le esca figura procede <le la India, 

habla <le otra especie 

Es una e~pccie <le M~
alcga que el origen 

y que originalmente fue 

una diosa inc.locuropca que llegaba en su carro tira<lo por a~ 

nos, para celebrar una hicrogamia; es decir. un casamiento 
sagrado con el dios <le la luna, celebrando asi. scgón el 
Rig Veda, el solsticio invernal. 

En llungrí.a i:.ambión se presenta ln misma diosa inUcgcrrna

na, pero va vestida toda <le blanco y se cubre con un velo. 

La acampana cera joven, <lisfra=a<la <le estrella, y es ella 
quien cn't.rcgn los regalos.. En Inglaterra, por otra parte, 

el lunes sigui<.:ntc a Epif":iní.:i, se lleva en procc5iÓn la fi
gura <le UP..3 deidad í"crncnin:i. que n:idic h:i <.. ... xplic.:11..10 sa.tis!nc

tori3mentc, aunque al parecer se trata <le una deidad mater
n.:t que '\•icnc .:i ccl chr.::tr 1 a:; Cor.lpital es 11 que ciertamente c.:.ic•l 

n 1-inc~ 1...lc enero; el caso es que casi en to<l:1s partes 11 la -

f'icst:i 1..lcl 6 d.c enero dchc cerrarse haciendo r.iucho ruil!o y 

toc:indo música estruendosa con tambores y metales para. cxor

ci:ar n codos los males y nsl comcn=nr un nuevo ciclo solar 

con los mejores agüeros. 
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En M6xico, en cambio, esperamos para hacer eso mismo, 

hasta el día de la Virgen de la Candelaria, fecha que celE 
brames comiendo tamales con todos los amigos y compartiendo 
con nuestros animales dom6sticos que ese día pueden concu

rrir a la iglesia con nosotros par~ recibir la bcndici6n s~ 
cc~ocal que habrfi de conferirles fertilidad y librarlos de 
males. 
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LA CANDELARIA: TIEMPO DE LUZ Y SOMBRA 

El final del invierno y el retorno del calor y la lu:, 
se celebran en el mundo mediante rituales mfigicos y reli
giosos, y en aquellos sicios donde los escociones no se -
distinguen con claridad, se hablo <le una co6cico y esc6ril 

oscuridad que oncecc<le a la oporici6n de la lu: creadora 
porcodoro de la fercili<lod y la resurrecci6n de la vida. 

Esce gran cemo se <lcsorroll6 con m6ltiples vorionces 
en las r.i.itologías <lcl mundo :irc.:1ico. Por cjci.lplo, en Gre

cia las ceremonias inicificicas preliminares que se celebra 
b.:1n en Af:ras y en Elcusis honrando a D6mc'tcr, la gran e.lio

so cc6nica, y a su hija Kor6-Pers6fona, tenían lugar en fe 
brero, el mes de los primeras flores, durante el cual se 

obrigobo ya la esperan:o del retorno de la joven <lioso qu~ 
en, por haber sido raptada por Jladcs t..~l dio~ l.lcl infr:unun

do, había permanecido allfi durante largos meses y estaba o 

punco de volver o superficie de la cierra paro cubrirlo 
con nuevo manto de verdor. 

Lo~ ~~ o iniciandos eleusinos llevaban 

ronce su primera etapa míscico, ciertos ritos 
en oscuras cavernas donde ofrendaban lechones 

a cabo, du

puriíicatorios 

sacrif ica<los 

y panecillos <le 

ros Jías de l:i 

formo ffilico y vulvar. Durancu esos prime-
temporada correspondiente o nuestro mes de 

febrero, se organi:abon procesiones con antorchas poro vis~ 
cor simh6licamence el tenebroso mundo donde moraban ios mue~ 
tos, y hosca ollfi se llcvobon ofrendas destinadas a propiciar 
el pr6ximo retorno de la doncella Kor6 a quien su madre De

m~cer cxcrafiabo y lloraba como si hubiese fenecido. 
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No obstante, se comprende que el rito eleusino no sig

ni~icaba tan s61o la espernn:a de una vi<ln material m5s r~ 

cn y abundante, pues eso no hubiera traspuesto los umbra
les sencillos de cunlquicr ri~o ngrario, sino que signifi

caba un paso importante en cuanto al desarrollo espiritual 

del iniciado. El mundo moderno, en ln etapa de acelerado -
desacroli:aci6n en que hoy se encuentra, no reconoce f5cil
mcnt:c el proí'undo scnt:i<lo psicológico que Íí.'lpl ica el admi

tir que la vida nvan:n por etapas succ5ivas y a tal grado 

decisivos que necesitan rituali:orse; los fechas iniciales 
~· mcdi~1s <le f'chrcro ~cfial.::1han algunas J.c t:5"t.as por lo que 

a continuaci6n explicar6: 

El dia 2 de febrero marcaba, en ciertos partes del mundo 

antiguo, el principio del nfto el fin de las nevados y el 
despertar de la tierra, n la cual se conceh{o como una ma

dre protectora y pr6digo. Se honraba, por ello, n los dei
dades femeninas ra[1s ?TOr:ti!"'~cntcs dentro de los panteones ar

cnicos, así que estas propiciaciones daban p.:Íhulo también a 

los inicios del trabajo agr{coln; los nstros le indicaban -

nl hombre de entonces ln fecha en que conven[n fijar ton im-
por't.an'tcs fcst.i\.·icJ;ides .. En Roraa, por esas techas, se cclc-

'"1 i L"ron 
braba l oL..; Fcbruaria:.;, fi cst:~s ciuc su nombre al mes y duran-

te lascua!<._"s scufcctuahan riLos sacrificialc~ con la mira U.e 

propiciar
la de la 

la fcrt i 1 iclad ele 

ticrr.:-i. Aclaremos 

l as 
lo 

r:iatronas al 

que a este 

r:iismo 

ri tu:il 

tiempo que 

se refiere: 

Dcscle cicmpos muy remotos, prohnhlementc a partir Je la 
6poca de R6mulo, ~e efectuaban en csn temporada diversas 
lustr3cioncs y riLos apotropaicos que debían rccha-:.nr el mal 

y ahuycncar a los espíritus que causan la esterilidad en se
res hunanos v animales. 
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Los Titualcs romanos se dcdicnban a una misteriosa de~ 
dad de la que los historiadores casi nada nos dicen. Se 

1 e llamaba Juno Fcbru:ita o Fcbrua, y só1o se afirma que ya 

el mismo R6mulo ln honrnba y celebrnha en su honor una fics-
t:n ritual llamada I.upercalia. Los Lupcrcos, j Ó\;cncs s. a-

ccrdot:es escogidos en su momento por R6mulo, se reunían en 
febrero para efectuar los sangrientos sacrificios de una -

cabrit:a ~ un perrito (o de un cachorro de lobo, si se con
:::;c~uí.a, ya que el ncr.thrc e.le l.uncrcos los a:.::.ociaha, de :.11-

guna nnnern, con los lobos, o de modo particular con la lo 
bn <le lo~ gemelos). Pues bien, con una 'tira confeccionada 

con la piel de los nnirnnles sncri~icados y con ~lgunos ten 
dones snngrnnt:es de los mismos, los j6venos, on plena des· 
nude: ritual, se lan:abnn a las calles de la primitiva ciu 
dad tocando a t:odas los mujeres que encontraban n su paso 

pnra conferirles fertilidad mediante el n:.ígico t:oquc (l). 
Esos objetos m!i.s hicn macabros, parecen haber si<.lo los 

í'amosos febua, y ~hruarc significa, en general 

(2). •(\º:irrún, ne linr~ua latina \·r, 3, .:;..:). 

puri fic.'.l.r 

Debido al 6nfnsis que claramente ponian los Romanos en 

los elcmcnt:os purificadores del mes de febrero, siglos m6s 

tarde .. la Iglesia habría <le instituir ca~.';; Día de la Purif"i 

cnción de ~-~arín .. el 2 de febrero, cl1...·lJ;1l precisamcnt:c cua-

rcnt::i ...lías .... lcspués de !'avidad (Lucas 2:22). Scr.Í.a éste el 

e.lía que :-.!arla quc<l.:i.ba pura después de haber '-lado a lu=, LlU!! 

que hubo ;t.Jgunos '-lcscontcnt:os que alcgaro:1 que la Virb,cn, 

no habiendo f):trit..lo en realidad, no requería cat3rsis· alguna 

y, hlandiendo cst:e argumento, el Concilio de Trulo intent:6 
(.sin éxito), prohibir la c.c·lcbración <lc...""l dÍ3. Hay que rc

corJ.:.ir que la Bibli.::1, producto ceno es ·le un:1 ~ocicdad pa

triarcal, especifica que toda nujer queJa impuro cunrentn 

<lías si es que hn d~1do lu::. a un varón ... ¡y ochenta si es 

que ha parido a uno nifta! (Lev. 12: 2-5), supuesto que las 
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-mujeres se consideran doblemente impuras que el hombre. 

El cristianismo, por su raí: judaica, acept6 todo esto 
con nnturnlidnc.l y, J.urantc el lapso de "impureza", no se 

pcrmiti6 a lns mujeres asistir o ln Iglcsin. 

Finalmente, fue el Papa Gelasio quien, en el siglo V,

instituy6 la festividad <le la Purificaci6n <le la Virgen de 

manera. definitiva. Empero, hemos visto cómo, en las mis-

mas fechas, se celebraba una fiesta, tambi~n purificatoria, 
en honor a Juno Februata, maJre Je Marte, Je quien el famo

so ar:obispo Jncoho de Vor5sine opinaba en el siglo XIII 

que se llamaba así por la fiebre ~morosa que despertaba. 

Los cristianos medievales no anLlab:in, pues, c.1L"1 t:o<-lo crrE_ 

dos al ver alguna relaci6n entre la anti~ua festividad de 
la. diosa y ciertos elementos eróticos, Y.:1 quL-. se trataba <.le 

una celehraci6n fundamentalmente fcmenin~, v en ~lla se n

ccnruaban los ritos de fcrtilida..l en 1.:1 comunit..lad social. 

no nada m5s en Roma, sino en todo el mundo pagano. Esta 

fiesta coincidía, de manera aproKimada, por ejemplo, con la 
de lmbolg aue en el mundo celtn se celebraba el 1~ de fubre 

ro, trn<licionnl dÍn del amor. 

En el norte de Europa se rendía culto .. en febrero tam--

bién, a diversas <lCidadcs 

ti 1 id ad. Este fue el caso 

femeninas propiciadoras de lu feI 
de BridgcL, Ji osa celta que p:.is6 

ol cristianismo como Santa Brigida. Esta diosa se asoci.abn 

al calor solar y a ella se encomendaban los poctus y. por -
alguna peculiar asociaci6n, tnmbi6n los animales, ya que e~ 

ta figura divina era una advocaci6n de la gran EDtnin th~

~_!:!:, la Duefl.a y Scflora de las Fieras cuyo número se incre

mentaba r.-tcrccd a su pro'tcccíón.. Resulta ~ert i:1cnt:c rcgis

Lr3r el hecho <le que el nombre de Bridge~ procc<lc, según se 
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' -dice (3), de una raí= sánscrita que significa fortalecer 
o incrementar. Pero nnnlicemos de cerca el culto n esta-
diosa: Vimos,. con lns Fcbruarins, que este mes de febrero 

se distingue por sus ritos cat5rticos, así que no es sor
prendunte que el ritual propiciatorio de esta deidad in
cluyera puriCicaciones tanbi&n, durante las cuales se en

cendían fuegos sagrados y se hacían procesiones con vcl=is 

o antorchas. 

Bri<lgct fue, en sus orígenes una deidad asociada con -

el fuego,. con 1 os car;ipo.s, con 1 a ícrt i lid ad y la buena sue_~ 

- ce; se la representaba cur6trofa; o sea que portaba a un 
niño, y se la considcr.:ina hija del sol,. por eso se decía 

que tenla poderes sobre los rayes solares, al grado de que, 
cuando se Ucsnudaha para bnfiarsc, colgaba de ellos su manto. 

El emblema floral .Je esta Jiosa fue el diente de león -

porque se pensaba qt1e los r<t)·os del sol se presentaban "-le -

inmc<liato .allí donde este:__ ... florecía. El Ct...""ntro cultural de 

csL.a <liosa era Kildarc~ Irlanda, sitio donde un grupo de 

vírgenes la honrahun y cultivabnn su fuego s3gr3Jo. Y suce 
dió que. cu:-indo el cristianismo entró en ln ':crdc Erin. las 

jovencitas se convirtieron en r.lonjas, ya que el lar consa

grado u BriJget se volvi6 convento, aunque en 61 el Cuego -
de "S.:1nt.:1 BrÍ.gida'' continuó ardiendo hasta el afio 1220, y -

para extinguirlo totalmente se rcquiri6 una orden enC5tica 
del ar:!obispo de llublin (·IJ. 

Toda\.·í.:i hoy. C'n las remotas islas ltébri<las y en .las tie

rras alt.:1s de Escocia, el 1º <le febrero se invi~a a I3ri<lgct: 

n cntr.3r en la casa y a dorr.i.ir allí, pues se la consid.cra 

portaJ.ora de la abundancia y la bucn:i suerte; por tal ra=ón 

se instal.:1 cerca de la pucrt:! ur...:t cama c.lccorada con un hn::. 

de cspig;is y. con la puerta <le par en par, se grita: "!Britl 

gct, ven; tu cama está lista.¡••, y e.le inmediato se colocan -
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-veladoras alrededor del lecho para persuadir a la deidad 

de que elimine las tinieblas y con ellas, todo lo malo (5). 

Bridget, a pesar de poseer aspectos amorosos y de que en 

su dio se celebraba un importante rito hierog5mico el cual 
habria de ofrecer parte del trasfondo característico poste
riormente del Jia de San Valcntín, tenia otros visos intcr~ 

sanees, dado que tambi6n era lo patrono de lns nrtcs rnarci~ 
les,. y sus scguiLlorcs v.aroncg se 11amahnn hrigands (bandolE._ 

ros),. :idc::15s de que en esta fecha 1.as hrujas la celebraban 

alc:;rc;:"tC71.""::c y ella les brindaba cnt:onccs enorme p0dc!~(6). 

Por c.s'ta ra.=.ón,, nuestro Día U.e la Can...lclari;,..1,, el anti~uo 

Fcst:.ival <le las Luces prccrist:iano_,. qucl..3.6 como uno de los 

cuatro r710-::tcntos culminantes del Afio J.c las Hruj ~s,, i..lía que 

6stns celebran, n6n hoy, con rituales orgi5sticcs y ritos 
Ígneos. 

Las fechas que establecen tonto ul final como los inicios 

de un ciclo solar, resultan propicias pnra cj ercer algunas 

actividades m5nticns, o sen ndivinntorins, as{ que durante 
la celchraci6n del 2 de febrero se acostumbrnhn echar suer
tes y :;e procuraba ad.ivinar,, por difcrcnt:cs mc"-lios., cu[1n pr~ 

picio sería c1 clir.1a <lurantc el afio .:lgrícolaquc comcn-:.aba., 

tnmbi6n se trntnha du averigünr lo referente ni ~cstino per
sonal. Se profcti=.:iba., se sncaban aug.urios y ~e intcrprct:a-

bnn los suenos con gran seriedad. Ademfis, los nnimnles coln 
bornbnn ese ~in con ln diosa y con los hombres, nyu<lnndo en 

lns práct:icas adivinJ't.orias; en especial 1as scrpicutcs, 4uc 

en la mente irlandesa se asociaban particularmente con 8ri<l
get. 

Los b~rdos, cuya p:it:rona era esta dcic.lad., se cncor:1cnJ.aban 

a ella ese <l{n n fin de que increrncntnrn su talento y los 

ayudaro. a ver con clari<ln<l el porvenir., supuesto que Brid.Gct 
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prendían los poetas a tan sabio numen, reprcscntnban unn 
súplica de que ella les concediera la luz mental, la ins

piraci6n y la clarividencia. 

Sobreviven aún en diversas regiones del mundo, múlti

ples pr5cticas rituales que se relacionan con las celcbr~ 
das en tiempos paganos y, 
verdaderos sincretismos; 

en algunos casos, 
es decir, de ritos 

se tr:it:J <le 

cristianos que 
se han sobrepuesto exitosamente a los antiguos. e ita ré ca 

mo ejemplos la costumhre de llevar u nuestras mascotas cuy 
bar1Jd.:!S y cmpcrif'oliaUns a qut...• L~l sa..:crLlott...· la:.:. l'en.Jiga C'l 

2 c:.lc 1-cbrcro, ~·la .Je llc".·ar :i bchtlccir t:amhién ese día las 

'\·cl:is que hnbrt'1n Lle usarse durante el Jf10 y .::i las cuales se 

les atribu)·c gran cíicacia conr.rn el rno1l; en especial con

tra l:is t:ormcnta.s, los rayos, las cnfcrmc<l.a<lc~ graves y los 

temblores de tierra. Debido u estas asociaciones pagana~. 
aunque siempre se utili=.aron, las velas no se a<lr.iiricron 

of'ici.almcntc en el culto a la C.:1ndclaria sino hLlS'ta el si-

glo XI. 

Durante los tiempos p::1ganos. las vela~-:; mant:uvicron.ad~r.atis. 

una fuerte asocinci6n crótic<"J.. supuesto que se asociaron par

ticularmente con el culto a Venus. Sin embargo, la lu: de -
una \.·~la es,. ni m!is ni menos. un íra!-:mcnt:o Uc la lu:: uni\.·cr

snl y de la viJa del cosmos: por eso lns velas hnn signific~ 
do tanhi6n ln vi<ln individual. 

Así se dice que si unn veln prendida ritualmente chorrea 
o chisporrotea de manera not~blc, la vida Je algGn miembro 
de la famili.:i está en peligro; y si la llana se vuclYc a::.ul, 

Jcber5n torn~rse precauciones. porque un fantasma nn<ln cerca 
(7). 
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Empero, nún más que las vclns, se usaban nntorchns con 
el mismo simbolismo del fuego protector, y con ellas se ciE 

cunvalaban los campos para que la vitalidad de lallama se 

comunicara a los sembradíos y espantara a los malos espíri

tus que impiden lo fertilidad. Este sentido tienen to<lov1o 

los bailes populares y cnmpiranos llar.lados "'B.all '-lcl ciri" 

o "bal de la tcv.a" en la =ona catalana (SO. 

En Espaftn entero, las velas que se bendicen durante la 

Con<lelDFin son producto <le uno artesanía nuy bello; son po-

1 í...:roI:'las y es.tan dccoral..!o.s con ~r¡1n \."3ric...!aJ. J.c ..liscños mo

delados rnonuolmcnte. El orno de coso cspoftolo coloco su her

mosa velo hcn<lita en nlg6n lugar conspicuo <le lo caso, y o 

ella se encomiendo poro su protecci6n. Ln Austrios se dice 

que 6stc es el Ónice día del ofto en el cual los niftos que 

están en el 1 imho pueden i:cr la lu::; ésra procede 1..lc las vi:_ ... 

los encendidos y es ton poderosa que llego hasta donde ellos 

csL.án; en el nor't.c <le l.:! pcnín~ul:i ibérica, csc \..lía, los ni

ftos llevan o la iglesia un por <le palomos (paro honrar o lo 

Yírgcn) y una hoga::a de pan p~ra quc h3ya abun.Jancia en el 

ho~ar (9). Y a propósito .. Je.· vcl.:.is ac.lcrn:i<las, algo ~cmcjante 

se conoce en varios portes <le Latinoon6ricn, como en M6xico, 

por ejemplo, pues tnmbi6n noso~ros trabajarnos estupendamente 

los ornamentos Je cera; hay que scfialar que ca...1.:1 n.:1ción ame-

ricano posee un3 

este <l'ia salen a 

(1 o 

t:radición y sus discrio.s p.:irt.icularcs que en 

relucir.. Ello no obs't..:.int:c-, r-o.stcr opinn 

que la cos't.unbrc de dccor.:.ir las \·e1~1s pudiera 

ser 5.rabc, üado que en f:'luchos ::ocas :· b.:i:::ircs de oriCntc .se 

pueden .:id<.1uirir vcl:1s sc::-.cj.::ntc.:s. 

J_a Iglesia por su p~1r't.c. finalmente pcrmit:ió la utili=~,

ción de velas en los ri'tos, recorc!ant.lc que e! .:.:;accr<lor.c Si

me6n, al tomar al sagrado nifto en bra:os para circuncidarlo, 
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iluminará a los gentiles .. (Lucas -lo dccln.ró: "la luz que 

2:32). Sin embargo las procesiones con velas que caractc
dc inmcU.iato, los antiguos fcsti

y la Iglesia armenia habla t:o<lavín 

a 1 t:" cm p 1 o" ( 1 l ) . 

ri=an ese <lía recuerdan, 
vales 

de ,, l .:1 

sol::1rcs po.gnnos, 

ent:rnda <lel sol 

En Europa, donde se h.:1n estudiado mucho los resabios pa

ganos, se ha notado c6mo los rituales precrist:innos se han 
incorporaU.o ::11 fo11._· ~ 01~ y permanecen como ccl ebrac iones pin

torescas, en las que ya casi se hn pcr<lido el si~nif"icado 

verdadero. Pongamos por ejemplo alp,un:is cos'tumbrcs tradici~ 

nales ~saciadas al 2 <le febrero y que sobreviven en ln Ingl~ 

tcrr:1 rur.;:il de nuestros Jías: 

SucL..·<lL· qu\.."" en Linc.:.olnshirc SL" vcriílca 1..-"Il c..·sta fc<.:h~ un 

cx'trnño jur.. .... go 1 lar.i.a<lo Th.c JlooU. Gamc, o se.a el juego Uc 1 a 

Capucha, que consist:e en que doce villanos vcst:i<los de escaE 
1:itn, se distribu;.·cn en círculo y luchan por obtener la cap~ 

cha. Lambién roja,, que un <lccimot.crccro. llar.l.:.11.lo ''el rey", 

:irro_i :i al ccn'tro '"1cl círculo en un momcnro determinado. El 

"rey" porLa un ha:: e.le: trece varas Je sauce cuyo significado 

aclararé m5.s ab;ijo. Aquél que gane la capucha, será "el rey" 

del año siguient:c (1:). 

Al término del partido ~1acc su apari.ción sl1bit:11ncnrc 

otro pcr~onaje a quien se denomina ''El Ahumado''. Lleva el 

rostro t.i=na<lo .-a que negro es el color de la ricrra férril 

y por'ta un somt,rcro del que cuelg:1n tir:i~ 1...lc pcL.art.lo~. Al 

verlo, lo persiguen t:nnto el populacho corno los que part:ici
paron en la competencia por la capucha y prenden fuego,, fi -

nnlccnt:e, 3 los cohc~cs pendiente~ del sombrero. 

Anali:ando est:n diversi6n popular que pnrcce t:cner visos 

infan~iles, se llega a la conclusi6n, no obst:ant:e, de que la 
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-capucha es probablcmcn~c el 
nada del "rey", la cual ~al 

neo que rueda por los ciclos 
ciclo anual. 

suced5nco de la cabc:a cercc

vc: simboli:6 al sol, rojo cr5-
(13) (14) iniciando un nuevo 

por otra parte, mientras que la cclcbr.:ición no pasa hoy 

de ser un jolgorio divcrri ... lo, pue1i.lc- cntr~vcrSL' qu<...' en otr.::1s 

épocas .. cl Ahumai..lo'' se quc....·maha de vcr<l~u.l en honor al astro 

re-y, en t:an't.o qUt.."' lo~ .. lo-.:c .~ug=i.1 . ..lores VL".S.'t: i .... lo~ ...le rojo r<."'prc

s~ntah3n, sin Jud3, los <loe~ ncs~s del afio, y 0n canto 4uu 

las Lrc.. ... CL" "·a!·a~ <.lUt..· P'--'"'r't.:1 ··:..·! !"t..•y'', rcprL-~t...·nt.a•• al aC10 ...:or:"l.-

plct:o inc!ul.J0 e:' p~qut..."'Cto r::cs int:crcalario forraa-.lo con lo::; 

.aL·i:ip.o:-; ... ~!as cpago:.icnalc~ ::;...:·:\ala1..lo1:t.."'!' 1..lcl rr:t.,r:11..·nto crucial 

<lcl afio en q:..1t.." ...lcbc 1lc~ar ~'~u rL-..rmino ri'tu:1l la vi1..L1 ... lcl 

rey sacra::icn't.al; la 

lcn ... l5rico (l:"l). La 

trece. n6~cro fatol 

exis'tcn..:i::i ... le c:::;'tc ~e li~~1h~t al ;tf10 c;.1-

figura :-:lisr..a J.c "el rc·y" personifica al 

que sc~ún se vio en el c~1pÍ'tulo an'tL""rior., 

5ignii-icaha mala ~UCl"<::C (:v !'"lara C'l tnonar~a L'l1 CllC~t.iÓn., ~Í 

que lo era¡). 

El color rojo., por ~u parte, se rcl~1ciona con el sol. con 

la fcrt:ili ... l.ad y el color J.c la sangre sac1·ificial ofrcn<.la ... ia 

al nst:ro con el fin de fortalecerlo en su ascenso por el 5.m

hito ccl cstt....·. 

Pero. no poi.lemes l..lar por LcrminaU.o este tc-ma :::;in ante:::: 

mcncionor alguno~ Je los lu~arcs Je nuestro pa[s don<lc se ce 
lchra en ~ran'-ic hcy en día la fiesta de la C:3n'-lclaria. Uno 

de ellos .. sin ... lu1..la, es San .Juan de....' los Lagos, en el estado -

du .Jalisco. Se lleva a C:-!ho :.illí durnntc quince día:; una fa::_ 

LUO~a fc!'"ia cc:-:'lcrci3l en honor de la pcqt1cf1::1 virgen U.e la C;1.n 

dclaria ~u~ aJornn en el 
técnica ~..,rchisp(1nica. Su 

do el virrey de entonces 

lt:_ .. -..a1· y csL{i. hecha 1..lL· pa~;t.:t '-~'....: 

s3ntunrio dato Jcl siglo XVII 
~utori:6 ln cclcbraci6n Je ln 

y el rey Carlos IV ratific6 oficialmente el consenso. 

i. • CU.:ln 

1cr i.:i 
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Le Virgen tiene fama, en esta comarca, de ser muy mil~ 
grasa con los enfermos, quienes procurnn visitnrln y beber 

agua del pocito cercano (practica religiosa común en todo 
el mundo, yn que se considera que el agua renueva y diluye 
todos los males), adem6s de comer una pequefiísima porci6n 

del barro que allí se produce. 

Otros lugares donde se rinde culto ferviente a la ~an

dcla.ria, son T=int:=unt=~n. a orill.:is <lc1 hcllo lago <le Pát= 

cuaro, don.J·· en cs¡i fecha se hail:i l.:i dan=a L!c Los Moros )" 

Cristianos. y fiuixquiluc~!~, a¡it.iguc ~iti-.J C'':o:;:.Í, en cuyo ba 

rrio dL· S.:1n .Juan se i:cn·-~:-a .L.l una est:i'tui 11 a .J.L• la \~irgcn en 

cucsrión. scncillamcn't:C' .:it:.:l\~ia1.la con un \·c...·st:ido color rosa, 

un velo blanco y una coronit:a .J.:lr.:It..l.:.i.. 

~nrtin del mismo puchlo, se venera en 
imagen Uc1 s.:1nto ccuc~t::-c epónimo del 

viste, ~n dctcrminndas ocasiones, tal 

En '" .... ! b:1 rrio U.e San 

camhio, 1 a pcqucf1a 

barrio, la cua.l se 

cual sucede JuranLc 13 

époc.:1 del Carn:1v:1l, cC'r.!o .:1legrc charre mcxic:1no .. El barrio 

entero murmura que :i.sí '\·cstiJ.o, cnda 

laria y la requiere Uc ~~:norcs; c:stas 

nocht..""' '\"isita .:i la Cand~ 

hahlaLlurÍLIS han da.Jo p_;!, 
bulo a que, entre los habitantes Je uno y otro barrio, se en 

tablen <lur:intc el Carna'\·al, dolorosas bat:illas que la policia 

a ve e es h .:i r en i <l o q u e i n t: e r ru m pi r .. 

En esas oca.s ion·~s. los fervorosos '-lcfcnsorcs <lcl honor 

virginal, .así corno los <lcl machismo del charrito Ma.r't-Ín, han 

tenido que irse n curar juntos sus chipotes, sus resacas y su 
amor propio, a la cúrccl de lfuixquiluc.:in sin que la mo<lc.s't-a 

Ca.nc.lclariL..! su<..~lt.c prenda con rcspC"cto a lo que vcrdill..lcra.mcn't-c 

.:icontcció .. 
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NOTAS A LA CA~DELARIA 

1) Dum6:il, 30-34; ~2-~~; 115 

2) Vorrón. De lingua latina ... Vl, 3, 34 

3) Urlin, Z7 

~) Id cm, 26 

5) Encvclonc<lia of !'lagic and Supcrgt:it:ion, 195 

6) Kalkcr, 117-S 

7) Encvcloncdia of !'!. and S., 195 

S) Fostcr, 29= 

9) ~en, =~1~ 

1 O) l d cm, .: ~'l:; 

1 1 ) r:u n k , 1 3 o 

1 2 ) l lo 1 e , 1 -! .:; - -l 

13) }~cm, 139-1~2 

I~) l'almcr '1n<l Lloy<l, 118 

15) Fra=cr, 235-300 



DIA DE SA!'l VALENTI:-<: TIEMPO DE A.'-!AR-

La personalidad de San Valentín es confusa. ya que cxi~ 
ten ocho s::int:.os que según ln hagiografía portan ese nombre. 

Sin embargo, los ~alentines m5s famosos <le la mnrtirol~ 
gín cristiana, son dos: un 

murió c..!ccapita<lo en 270 d. 

Claudio II, y un obispo de 

snccrdotc y m6<lico rom:ino que 

de C., en tiempos del emperador 

Tcrni que fue ejecutado poco de~ 
pué:5 en 273. So parecen existir ra=oncs hist6ricns parn 
vincular n ninGuno de ellos con aspectos amorosos pnrticul~ 
res. salvo que ambos murieron un 1~ <le rcbrcro, vispcrn, co 
me hemos ...... i:sto antcriorrncn-:.c, ... ~e las Lup~rcal ia~ ~ ficst.a~ 

<le fertilidad que yn explicamos en p5ginas anteriores. 

Entre el obispo y el m6dico, se pref ierc asociar n 6stc 

con la fecha del amor y la ncistnd, y se dice qu~ el joven 
médico-sacerdote cas6ªvarias parej :is de cn:ir:i.ora ... lo!; conforme 

al rito cri5tÍ3no, a pesar de que en ese mor:i."--""n'to regía una 

prohibición inpcrial al rcspc·cto. Por ello. las autoriJ:i~cs 

encnrcclnron n Vnl0ntin y, tras mantenerlo lnr~o tiempo en 
prisión, lo cnYiaron 1

4

inalmcntc al m:i.rtirio "1urant.c un~L'-> Lu

pcrcalias. 

Cucnt.:1 la leyenda empero, que durante su lar.r.o encierro, 

el joven médico se vio f:ivorccido con 1a ;:1mist:a<l de la hija 

<l.c su carcclc-ro, a u.uiL·n Cff\.·i~ha pcqucíia:.:; misivas ciuc firma

ba "de tu \"alcnt:ín .... sin s.ospcchnr que- es taha acuf\nnt.lo l:t 

frase que hnbrin de tener tnn~n aceptaci6n en el futuro y d~ 

rln origen '' lo~ mcnsaj0s 3morosos que se cnvinn el dia en -
el cual prccisaí.lcntc, se con.."':lcmora su r.1~1rLirio. 

Como nota interesante conentnr& que el 1: de febrero de 

1988 se public6 L!'I~ L'l ... li:lrio ·.-c-'.-=-pcrtino ~::__:_1_c:..._i_on~":. de ~1éxico, 

unn nota originada en ~·ladrid (<l.:1 como fucnLc in(orm:itiva ln 

A~SA) que nos informa respecto al halln=go de los restos de 
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-Son Volencín. La nocicia dice lo siguience: 

"~IADRID, 12 de febrero (A.:-=SA). El reccor de lo popular 
iglesia mo<lrileno de San Anc6n, aseguro haber reenconcrodo 

los rescos de San Volcncín, el pocrono de los enomorodos, 
cuya fiesta se conmemora este pr6ximo domingo. 

El rcct:or, F1·:-tncisco Vill~r, sostiene que en la i~lc~ia 

en cuestión ''se cncucntrn el esqueleto, c:isi co:-:iplct.o .. ~-

se conserva en una urna, 
pus S. \·:i.lcntinis ~1r.·•. 

un vosico con sangre del 

en cuyo front6n puede lccr~e: 

)" que ''junto ~1 el 10:3 ha)'· rc:;;:.t:o~ 

sant:o". 

''CO_!: 

de 

L:-is reliquias en cuestión habÍÚn <lcsaparccido c.lcspuL"'s U.e 

ln sucrra ci\ .. il cspafiol:1, y :thora el cit:aiJ.o ~accr...!ot:t..:· in.si~ 

te en que "han sido descubiertas y el próximo "-lomin~o scrt'1n 

expuestas al público". 

¿_.;qué v~1lcnt:Ín pcrtcncccr{1n estas reliquias cspaflolas? 

¿Cómo llegaron all[1 y df..' <iuc'fccha dat:ar!'1n? El cult:0 a un 

m5.rtir llamado \"3lcntín se originó '-rcrd:h.!cr;imcnt:e en Rona 

durante los primeros siglos cristianos, y3 que en la Vin 
Flominia, se conscruy6 hacia el ano 330, una importnnce igl~ 

sio con ese nomhrc, y 13 hngiogrofia supone que esca iglcsin 
rC::tana se const:ruyó en honor al n6dico s:iccrdot:c v no .. 

del chispo J.c Tcrn: .Je- :i..>..Iicn se sospecha, inclusi'\.p~ .. /r"-"Ti1 ve= 

no sea m[1s que un duplicado del _io'\.pcn sacerdote mé.Jico (1). 

J.:t~ 't.arict.¡1s de San \palcnLÍn 

Es ..lifícil ~abc.:r .:1 ciencia cicr't..a <lc.sdc cu.:!nt.lo Lr.i.pc=ó la 

c0:s'tu:7thrc <le 1:-nvi:1r t::1rJc:t:a~ .a:1crosas o :inist:osas c1 1-l de 

!:'cbrt.:ro, pero en,_ .... ..!.. ::-:uni..~O C.·-· h:1~1l:i inglc:s:i :-;e !:;abe • .....;_Lle cs-:.o 

y.:? se practicah:1 dcs<lc 01 siglo XVII en Inglat:crr:l. (2). :-.;o 

puede '--!u<larsc de ello. porque Oli'\.·crio Crom\·:t..·11, Lord Pro-

teccor del Reino, lleg6 n prohibir que se mnnJnrnn se~cjan

tes aisivns por considerarlas una pr6cticn inmoral. 
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De la misma manera, se prohibi6 el teatro, los banquetes 
y las golosinas navideñas, así como algunas otras cosas que 
hacían la vida agradable. 

Por fortuna, estas limitaciones absurdas a la alegría no 

duraron demasia~o, ya que nl entrar en el escenario hist6r~ 
co su sucesor, Carlos II, de personalidad mfis atractiva y 
menos puritana, retornaron con 61 las antiguas tradiciones 
y pr6ccicas que el ancip6tico <le Cromwcll había prohibido. 

1:n :iqucllos tic1.1pos no existían las t::lrjct.:Is cor.icrcialcs

a.sí que c.:id:i quien confeccionaba ~u propia misiv.a y, ya q:..ic 

en ese t icmpo 1 :i Gr~n Brct.:ifi..:1 cxpérimcnt:lb:t t1n import:ant:c r~ 

surgimiento cultural, se lela con gran intcr6s a los autores 
cl6sicos; así, pronto aparecieron nlusiones a Venus la <lioso 
del amor y la fertilidad, que se asociaba con las palomas, 
punto importante que señalar en una fecha en la cual se sup~ 
nía que las aves buscaban pareja para formar su nido. Ya el 

poeta Chnuccr desde el siglo XIV, aludi6 n esca creencia po
pular. El 1..t. de febrero, se afirmaba, las avecillas se apa

rcaban pr~~aginndo la primavera. 

Al correr los siglos volvemos a encontrar en los Estados 

Unidos la costumbre de enviar tarjetas en esta fecha, y en -
1850 Esther llo\-..·l:i.nd, de \':orces ter, Massachusctts, inici6 unn 

industria ensera mejorando lns tarjetas que llegaban inport~ 
das de Inglaterra; 
ln dama, en 1870 el 

considerando el 6xico comercial que tuvo 
caric:iturist.a C1iar1 es J .. lJO\•:ard lan::.ó al 

mundo las primeras ~arjecas humorísticas du San Valencin. 

Supues~o que 6sta no es una trodici6n mexicana, f~e hasta 
principios de siglo cuando lns misivas amorosas de San Valen 
tín comen:aron a circular en M6xico de manera ya acep~nda. 

Desde entonces, y cada ve: mas, podemos ver los aparadores 
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-comcrcia1cs pletóricos de ornamentos en forma de cora:6n, 
confeccionados en m6ltiples modalidades que dan libre vue
lo nl denominado "arte kitsch'', y.:i sen en .forma <le cajas 

de chocolates, paletas de dulce, costureros, globos de ho
rrendo pl6stico brillante, cojincillos de seda roja y otros 

objetos de ingenua forma cardiaca con que se pretende exprg 
sar afecto y amor en ase din especial. 

Ello no obstante, debernos tener en cuenta c¡uc í.lÍlcnios 

antes, en el mundo oriental, habla surgido ya la inquietud 

<le ~tvcriguar en qué órg.:tno p.:1.r'ticul:ir U.el cuerpo se albcrg~ 

han las pasiones. y los egipcios hnhiun contestado que sa -
tr:itahn del cor;-i::.Ón, por lo cual s.c supuso 1.1uc cr:1 un foco 

nn1m1co importante y. en determinado sentido, se conRi<lcr6 
uno de los asientos del alma o de ln personalidad. l'o r e 11 o, 

el egipcio acostumbra decir lo que a nuestros oídos suena muy 
natural: "!Te ~mo con todo el cora::.6n¡". Sin cmb.:irgo, otros 

pueblos antiguos suponían que el asiento de la vidn :if'cctiva 

era nada menos que el hígado, en tanto que al cora:6n se le 

a:;ignnban otras funciones, tales como el servir <le rcccpt(1cu

lo n la memoria, la inteligencia y ~1 valor; por eso, verbi
gracia, los antiguos babilonios declnrahnn su nmor apasiona
<lo de forma inusitada: "!Te .adoro con tod.o mi hÍ.ga<lo¡". 
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NOTAS A SAN VALENTIN 

1) Attwntcr. 334 

2) Gncr, 1-ll-S 
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, 
EL DIA DE SAN PATRICIO: TIEl\IPO DE TREBOLES 

El 17 de ~ar:o se celebra el día <le San Patricio, obispo 

que, según se <lice, evangcli:6 a Irlanda a principios del 
siglo V. Cuando apenas tenía <liecis6is anos, cuenta la le
yenda hagiogr5fica, Patricio fue robado por unos piratas y 

llevado como esclavo a la isla de Erin, donde pe1~ancci6 
seis anos hasta que logr6 escapar hacia el continente. Sin 
embargo, habiendo yn retornado a su natal Escocia, sofi6 que 
debía regresar a ln isla para cristiani:nr a las bravas tri 
bus que allí habitab:in: para ese efecto,. f'ucse prir.:cro .:i la 

Galin a estudiar como sacerdote bajo la tutoria de Snn Ger
mano,, en .-\uxcrrc,. de donde p.:isó a Brit.ani3 y '\"i'\·ió allí,. se 

dice,. ha.stn el .año -132,. .fcchn en que regresó a Irlanda a 

evnngcli:ar, como era su ideal. Existinn ya algunos cristi~ 

nos en lo. isla antes <le esa fecha,. probnblcr:i.cntc; pe-ro P:-it:r.i 

cio organi:6 por ve: primera una Iglesia tras haberse cnfrcn 

tado al rey de Tara y a los druidas m5s notables, a pesar de 
haber sido educado parcialmente por uno de ellos (1). 

Se cuenta que durante la víspera de Pascua, el santo si

lenci6 a los sacerdotes celtas nl encender milagrosamente el 
fuego pascual, ganando para sí la reputaci6n de ser hombre 
de p,;r:in po<lcr mágico; tr;is eso,, el santo cst;.1},lcció su sct..l.e 

episcopal en Armagh, desde donde pre<lic6 e instituy6 la pr5E 

tica mon5stica. Los primeros establecimientos de esa índole 
í'ucronlSbnast:crias de M.3lmc~ -.ury, Linclisrarne y Glastonbury. 

:-.:o obstante, todos 1 os datos (1uc se ti e nen res peer.o a sus 

actos provienen de su autobiografía l 1<1mada Cnnfcss-io_, cscri 

ta, supucst3r.i.cntc,. en el s.:! glo \" (390-·l61) ~ ~!unquc estuvo 

perdida y no se supo <le ella sino cua~rocicnto~ anos <lespu6s: 
t:ilc~ hC'chos hnccn pc-ns3r ccr:io prohahlc --~uc. :1J pl.lb1ic:irsc 

en el siglo noveno, se pretendiera hticcr C'!°"L'Cr que Irlanda 

se convirti6 nl cristinnismo siglos anees de cuando en verdad 
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lo hizo, pues San Bernardo de Claraval, en pleno siglo 

XII, se quejaba de que los ~rlandeses estaban encrcgaJos 

todavía a ios ritos b6rbaros y paganos, supuesto que el 
cririanismo no había podido arraigar aón en la isla (2). 

Respecto al nombre personal de San Patricio, los tlacos 
no son claros tampoco; pero se piensa que el nomhre se Je

riv6 de Parercius, tirulo que significaba, de manera abre
vi.:u.ln., ''P.ac.lrc Jcl país", y se ha <licho que el p.:1pa Cclcsti:_ 

no le otorg6 tal apelativo por haber evangcli=ado a la ver 

e.le Ínsul3; ..Je ser 3$Í, ignornría cu5.l h3hrí:1 siJo el nom

bre verdadero de tan importante personaje. 

Entre las rr~diciones Je milagrería adscritas a Pacricio, 
cst:á el hnbcr hecho salir las 1 lamas del Pur:;arorio por un 

hoyo que excavó o:intc los principales <lrui<l.:1s y g:ucrrcros e:~.!_ 

tas en el mont:c Slanc; pero, a scmcj.:1n::a .Je lo que ocu1·rc 

con otros sanros primit:i'\.~as, su íigur.:1 presenta diversos !1n

gulos los cuales obligan a asuvcrar que dccr~s de su pcrson2 

lidad se trasparentan ciertos antecedentes paganos Je gran 

fucr=n. Uno de éstos f'uc 7 sin du<la, el Uios Treíuilng:i<l t:rc-

cocha.ir: ''el t:riple porta1..~or <le la triple 113'\pc''• ... tivinit.1:1d 

asocinda al sag ra<lo trébol y consorte <le la t.r i forr.ic diosa lu 

nar irlandcs41. Debido .:i cst:iasoci;:1ción. c-1 mist:crloso libro 

de Leinsrer, documenro del siglo XII donde se narran m6ltiples 
mitos y pocr:1.:is Je la ~r.a<lición pagana, cucnt:1 nue la ma.<lrC" de 

Patricio fue la ~isrna diosa que dio u lu=A~e~i~~~bol(3). 

l!c <le apunt::1r . .:idc::Jf1s. que en ciertas tr;i<licioncs galesas 

:1 San Patricio se le lla~:i.:i ~!acnl·:vn "el dcdic:1Ll.o .:.i la luna"(-l) 

car5ccer con el cunl se le asocia a Rridgct, diosa de los r2 
yos luminosos de ~uicn ya cracamos anccriormcntc y que no s6 
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-lo fue diosa solar, sino también lunar. Resulta evidente 

que esta deidad fue m5s importante y m5s complejo de lo -
que hasta ahoro se ha supuesto, en tonto que su nsociaci6n 
con el santo Patricio es particularmente estrecha, al gra

do <le que su templo funerario en Downspatrick est5 dedica
do tanto n ella como a él (5). Como la diosa, San Patricio 

tiene importantes correspondencias ígneas, porque ambas f~ 

guras se relacionan con el fuego del equinoccio primaveral, 

idea que se refuer:a al notarse el vínculo existente entre 
P:.itricio y el trébol, el cu:.i.l, entre otras muchas cosas, r.E_ 

presenté precisamente la rueda solar. 

Se relata, a manera de par3bola, que el s:into convirtió 

al pagano rey Laoghaire explic5ndoles el misterio de ln tri 
nidnd tomando como ejemplo al trébol y diciéndole que las 
tres sagradas personas ernn tres partes de la mismn cosn, 
<le igual manera que las tres hojas de un trébol sallan de 
un mis:no tnllo. Empero, como indicamos arriba, el trébol 

siempre simboli:& nl sol y se decía, desde nntano, que las 
tres hojas representaban, como en el cnso de los Reyes Magos 
el nacimiento, el :enit y la puesta del astro rey; es decir, 
que significaban tanto los tres momentos solares principales 
como tarn~ién el nacimiento. la m~!.~urc:: y la muerte y el p:1s~ 

<.!o, el prcscntc y el futuro, por lo cual el trébol fue un -

símbolo, adem5s, de toda unn serie de triados paganas y se 

le.: llegó a representar 3un en cicrt.:1s ~O~lcdas rom~n~LS. Puede 

decirse así, que varias culturas antiguas lo reverenciaban y 
creían que ntrnln ln protccci6n del sol. la rique:a v ln bie~ 
a'\.•cnturanza -aunque no tuviera l..1.s fa1.1os:is cuatro li.oj a.s. El1o 

no obs~~ntc, lo~ druidas creían que si encontraban uno de es

tos tr6boles cuatriColiados, se tornnr{an clarividentes y con 
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-facilidad podrían luchar en contra de los malos espíritus. 

El trébol simboli=aba, también, la empuñadura de la es

pada sobre la cual se juraba lealtad antes de entrar en ba
talla. Aón hoy, los irlandeses est&n seguros de que el ver 
Jadero trébol jnm&s crece en Inglaterra, sino que el que a-

1 lá se cultiva, dícese, es de otra variedad. 

i!c incluido el <lía <le San P:itricio en este tr:.ihnj o sobre 

las Cestividades generales del mundo occidental, porque lo 

consiJero parte integral de ellas y no s6lo de la vcrJc Erin. 
E:;t.a íicst:i ~.·ino :i complcmcnt:ir, en el norte de l:i Europa 

cristi:ini=:11...Ia, el gr.:in conjunto ritual de origen neolítico 

con que cclc·brahan el equinoccio Primai.·cr.al y c-1 inicio i.·er

dadero del ano. De manera coincidente con la fecha Jcl san
to,. el Imperio romano celebraba la apoteosis de un i::1portan

t:c dios de la fertilidad y de la rcnovaci6n anual. s~ trat!!, 

ba .Je P.:itcr Líber (6), avarar dionisíaco y prif1pico cuyo gran 

m~cmhro viril se llevaba ese día an procesi6n solemne corona 

do de flores por las pedregosas calles de Roma. 

San Patricio v las Serpientes 

:--:o puede d.arsc por terminado el tema de San Patricio sin 

antes mencionar la tradici6n que relaciona al sanco con las 
serpientes .. Esta es de índole popul:1r y afirr:-ia que, por ha

bcrXl:.cnd.cci<lo al trébol, l:l.s scrplcnLcs jam~Ís poc..lrtin rL"ptar 

por cst:a pl.::int.:1 .. En Irlanda no se encuentran serpientes, 

po::-quc Patricio las 

al ~!seico vegetal 
arroj6 de a111 utili=ando contra ellas 

con el cual en cicrca·ocasi6n se cnfren-
t6, scgGn la lcycnJa, a una enorme sierpe, prototipo de to

<l3s 1 ::is Lle su especie'", i:lCl~ccd :i su poder t:i.un;1t:tírr,j c0, el 
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santo la encaden6 al fondo del lago Dilveen orden5ndole que 
pcrmanccicr.a allí hnst:i el lunes siguiente,, fcch3 en que r~ 

gresarío a desatarla. Y ya que, desde luego, Patricio jam5s 

regres6, se cuenta que coda lunes o las doce el d1a, se es
cucho en el lago lo va: del pobre ofidio que lastimeramente 
clama "¡P.:itricio! ..... ¡.Ah! ... ¡qué lunes tan l~rgo!" .. 
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NOTAS A SAN PATRICIO 

1) Spence, 56 

2) De Paor. 1 7.J 

3) Graves, Thc 1-;h i t: e Go<ldcss,. 130,. 518 

.q llazlit:t:, -183 

5) At:t:watcr, 26u 

6) Rose, Re! igions in Grcccc and Reme, 212 
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EL CARNAVAL: TIEMPO DE ORGIA 

El sagrado ciclo del tiempo hn dn<lo otro giro y nos ins

tala en el momento ritual en que el mundo pagano inicia un 
nuevo uno, cuando segGn pcnsnhn 

se renovnhn ln cierro, sino el 

el hombre nrcnico, no sólo 
cosmos entero. En es e i ns -

cante misterioso y generador, el horno fnhcr dnhn paso al 
horno festivus, quien olvidnhn tcmpornlmentc ln hÓsqu~dn de 
logros econ6micos, y vilvin, en ln imnginnci6n, el tiempo 
de los or.Ígcncs mci.liantc dctcrminac.las pr.:'1ctic:-is rituales 

que sólo se comprcn<lcr.:ín si rccor<l.:imos que, scg(1n las anti 

gu::1~ cosmogon1as 11 los <liases recre.aban al mun.._lo ca~a prirn.!::. 

ver.a y que los hombres, :_;c-f:Ún el pcnsar.tiL'nto an"tiguo, po

dí.an col.;1borar mágic:imcn't.1... ... Je v·:-iri;1s l:iancras a esta recre~ 

c1on cofTlO 11or cjcr.iplo, al n:irrar los mito!-; LlllL~ Licscri11cn 

los actos ....le los ~ioscs creadores en el inicio <..le los t:ic~ 

pos ct1.;1ndo a(1n no existía m.:Ís que ellos mismos )-º 1~1~ ti-

nieblas del caos en el cual permanecían in ... ~:1ncntcs y no r.ia. 

ni fes tn .... los los g(;:rmcncs 1...lc to .... lns las cosas.. Las dci....J.a<lcs 

crearon al cosmos, snc5ndolo de esa gran matri: humcda, 
brumosa y caótica; ca..1.:i af10, al agotarse el mundo y al .Jcb_!_ 

litarse supucscamcncc 

rcvicnli:aban el orden 

la 1-ucr::a 1..lc la creación, los ..Jioscs 

e l ) . Por el lo, el honhrc conci hió 

la i1...lca <le ayu .... l:ir a esta rcgcncr:-ici6n anu;:il haciendo lo p~ 

sihlc por retornar al caos, de manera simh6licn, para ron~ 
ccr Je 61 sin mficula, sin c-nfcrmci...l~i.....lcs, sin los achaques <le 

la veje=. y sin que exista to<lavía la muerte .. 
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Las Orgías 

La divinidades, se afirmaba, no habían creado al mundo 
de la nada, sino que lo habían sacado de un caos acuático 

preexistente. Ese caos era el principio, y cualquier rc
gencraci6n debía partir de unn vuelta, de un retorno fict~ 

cio a tal estado; por eso debían practicarse ciertos ritos 
que implicaban el retorno a ese caos original. De allí 
surgi6 la i<lca de la orgÍ.3 carnavales.:·a ya que debían vio

larse todas las reglas imperantes y desordenar al mundo -
por completo para simular el caos de donde todo renacería. 

Por es.ta ra=.ón, en la nn't.igua Ror.i:i. <lur::int.c- 105 '--~l:i5 de 

carnaval, mientras imperaba ese t~ascocamienco general del 
orden, los amos servían a los sieivos y se borraban parciai 
mente las Jistincioncs <le clase. Debía seguirse, cnronccs, 

un comportamiento sexual desordenado y violento, resaltando 
inclusive el comportamiento sexual agresivo, debido a un 
complicado ra~onamienco que establecía la unificaci6n ritual 
de los opuestos; se trataba de lograr unn coincidcntia opposi

~; un retorno, en fin, :i 1~ unida1..-l original implícita en 

el caos primigenio, y las parejas m6s excranas terminaban r~ 

dando juntas entre los surcos, ya que seg6n se creía, eso 
propiciaba la fertilidad de la cierra y de ello dependían 
las bucnns coscch:-is,. supuesto que en la mentalidad antigua, 

sexo y alimento equivnllan y nmhos conceptos con frecuen-
cia aparecen juntos (2). Entonces, cuando el ser humano so 
inst::ilaba, mcüiantc su íantasín en el arrnnq..._1c d.cl Tiempo, 

't.o<lo cuanto entonces rcali=abn ~dquirí.:i. ir.i.po-:-tancia. inusi!'.a

da, ya que ello dcterminnria el desarrollo Je los ncontcci
micntos por el rcs't.o ~el nllo, y de los p::isos ritu.:llcs q11c 

se siguieran derondcrin que volviera a brillar el sol, que 

la vegctaci6n reapareciera y que el cuerpo, nsi como el alma, 

sur~icr~n del caes ori~innl como moneditas relucientes, re

cién ncuflndas. 
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El Carrus nnvnlis 

En el ámbito mcditcrr5nco, el inicio de 1a primavera se 
celebraba coincidcntemente con la llegada <lel dios de la 

vegetnci6n. y aunc¡·1e el nombre del dios ....-ariaba, el tipo <le 

fcstiviUnJ. era en toUos los casos.de ínc..lolc agr:irin y sexual, 

ya que las fuerzas divinas deblan promover la rcgcneraci6n -
en to<los los .:ispcctos.. En Roma,. por cjcnplo, el '-lios que -

arribaba Jurante esta temporada era Baco. Se <lccin que ve

nia del mar y llegaba a la grnn urbe montado en un suntuo-
so carro alcg6rico que scmcjnbn un naví.o; ...ic allí que a la 

fcstivida~l se la conocí.a corno el carrus n:n:al is .que i...\io paso, 

después, a l;.1 palabra carnavnl. l}na falsa c-t:.irnolo~ía con --

que se pretcn<li6 cristianizar la festi....-i<lnJ en 6po=n mc<lie
v.:il, hi::o suponer que el vocnblo dcTi'\.·ah:i. de- la expresión -

carne., vale,. con la cual decía adiós a la carne,. ya que du

rante la cuaresma impcrarin ln vigilia. 

!'o era el de B:lco,. sin cmhar~o, el (1nico carruaje s:igra

do cuya llcgnda se festejaban principios Ot:l aüo ag,rícol~; 

también se cel t._..braba por csns -fcch:is, en el no·rtc de Europa, 

otro barco con ruedas que portaba a Serthus, dcidnd c~6nicn 

germana, y en su honor t:oda la =.on:-i n61-dic~1 cc-1 chraha una 

gran [ics~n simil3r nl cnrnavnl del sur. A ln misma ciudad 
de Roma arrib;.1b:in también otros <liases c:on sus rc.. .. spcctivos 

carros nnvnles que ~nrinn origen u los fnnosos desfiles ac
tunles de carros nlcg6ricos. En este caso se cncontrahn el 

na\.·Ío de 1a diosa Is is que. proccc.lcn'te de E~ipto_ at.rac:lha en 

el puesto de Ds'tia, y <le allí, r..ontaUo sobre rucJas, march~ 

bn h;.1ci.:1 la gr~1n urbe,. scgui<lo con gro.in cn't.usiasmo, por una 

vocinglera multitud que re{n a causa de los Brotcscos <lis

f'rnscs d.cl cortejo de la <lio.sn, forra;.~ ... lo por inicia<lo.s que-
, de . 

port3.b:in r:;asco.ras/4'\.ªni.malcs, yn que lsis era, entre muchas 
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-otrns cosas. (4) una potnia t:héron. o sea, una señora de 
los Animales (3). Este puede haber sido una· de los oríge
nes de las m5scaras del carnaval, aunque no el ónice, yo -

que el dios Bnco, por su parte, tambi6n poseín un amplio -
cortejo de gente disfra:ada de vnrins maneras, como era el 

caso de quienes, a la moda griego, portaban pieles de cobra 

o vestían como bacantes profiriendo gritos y ncompnnnndo sus 
cantos destemplados con :amponas y tambores sagrados,conlos 

cuales pretendí~n despertar a las dormidas potencias agra
rios en tnnto que el resto de los acompanantes intentaban -
promo'\·cr 1:-i f'crt:ili<la<l mcdinntc grnccjad:is subi .... :as ""'1c.: tono 

y gestos f'ra.ncnmcnt:c obscenos.. El' puchlo rom:tno que se unía 

al desfile con enorme regocijo, pronto dio tnmbi6n en portar 
máscaras (5). 

Las ~táscaras. 

Aunque ya racncioné algtinos de los orÍf:cncs del cortejo y 

de las máscaras carnavalescas, debo senalnr otro más, típi
camente etrusco. Me refiero a que este misterioso pueblo -
tenía por costumbre, en sus celebraciones de principio du 
año, portar en angari 11.:is por las ca 11 es, hechas de cera, 

las esculturas de sus princip~les antepasados, tnnto genti-
licios como pcrson~llcs .. Con el tiempo, aun(1uc cont:inu~1ron 

produciendo cscult:uras (.1uc rccor<laban 1:.l efigie 1...lc los :int.l_ 

&uos pariente~. comcn:6 n predominar la idea másica de dar 
vi<luli<l~H.! a los númcni.:s que al parecer habita1--an L·n )o:-> cs

cultur.:is durante los dí:is Je carnaval. r1-abajfindolas ahora 

como m~sc3rns pnrn que pudieran portarse sobre el rostro o 
1.:i cabc=a (6) y así anir.i.ar5c mcdiant:.c 1~1 fuL~r::.;i <le algl1n -

miembro o amiso de In Cnnili3. Lsas prir:i.cra~ r.iáscar:is eran 

pues, los espíritus de los diCuntos, quienes en esa 6poca, 
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-se creía que Pululaban entre los vivos; tnl situ3ción no 
acontccín,, en la vida cotidian3 yu que según el pcnsnmicnto 
pagano, existía una especie de sello entre el infromundo, 
donde moran los desaparecidos. nuestro mundo material. y el 

supramun<lo de los dioses; a pesar de eso. se daban ciertos 
momentos de comunicoci6n entre los tres planos, pues se su

ponía la existencia de un orificio terrestre por donde cir
culaba una especie de corriente o fluido invi~ihle que vi
vificaba al cosmos entero formando una especie de cord6n u~ 
bilical; por "t::tl ra=.ón,, los antiguos hablaban .. Je ese hoyo -

en la tierra como "el ar:ihl ig,o 1..lcl mundo",. y los et.ruscos,. 

us~lIH.lo un vocablo tirreno,. 11.:n:iab.:rn ,.r.iund~!_:~ a ese c.:1nal t..lc 
. . ,,. ,. . 

comun1cac1on cosmica 
profano, es decir el 

Durante 

coriüi.:i.no, el 

la vigencia 1..l~l tic::l.po 

mun<lus se ccrr:1ba hcrml::-

tic.amente,, y sólo logr.aba abrirlo quien cfcctuar~l to.Ja una 

serie de complejos rituales; pero durante el carnaval, en 

el 
cía 

inicio de la primavera y del antiguo afio 
el Tiempo Sagra.Jo,. y el mundus se abrí.a 

El ti cmpo 

ror.iano,. prcvalE, 

p a r a ~1 .:i r p a s o a 

n0rr:i:-i1 que<l.:ih:t los espíritus de los 

abolido, y nada habín 

an"tc:pasa.Jos. 

3contcciJ.o ¡iun; 1 o:-; mu e r to~ no hablan 

fenecido y volvian a ser contemporfineos de los vivos, pulu
lnndo entre ellos sl~ilosos e invisihles, pero llenfindolos 
de silenciosas intuiciones, por lo cunl era pertinente lle
V.:ir a c:1ho en c.:-;o.s 1..l!.as, ~odo t:ipo <le m!int:ica p;-ira aprove

char debidamente los consejos y avisos que los muertos pu
dieran enviar como ayuf..!3 a sus <leudos en el 'trance <le ini

ciar un nuevo afio. 

La historia de las religiones presenta móltiples ejem

plos de ritunlcs que siguen un modelo divino: así como hi

cieron los dioses. nsí deherfin hncer los hombres. 
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El mntrimonio sagrado o hicrogamia es uno <le estos ri-

tuales (8). El ser humano, a trav6s del ritual hierog&m~ 

ca, se proyecta hacia un ti\!111po mítico inicial y se hace 
contempor&neo <le la era primigenia, asimilrtnJosc en uni6n 
de su pareja, con el ~ielo y la tierra (9); caJa gesto que 

se lleve a. cnbo durante la ceremonia nupcinl se :1scmcjar(1 

a un proto~ipo mítico, de suerte que la uni6n marital se 

integrar& al rito c6smico y tendr& valide: afectiva dentro 

del ritmo <le la actividnd creadora inici'1l (10)(11). 

En el mundo paleoriental, la uni6n del rey con la Jei· 

dad de la tierra se celebraba el ~ia del Ano Sucvo (12)(13). 

El menaren yncía entonces con u.na muj cr que rcprcscnr.ab:i 

a la diosa ct6nica, quien podía adoptar diferentes aspectos; 
a veces se trataba <le una virf;cn, a '\.·eccs U.e u-:la hieródula, 

aunque en las pos trimcrías del nco1 í_ t: i co e~:; probahl e .. \tic 1 a 

consorte femenina haya sido la reina del lugar. 

La mentalidad arcaica creía que el mundo L'nt:cro S<..""' rege

neraba cada ve: que se efectuaba el rito hicrog&mico (l~). 

El ano se renovaba tnmbi6n en csn ocasi6n, como se reno
\."'.ab::i 1a creación cntcr;-i; el sol, los ciclos agrícolas, la 

fecundidad del hombre y la feracidad de In tierra. El rey 

protohist6rico sa considernhn 
d. e l o s r i t m o ~ .J e l .:1 na tu r :1 1 e :: a 

den có~rnico. Su poder cstab.a 

responsable de la regulación 

y <le la preservnci6n del or 
lis.:nüo a1 t..lc la tierra, y de 

su íccuntlid~1,J personal dcpcni...!Í:t t.:1mhién la del .:1gro, así 

cor.i.o la prospcri<lai...l cconór.1ica de su puc:b1o. El tenía la 

oblig.:-ición ritual y r:iística ~e rcgcncr~1r c1 tiempo, y gra

cias a 61 c..:l sol se rcno\:ab:i y retornaba con .fucr::.:1 ¡-¡. su 

cot:iLilana labor "\:i\.·if.ica....!or::. (1:3). Cono puc·~~c vcrsi: ... ~, r:it1cho 

dcpcndía,P= 1 r~1 hombre conún, del rit:.o hicrog(1raico. Por ello,. 

desde &pocas rono~ns, en el nundo pnleorientnl y en el We-
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-di.tcrránco los reyes se casaban con una princesa o una 

reina personificada n la tierra, y de ese ayuntnraiento d~ 
pendía el destino y la prosperidad nnunl del reino (16). 

Este trasCondo religiosae~ejar5 entrever. por ejcrnplo, 

en el escenario de tipo neolítico que presentan los cucn
ros de hac.lns, tema que no pretendo dcs:irrol lar por ahora. 

Empero, rctornanJ.o al carna\"'al rema ccnt:ral que t:rat:ar, 

haré- norar que presenta como motiyo ir.iport.:1ntísimo:. el ma

trimonio de la Reina ele la Prima'\.·cra con el Rey Feo o con 

~·tomo, monarca .Je la ris:i .. quienes enc.:trnan,. como lo ª""lvir 
tió .James f=ra=C'r h:1cc ya cien :1f1os, al c~pírit:u .J.c la fer 

'" LiliJad;1.J.c la vc·:-:ct:1ción,. como acontecía ~on el antisuo rey 

sncrnraenta 1 e 1-; ·¡ -

Supuesto que Je cs.:1 uni6n marit:J.1 m5f;ica y s:t'l::r:i .... la de-

pcn1.lcría el rcsultnJ.o de las co:-;cchas,, el rey :1r...:aico 1..lc-

,.._í:1 Mn~-r-1-:i.r siempre gran potcnci3 sexual, pues la subsis

tencia ..Je 1.:i c0muniLla..J agrícola se subordi~ah:1 a ell¡1. 

En aquel los 'tiempos, para no correr el ri csgo .J.c que el 

joven se agot.:ir:l, se- dctcrminah:i que su -:-c:..-..ina .... lo fuc-r.:1 ::iuy 

corto; un cierto n{1mcro tlc lunaciones, n.:h.la mf'1s, o de un 

solsticio a un equinoccio, o 

sultarsc los Jctallcs en las 
a 1 go scm~j an~c_·. 

obras 1.lc Fra=cr 

(Pueden con 

(18), así co-

mo, <le manera mús rccicnt:.c en l..o.s ~lit.os f:ric_·~·os 1.lc Graves, 

p3SS im). .-\1 'termino 1.lc ese corto reinado, la conunidad Lle-

bÍa rcnoYar al rey. En los prirncros ~icmpos ~e le hacia 
morir y se clL--gÍa a un muchnchv igualrnL-ntc '\-i~:oroso, pero 

que Loda·vía no hubiL--ra conocido r.-iujcr, a fin de que· no es

tuviera g.a..:>t.:1do. 
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Muerte y regeneraci6n agricola 

La muerte del rey consistia en un verdadero asesinato 
ritual y se llevaba a cabo de preferencia por desembramieB 

to para que los agricultores pudieran enterrar en sus par

celas alguno~ fragmcn"t.o~ sangrant: es "-lc1 r.iuchacho. Es te ti 

po de muerte aludia tambi~n al culto n la deidad lunar. 
que e~ ~icaprc la eterna <lcmt-..'i:lbr.:-iJ.:1, e implicaba tod:i una -

serie ¡je conceptos referentes a 1:1 multipl iciJa1..l Lle la un.h 

U.o<l y a 1.:1 uni.JaLl 1..lc lo ml11t:.iplc. El asesinato real se 

preparaba <le ~al manera que pudiera rccog.cr$.c la sangre 

del S3crificio p.::1ra rcg:iY-l:i en los c=1npo::; 9 y se pensaba 

que el Llifunto re-y, '"lespué~ 1...lc fcrtili=ar l::i tierra, rcgr_c;:_ 

snrí.a :1 visit:.~1r a su gente al renacer C"n las violc-t=is, en 

los ::u:1.3rantos U<..- l:!s caflaU.as y en l::is rojas :1mapolas que 

florcctan entre las mieses. El j O'.tcn consag raJo así 1..lcbí a 

<lar su conscnt:imicnto prc'\.·io al sacrificio,, par.:-i que éste 

a.Jquiricra t:o..la su val i1...lc=. Se 't. r a t aba ,J c.:- '-1 u e L" l i ni..l i v i -

duo c~Jicra conscientemente su integridaJ pcrsonnl en arns 
<le la cotnuni!..lad y para el beneficio i..lc- t..-...sta (l':..l). 

Es interesante ,;0r que aún hoy Oí.a no se ha Olvidado el 

poder fcrtili:nntc de ln sangre, y que en nlgunns lejanas 
comunidade5 :igrí.colas se practican todavía ritos sangrien

tos que lo invocan. 

Cono pruehn de ello, quiero dejar rcgistrndo aqui ln si
guiente notn pcriodisticn que rccort6 en su momento porque 
me llam6 poderosnmcnte ln ntenci6n: 

:-.1.JE"\"A DElll.l, -1 .Je febrero, 1985 (D.PA) 

en honbrc y un.:i 1~1t1j cr fueron .:l.rrcs tados en unn. rcmot:i 

aldea <le una rcgi6n de lndin afectada por la scqufn. ncus~ 
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-dos de habpr sacrificado a un nifto a la divinidad local 

paro pedirle buenas cosechas, se inform6 hoy en Nueva Dch
li. 

Según 1:.:i po.1ic,í:i, ·.r'\sok, de cuatro afi.os, fue sccucstrZ1.<lo 

en un soco ·cuando regresaba de jugar con su primo en una -
aldea vecina, en el estado federado de Maharashtra. 

Fue alimentado con galletitas durante cuatro dios y al 

quinto sus secuestradores lo llevaron ante lo deidad y lo 
d eco pi t:tron. 

El hombre arrcscodo, de nombre.Mainram, conEcs6 haber 
recolectado ln sangre del niño csparcién"lola <l.cspués sobre 

su campo, en lo espcrnn:a de lograr así uno hucna cosecha. 

Ultimns :":otici.as, Excclsior. 

En algunas comunidades neolíticas, l:i ejecución del rey 

ofrecía ciertas variantes de inccrbs, como parece hohcr si-
J.o ln de 1,a muerte por ahorcamiento (20). J:st:a m0Ualidad 

fue importante simbólicamente, porqttt.. .... .:1(..lc::1.'.1s ,Je sac.:1r la 

lengua, lo cual poseo un sentido eminentemente ffilico, el 
ahorc.a<lo, según han ascg;uraJ.o algunos antiguo~ verdugos in 

glcsos, con frecuencia cyaculn como acto reflejo, acto que, 
de darse., resultaría ...le gran valor sinb61 it.:o p.:-ir.:1 el agri

cultor arcaico. 

Al correr de los sig,los,. los jó'\·c:-.<..·s rc:·L·~:; sL~ rehltS<lron 

n morir rcclnmando el derecho de cnc~hlnr comhatc con su 

propucsL.o sucesor, llamado r.anis't:i,. quien a veces cr:t su 

propio hermano (los gcr.:iclos se prefcrÍJn por ra=oncs ob'\~_ia~ 

J; quedaba en el trono temporal aquel que g:in:ib.:1 1 J batn 

lla, pero L'l t.anista no :._~ic·nprc- era el hcrm:ino ücl rey(Zl),. 
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-sino que podía ser su hijo; en algunas comunidades el rey 

sacramental acostumbraba tener doce compnfteros j6venes, c~ 

mo él,,y su contrincante snlín de entre ellos (:!:?). Rccué.!: 

dese que Alejandro, siguiendo esa tradici6n neolítica, tuvo 
tambi6n su grupo de amigos compaficros y que Graves (23) 

piensa que con Jes6s suce<li6 algo semejante. 

La instituci6n de la reale:a sacramental cvolucion6 con 

el tiempo, y se acord6 que, para no morir en la fecha en 
que le correspondfa, en ve: de luchar con su contrincante, 
el rey ..lchÍ.3. :i.cor.ictcr c.lc't.crmina<.lJs h:i=.:iil.:i~ rituales, tal~s 

como matar o, al menos, vencer y establecer contacto f[sico 
con un toro, un jabalí, un 1c6n o .un cahallo g:ir:1Itc)n .. prob~ 

blcmcntc pnra rcfrcndarmó.gicnmcntc su i.-ortalc:::i sexual; ~,~1~ 

lntinnrncntc., se fueron .::il.:irgnn<lo los períodos U.e rcin:i.l.lo .. -·

hnst.:i que se le perdonó la Yid.n, y fin;:ilncnt:c ya sólo !;1.: le 

lisiaha para el resto de su vida en 
rnl: el hombro, la ingle o el talón 

luna y l=i fcrtiliü.:id-. ~tuchos mitos 

'"'1ctcrmin:1do lu~ar carpo 

i :qt1 i <:rclos - l aiib~\'i:'<~h"i?; 
har~n rcferenci~ ~ las 

hcrid~s que se iníligcn en esas sitios; por 1;,,c:..--ncionar nlgu

nos:. Aquiles., Talus, Paris, Pélopc y O...lisco, Permanece, a1..ic 

más, l:i tr.:11..lición de que los reyes y los dioses i.J.c la fcrti 

liJad dcbcr5n ser 
el caso -le Edipo; 

cojos (2.t). Vale rccorJ.ar ~quí. ta:nbi_én 

no s6Jo el paJecia un ~efecto en los rniem 
bros inicriorcs, sino t:.amhién su padre y sti abuelo, y en -

cuanto n los dioses, hasta citar a llcfcsi:.o y al Diablo co

juelo, ... 1uc muestra la. p:ita i::qu-!crda i,Jc nacho cabrío, y los 

cuc1:~nos, ir11.1icativos "1c s11 gran potcnci~1 scxual,co¿i'f-....,.cncc:n.J.!._ 

do color c.sc:lrla"t.a, l::i lc!"'lgun íúl ica y el punti;tg_udo r.:-ibo 

que nctc por doquier. ~o poJ.rí.:i concebirse otr.:i Uivini1..laU 

de fcrtilidaJ rn~s clara y franca. 
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::.e 
Con la lesi6n en 1a ingle o el ta16n del rey.{\ pretendía 
impedir que e1 pie i:quierdo se nscncnrn bien sobre la -

tierra para que 1a fuer:a viril no se descargara de modo 

inncccs 3rio. 

Si el rey pos3ba L.oc.lns las pruebas :i <.\tic se le sujeta

ba, se le casnha entonces, n la entrndn de la primavera, 

con la reina, representante humann de ln d~idnd tcrr5quen 
y, al parecer, t::1mhién de la luna, <.liosa 1..le ln f"crt:iliUa<l, 

del nncimicn'to y de 1:i t:iucrtc. 1.:1 rci:1a cont.inunha rei

nando largos anos., al ::tL--no.:...::. r.i.icnt.ra~ fuc.:r:1 f(--rtil, ya que 

encarnaba a la ~-1a.JrL" Ticrra,de mancr:1 ql1e ~onocia a ~.-~rios 

jóvenes reyes que morí.an -rr:is haber cumpl i ... lo su lahor se

xual. Por esa ra::on, se sabe que uno de lo.s cmblcn:is re

gios era la im(1gcn U.e una abeja rcin:1 l...l.ora1..l:1. 

L;i figura ... lcl rey sacrar:icnt:nl for.-:-:ó parte import:ant.c "-icl 

tr:.h.licional Rey Feo o rey ~-~orno (25), vero no fue el l1nico 

clcm::-nto que nos produjo a este par i...lc fi~uras grotescas; 

el t.rasfonso histórico y ;-intropol6gico del rey carnavalc::;

co, ohtuvo sus rasgos también d.e otro pL~rso:1aje que :ip¡1rccc 

en casi todas las r..itologías mun..._~ialcs. ~1c refiero a otro 

símbolo l.11..:!' fe1-rili1,Jn.J, como fue el gr:in dios tru(1ucro que 

:;e Ji'l.·iertc practic¡1r.do jugarrct:1s r..alicio:.:.¡1s a la humani

<laU (26). EstL· es 01 papel que al r.H .. --nos parci:1lr.icntc, ju~ 

ga.n licrr.ic=-- y Pron0tco en Grecia, Loki entre lo~ nórd.icos, 

.-\rlcquín para el hor.1: ... rc :-enaccnti~;ta, Tc:.catlipoca y la 

arniia p:1ra el mcxic¡i., L"l =.orro p.::i.r.:1 lo~ antiguos europeos, 

el cucr\..·o par:i. el piel ro_ia y Brci- R:-1hhit: (el conejo lunar) 

para el negro a~cric~no. 

Ll truquero L"~ u;. c.re~1dcr, n~~:_:r~::.1!"1Cnt...:, pero sólo en el 

plano fenoménico~ Es un crc:ic.lor sexual, y su apcti::o crót_i 

co es por c~o dcsconunal. 
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En algunas mitologías le echacan actividades tan <lefini 
tivamente escandalosas, que ciertos ~ueblos construyen su 

efigie de paja o de papel encolado, y la queman a princi
pios de la prim.:ivcr.:l,. como ncontccc en ~léxico con los nju

dos" ... 

E.1 rey ~tomo, trngicómico pcrsonnj e Ucl pcríoJ.o carn:r-·a-

lesco, contiene y encarna, 
ro Jemoníaco, como la del 

pues,. 

sagr.:1do 

tanto la figura Jel truqu~ 

rey neol{tico a quien se 

.agasaj~1ha cfÍ.r.lcranc:"ltc pnr:ia~csinarlo después y rc~ar los 

c.:unpo~ con su sangre,, cvir::1n-..lo .. en forma apotropaica,. las 

dcsgraci~s agrícol:i.s,. ol tiempo que ~e propici:iha 1:t rccun-

<li<la<l ctónica (27). Y :isí.,. con sü sombría y PL ... saU.:1 ca!·ga 

simbólic:i,. Momo,. el rey loco:--· reo ra:lrcha ha~~t:i el cencnLc

rio en las Últimas horas de su rcin.:i.1..lo,. par:1 entregar no ya 

su vi<la en bien de un.:i comuniU:11:. ... ! aldc:ina,. sino su cct:!·o a 

la rcinn Je la Prim.:.l\:cr:i .. 1uc hahrfi de gohc1·nar con po1..lc.·r :i~ 

soluto, mientras que el diablillo cojuelo, el truquero lisi.!!_ 

do, se picrJe hoy entre el tumulto citadino dejando tras Je 

si, 5~18°1cjano, el rccorc.l:itorio Lle que l:i vitia y la nucr'tc 

son las dos caras <le una misma moneda. 

La culchraci6n Jcl carnaval en Europa 11c~6 a su c6spide 
durante los siglos XIV Y XV, particularmente en ~urcmberg, 
Xi=o, \"cnccia y Florcnci~. Se S:lbc, por ejemplo,. que Lorcn

=o de ~1cl.lici cultivó con .:igr:i.do un tipo .. le canción carna\.,.a-

lesca ohsccna llamado carnnscinlcschi y l~ 

fin=.i mo'"1ali~a1..l artística. 

c0nvirtiÓ en 

Los .franceses, por su p:1rtc,. sier.i.prc h:1n gustal.lo del ca_E 

n.:1.\-:il, que se cclchr~1 1..\, .... n:i:ncra c.spccial en el sur de su p~ 

ís; Je c~a ::ona g:iln pus6 ~ 13 coloni:i 1..lc Luisi:in:i., h:ibién

<lose transformado nlli en el glorioso Mnrdi Gras,cl mnrtes 

Gordo deshordantc de nlegrin y sensúali<ln<l cuya fama es mun

dial. 
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La festividad adquiri6 en Nueva Orleans desde el siglo 
XVIII, un cnr5cter negroide debido n la fuerte cantidad de 

población mcsti=n o "crco1c 11 que :illí cxistl;l. Sin embar

go, en 1857 los blancos integraron unnnsocinci6n llnrnn<ln 
The :-1.·sticKrc,,·c of Comus 

ln fiesta orgnni:nndo la 
y se adueftnron desJe entonces de 

gran pnrnda trndicionnl. Ello no 

obstnntc, hoy en dia la poblnci6n <lL color parece hnhcr vuc~ 
to por sus fueros y nuevamente predomina en ln orgnni:nci6n 

de los festejo~ (28). 

ror ~u par't.t..-~,, Rio de Janciro, cabcccr3 Jel csta\.lo J.c Gu~ 

nabara en Bras i 1 

carnavalesco que se ha signific:.?..J.o.cn part:i{..;ul:1r por su ml1-

sic.3 sensacional; el cake \•:alk, la machi cha y la hahanc-ra 

que se cscuch.:ib.:IJ\cn el siglo p3~a ... 1o, dieron p.:1so en éste a 

la :-amba y.m{ls rccicnt:cmcntc, a 1:1 ~ ~~' a cuyos ri't.mos 

bail:in las escuelas 1..lc samba crl..·adns a pa1-t:ir <le 19:'.0 (Dia.=.. 

muüo= 12S) En la .actual i .... ta ... 1, el carn:l\"al U.e Río es una f!ran 

exhibici6n de disfraces <le toJo tipo, y la gente ahorrn ¿u
rnntc el ano entero parn poder vestirse con suntuosidn~ en 
esas fcc1:a~, a pesar 1..\c 1:1 agobi~ntc crisis cr..::cnómic:.1 que el 

pnís padL ... CC. 

1:.n nuestra rcpl'iblica, ~~o:.an 1..lc fama bic:-1 ~an:.u.la los carn~ 

vale::. d~· \.·(..!racru:., ~13:.atlafi. y, en tii._~r.lpo.s virreinales el 

de la ciudaJ Je M~xico, que to<ln~in el siglo pnsn<lo y prin
cipios Jcl XX se ccl~hraba rumbo~nmente con cnrnnscara<los que 

cant3ba!i. 

r.l.a hast:a 

y bailaban por el P;l~co ..le P.ucar<...·li y ~1 1..lc la RcfoE_ 

las 1..locc- 1..lc la noche Ucl m~rt"cs '-\v ~arncstolcndas 7 

cuan.Jo se apagaban las antor.:=.has. moría la alr-~r~1b!a, sonaban 

1:_1s c~unpJr..as y las :t~!Ot:1 ... l:1s p:1rc_ias '\tol"·í..-1n a sus rc~·.pcctivas 

mo ::·aJ. as. 
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En otro aspecto, los carnavales m5s interesantes que se 

celebran en México, por ln í"usi6n de elementos <li\.·crsos que 

en ellos se da, son los que se llevan a cubo en algunos :o 

nas indígenas, como los de coros y huicholes. cuyos fiestas 
estudiaron cubulmentc los lnvcsrigadorcs hermanos Curletto 
y Gutierre Tib6n quienes, inclusive, han dejudo como testi
monio V.arios documentales fílmicos de cnornc v:ilor ant:ropo

lógico. sobre toU.o; 'J~'-"complcmcntan con sus notas tc:"::'tualc.s 

penetrantes c.." informad.as. 

~lgunos ceros entre muchos de los curnuvulcs in<li~cnus 

4Ut.."" Jc..--b1... ..... n mcnciott:irsc, son por ejemplo el .. le la =onn chamu

la en la sierra chiapnnc-ca ccrcnn:i ;1 S:in Cristóbal L;-i:-:. Casas 

y el carnaval tot:.onaca que se celebra en la =.o:na Lle Papantl~ 

\"e racru =.. En ellos se destocan m6ltiplcs relucioncs sincrb~ 
ticas de enorme intcr6s untropol6gico, y se subrayo el hecho. 
que a ve e es s e o l v id a en t:. re t a n t: o re g o e i _; o , lle que e 1 Ca r na -

\·al es una íicst:.:1 profunJ:itncntc rcl igios:1. 

Para la población inc.lígcn:i~ nttf.."St:ro Carn~v:-11 co1·rcspondi6 

al s~gunJo m<.:s :-i:.t:cca y .:1 l.a ficst:-i <..!el J"lac-3_!.?'inchuali:.tli 

que se efectuaba en honor a Xlpc. el <..lcsol 1.:-ido. una ,Jt.: las 

principal t.:s LlL· iLla-.lcs de 1 a prinavcra; en sus fcstcj os prcJ.o

minnb3n lu dun:a y los comhutcs rituules. Todavía en la ac
tualic.lad, .:1 pesar de que en los bailes t...lc esas fechas se t:te=. 

clan pasos europeos y mexicanos. por <..loquier proliferan en 

nucstr:J. rcpúhl ica los i:rupos <le dan=.ant:c.s que .. con nor:i.bres di. 

\.·crsos y diferente~ disfrace~ bailan <..lurantL~ esta tc~pora.Ja; 

concheros, huchucnchcs, chinelas o t'-·cu;1ncs: todo!~ c·llos fes 

tejan el Carnaval presentando una síntesis sorprendente de 
elementos vernáculos con t:raclicionc~ c11rope.:1s, as cguran<..lo 

así ];1 prc-cmincr..cl:i de 1.:1 '-·id.:1 :::of..,rc la tiPrri"l; (le t:-11 manera., 
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el lopso ritual carn~1valcsco termina en una nota nfirm.!.!. 

t~va. y el horno ludcns vúclvc a ser scncillnmcnte homo Cabe~ 

al abandonar el juego ritual y la fnntnsln mlticn pnrn re
tornar n las labores agrarias, a las complcji<ln<lcs del mun

do tecnol6gico. o a ln ccti<linni<la<l hurocr5ticn del tiempo 
prof"ono. 



76 

NOTAS A EL CARNAVAL 

1) Elindc, Pat:t:crns •.• 391-7 

2 ) I J cm , 3 S 6 - 6 1 

3) !':ock, Convcrsion, 57, SO 

4) Yamnuchi, 66 

5) 

6) 

7) 

S) 

9) 

Scyffcrt:, 189-93 

Id cm, 381 

Eliadc, Patt:crns. 380-2 

Frnnkfort:, Kin~ship nnJ che 

EliaJc, P:1LtC'rn~,. 313--1 

10) Engnc!l, 167 

Gods, 3 07 - 12 

11) James, Mvt:hcs et: rit:cs dnns le Prochc-Oricnt nncicn, 121-44 

12) 

13) 

1-!) 

Jnmes, CoMparativ~ Reli~ion, 

295-9 r-rankfort, Kingship. 

Eli:1de, Pat:tcrns. 2 .12 - 5 

1 5 ) G" s te r , Th es pi s , 

16) J:lmes, ~t~ .... 

17) Fra::cr, 9-1-104 

18) Idcm, 2SS-9 

19) ~- 273-85 

20) Id. 279 

17 

96-7 

96-7 

21) Graves, La Diosa Blanca. 237, ·romo 1 

22) Fra::cr, 2SS-6 

23) Gr:1vcs, Kin·~ .Jcsus, Z..10 

2..\) r-ra=cr, 279 

25) I<lcra, 303-13 

26) Radin, Thc Trickstcr, passirn. 

27) Hays, 527-30; 535 

28) Encvclopcdia of M. an<l S., 68 



77 

LA SEJ'l.IA1'A SANTA PAGANA: TlE."IPO DE MUERTE 

Según hemos visto hnsta ahora~ los inicios del año coin 
cidían para los pueblos arcaicos con las primeras manifes

taciones de la primnvcrn, aunque las celebraciones del nug 
vo ciclo ritual eran movibles y fluctinbnn entre mar:o y 
nhri 1, épocn que para los scmit:.ns cqui'\.·al ía al mes 1...lc ~i~!'in. 

Ahoi:a bien, :::;upucst:.o que en los conccpt:.os ant:. iguos no 

exist{n otro elemento mfis sngrndo y vital 4ue la sangre, se 
creía quc, al principio .J.c la estación prima'\.·cral .. los hom

bres <luh[nn J~rrnmnr la suyn pnrn rcvicnli:nr n ln natural~ 
=a .. qu~ en '-'~L" r.io::li..·ntc at ra'\·cs:1ba 11or \.:n t rancc ~·.:mcj ante 

al partu y rc ... \u.c1·í~1 .. J<...· pa:-t.icul:ir f0rt:~1lL·=~1. 

Así pues, los prim<... ... ros vcri.lor~-..:.~ ,JL ... 1~1 vc~ctación coinci

tiían sicr:iprc con ,Jctcrmin:idos rituales san~ricnto:.;, porque 

to.Jo i.lcrram.:imicnt:o ...lc-1 precioso lÍquiLlc :i.yu .... laba ;.· prc..">picia

ba la :.;icmbra; pero 1~ ::;.an~~rc n!'1s sagr:1.Ja y L~fic.:.1=. L""ra, por 

supuesto,. 1a 'lllC J.L--rramaha el rey, quit..-..n como ya he ....!icho 

con ant:L"riori ... lad, en la~ cu1tu":.-:1S print:.·r¡1~ fuc una fi!~Ura 

divina y sacrnmen~al 4uc personifica nl µrnno mi~mo, y como 

tal ~e lt.:- considcr:tha hijo 1.lc la ti'-·rra vir.~~cn y J.cl dios 

cclc~t.c. l'or esos ya fuera al principio 1..-lcl ciclo anual o 

a prin~ipios ... \c-1 otofto, sc~~l1n 5c ohscr".-~lr:1n los procesos n~ 

tt1r~1lcs en 1:1.s <l.ifcrcntcs lati'tuJ.cs, el re;.· ncolít.ico ....lct,ía 

sufrir una san::ric.:-nta pasi6n ci11c culminaba con su mucrt.c rl_ 

tual, siml"Ólica o Ycrdadcra,. cqui\·alcn'tc al L'nticrro de la 

scr.i.i 1 la_ 

ToJ.os los cam:Jios de cst.~ción se suhrayan siri:.uicnjo el 

ritmo incluct:1hlc del patrón agrario i:7ipcrant.e, y los die

se~ o los reyes que los reprcscntah::i.n simbÓli(:ar.l.cntc pcrs~ 
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nificaban al grano que sufre una pasi6n, mucre, es ente
rrado, pasa una tcmpora~a en el munt.lo de los muertos y re

nace glorioso y centuplicado en la espiga. Este ciclo 
agrícola ucterminó el modelo mil:ol6gico de las grandes í°i
gur.:is divinas que, como dcida<lcs de ln vegetación, sufren, 

mueren y renacen. El patrón sirvió como elemento camón en 
el u rama cull:'!..->-il del an<:iguo orienl:c ( 1:) y fue aparcj:i
do al tema <le la doliente <.liosa tcrr4quca. 

Cuando llcgabn el rnorncnLo del año, el Uios o su represe~ 
tantc era enterrado; el pueblo entero lamcnl:a~a el sagrado 

deceso, ayunaba, ululaba, se fl.agclnb:i y cft.."c::u~1ba cicr't.os 

nutosacrificios tan sangienl:os, qu~ ~orprcnJfan por su excc 
sivo rigor, todo lo cual l.ic1:crminaba con gr::1n j(1bilo al pr~ 

clamnrsc la resurrección del d.ios-rcy. lclusivc en el c:iso 

<le la reale:a judía, se dieron rituale~ ~cmejantes a los 

practicados en el resto del oriente levantino, aunque este 
hecho pudiera sorprender a al~unos, por suponer err6neamen
tc que los hebreos, cnfr:iscai.los en sus p:1rt it.:ularcs concep

ciones mono"t.cÍstas, se man'tuvic·ron al n.:?.rgcn de toJ.o cont.a~ 

to ideol6gico y religiosos con los pueblos circundantes; 
sin embargo la ·rcali.í.l=i<l históric~l cs. otra, y al rey ~e le 

trataba, <luranl:c el ~es Je Sis~n. de forma scmcjnntc u como, 
en otras culturas orientales, se tr3tabu al Jio~ que hab[a 
sufri<lo una p:isión y ha r.1ucr~o (2). Esto qu\..· a~cvcro rcsul 

ta evidente en el libro de lsaias. obra de importancia cup~ 
tal para In compr~nsi6n tanto del judni~mo corno del cristi~ 
ni s r.io a n t i bu o . 



En él se encuentran ciertas r6rmulns respecto a la íi

gur:i de ese extraño personaje mcsitínico lln.mado "el Sir

...-iente Sufridor". que ponen de manifiesto el hecho de que 
al rey se le veneraba como a un Tamuz doliente y moribun

do: 
''Ciertamente llcv6 él nucstrns enfermedades, y su1ri6 

nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por a:otado, por 
herido <le Dios y nbat i<lo" Isa. 53: 4 

":\.ng.ustiado él, y aflif:i'3.o, no ::i.bri6 su boca; como cor

dero fue 11 c'\·ac..lo al mat:.a~cro; y corno ovcj a dclnntc de sus 

trasquiladores, cnmud.cci6 y no abrió su boca." Isa. 53:7 

A pesar <le que en el contexto hebreo esto no se ve con 
claridad, en los <lem5s textos de oriente puede entreverse 

que, detr6s <le la representaci6n dram5tica de la muerte Y 
resurrecci6n del dios-grano, se transparenta la pr5ccica 
de lesionar o ~csinar al rey cuando sus poderes comen:aban 

n dccl inar (3). 

Lo.:5 mitos del <lios que sufre y mucre parn que su c0rTuni_ 

<lnd viva mejor, se multiplicaron por todo el viejo mundo 

mediterr5ne~0 eaunque los nombres del dios y <le la <liosa vi~ 
p.cn y madre a él se asociaba cambiaron <le paí:; a país. En 
Egipto se t:.r:.l.t::1ba de lsis y Osiris; en 1.:-i cost.:1 siria fue

ron Anat y .·\l<Cyar. Eaal, en tnnto que c-n la misteriosa Sumc

ri:.1 ~e trató <le lnana :-- Dumu::.i. Por su p~1rtL'~ en J::ibilonia 

y Cnnaan, la pareja 1..\i'\.·ina se llamó T:irau::. e I::.htar. 

Entre los frigio~. el decaimiento y 13 r~vivificaci6n -
estacionales se l'lasm.aron en lns figuras Je .·\tis y ~u !;:adre 

Cibeles, mientras que para los rcnicios tard!a~ V los ~rie

gos, los nombres tradicionnlcs que se asoci3ron a los ritcs 

EST~. 
st~tJ:{ 

uu .ornt 
iili3Lill ftGJ.. 
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-sangrientos, fueron los de Venus y .Adonis,, y las hisLori3s, 

pasiones, muertes y resurrecciones peri6<licns <le estas dei

dades establecieron ln bnsc de la nctunl Scmnnn Santa que 

so celebra en lns mismas 6pocns en lns cuales nconteclnn, 

por ejemplo, las <le Tnmu: y ~tis. 

En el en.so del primer dios, a mcJia'-lo.s. de m:ir::o se le pr~ 

clnmnba perdido v se suponía que cstnbn aprisionado en lns 

Su ausencia provocci!"a ~l!i:t ~r~vc ~cquía prcsisamcn-

te cuando el cnmpo requerin el m6ximo ric~o. Se organi:aho 
entonces ln urgente b(1~queJ.n ..J\..~1 dios .. y se ascgurab:i que '!:a 

<liosa Isht:-ir hnbía ya :rarti..Jo, .Jcci(,_lii..!.:1 a sacar a su hijo J.c 

lns cntrnf\.:is de los nantes.. Ent. re tanto, 1 a comuni1..!a.J huna

na lloraba nl dios y hacia ritos para <lar fucr:ns n Tnmu:, 

quien debí.a luchar contra la nucrtc(·l). ~:ida volvcrí~1 a fl~ 

recer si 61 morin <le manera <lcfinitivn, porque el dios era 

el centro <lin6mico del universo en ln conccpci6n nrcnicn, v 

61 encnrnahn el ciclo vcgctnl y solar (5). Fina! mcn-:: t..:" se 

proclan:1lximuerto a Tamu:: y se 1;"ln::ahan a~u~as l:lmcntacioncs 

sobre su efigie que se lav:1.ha, ~e ungía con aceites :1!""oma't1-

ces, se incensaba y vcstia con 
de violetas. Esta costumbre Je 

una t(inica 

1 ament:.ar 

pl1 rpu r:i 

al dios 
Uicion~11 que 1·• mi:-;m.:i Hi.hlia hace alusión :i c11a: 

rec:...1hicrta 

c...' r.:i t: an t r~ 

"Y me llevó :i la cnt.r:l._la '"~e 1:1 pucrt::1 Lle la C3Sa de .Jt. ... ho 

'\.·Ú,. que cst:.'.1 a1 nort._-..; y he aquí nujL""rcs flllC estaban ~illí 

scnt:1d:is cn .... lcchando a Ta~:n.1=''. !:=cquicl ~- 1-l. 

L3s ululacioncs que en c:-;tc caso ::-;e lan:::iban crnn t::-in an-

tiguas y ::-:.o~-:.or~.::::: q 1_;.:c- . ..::<·~:11~ n•.:-r.cic~1a una fucnt:c cgipci:i (El 

Viaje <le \";~n _..\r:lon), se es~uchah.:in varios kilómctrvs :i.nt.<.:s ;:!e 

llegar a la costa siria. 
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Estas crisis de do1or terminaban cuando se hacía saber 

jubi1osamente que e1 dios había vencido a 1a muerte. Los 
sacerdotes proclamaban a Tamu: "hijo resucitado .. , y la 
tristc:a se trocaba en alegría; se celebraba un gran ban

quete pura concluir el ayuno, y la ceremonia terminaba con 

una esperan:ada Joxólogfa JirigiJa a los dioses. 

Ya había yo aclarado al principio que en las antiguas 
civili=.~1cioncs agr1colas, las íicstas que cstahlcccn el inJ:. 

cio del afio -como son las primaverales-, son movibles y no 

s6lo se determinan por la cuenta solar. sino tambi6n por la 
periodicidaJ de la naturalc:a y por la renovaci6n de la v~ 
gctaci6n, cosa que el hombre ve con claridad dos veces al 

afio, durante la primavera y durante el verano; así varios 
dioses de la vegetaci6n que he nombrado nquí, celebraban su 

ciclo festivo no al principio de afio sino en agosto, cuando 
se consideraba que la naturale:a se preparaba para un segu~ 
do nacimiento anual. (6)- Este era el caso de Osiris, Alc
yan y Adonis. El antecesor <li,·ino de Tamu=. íuc Dumu=.i, cu

yo culto cundi6, hastn que durante el reinado Je Augusto 
llegó a Roma, bajo el nombre de ''.Adonis". l.:1 adoración de 

tan emotiva deidad tom6 gran fuer:a, y ya para el siglo te~ 
cero se le rendía culto en buena parte de Europa. Sus fic~ 

tas eran las Adonins, que tenían lugar a finales de julio, 
el período m5s caluroso del verano, se sabe que desde csos

prirncros siglos Je nuestra era dichas celebraciones eran f~ 

mesas -en particular las que se llevaban a cabo cin Sevilla
durantc lns cuales se exponía el catafalco del dios; las m~ 
jeres aullaban y se organi:aba una proccsi6n de penitentes 

que. a=otándosc. precedían por l~s calles el altar rodante 

donde se exhibía la enjoyada imagen de la doliente madre de1 

dios. 

sorn s 

a la cual se le cantaban endechas. 
J•- e-.... ~-c.i º~•S 

de las patéticas~scvillanas. 

claramente antccc-
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Otro hermoso rito adyacente al ciclo estacional de es

ta deidad, fue el cultivo de lso "j a:rdincillos de Adonis" 

(7) consistente, en sembrar trigo en macctitas mantcnién
do1as en ln oscuriUad hasta el <lía en que el dios resuci

taba. Ese día se sacaban a la lu:, se regaban generosa

mente y se adornaban las p6lidas germinaciones con listo~ 
cillos de color p6rpuro en honor al dios. Todavía hoy en 

día, muchas personas acostumbran en M6xico sembrar, dura~ 
te la Pascua r-lori<la, semillas Uc chía sobre ingcnu3s fi
guri l l;1s tcriom6rí'icas hechas ...le barro, o bien ponen a 

germinar semillas de ma[: en co:uclitas que despu6s se 

ofrendan en la iglesia para propiciar una buena 
cosecha o :iscgura r un hucn pccul io para el resto del año. 

Es interesante hacer notar que los rituales relaciona
dos con la comida, lo fertilidad y la prosperidad poseen 

gran arraigo en el alma popular; presentan denominadores 
comunes y se practican por difusionismo o paralelismo, de 
manera reiterado, sin importar las diferencias hist6ricas 

o culturales .. 

En la urbe romana, finalmente se fusionaron los dioses 
.Adonis y Atis, como era <le esperarse por la scmcjan=.a de 

sus cultos respectivos, aunque las celebraciones de este 
6ltimo dios cayeron siempre en mar:o, coincidiendo, de 
modo aproximado, con la Semana Santa de los cristianos. 

El emperador Claudia pcrmiti6 que en el 

cluyeran en el calendario romano todas las 

siglo- se in-
festividades 

de dicha divinidad oriental; 6stas se iniciaban el 22 de 
~ar=o, cuando solcmncmcn~c se cortaba un pino, se envol

vía en un sudario p6rpura y se regaba de violetas, flor 

que, se decía, había nacido de la sangre de Atis (8); en 



-ocasiones del tronco de ese pino se labraba una burda im~ 
gen antropom6rfica que representaba al dios mismo (9). El 

día 23 se ayunaba y el 2-l, llamo.do Dics S.anguinis, se cnt~ 

rrnha ln efigie del dios al tiempo que los fieles se golpe~ 

ban y snngraban; algunos, inclusive, en pleno paroxismo 11~ 
todos ellos prohibidos n los ci~ gaban a emascularse, actos 

dadanos romanos. El propio 

lo, en uno de sus poemas lo 

<lios se había 

describe asi: 

mutilado: y Catu-

y fue al lugar de la diosa sombrío, en selvas envue~ 
to, incitado allí por rnbin ft1riosa, errante en sus anl..mos, 

se arrancó con pic<lr3 aguda las pui:,1cndas del vientre.'' 

Cat:ulo, _Cármenes LXIII (Trad. Ruhé'n Bonifa= Nuño). 

Toda esa noche se cn"t.onaban can-e.os, pc·ro en 1.a m::idrugada 

del din 25 una proccsi6n de mujeres y sacerdotes marchaba 

hacia la tumba, la destapaban y la hallaban vacia (10). E!} 
ronces, se procl:imaba lo siguicnt:c: "iAlcgrnos! ¡El Uios se 

ha salvado y tambi6n nosotros encontraremos ln salvaci6n! 

i.:\'t:.is ha resucitado! i.Evohé! .. '' Cundía desde ese instnntc 
el regocijo y, por eso, a esta festividad se la conocia_como 
"la llilaria"; con ella, el pueblo participaba de la alegría 

de la resurrecci6n del dios y del mundo vegetal (ll)porque 
a partir de ese momento la primavera habla entrado y el an-
tiguo afio tradicional comen:aba. Despu6s de tan efica: ca-
tarsis, seguía una jornada de descanso o rcquictio y el 27 

se celebraban diversas purificaciones durante un.lapso lla

mado Lnvatio (12)(13) Atis se convertía en un símbolo de r2 
surrccci6n, Je igual manera como se consideraba que el sol 
resurgia el 25 de mar=o y comen=aba su ascenso; terminaba -

ya su catabnsis o descensus ad ínferos, de súertc que el cul 
to a Atis se relacionaba, despu6s <le todo, con la heliola

tTÍa y los simbolismos soiarcs. 



La fuerte atracci6n de estos cultos probnhlemente no se 
debió a su teología, un Lan~o primi~iva, sino n 1n catarsis 
emotiva que el ritual implicaba, y es notable ln fuer:a con 

que el mundo cristiano quedó marcado par todos estos nntec~ 
dentes, al grado de que en algunos sitios europeos, como a

contece en Calabria, el jueves Santo se dan todavía graves 
cnsos de laccroci6n que deben ser atendidos médicamcntc con 
urgencia. 

Osiris f'uc otro gran Jios <lcl gl.-ano, que s1;;uí0 un patr6n 

semejante al Ucscrito y ..Je él me ocuparé al U.csarrolln.r las 

fiestas de agosto. 

En suma, el símbolo del 
que 

dios1\SUfrc, mucre y resurge ~riu!! 

fante, es el concepto m6s fructífero y m5s constelado de 

significados en diversos niveles que haya producido la rel~ 
giosidad oriental; fue así como los viejos dioses levanti
nas prepararon con cíicicncin el terreno en c1 cual fructi
ficaría el cristianismo, que lleg6, como vino nuevo, a lle
nar viejos odres. 

La Semana Santa Indígena 

En este estudio sobre tradiciones paganas, no puede fal
tar al menos, la mención de los ritos festivos que diversas 
comunidades indígenas de nuestro país llevan a cabo en oca
si6n de la Semana Santa, con una ideología franc~mente pag~ 

na. 

Lns mitologlas indígenas y la cristiana se entrela=aron 

en M6xico para crear una realidad m~gico-rcligiosa que, como 
dice Rogcr Bar1:ra (14), "ha sido un suculento pl.ato de su

rrealismo sc-rvido en el banquete de la histo-ria occiden~al". 
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El sincretismo religioso que se ponía de manifiesto du

rante la cclebraci6n indigena de la Semana Santa. caus6 
gran alarma entre los españoles, quienes vieron en él úni
camente una atro: contaminaci6n de la doctrina cristiana. 

y aunque trataron deevitar esta situnci6n qu~ segón ello~ 
daba al traste con sus enseftan:ns, pronto cdmprobnron la -

perdurabilidad de las antiguas religiones aut6ctonas y. con 
gran clcsa=ón,, observaron quc''sin <luda por sugerencia del 

~aligno~ los ritos paganos asumían formas muy semejantes n 

las de la tradici6n cristiana; y los mismos indios así lo 
concibieron, ya que l:is an.:1logías se prcscnr.:ih.:in de manera 

evidente, sobre todo en los aspec~os referentes a la muerte, 
el sacrificio sangriento, la resurrecci6n y la fuer:a vivi
ficante que In sangre posee sobre la tierra y sobre la teta 
lidad del ritmo c6smico. De esta manera, ln Pascua cristia 

na se entendi6 en la realidad indígena novohispana como el 
pivote conceptual sobre el cual giraba el drama escntol6gi-
co de lo humano y lo divino. Los ritos cuaresmales y pas-

cuales le parecieron al indígena terreno conocido desde an

tano, supuesto que 61 sabía tradicionalmente que los mitos 
y los ritos regenerativos -como eran los que los conquista
dores le enseñaban-, regulaban mágicamente tanto a la natu

rale:a como a la sociedad. La trasposici6n de los elemen~ 
tos cristianos al mito pagano era relativamente f5cil, ya 
que, como indica En~o Scgrc (15) "- . .. Crist:o es !'\anahuat=.in,. 

que pobre y ulccrac.lo se arroj.n a la hogucrn y resurge ele su 

sacrificio como sol. Cristo es X6lotl, Quet:alc6atl que d~ 
sciende a los infiernos, triunfa sobre la muerte y salva a 
los hombres. Cristo es el Cent6otl, el joven maí: de cuya 

carne se nutren los hombres. La sangre de Cristo redime c~ 
mo la sangre de la víctima precolombina que nutre al sol. 

Cristo es Xipe T6tcc, el dios desollado. de cuyo sacrif.!_ 
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-cio renace la naturalc=a- Cristo es Xochiquétzal. que re 
grasa del viaje invernal a los infiernos y produce la pri

mavera." 

Así pues, el complejo ritual de la Semana Santa brindaba 

nl inJígcna la oportunidad <le "cntr.:1r en lo sobrenatural 

donde el ctnos se regenera" (16). 

Para terminar, quiero mencionar algunas de las festivi<l~ 

des cuarcsr.t.::ilcsYpascualcs más famosas de nuestro país.. Ca

be nombrar la de la :ona de Cuct:alan que trabaj6 En:o, en 

la sierra de Puchl~1; la pnsi6n y m,ucrtc Llcl Cristo Sol que 

se cclcbr:i en divcrsns =on3s <le la. Jlu:istcc:i, como Ixcnt:cpcc. 
:ona de pueblos nahuas que colindan con otros de habla hua~ 
teca (17), en donde Cristo resulta, a todas luces, una fig~ 

ra sincrética solnr. Por su parte, caras, huicholes y ya-

quis celebran diversos ritos impresionantes durante esta te~ 
para.da del año,. a l :i usan::a in<.l Ígcna 1 S mien-

tras que en Ixtapalapa, Distrito Federal, y en T:int:untzan, 

localidad arqueol6gica a orillas del Lago de P5t:cuaro, la 
Semana Santa se celebra de mnncra suntuosa, a la española. 

En estos lugares se lleva a cabo una gran proccsi6n y la 
esccnificaci6n de la Pasi6n con habitantes locales que tie
nen a gran honor el personificar a Cristo, a María o a los 
apóstoles. 

La Quema de Judas 

Los llamados "Judas" son grandes muficcos hechos. en Méxi

co, de papel pbcolado y pintado que representan al Diablo 
tradicional con sus cuernos, cola y encendido color, o bien 

a cualquier figura de la política que haya incurrido en el 

desagrado popular. 



En otras partes del mundo, las figuras gigantescas pu~ 
den estar confeccionadas de mimbre o paja. Supuestamente 
simboli=an a Judas Iscariotc, que se suici<l 0 colgándose 

despu6s de entregar a Jes6s, y el pueblo se divierte apa
leando, flagelando, ahogando, destro:ando o quemando estas 

figuras la maftana del s5bndo de Gloria, cunndo se proclama 

que Cristo ha resurgido (19). Sin em~argo, un rito simi
lar, con figuras semejantes y simbolismo parecido, aunque 
sin el sincretismo cristiano de Judas. se lleva a cabo 

tnmbi6n en otras fechas y con algunas variantes. Por eje~ 
ple, el 23 de ~1l"ril, fcch:i en que se cclctirn n San Jorge, 

pnt:.rono .. .le la I:.::.icsia copta y "prqt:.ccL.or mil it:.ar" U.e lngl~ 

terra desde el siglo XIV, santo oscuramente asociado a la 
figura de Perseo y claramente relacionado con Apelo, mata

dor del pit6n; pues bien, en eso fecha, en Inglaterra y en 
otrJ!:i partes de Europa, se Yist:.c a un hombre Je vcrLlc y se 

le cubre totalr.icntc con hojas, <lcj{inJolc al U.cscubicrto Ún_i. 

comente los ojos, y, mfis o menos, las piernas, para que 

pueda deambular por el pueblo solicitando <linero que los ni 
deanoa <lehen soltar para obtener una buena cosccha(20). Al 
final de la mascarada, Jorge el Verde, que as{ se llama al 
personaje, termina arrojado a un rio o a unn fuente, o bien, 
despojfindose de todo su atuendo verde, lo arroja a una hogu~ 
ra y corre en cueros, lejos del lugnr, ante el regocijo de 
todos. 

Otra figura <le fertilidad, supuesto 

evi<lente,viene a ser Jack in The Green 
que eso e~ de forma 
(21), la tradicional 

figura brit5nica que tambi6n viste de verde con hojas, flo

res y listones durante la fecha del 1° de mayo, conocido 

como ~~en esas latitudes. El desfile que ese día e~ 
cabe:a Jack, trae cosnigo 1a prosperidnd en pleno, y acaba 

., 



con la quema del atuendo del joven que lo representa. o 

b~cn.d5ndolc al mismo un ~ran chapu:6n. Existe otro peE 

sonaje de isuules característicns, pero relncionndo con 
1:1s fcch.::1s '°le Cu.arcs::la, se 110.mn Jack o' Lcnt (22) y, J.c.:'.:. 

de luego pertenece tanbi6n n los festivales primnvcrnlcs 
que he estnJo estudiando. ToJ;.t$ e~ 't..:1s f i~ura~ $ iml)o l i ::an 

la llesadn de ln fertilidad y el destierro Jel climn in-
....-crnal. Por ello, a los verdes personajes Je nta Je Na-
yo se les vincula simb6licamente con los Jcshollinndorcs 

(.:3J, cfit.::io que en to<la Euro¡:1a se relaciona con lo nc~ro 

.Je l;.1 ticrr:.t f~rtil, y el prir.lt.:ro .. Je r..~iyo 1..."'~ la fiL"s.t~1 n:!. 

cional Je los t:i=naJ.os obreros ....lcl holl!n qu.t.. ... 1.:1 t.:.cl~b1·3n 

junto con los diversos Jnck in thc Green locales. 

_:~ho1·a hicn., la:::; "!·cprcst.:>ntacionc~ ... \e la fcrt i 1 i ... iad vc~E, 

tal son, n<lcm5s. muy frecuentes en la frocn J~l ~olsticio 

... le .,_-crano., o sea en el ...lía ....le San Jua1""'!., fcstivi ... la..1 que se 

car:ictcri ::.:! por el u:;o ritual J.cl f"ucµ,o y J.el a~ua i..11..· ma-

nera semejante a cono su utili:an el s~hado <le Gloria, 
segun vcrcr:i.cs. Por otra parte. la quema i..lc ~rnn.J.cs fig.u-

ras .acont.cc.c t.ar.!bién en el ~olsticio Íl'\\."t.:1·n:.i1. con el se_!! 

'ti...lo de correr al in"·icrno. en oca~ionc~. 1a qucr.t:i. ... le esas 

grandes cfi~ics -que cnmbi6n se vinculan con los desfiles 
españoles .Je '':;.igant.cs y c;."..bc:.u<los"- se relaciona con el 

culto al f_i.;.ant:.Ón San Crist:..Sbal (.:--l). 

Antigu~1:".11.."nt.c. scg.J.n se sa'='c por CL--sar. en lng,lat:.e1·ra y 

en t:.o.J.a 1~1 l~alia se quemaban .. al principio de la prim:i.-..;cra, 

grandes figuras Je ~imbre que encerraban en su incerior -
t~nto personas como animales. Este rito se llevaba a cabo 

pnrcicularmente en la S3grada fecha <le Belcane (25) Ju la 
cual cracarf cuando explique las festividades de mayo; pero 



en suma, se busca la energía fertili =adora del fuego, y 

las ceni=as representan al humus que vitali=ar5 la tierra, 
por lo cual se acostumbra regarlas en los campos despu6s 

de qucm.ar nl muñeco, el Judas, o los ar.avíos Je _los ~ 

o de Jorge el \"erde. 

El rito asume diferentes modalidades, pero el singifi
cado b5sico, como se nota, es invariable. En la antigile

dad, así lo dice Prn=er (~6), probablemente se qucm6 a un 
ser humano, como sucedía en Tiro, donde el sacrificado re 
presentaba al dios Mclkart. En G:idcs, España, en cambio, 

ya $Ólo se qucmaha una efigie de la JiviniUad, y lo mismo 

parce'-,, haber acontccii..lo ~n los 'tcr.tplos .Je llcraclcs,· que, 

scgl1n el mit.o,, murió incinerado cn'una pira. i/tJ.lat:inamc_!! 

Le, los sacrificados fueron sus't.it.uic.los por r.iuficcos, .aun

que nunca se 61\.pi<ló del t.odo. Dice Fra=cr, '-tuc al princ_!_ 

pio fueron vcrc..1:i<lcras inmolaciones o sacrificios :1cuáti -

cos, ya que los 

ban el prcci;.11..lo 

representantes de la vegetaci6n, necesit~ 
1Íquic.1o p:1ra florecer y fructilicar (27). 

Recu6rdcse adcrn5s lo dicho p5ginas a~r5s con respec~o 
al poder regenerador del agua que simholi:a, adem5s, el 

caos original de donde Lodo surge. Ya que es-ras ideas 

son fundamentales dentro <le la nentalidad arcaica, de mo
do inevitable volveremos sobre ellas m5s adelante. 

Como dato curioso, quiero indicar que antiguumcn~c. en 
las culturas paleomediterr5neas. los escogidos para el s~ 
crificio Cgneo eran los infelices pelirrojos, ya que, por 
su espec~acular colorido, se les relacionaba con ~l fµcgo. 
el sol y la fertilidad. 



Al pnrcccr. ln qucmn de los "Judns" se practicaba )"a en 

España aún dur:intc la Jorninnción {1rabe; a.rraig6 con la af.!._ 

ci6n o lo pirotecnia, y los carpinteros lo asimilaron con 

entusiasmo por que hacían grandes figuras con los exceden
tes de su material. 

Durante el ~edievo, se celebraba uno nrnn festividad c2 
nocidn como .. Las r-0:1llas de Valcnci:1". Jon<lc el c'\.·cnto pri!! 

cipnl consis-r.ín en la quema de los ''JuJas'' .. Más tnrc.lc, <l.!:!,. 

rante lo conquista espiritual Je nuestros indígenas por m~ 
dio de lo cotequi:oci6n. se hi:o necesario buscar m6todos 
Je gran imp.3.cto psic.;olÓgico; fuL~ así como se 'trajo enton

ces a nucs'tro país la quc-ma ,Je los :•.JuJas" durante el Sáb.!!, 

do de Gloria. 1..:0:::.tumhrt.! que se acog.ió con entusiasmo y 

arraigó en nuestro pueblo porque rcspon1..lÍ.:1 .::i una serie de 

reverberaciones psicol6gicas y 
lo tierra y lo fertilidad, que 
sospcchnron .. En nuestro Jías. 

míticas referentes. nl sol. 

los cvongcli:adorcs jnm5s 
el pueblo todavía -aunque 

cada \;e:. meno~- se da el gusto <le p.aladcar momcnt~neamcntc 

lo dulce ven~nn:n Je maltratar y quemar la efigie Je sus 
dirigentes lnJrones o corruptos; pero, por desgracia, esta 

cat.arsis popular es :·a poco frcct1cntc )" las trad.icioncs m~ 

xiconas est5n ~n franca y rfipiJa exc1nc1on, n pesar de los 
heroicos csíucr::os Uc algunos grupo:::; que trat.an de desper

tar la conciencio mexicanistn y el orgulle por nuestro le
gado cultur.al. 
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LAS MILENARIAS TRADICIONES DE PASCUA: 

TIEMPO DE RESURRECCION. 

El lluevo de Pascua 

Los orígenes de la Pascua de Resurrecci6n se encuencran 
en los inicios mismos del cristianismo, aunque la fecha de 
la Pascua crisciana se discuci6 mucho durance las primeras 

&pocas del cristianismo y tard6 en fijarse de manera defi
niciva. Los criscianos oriencales, apoy6ndose en el Evan
gelio de San Juan que asevera que Jes~s muri6 el l~ de Si

s6n, celebraron la pascua en una fecha diferente que los 
criscianos romanos quienes se hnsnron, a sP ve:, en los 

evangelios sinópricos, segun lo:=: cu"alcs Cristo murió el 

día 15 (1). Ambos grupos dispucnron por ese moci~·o duran
te tres siglos, hasta que en el Concilio de Sicea, celebr~ 

do en el afio 325, se decret6 que lo fiesta de la Resurrcc-
ci6n habria de celebrarse el primer domingo despu6s del 

equinoccio primaveral, y hnhrin de continuar 11am4nJoscle 
por su nombre gi"icgo: Pasea, que se rclacionn con 1;:1 i<lc¡¡, 

de la creaci6n primaveral, concepco que tnmbi6n se simbol~ 
:a mediante el fnmoso huevo de Pascua que augura la repet~ 
ci6n del neto de la creaci6n primigenia que dio origen en 
un tiempo a todas las formas viv~s- Pese a este arreglo 

inicial, ln cucsti6n sigui6 debnti6ndosc hasta el ano de 
575, cuando se tom6 el acuerdo de que la fiescn se celebra
rla durante la primera luna llena despu6s del equinoccio 
(Z) y, para muchos pueblos, esta ocnsi6n marc6 cnmhi~n el 
inicio del ano solar, como fue el caso de Francia, donde se 
celebr6 como tal hasca 1563. 

La coincidencia de que la Pascua sefialarn el principio -
del año paµ.ano,. :il menos en grnn parte del Mediterráneo or_!. 

ental, hi:o que en escas fechas se practicaran diversos ritos 
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paganos relacionados con el huevo, tradici6n prehist6rica 

sin duda, supuesto que en las tumbas del Egipto temprano 

y del Africa prehist6rica se ha encontrado multitud de hu~ 
vos de avestru: -que no de gallina, pues ésta es un ave 

tardía que, procedente del sudeste de Asia, lleg6 al Medi
terráneo hacia 1.\50 a. de c. en la época Je Tutmosis I I 1-. 

Estos huevos funerarios que asombran por sus hermosas 

decoraciones, con frecuencia logradas mediante la técnica 
de la cera perdida, o sencillamente entintados con delica
...ic=.a, reproducen motivos cuyo si•~bo1i~mo religioso se ha 

pcrd i~o ya pa r.:i nosotros.. O't. ros cj cmpl os m!'1~,, con el i buj o~ 

semejantes, se presentan totalment6 csgraCiados o finamcn
:c calados, aprovechando que el ca;car6n Je estos huevos 
es bastante m6s gueso que el de los de gallina. 

Los huevos continuaron utili::.ánclosc en contextos funcr!!_ 

rios hasta los periodos tardíos, y tenemos, verbigracia, 

huevos de barro hnrni:ados en diversas tumbas de Suecia, 
de Kic~-. del C{n.1caso y de China (3) .. Est3 costumbre tenía 

por objeto el fncilitnr la resurrecci6n, y el huevo se dep~ 
sitaba en la tierra porque 6stn se concebía como la mntri: 
donde se opera la metamorfosis que prepara al muerto para 
renacer a una nuc\.fa forma de vi<.la.. Seria supcrí'ici.al pen-

sar que los ritos de fecundidad representan solamente una 
utilidad material, ya que a ella se agrega siempre la idea 
del renacimiento en ciertas modalidades de indole superior. 

M6s tarde, ya cn tiempos plenamente hist6ricos, ciistie
ron múltiples grupos sacerdotales que también consideraron 

sagrado al huevo; tal fuu ul caso de los druidas, los per

sas, ciertos tribus de la India, los grupos 6rficos,los p~ 

tag6ricos, los lucumones etruscos y los anticues egipcios, 
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quienes lo asociaban con los cultos a Ra y al Aten, con

siderados como deidades creadoras según diversas cosmogon~ 
aS .- .-- Ln imngcn de Ra era, en ocas iones, un huevo <le ganso, 

o bien s~. r~prcisCntaba antropomó1icamcntc al dios, pero Uc 
su boca salía_ un. huevo, y a Ra se le llama ''el gran Cnc_!! 

rcador'' en el Libro de los Muertos; este sonido, se dice, 

fue el primero que ~e oy6 en el universo silencioso (4). 
Tambi6n se nos explica c6mo del huevo c6smico surgi6 la 

lu:, y el cexco 714 de Los Textos <le los Sarc6fagos insi~ 

te: "Yo soy L.ambién aquél que surgió a la existencia como 
un círculo; soy quien existía en el huevo .... " 

Los egipcios pensaban que el sol' era un huevo de oro que 
el gran ganso había puesto sobre lus aguas primicvalcs, y 
debido u que el sol es quien termina <le empollar diversos 

cipos de huevos, se relacion6 ul osero con ellos cuneo por 
su .:ispccto; m{1s o menos circular, como por la fo IT.l:l de su 

órbita .. 

un 
Al parecer, del techo de los 
huevo de avest:ru: o de barro 

templos 
cocido, 

egipcios se colgaba 
(5) y :iún semejante 

para interés de cecho de algunas me:qúicas, 
los ave:a<los en simbología, quienes suben escfi allí por que 
se le conci<lera un vaso herm6cico de consumuci6n que al div~ 
dirsc constituyó el ciclo y la tierra; el Licmpo y el espacio. 

En Grecia, el huevo c6smico fue de paloma o, probablemen
te, de serpiente, ya que el mico de la crcaci6n, basn<lo en -

otro fragmento de gran nncigilc<lu<l, narra la uni6n de Eurino
me, una gran dioso primigenia que con frecuencia se convertía 

en paloma, 

canudo. La 

con 0fi6n, cnor~c serpicnce hecha del viento hurn

diosa puso el huevo c6smico que Ofi6n incub6 y de 

61 salieron codos los elementos básicos del universo (6). 
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Al romperse el huevo incubado, de sus dos mitades se -

produjeron el micro y el macrocosmos, el yin y el yang, la 

lu: y la sombra y, en suma, todos los opuestos y sus coin
cidencias. El huevo c"Osmico es una especie de atanor don

de el cosmos prepara su existencia con todas sus inherentes 
polaridades (7). 

El huevo es un slmbolo del centro de todo cuanto hny, 
lo mismo que el sol y que el cora:6n (el astro se conside
ra el cora:6n del ciclo), y en el plano metafísico se con

cibe como el gran germen espiritual; por todo esto, el 6n
f~110~ délfico 'tenla rorma O\;oi.J.c, y siglos 1..\c:s:->ués, con el 

advenimiento del cristianismo, una Je las representaciones 

místicas <lcl Verbo íuc como una sierpe que pro<luct.: un hue

vo <le su hocico, slmbolo <le creaci6n y <le inmortalidad (8). 

Para los arui<las el huevo sagrado po<l!a ser <le orluio o 
de gallina, ln cunl pnrn esas fechas escoba bien difundida 
por Europa. También para el los rcpre:;cnt.aha el rnÍ$Lcrio de 

ln creaci6n y era el que simboli:aba y contenia. en potencia 
la materia y el pensamiento, la fecun<li<la<l, el despertar <le 
ln naturale:a, la primavera y la resurrecci6n del alma. Los 
antiguos celtas representaron nl sol como un huevo rojo y 
fueron ellos, con toda probabilidad, quienes comen:aron a 
pintar los huevos de ese color por ve: primera parn regala~ 
los en la fiesta <le Ensere o Estro, yn que se suponia que un 
huevo rojo regnlndo tenia el poder mfi~ico <le enriquecer y 
hacer f6rtil a nqu6l a quien se le ohsequinbn. La t~adici6n 

del huevo rojo o el huevo <le oro celta fue, tal ve:, el tra~ 
fondo místico del cuento maravilloso referente a la gallino 

de los áureos huevos. 
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Los griegos 6rficos pronto cambiaron también el simbo

lismo del huevo de la serpiente por el de la gallina, po~ 
que para ellos el gallo era un animal especial cuyo canco 
anunciaba la resurrecci6n del alma y se asociaba a Asclc

pios, dios de la medicina. 

SegGn los 6rficos, del gran huevo primordial surgi6 
Eros, el dios creador de codo. También estaban allí, en 
germen, todos los elementos, y aunque PLat6n, que en al

gunos conceptos es muy órfico, c'\-ita mcncionnr en el Timco 

al huevo c6smico; Proclo, en su comentario a éste dice que 
"el ser" de Platón es lo mismo que el huc\.·o óríico (Proclo 

en Platón, Timco 2,307). Sabemos que la doctrina del huc-
vo sagrado se le enseftaba al iniciando en los misterios 

6rficos en relaci6n probable con cierto tabG respecto de -
la ingestión de <lctcrmina<los al imcntos .. como c-ra el caso -

de las leguminosas y, por supuesto, de los huevos (9). 

También en el culto dionisiaco se acostumbraba ofrendar 

un huevo como símbolo de aquello o de aquel que habla dado 
vida a 
se han 

todo. Por eso ~aerobio dice: 
iniciado en los misterios del 

"Prcguntai...l a quienes 

Padre L1ber, en los 
que un huevo es objeto de reverencia, en la suposici6n de 
que su forma esférica es la imagen del uni'\·crso" (S:it. \'II 

16. 691) . 

Ignoramos c6mo se ucili:aba ritualmente el huevo en el 
orfismo, pero en el cercnonial ordinario servía ¿orno .elemen
to p..Jrif'icador y como ofrcn<la siempre grata a los r.l.ucrtos. 

Después de usarlos cac5rcicamente, los huevos, cargados 
de todo lo malo o sucio que se desechaba, se ofrendaban a la 

diosa Hécatc, deidad ctónica.,. y no debían ingerirse jamás,. 

yo. que constituían lo que se denominaba "la cena de Hécatc ... 
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Algo semejante ocurrla con los huevos que se llevaban 

como oCrenda n las tumbas, rito que se ilustra en muchos 

lekithoi atenienses donde se ven cestas llenas de huevos 

sobre los monumentos luncrnrios. 

Homero no snbc to<ln,~ín <le huevo cósmico alguno, ya que 

esto parece ser 6rCico (del siglo VII a. de C. en adelan
te), y llcsío<lo, en su Tcoi,!oni.:i tampoco menciona el asunt:o, 

aunque, cal ve:, 61 si haya conocido algo de la tradici6n 
Órf"ica .. Por otra parte-, ya por medio del c0ro, los 'tiem

pos clásicos, Arist:ofE'1ncs, ...... n Lo~~ Páiaros, nos hahln., ..Je 

un tiempo en que ni la Tierra ni el Cielo ni el Aire habían 

nacido e imperaban 

Erebo (~ 692). 
•·o en el fondo del 
alas .. 

t.:in sólo el Cúes, la :--.;ochc y el oscuro 

La .':o che, 

Erebo, y 

se dice, fue quien puso un hu~ 
e.le él surgi6 el .. \mor de <lor:i'-1.:is 

Se han encontrado v~rias tumbas beocias en las cuales 
est5 representado Dio~i5os; en la mano el dios porta un hu~ 
vo como recordatorio del retorno ciclico n la existencia (10). 

Tambi6n en la India se contaba que el creador Brahma habla 
surgido !..le un huevo de oro y que originalmente, ese huevo 

c6smico hab[a tenido catorce capas que habrían Cormndo otros 

tantos estratos (11)(1:) (13) (l~)-

y para que nos asombremos de cufin difundido estuvo el con 
ccpto del gran huc,;o universal, baste mencionar su rccurrcn

cia en algunos sitios del mundo, como en Finlandia, donde se 

nos advierte que el gr:in \';1in.:irnoincn 1..lc.·l_KalL"Valacreó al mundo 

de un huevo <le pato puesto en mc<lio del caos acuático, (15) 

o, en Babilonia. donde se afirr.i.aba que el huevo cósmico bajó 

del ciclo hasta el EuCrates y que de 61 sali6 la diosa Ishtar, 

deidad de los ritos de la sangre, el amor y la guerra (16). 

., 
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En el Jr5n se consider6 que Mitra, el gran dios solar, 

había nacido de un huevo (17), y durante milenios los ir~ 

nios han regalado huevos <le colores -pintados de rojo, s~ 

hrc todo-, como obsequios <le Afi.o ~ucv·o, porque con el e

quinoccio invernal se inicia el año, y esa fecha coincide 

con la Pascua cristiana, asl que tul ve: la tradici6n pe~ 
sa sea el .,,·erdadero origen del regulo pasqucño (18). Por 
su parte, la gente Je los paises bnlcSnicos acostumbra r~ 

galar durante la Pascua, huevos pintados de diversos colo 
res que se dice, aluden a la llegada de las flores prima

'\·crales, pero t...¡uc fornan pa'l"t:.c, aún hoy, de toJo un sist~ 

ma ritu~1l cri~'tiani=a ... lo cu)·o ohjct'iyo es el misno que tiE_ 

ne en otros puehlos: celebrar el principio del año y el 
Uc la Prima,:cra. 

Los 1..lrUi .las, entre quienes, la tradición \,.lcl huc\.~o sa

grado era acendrada, como ya expliqu6, adornaban en Bree~ 
ña un huevo especial que debla ser incubado por serpientes; 
aqu61 que lograba apoderarse de 61 sin resultar dañado por 
los ofidios, llegaba a poseer enormes poderes y rique:as. 

Plinio, quien proporciona el curioso dato, agrega que 

él pudo consc-g.uir uno de.: estos huevos 1J]·ui..!íc:os y que, mic.!_! 

tras lo llev6 consigo, obtuvo considerables ganancias de 
todo tipo. (f}t.,..;o: H;sf. N<>.T- rJ.!Y, s-2) 

Ahora bien, mientras que las historias misticas refere~ 
tes a los dioses nos hablan de lo que se pensab~ en el pa
sa<lo, las costumbres ío!clóricas nos ilust:r.an :Lccrcri de lo 

qua todavia hoy acontece, sobre todo en las :onas rurales. 
Por ejemplo, es todnvin comGn que en ciertas comarcas 

europeas las novios ritunlicen con huevos de gallina antes 

de su boda paro contagiarse de lo fertilidad que, supuest~ 
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-mente, e1 huevo contiene (19). En otras partes, se un

tan con huevo 1os arados al inicio de la primavera (20), 

con la misma idea de procurar feracidad a la tierra, o 
bien durante el equinoccio vernal se decoran ciertos ár

boles con huuvos de colores y se prncticn ln oomancia, 
modalidad de la adivinaci6n en la cual por ejemplo en un 

vaso con agua, se pone la clara de un huevo con el cual 

se han limpiado los humores de la persona. y se pone el 
recipiente bajo la cama de ésta durante toda la noche. 

Al J.ío.1 siguicn't.c, se ••ice'' el signific:lJ.o según l:i fo.E_ 

ma adoptada por la flotante clarn (Zl). Tambi~n es auy 
frecuente que en los cuentos maravillosos se diga que los 

huevos sirven como receptáculo de almos cxternadns. moti
vo que Fra=.cr csL.udió de manera pionera (22'.). P31.·a quie

nes no posenn antecedentes de aquello n que me refiero, 
mencionare como t...·j cmplos de "nlma cxtcrnada" aquel 1 as narr_!! 

ciones en donde se nfirmn que el h6roe no pudo matar al 
ogro o a la bruja porque nquél o ésta. hahían colocado su 

alma fuera de su cuerpo, en el huevo de un nve a ln que 
un lobo había devorado entera; y no fue sino hasta que el 
joYcn ma.'t.Ó al cuaJrúpc<lo, 1-c sac6 de la pan=.a .:11 a\.·c. la 

abri6 para sacar el huevo y lo rompi6, que el ogro o la 
bruja murieron y el muchacho pu<lo casarse con la princc~a. 

A casos semejantes se refiere Fra:er ~n su estudio Jel 
"alma cxtcrnad::t". 

Por su par~e. los campesinos fineses piensan toJavía hoy 
que, para obtener buena cosecha, es conveniente llevar un 
huevo en el bolsillo micn~ras <lura la siembra, y los alem~ 

ncs dcposit:.an en c1 t:..crrcno barbechado varios h.~"'1vos de P0.2_. 

cua que previamente hnn llevado n han<lecir (Z3). 
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En algunas partes se ruedan huevos o naranjas durante la 

Pascua por que 6stas son sol.ares. Quien ruede un huevo por 

más tiempo sin que se le rompa ganará ln competencia. En 
los Estados Unidos de Amé~·icn al rodar hue,·os ..on los jardi

nes de la Casa Blanca durante la Pascua comen:6 en 18-7, 

cuando la esposa del presidente Madison instituy6 esta cos-
tumbre para lo5 niños de su familia. Todavia hoy la costum 

bre contin6a. Tambicn es frecuente jugar durante la Pascua 

diversos juegos de pelota y varios de sa16n, al estilo del 
famoso"n:.1vÍ.o", aunque en estas fechas no se :irroj :i a las 

manos del compañero de juego un pafiuclo anudado, sind1 ~uevo. 
Es evidente, pues, que algunas '1...lc las cosrurnhrcs cri~inal_ 

mente religiosas, al desaparecer e~tre los adultos, tendie
ron a incrustarse y a quedar en la lnrgn memoria Je lns tra

diciones infantiles. 

El culto al huevo, que como se ve ha sido casi universal, 
ha pcrJ~rado hasta hoy, aunque hayamos olvidado su mitologin. 

Empero, la idea f'ilosó.fica bÚsic::i subsi~-;tc, ya que se pie_!! 

~a en c1 hueva como un ente mis~crioso, ccrraúo, críptico, 
en cuyo interior se lleva n cabo un proceso 6nico y asombro

so que solamente se puede lograr mcdinnte ln intcrvenci6n de 
la divinidad, y ~upuesto que todos los fluidos, como la -
sangre, el agua, la leche y el esperma contienen los elemen
tos de la vida, tanto la yema como la clara del huevo se con 
cibicron como los fluidos pcrf"cctos Uc l:i vida y la inmorta
lidad. 

La palabra que significa Pascua en saj6n y en las lenguas 
n6rdicas fue Eastre o Eostre, que origin6 el vocablo inglés 

Eas"t.cr. Pues bien~ se ha <licho reiteradamente que EasL.rc- -

~ue el nombre de la diosa anglosajona de la luz que abri6 -

las puertas del Kalhalla, paraiso de los guerreros, cuando -
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-muri6 el bello dios Baldur, y se cuenta que durante la fie~ 
ta de esta deidad que era también la patrona de las liebres 

y de la Primavera, los parientes y las amistades intercambi~ 
bon regalos, y los obsequios simb6licos rn5s importantes eran, 

desde luego, los huuvos coloreados de escarlata. Sin embar
go,. por convincente que todo cst:o suene. no ':3-C ha pcJ.i<lo de-

mostrar la existencia de la susodicha deidad cuyo emblema. 

seg6n se d~~S· fue precisamente ln liebre. 
comproba<lo/\la creencia en la diosa Eostrc 

tos ... lcl \.·cncr.:iblc Bc ... !a (co.1.. -:35) quien así 

En cambio, se ha 
surgió <le 

explicó 

los eser! 
el nomhrc 

Ucl inicio 1..lcl a1l.o. ~in que en .... ·crdaJ. haya L·xi~tiüo t::il dci

t..l.ad en l.::i mitologí.~1 .Je nin~una '"1c· la:-:. tribus germanas conoci

U.as. Sin embargo, Eostrc u Ost:.ara son los nombres que se dan 

tanto a ln Aurora como a la Primavera, aunque ln raí: de es

tos nombres <lcbc bus carsc en ~. que s ig:ni f ica el punto cnr

dinal del este; allí donde nace el sol, sin que exista diosa 
alguna de nombre semejante. 

La carga simb6licn pa~ana era tan grande, que durante un 
lapso considerable la l~lcsia no accpt6 la costumhre de obs~ 
quiar huc'\·os durante la ~;i:;cua.., y íuc por fin Pahlo '\·,. c-1 pnpa 

que cristinni:6 tal usan:a (2~). 

Los huc'\·os np:ircccn a partir del ~·ti6rcolcs <le Ccni=.a, aun 

qtlt.' el que se acostu::lbraba comer orig;.nnlmcntc aparecía coc.!_ 

do y decorado en la mesa del de~ayuno del din de Pascua, y -

prcviamcn't.c se había 1 lcYa.Jo a bendecir en la misn temprana .. 

Los huevos eran bien recihidos porque se habla ~rohibido 
su ingesti6n durante toda la Cuarcsm3, y al servirlos u ofr~ 

ccrlos se ahra=aba ~"11 rccipicr..Ga1·io exclamando: :"iSurrcxit:. 

dominus vcrc!"( .. En vcr<la<l,. Dios ha resucitado!"), a lo que se 

contcstnba: "¡Deo g,ra.tias!n ("¡Gracias a Diosl") .. 
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Todaví:1 hoy los griegos exclaman: "¡ChrisLos ancstc!" 

y se contcsL.nn: "iAlcsthos ancstc!",. signific3ndo lo mi.::_ 

mo. 

Hastn principios de cst:.c siglo lo~ rusos 1...lccoraban - -

los cnscarones con cromos de santos, pero hoy se ha per
dido esta costumbre en las rep6blicas sovi6ticas. Los 
polacos acostumbraron decorarlos con grecas abstractas: 
los h6nguros los pintaban de rojo y los decoraban con r~ 
miras de '\"cr"1ad. En resumen, puede decirse que todos las 

familias tradicionalistas de la Europa oriental decoraban 
con hermosos motivos sus huevos para regalar; en un tiefil 
po esos temas estuvieron plenos de.significado simb6lico 
que toduvin hoy algunas 
manera t.rn...li-.:ional. Por 

ancinnns rccucr<lnn y .:1pl ic:l.n de 

ejemplo, cuando lo~ huc\.·o.s se 

decoran con ~lores, se cst4 deseando amor y ~ertilidud; 

y cunndo se representa a unn g:1llinita, se Jc.::-ca riquc=a 

y opulencia, en tanto que un reno o un ciervo. que son 
verdaderos firboles vivientes, significan salud y longe
vidad, en tnnto que si en la decoraci6n prevalecen los 
soles, se hacen votos para que florc:can la inteligencia 
y la buena fortuna. 

Por ot.r:i r>:.irtc, si se rcllc-nnn los c:1scaroncs Je ~enfc

tti,. se desea conferir abund:lncia en Lot..l.os scnr.idos a la 

persona que recibe el. a veces, nadn agrndnblc cascnronn
zo; pero cuan.Jo cstt'1n s cnci 1 lamcnt e 11 e nos de agua,. se 

trntn de dar un bafto regenerativo y saludable, o sea, de 
un tra<licion:il bauti=o primavcrnl pnr:-i inici:ir bien Cl 

año. 
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Los colores, por su lado, tampoco se aplican al ncnso, 
sino que cnda uno quier6 decir algo en particular. Asi 

pues, el rojo es el color del amor ferviente, de la fer
tilidad y de la salud. El a=ul implica un deseo de huenn 

suerte y o.y·uda .. a luchar cont.ra los mnlcficios y vr[1ct.ic::1-

mcntc, contra el mnl de ojo. 

El verde expresa por lo general el nnhelo de obtener 
prosperidad econ6mica, aunque no se usa con frecuencin 
porque tarnbi&n tiene cierto significndo negativo, pues 

ese color es cnr.ibi&n el de las hadas y los espiritus de 
ln nat.uralc=a, u~ suerte que puede atr;-icr a lo5 el fas y 
sil:fos m~liciosos cuya diversión es~, .a veces, crr.bromar 

a los hur.ianos. 

El anaranjado significa atracci6n f!sica; el p6rpura 
simboli=a el deseo de poder m5gico o pol!tico, y el ne

gro, que es muy usado, representa al inconcicnce, n ln 
fercilidnd s~xual y al recuerdo. 

Las muchnchas cencroeuropens enviaban estos elocuen
tes presentes a sus novios o prcccndiences, y ellos a 

su ve=, les rcgalnban una paflolct.a o un par <le listones; 

pero la era J.c.-1 progreso ha arrasado hoy con Lan rómant.i

cas coscur.ibres. A pesar de codo, como lo Glcimo en desa
parecer, ?OT lo \·isto, es la gula, los huevos lle chocola

te o de c3:ap~n quu aparecieron apenas en el siglo pasado, 
todavía tienen demanda y adornan los escaparates de las 

grandes tiendas, esperemos que por largo tiempo, para-de
leite de los chiquillos y de muchos adultos. 
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La Liebre de Pascua. 

Es importante recordar que en multitud de culturas, tan 
to la liebre como el conejo son animales que ejemplifican 

la fertilidad por las grandes y frecuentes camadas que pr~ 
<lucen. Sus actividades son preferentemente nocturnas, situ~ 

ci6n ~ue los asocia a la luna, y de hecho los convierte en 
una kratofan1a lunar, ya que el sat6litc de la Tierra regula 
las marcas, las aguas, las menstruaciones y los ciclos de fe 

cundaci6n tanto humanos como animales, adem5s de que rige t~ 
do lo que crece y decrece sobre el mundo. Esta red de rela

ciones y correspondencias le fue evidente al hombre desde su 
aparici6n sobre la tierra, y en to~as las latitudes. 

Es necesario aclarar aquí quo aunque simh6licnmcntc amhos 

animales son intercambiables, el simbolismo original se ref~ 

ri6 a las liebres, no n los conejos, y se adopt6 a esns bcs
tie:uelas, desde 6pocas tempranas, como pntronns de la Prim~ 
vera, debido a que ellas -y no los conejos-se comportan en -
mar:o, coincidiendo con ln entrnnda de la estaci6n, Je mane

ra loquísima, seg6n el hombre, y es que csce animalito entra 
en brama y se aparen precisamente en esas fechas; de ahí su 
peculiar comportamiento que ha hecho surgir el famoso dicho 
de: "loco como una liebre de 171ar=o". ¿Quién no rccucrd:t, 

por ejemplo, la trastornada liebre del cuento de Lewis Cn
rrol l Alicia en el País de las ~tarnvillns ? 

Pues bien, es.:i crn, prccisarncnt:c,. una 1 icbrc <le mar=o. 

El pcqucfio cu~id.rúpcdo íuc sagrado pnra los druidas, quie

nes fomentaban ln cunicultura por motivos cxclus i'\.~.'.:1mcntc ri

tuales, ya que no acostumbraban consumir su carne; entre los 
egipcios, tambi6n representaba fertilidad y regcneraci6n, 

asimismo aunque para ellos la relaci6n de la liebre con la 

Primavera se daban, más bien, porque el animal anunciaba el 
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-<lín, el alba, la lu:: primcrn, ln apcrtuYa hacia el mundo 

nuevo y hacia una ri .. :icvo vitla., cos::s to<.l.:1~; el las que iban 

implícitas en el simboli~mo pr~mavcral. Tamhi~n en ln an

tigua Bri.tani~! se le vinl.:ui~!b.:t con ~a ;\ui-01_-~1, y a la deidad 

relacionada con ese fcn6muno cclc~tc se 1~ ofrcnJab3n lic-

brcs .. 1.a 

sánscrita, 

fic!:>ta <...1c esta J.ivini:...la1..l 

cr:1 tot.a1r:1cr .. tc ·rc~:1cnina 

c:np:1rr.:-nt:1"-la co:1 la ~shns 

y ~--- j1 _.; l_ ¡ :-=; r e :--. t e j o~; ::-; ó 1 o 

tora::i.bnn p~!rtc l:r:-. !ii~1jcrc::; y los ;1il1:J:~. 

En Grecia J¡1 liebre c~~"t.:~h:1 cons.a~·.r~:~i:1 .. Dio;-¡;-·:-.o~-; c:i. c11an 

to :i !::;u C:.1cet~1 •.::o;:~o rcno-.~:1dor t.lc l.ct .._-,_·~~cr~1,_: i(-,n. ~l~1u;.11. Se 

<lccÍ:"l que t.•1 :inir.1..-ili.to ~·:iví.c1 c:n 1:1 1tt:1a. ~~n do:"!:...!c se 01._~uy>~1-

ba de confcccion<-1r t.:1 cl.:Íxir -.!e la in:7ic1r:-:11!'-!,...1d, Llc·l cua1 

estaba 1 l en o e l p (1 1 i e~ 0 ,...1 ~; t. ro . 

~gotab.:~, la ha•..::C!"'.dO.'->~L 1 i.ebrc ~-;e '~'llC~l!".t~:lh.! de prC'J'...lCi 1" mris p~ 

r:l. que 1~1 lt:n:\ ~·i~•.?1!_c""r~1 T:1mh i.C.·n, 

por su !:;j_~:,ni f.Lca•ll"J ctónico le C!~t.1b;i cc.r:..s~1:.,.r:: .... 1:1 :t 1:1 1.-liosa -

Jlécatc, lun:i.r pc)f" C!Xcc1c:1ci:-~. 

Entre lo..--. pu(._·l"'1.o~ p:1lc:oa1acrinc.lio~; t.:u:lhi{.:11 !---.e 1c c.onside

rah.:1 sc1gr:!d<1 pDr rn•.1tivoy. scmcJ.:1ntc:::;~ t•.::ofania lunar; es cp_1_ 

tome de 1 a rert i 1 ir..la.J terr:'"1quc:1, hur.i:1na y ~1ni111:.1 l ~ y en oca

siones se 1:t consi•Jcr:1 encarnaciún 1.-lcl L'SpÍritu .. Jcl r.rn110 y 

como tal C'"s conida rit.u:1l 1:1t:ntc en ciertas t.cmpor.:1'-las. Se 

1a rclaci.on~1 G'-"n c1 fuc~~o sacririci;1l y co11 l.:i \·i..._l;i dc:spuC.~; 

de 1;1 mucrtc. !~nL1·c 1os .:\l;_~onquinos e:.; l.:t fi~~u1·a dc1 llc1;li1tr 

go, el crca·~lor cJc1 unlvorso fc.:nornénico, y ~;e l:~ ·.J•::no::1in.:1h:1 

Manabo~':_l_!_~~ en t:~into que para otro:-:. pu<....·blos de ~.·,~rtc·:r1n•:·r!c;1, 

era una de l:.is manifl.:stacioncs \..le ~L!.J1i.tot!, el \.~ran lliO'.>, y 

scrvJ.a cumo intcrmcdi~rja entre los hombres y l.1s ..._l\...'iLlades 

lunarc:s. 

héroe mí.tico o del antepasado civil i::.ador. 
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Pnra otros, en cambio, sin dejar de representar una fo~ 
mn del Crendor, se manifestnbn en el nspecto de grnn dios 
truquero, que se regocijnhn en hncer jugnrretns de dudoso 

gust:o :i diestra y siniestra. Como tal hn pasado al folclo
re norteamericano del sur en ln figura de la liebre o el c~ 

nej it:o Brer Rabbit (o 11crmano Rabi to) que el propio Disney 

tom6 y populari:6 como personaje de una serie de caricatu

ras -

En nucst:ro p:iís los antiguos mexicanos t:amhién rcvcrcn-

ciaban al tocht:li, el conejo lunar, ... icbido i~ualrncntc a su 

simbolismo de fecundidad, y t:ambi~n se le asociaba al líqu~ 

do rcgcnc-r.:1~or J.cl cunl se consldc1~aba llena .:1 1~1 luna: el 

pulque; por eso, al igual que en el c:-iso griego, se la re!_!! 

cionaha con la embriague:, y de modo peculiar por aquello de 

la coinciJcnc~g,m~c los opuestos, en .:.ilgun:is partes se le con 
cibió también patrono de los homosexuales. 

Es interesante hacer notar que algunos fol~loristns han -
vist:o una actitud <le machismo chauvinista en el hecho de que 
el conejo -ni siquic•ra concjn- haya i<lo p:iulat:inamcnt:c .apr~ 

pifindosc el papel de la liebre, y de que se considere que es 

61 quien trae los huevos de Pascua, simbolos femeninos por 
cxcelcnci~1. I~a usurpaci6n de las funciones :· de los símbolos 
femeninos por an~onom3sia, implica, seg6n se asevera, ciertas 

reprobables nctituJcs machistas por parte de una socic<laJ que 
refleja su pensamiento en el folclore, porque 6stb es un veh1 
culo Íundamcnt.:il par~ comunicar \.·,;1lorcs y .Jar continuidad a 

dcLcrminadas actituJ.cs accpt:i<las tú.cit::1mcn't.c (25). Si se a-

cepta esta interprctaci6n crítica, 3 ellas hemos de sumarle, 

de manera semejante los casos del gordo Santa Clos que preva

lece sobre 1.a Be f:lna,. y de la cigucfia que t: rae a los niños,. 

ejemplos claros de varones o machos que usurpan ciertas funci2 

nes femeninas. 
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Y por a1timo, ¿por qu& se 3SOcia al conejo O a la lie 
bre con el huevo de Pascua? Pues en realidad, tanto huevo 

como conejo o liebre significan b5sicamente lo mismo como 
se ha visto; es decir, la renovaci6n de la viJa y la rege

neración del ciclo nnual. De esta forma, se est'1bleci6 
con el tiempo u:-ia f'usión sincré-ticn entre ambos símbolos 

representan~es de la fertilidad, incremento, prospcriJ'1J, 
abundancia y, por lo tanto, de 1'1 buena suerte, así que al 
entrar en contacto con los. huevos en la &poca Je Primavera, 

la cual es un tiempo sagraJo de regeneración y crecimiento, 

o con el conejo mediante una de su~ partes, lo cual m~gica

mcntc equivale nl todo (pnrs pcr toro) es lo misr.io que en

trar en contnct:o con la fuente de la buena íortuna. 

Pero,. por Último,. ¿por qué debe uno j)Ort.:ir especialmente 

una pata de la liebre? ¿Por qu& no una oreja u otra porción 
cualquiera del animalito en cuestión? Pues en es re c~1so el 

fol'clorc '\·uclvc :i auxiliarnos,. y:1 que se snbc que,. t:1~:1dici~ 

nalmcntc, el pie, el =npnto, ln bo't.:t(SL" l~•hran con írecucn

cia botitas Je 5mbar, a:abache o coral negro a guisa Je am~ 
lctos) o las patitas,. poseen mágicos poderes Je fcrt:ilii..l.aJ,. 

de manera que a)~<lan a la procruaci6n, y todo aquello que 

incrcmcnt:c 1 a lcrt il ii...l:i'"! aumcnt;l el pecunia,. l .:i comiJa y 1.:1 

bucn.:1 sucrt:c. 

En el caso del conejo,. se dice que coníicrc mcj or suerte 

todavía si la pata que se porta es precisamente l~ i:quierda 
t:rascra.. y que <lcht.." llevarse. si es varón,. en el bolsillo 

trasero t:ambién i=quicr<lo.(l..¡,;">J .. a ra=ón <le todo esto es que el 

lado siniestro corresponJc a las actividades nocturnas que -

rigen la rcrt.ilid~c.l. el inconsciente. lo irracional y el el~ 

mento intuitivo (27). 
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En algunas tradiciones, como es el caso de los celLas. 

en cuyo medio abundan los pelirrojos, 

suerte será particulnrment:c infalible 

se insiste en que la 

si 1n pobre liebre 
ha sido cn:ndn por 

Ceriscicas í~ncas, 

alguien de pelo rojo, c.lchi<.lo a las c:ir:iE 

luminos~s y Je fertilidad general que 

ese color confiere, ~c~fin qucJ6 y3 dicho. 
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EL DIA DE MAYO: TIE.'tPO DEL FUEGO BRILLANTE 

En ln nnt:igüedn<l <lru(¡ica ln víspera <lel primer dín de mnvo 
se conocía. como "el momcn~o del f'ucgo bril l:intc" porque se C!! 
cendínn ent:onces, en los mont:ículos m5s nlt:os, grandes fognt:as 
que se logrnhan friccionando pedernales o t:ro:os de madera que 
<lehín ser <le rohle (l),5rhol de los reyes dedicado part:icular

ment:e al rey sncrament:al neolít:ico figura hist:6rica que rcprc-
scnta. Por eso, en algunos sit:ios, cuando el roble se convieE 
't.c en un "árbol mayo" y cono t;il se a!..lorn:i. se le viste con l:i 

c.:11nis:1 que usó ~tomo 1.lur:inrc el carna'\·al, 

tos Licncn corno ohjct:i'\·o t·unJ..:ir.icnt:i1 t.."1 

supuesto que est:os r~ 

promover ln fertilidad 

de la tierra, 1.lc los animales, de l'as personas y .. te la n;itura

lc=.o. en gc-ncral (2). Es hicn sabidO y .:1ccpr.a'-lo en el folklore 

mundial, que los espíritu$ arbóreos atraen la llu\.·ia, el buen 

t icmpo 

hijos, 

drcs. 

v la cosecha abundant:c; multiplic.:1n los 

ya que t.ambién conct..""' ... lcn ~in p:irto ftícil a 

rcbaf'los y los 

las futuras ma-

En los sitios donde el roble no se .Ja, como es <..""l ~aso c.lt.: la 

t:aign rusa, se ut:ili:a y Jccora como 5rhol mayo, un nhedul, 
carg:Ein<lolo <le vituallas tales como cmhutiLlos y huc'\.·os, además 

de much;:1s flores amarillas en honor ;11 sol Je prima'\.·c-r:1 .. En 

ocasiones, se prepara el ~ronco <le o~ro nhc<lul como palo cnsc
ha<lo o cucaii:J. para ccl chra r. Curante l .'.l "noche <le r.i.ayo", una 

compct:cncia lúdica entre los jó\·cncs 1.Jc la aldea. Quien la SE:. 

ne podr5 desposarse ese ~no con Ja <loncclla que scn(corona<la 

como Reina <le ~tayo. Durante la (icsta hicrog!1mica se. coronará 

al joven como Rey ~layo ""se le ataviarti con tiernas hojas vcr

c.lcs. como en abri 1 acon'tcció con Jack in thc G'écn o Jorge el 

Verde, figura con lo que presenta un Jcnominodor com~n: ~l peL 

sonificarla Ccrtili<la<l primoveral. 
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Jlay .._-eces en que el muchacho escogido es el desholl inE_ 

dor y. de hecho, el primero de mayo es el Día de los Desh2 
llinadores en Europa. porque. como yo indiqu6 p&ginus otr5s, 

el negro hollín simboli:o el humus negro y lo tierrn f6rtil. 
En Londres, no hace mucho que los deshollinadores builobnn 

ese día por l:is calles con todo y sus implementos de r rab:ijo,. 

y que se les pngabo paro que besuran a lo novíu el Jía de 
la boda para conferirle poder generativo. 

Pues bien, en Ing,latcrra se da el caso Jc (\UL .. ~1 jo'\·cn rt..•y 

prima'\·cral cabnlg..:1 hacia la ilgcs.ia local cubicrLo '"1c guir-

naldas y hojas en medio de uno grnrl procesi6n que hlandc romos 
de roble o de mnn:ono con los que toen nl rey hnsto que 6ste 
penetra en el edificio a oir misa, cristiani=an'-lo .así, nn poco, 

esto interesante costumbre pagana (3). Pnrte Je ello consiste 
en adornar lJ. iglesia r.ambién con ramas y con las llamaJas 

"man=:initas" del roble. Estas írutillns se pintan J.c dora.Jo y 

se les cuelgan a los caballos con algunas campanitas. L"'n t~nto 

que las personas Jebe, portnrlns, ellos en el pelo y ellos en 

lo solapa. o <lar una prenda si se les sorprende sin ellos. 
Curiosamente, cuan.Jo entró la locomotora y en las alJ.cas \.l~ 

clin6 el uso del caballo. los brit~nicos dieron en decorar sus 
trenes en esa ocasión con las cono~i<las man=.anitas a.1art.ir del 

31 <le abril hast.a el :9 Je mayo. <lía en que por fin las quitan 

(-l). 

El re:-· de mnyo cr;l. sacramcnt~11 y, sin duda. al principio de 

be haber sido sacrificado. Se le considcraha unn suerte ~e Se 
ftor de la Muerte. pero tamhi6n lo ero de lo fertilid3d sexual 

y 't g r ~!. r i ~ y por e 1 1 o ;; :- e:~ id í a 1 os j u ego~ s ex u a l e~:; del d í a ( :; ) • 

tan atrevidos, por cierto. que el obispo Eligio de ~oyons en 

el siglo VII pidi6 mo~er3ci6n a los cristi3nos conversos y su

plic6 que cesar~n <le engolfarse en los onimndos jolgorios de 
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Las guirnnldns, cuyo uso es tnn socorrido en el rito 

primaveral son como los anillos y las coronns, simbolo de 

perennidnd, y se decoran con listones rojos y blnncos en -

honor al sol y nl agua. 

A principios de mnyo, en los lugares donde hay mar, se 

coronn a los harcas con guirnaldas y así :idorno.das, las ni!. 

ves se hacen a la mur (7) 
Cuando amanece el <lía priracro de mayo, en toda Irlanda 

y Escocia suenan por los montes cu9rnos de chivo o de toroJ 
en tanto que lo.s. aldc.:1nos v·istcn a -alguno dL"" cn'trc ellos 

disíru:5ndolo de toro negro (como la tierra r6rtil), con t2 
do y una mSscara apropiada; las muchachas salen a recoger 

el rocío de la mailana para la\-arsc con él y tornarse más h~ 

nitas, para tener suerte en el matrimonio y pura obtener 
una salud duradera. 

Se a<luce que,. lavándose con el rocío varias prima\-cras. 

Oli\rcrio Crom\ .. ·cll consiguió,. al cabo de un tic.. ... mpo,. librarse 

de la terrible gota (S). Debo comentar aquí que al torito 
se le torca durante el <lla y al final del mismo, supuestamcn 
te se le muta; es decir, que el cansado joven que ha corrido 
y hecho cabriolas durante todo el día, se quita el disíra: y 

huye a esconderse entre la male:a para luego, ya con su pro
pio rostro, incorpor5rse nuevamente a los festejos (9). 

Durante esta 6poca es importante proteger el ganado en -
general, pero en particular es necesario cuidar de que los 
caballos no vayan a ser montados por brujas; asi que 6sta es 

la ra:6n por la cual se orguni:an diversos juegos comunales 
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~n los que se utiliza un caballo hecho Je madera, al cual 

se le sigue por las calles cantando (10). Otras costumbres 
popul:.1c.;dc esos <lías han siclo el bailar <lnn=as de moros y 

crisrianos (conocidas en Inglarcrra como morris ~C~) y 

efectuar luchas aparentes y 

bandos. (11). 

combates rituale~ entre nmhos 

Pero, volviendo a los fuegos sagrados que mencionnhn al 

principio, es necesario decir que ese día se prcndian anti

guamente en honor al dios :;alar al que llamaban Lugh o Bel,. 

por lo quc- a ln fic.st:a se lc 1.!cnominaha Belt:anc- o Belt:c-in, la 

cual comicn::.a oficinlr.icntc .al n:l.ccP l:i luna la noche Jcl 31 

<le abril: al menos acont'ccc :isí en Irlanda, E:;cocia, Gales 

y la Isla Ju MaR
0

(12). 

Gcncr:1lmL"nte SZ.' J?J{;{;~}ía un sólo fuego sino dos, pnr:i pa

sar por en m1~dioJ\al ganado y procur.arlc así fcrt:ilidaU. y S.!! 

lu ... 1 (l3). Sin embargo. succ.Jc que estas fogatas eran Lam-

hi6n fuc~o~ :-;acrificialcs .·• originalmente,. en ellos se lle 

vahan a cabo sacrificios humanos. J.a mcj or descripción Je 

estos tcrrihlus hechos nos llega en las palabras de C6snr, 

quien rcl:ll:a lo que acontecía en las Galia~ durante la fic.::!_ 

ta de B~l~cin antes Je que las culturas galas se mezclaran 
con la civili:aci6n romana. Lo que narra el conquistador 
son hechos acaecidos a fines J.cl !'> iglo 1 1 ¡-i _ Je C .. y césar 

no los vi6 61 mismo, sino que basa su Jescripci6n en los c~ 

mcntario::c;; de l'osiUonio que 

fue un griego 4uu cxplor6 
fue el obscrv:i<lor c.lirccto. Este 

extensamente la Galin, y cn.61 se 
inspiraron también DiÓdony:-· el gcógra!"o Estra")ón. César cucn-

ta que los galos reservaban a un gran nGmero de cautivos de 
guerra para qucm:i.r1os c:ic.la cinco altos,. '1llC cr~ cuando el Bcl

tcin ll~~~ba ~·u apogeo. Tambi6n en esa fecha los g~ 
los quemnhan gente cada afio, aunque en nGmcro menor. La ma-
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-yor parte de los sacrificados se quemaba viva, pero habla 

unos cuantos que formaban parte de otro tipo de sacriíicios 

a los dioses de la naturale:a y esos morian asaeteados o cm 
palados. Dice C6sar que a los condenados se les colgaba 
dentro de gigantescas im5genes hechas de madera y de mimbre, 

a guisa de grandes jaulas antropociorfas y en cierto momento 

ritual se les prendía fuego. 

Todavia hoy, en pequena escala, se hacen figuras de mim
bre donde se meten personas para mover esta suerte de gran

des títeres que se pasean por las calles de las aldeas o 
<le la~¿->cqucftas ciudaJ.cs galas Ya .:A. ... ccs. al fin:1l del Dí..;:i de 

Nnyo, 4ueman las figuras, pero sin gente adentro, por supue~ 
to. Esto sucedía, según Fr::i=cr (p:ig. 735) tod.avía, h.acc al

gún tiempo en Brabante, Flandes yc-I':1 bella y t:r.::Hlicional ci~ 
dad de Chester. Esta pr5ctica se lleva a cabo indistinta~en 

te en mayo o durnntc el solsticio i..lc ,;crano y a las figuras 

se les lla17ln, a veces, "San Crist:Óbal" (1-l). 

En los Pirineos, según este autor, las figuras de mir.J.brc 

se quemaron hasta el siglo XVIII con serpientes y gatos vivos 
adentro con objeto <le espantar a las brujas quienes, con sus 

maleficios y pr!Ícticas antisoci~lcs destruyen 1.as cosechas; se 

suponía que los citados animales eran los formas teriom6rficas 
que adopt:.Jban las l>ruj as y brujos de la comarcn. 

Los <lufios a la f"crt il id.ad que los brujos c.::iusa~.,an eran 'tan 

temidos, porque de eso dependía que la comúnidad comie~o o no, 
que el terror resulta evidente en las hulas papeles medievales 
donde las brujas no se denuncian por oCcnsas a la moral, sino 

por destruir e impedir la fcrtilii..lad. ~l caso se da, por eje!!!_ 

ple,. en el e.lec reto de Inocente VIII, de 1488,. o en el Lle ..r\1,,.lría 

no VI en 15 Z 1 ( 15) . 
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conoce t;1mbién como 

aquelarre bruj cril; 

principales del afio 
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que la noche del Último día de abril se 

Kalpurgis, y es la ocasi6n para un gran 
se trata de una de las cuatro fechas 

de Ja-"' hruj as. 
Estn ícstividad corresponde cnlcndáricamcntc al llallo\.,.·c• 

en que se encuentra en el otro polo del afio y coincide con 
el momento en que, hace milenios, se quemaba la eCigie <le 

Bal<lur, el m&s hallo da los dioses (16). 

Se supone que el poder ma16Cico <le los seres inCernales 
llega a su c6spidc ¿urante esa noche, aunque tambi6n es cuan 
do puede captur.ársel e' con mC"nor problcm,, porque cst!in Ji~tr!!_ 

ídos l lc"·ando ;ist~~~bp.i ~o~, Je m::1ncr.:i ·que 1 a t r;impa se prcp;ira 

con sumo cuiUado y. cuanJo mucre el crepúsculo J.cl 1...lía ~1 .Je 

abril y suena la c·:1m,1:ina del Angclus llamaniloa los ficlc~ :i.1 

rc=o vcspcrLino, comicn::a la ca=a de brujas. Los muchacho~-

arman gran csc.:ÍnJ.alo con car.ipanas y calderos; 

van incensarios prcnJiJos con los que sahuman 
suelta a los p<. .. rros quC' entre tanta algar.abía 

cides; se cncicnJ.cn : C:lS, se tocan tod· 1 !"' l .::t s 

las 1 le 

po,. .se 

ladran cnloquc

campani 11 as J.c 

las puertas; t:uJ.o choca, golpea, hace Ti..l ic..lo y en rneJio del e~ 

trépito t:odos comicn=:¡n a grirar: "illuyc bruja o ar~t..·!'º y. si 

corre el rumor c..ic- que alguien en el pueblo se J.L-dica a la na

gin ~ntisocial, se d=-in siete "·uelt.as .:i la cas:i del sujL'.'t.o, se 

le echa f11cra y se lit.:> persigue por los montes vecinos. lJb~.·io 

es decir que anti~u~r:-:cnte se sacrificaba a los infelices p<·r-

seguidos arroj(1ntlolos a los rucgo5 de Bcltcin .. lloy,. .l.'11 ca=::,io, 

no pasa de ser todo ello un alarmante juego colcctiYo ya los 

perseguidos se les pcrr.litc rctornnr a sus casas al 1..1Í:i si'.;UiC,!! 

te aunque asustar.los, <lcsvcla<los y cansados. !lasta ha~c poco, 

el peligroso sainc~c se llev~ba a cabo todavin en el Tircl, en 

Moravia y en Silesia (l;). En In~laterra, en cambio, o aquellos 

marcados, s6lo se les hace brincar tres veces la hoguera rn&s 
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-cercana, y· lo mismo sucede con el "carl in" ... Se conoce con 

este nombre a In persona n quien le toen In parte quemada de 

una tarta hecha de harina y huevos que la comunidad cuece en 
unn gran sartén y lu(j·rparte /\n~fi'ienes se congregan al rede.lor 
de lu fogata. Se deja chamuscar un poco dicha tarta para p~ 

der sefialar al carlin a la hora de repartirla. El seleccio
nar a la persona mediante el pede:o de tarta quemada es un 
resabio evidente de lo que fuera un sacrificio humano duran
te el neolítico, aunque por fortuna, ahora s6lo se obliga 

al carl[n a b~incar tres veces la hoguera y la altura a que 

sulta prcJccir!i 1~1 altur~1 .a que crcccr!in las mieses. En 

tanto que unos observan los hrincds del carl[n, las perso
nas mayores miran atentamente la jirecci6n que toman las lla 

mas. Si se inclinan hacia el norte, la primavera scrfi frfa; 
si hacia el sur, serS suave. 

A la víspera del primer d[a de mayo se le denomina Kalpur-
~ en honor a una tol s.ant:a Kalpurg;l. de c~púrea canoni=.:i-

ción. Se dice que fue un:i mujer 1..lc origen brit.:lnico que lle-

gó n ser abadesa <lcl doble monasLcrio de llciUcnhL•im J.ur.:Int:c.." 

el siglo VIII, aunque no existe registro alguno en donde se 
afirme hist6ricamente tal cosa (IS) y, a mayor abun<lanicnt:o, 
(19) el nombre de lleidenheim quiere decir 1 it:eralment:e "hogar 
de paganos". Se aíi rma que Sant:a \\ºal purga ayut..ló en 1 a convc_!: 

si6n al cristianisno <le los alemanes y sufri6 por ello, como 
penos:i orJalÍ;1, e, asistir toda una noche al :iquclarrL· de la 

tcmpor.:i<la,. a'!. fin:1l del cual logró cxorcisar :1 los llcr.ionios ). 

brujas concurrentes. (20) 

El gran aquelarre o sab:J.t. de \\"o.lpurgis,. tra1..Iicionalmcntc 

consis~ía en una gran reuni6n presidida por el Diablo, colora 

do y cornGpcto, con rostro <le macho cabr[o. I~as scfior:.is bru-
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-jas se untaban previamente con un b~~amo secreto para 

sentir con &1 que, de alguna mancr~ volaba n la cita. YM 

estando allí, se orgnni:aba una misa negra, ciertamente 
dc.sngr.adablc y sucia., scg(1n se sabe, nl final .. .\e la ..::ual ::i<..' 

nccptnban novicios que jurnbnn fidclidnd y silencio; se les 

daban nuevos nombres y el Dinhlo los mnrcnhn con nl~unn mn~ 
cha o lesi6n cut5nen pnrticulnr y les otor~nhn un nnimnl 
familiar. Dcspu&s de esto, todós los pnrticipnntes Jnn:5-
ban en circulo hacia 1.a i=.quicr..la y copulaban entre si hasta 

el mnnecer. c:::1) 

El pnlo '"'1.c ffi:\YO 

El famoso pnlo de mayo se yergue en medio de los campos 
adorn.:1<lo co:i. cintas blancas • .:1marillas y roj.:1s. colc-rc..."""~ sim

bólicos de la purc::.:t, el sol y la ~angrc f~rtil. :\l rededor 

de 61 se prncticnbnn ritos Je fcrtilidnd y se bnilnbn tren-
:ando y dcstrcn:ando los listones o cintas. Existt--n. en J.i-

versas partes, muchas vnrinntes de este poste sncrn~cntnl, 
como lo e~ el palo cnscbaJ.o que, se piensa. facílit:i los Pª.!:. 

t:.os, aunque en ~cncral, 

al 6rgnno cnsculino que 
se afirma que representa ln 
planta la semilla y la hace 

.:-idor~1c ión 

f ruct i f i 

c,::1r. En E~paí1a lo colocan y ac..loran los ~alteras. Je prcfcrc.!!. 

cia. y en ~1l~unos otros sitios. parece rcprcscntnr (.•l falo U.el 

rey sacramcn'tal bien plant,::1.J.o sobre la tierra. en t::::.!1.~..:o qu~ 

lns parejas se 3~cntrnn en los bosques pnr3 copular en medio 
Je la na-::u:-~li.:=~¡ (22). Empero. otra \.·crsión opina que se tr.n-

tn del pL·nc ..J..:.·'!. cJ.ios Ccrnuno,. dios de los rohlc·s. :i ~~uicn se 

representaha con astas de ciervo (23). 

Por otra parte, ~s probable que el palo de mayo represente 

también al :i.xis mund.i que cru=a verticalmente por los tres 



120 

-planos de la existencia; el de los dioses, el de los ho~ 

bres y el de los muertos. Al rededor de este centro o pun 

to umbilical del mundo giran los nstros y el universo ent~ 
ro. 

Los 6rboles se han considerado sagrados desde tiempos 
inmemoriales porque hnn representado para el hombre una pr~ 
mesa de vida largo y una existencia que no ncubn del todo, 

sino que rcvcr~ccc con el Ciclo de las estaciones. Por t:otlo 

ello se les han ofrendado ropo, muftecos simb61icos. ~uirnnl-

das, 

hoy, 

Ycllont.."'S J.t! lnna o :ilgo<lón y giron<... ... s 

en el suntunrio del Scftor dc·Chnlmn, 
de tela. To;;J:tvLa 

en los inmcdiacio-
ncs ... le la cuida1..l de ~-léxico, existe un vie_i ísimo (1rhol cerca

no nl snntunrio, en el cunl se cuelgo todo tipo Je ofrendas; 

hucYos, mi 1 ~q; ros J.c plata y gi rones .Je ropa, ns í que, cuando 

soplo el viento, el 5rbol, agobiado y ncgru:co, semeja un trn~ 

go que cnminu pnusndn y dolorosamente contra el tiempo. 

Par.a terminar con el palo de mayo, aclararé que ~e hncí.n 

de un 5rhol que se cortaba muy temprano el primero ~e moyo y 
se traía u la aldea o al sitio que se había escogido y dcdic~ 

do para ello ~ediunte una yunta de bueyes, y se plnntnha con 
grnn solemnidad en el lugar escogido. SÍ n aldea ya poseín 

un pnlo, entonces s6lo se le pintaba de rojo y blanco. junto 
con la rueda f::iTa't.oria que lo coron3ba (.:!-l). 

Unn ve: instalado o repintado, las parejas o, en ocasiones 
las muchachas s.ola.s. h:iilaban al rededor del palo trcn=:indo·9 al 

dan:nr,los listones Je colores que lo decoraban, y es frccucn 
te encontrarse con canciones que hacen alusi6n n cs~a costum
bre: 
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"Da la vucl ta al ~to.yo, 

dala con uirc, 
hasta que se te cnign 
e 1 pú 1 i u o ta 1 1 e" . 

En los primeros tiempos del cristianismo el mayo se in~ 

talaba dentro de los patios de los templos, pero en el ano 
589, el Concilio de Toledo decret6 que no se dehin dan:ar 
en las iglesins, y se volvieron n prohibir los bailes, en 

general en 742, en el Sinodo de Frnncin haj o e1 Papa :a-

carías (25). 

Ln reina de mavo 

La '\·crdc y 't.rndicional figur:i i...lcl rey 1..lc l:i f(.-..rtilidad 

se acompafia, casi siempre, por unn Reina de ~nyo o de la 
Primavera, C~gura que Cuc de cxtrnordinnria importancin on 

los tiempos mfis remotos, cuando en ciertns sociedades prev~ 
lccía un sistcm.a .. le "t.ipo r.i.atrilincal, y la fi~ura ft..~mcnina 

escogida pcrsoni flcaba a la ticrr:1 misma. Se procedía a e~ 

coger a la muchacha más bella para que t-ucr.a l,a rcin:1 Ucl 

distrito, por lo menos hasta el siguiente solsticio; se le 
coronaba con flores, se organi:ahan juc~cs y procesiones en 
su honor y se 1 e hacían obsequios. Fue t:an import:1ntc L~l 

papel 1...lc las 1csti\.·ida0.cs <le m~yo en el munJ.o neolítico, que 

no es un aca~o el que un:i gr:in canti<l~u.l 1..!c canciones y bala

das mcdievnl~s -y de mayor antigüedad n6n- comicncc~ con ln 
frase ºIn thc mcrry mon'th of ~1ay ... ", 

much:.is figura~ femeninas legendarias .. 

y tnmpoco lo es que 
como la reina Ginebra, 

infiel conyu~~ <lt..·l r<.:y .·\rturo, o >!arian, la alcr,re esposa del 

ban<lolcro Robin Jtood. que vi'\.·Ía con él una ruda existencia 
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bucólica, estén cntrcla:adas con los elementos b{isicos de 
las reinas de mayo. Era frecuente que estas reinas casaran 

con el rey y su acto sexual presidiera sobre coda una orgía 
de esa índole, mediante la cual se esperaba Jespertar las 
fuer:as gen6sicas de 

llama la atenci6n el 

la tierra. A pesar Je esta costumhre, 

que existiera un cab6 respecto de lle· 
var a cabo ceremonia matrimonial alguna durante el mes de 
mayo, particularmente el dla primero, ya que se afirmaba qJe, 

de casarse entonces, la novia morirla anees del ano. Busca~ 

do la ra:6n de esta prohibición, cncontr6 que los romanos d~ 
dicahan este mes entre otras deidades, a Flora. diosa prima

veral, que regia sohre las flores~ como su nomhre indica, 
aunque esca deidad era en vcrJad una variante Je ocra: Pers6 
fona, que presidia sobre el inframundo y sohru los muertos, 

quienes al16 abajo no est6n 
empujar las flores primero, 
arriba coman sus parientes. 

ociosos, sino que se ocupan <.."n -

y luego 1 ns ni eses, para que acá 

Por eso no sorprende el enteraI 
se de que inmediatamente despu6s de lns festividades de la 
Floral ia seguían en la primera quinccn:1 de mayo las Lcmuria, 

durante las cuales se honraba a los manes, quienes se desvn· 
necerlan y perder[an para siempre si no se les alimentaba 
anualmente. Q,·idio, el poeta (43 a. C. a 17 J. C.) dejó la 
descrip~i6n del ritual que todo padre de familia debin lle
var a cabo ya fuera el 9, el 11 o el 13 de mayo, en honor a 
sus muertos. La persona que verdaderamente respetara a 5u~ 

antepasados debin levantarse n media noche. e~eccunr ciertas 
abluciones, cn~innr descal:a por la casa con la boca llena 
Je frijoles negros y escupir nueve du ellos por ~iversns PªI 
tes. sin mirar para ntr6s ni al lugar a ~onde se arrojaban 

Jicicndo mcnt.almcntc la jaculat.oria r.t~g!.c:1: "Con c!;to me re~ 

caten mí va los míos''- :\ continuació:i. dcbÍn vol......-cr n lavar 

se las m.:i.n~s y pcrcutír1 1.f:8~0 ~onoridad. algún instrumento <le 

bronce. 
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Act:o seguido, se sacabn de la bocn los frijoles que so

braban y pronunciaba nueve veces la frase apotropaica si
guiente: "Espíritus ancestrales ... iidos!" .. ltasta enton

ces, la persona podín yn mirat.~ a su dcrrc<.lor. (26) Supuc.:!._ 

to que mayo era, pues, un mes dedicado a alimentar" los 
dioses y manes del inframundo, el hacer a una pareja ohj~ 
to de rituales rumbosos equivalin a dedicarla a esos pod~ 

res suht:erraneos y, antes del afto t:cn<lría que ir 
a reunirse con los muertos. 

Est:e es el mo~ivo por el cual Ovidio dice: 

.. :-=ce '\·iudac t:.acdis ca1.lcm, ncc '\.·irginis :ipt:a 

Tempora. Quae nupsit, non diuturna fuit, 
llac quoque de causa (si te pro~·erbia t:angunt:), 

Mcnsc malas ~1aio nubcrc vulgus ait". 

O'\.·idio, Fasti, lib.\· .. 

Otras de las flcst:as int:ercsant:cs que los romanos cel~ 
braban por esta:; fecha~ de n:tyo cr;i las Palilia quL"' tamhién 

menciona Ovi<lio en 1.a obra que al.:abo de cit.ar. Estas cele

braciones se llevaban a cabo en honor de Pales, diosa de --
los pasLorcs. Por ot:ra part:c, durant:e las calendas de mayo 
tcní:i lugar la g1·an Cicsta ... !e la P..ona D':,:_:, una antii_!ua for

ma de l~l ...1ios~1 tc.:rrf!qut.:a l!ar.i.:i.Ja Op~. Maia o dL" nil ot:.r:ts 

maneras. El fc~-:ejo era con .. 1uci<lo por las '\"c:s.talcs, quienes 

censuraban la ~"n~raJ.3J.c lo:; hombres .. Se tratab~1 •Je una rcu 

nión nocturna exclusiva p.:i.r:i mujeres en la que !;C' ¡;rohibÍa 

el uso del mirt:c, plant:a sa~raJa, y Jcl vino, h~bida con la 

que se honraba .a Dionisos. Los ritos eran, :iparcntcmL .... nt:.c, 

<le índole scxu:11 co~3 t~ 1_1c 11 cn:ib:t de curiosidad a los hom

bres, a quienes est.a'ba \•c'--1.ada la ~sistcncio.. 
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Por ello, tal ve:, P. Claudio, importante joven de la -

noble:a del siglo I a. de C. trat6 de colarse vestido de 
mujer, a la celebraci6n que tenia lugar en el afio 62 a. de 

C. en casa <le César. Cln: .... 1'.lio í"uc sorprcndi<lo, llcva'1o ~1 

juicio y castig:iUo scvcramcn'tc por haber m:inch:1do la sagr_!! 

da 1-icst:.a. 

En fin, que todas estas fechas nos hacen ver que mayo 

fue siempre el mes dedicado, de alguna forma. a la diosa 
.Je !.a 'tic...·rra,. la ~1-an maJrc ... le- la fcr'tili'1acJ.,. de 1~1s cose

chas y Je todos los seres vivientes. 

Pero retornando al tema de la Reina de ~ayo, cahc hablar 
aquí de Epona, la diosa que se presentaba en ciertas noches 

de luna desnuda, montada sobre una yegua blanca con la que 
circund.aha 1os campos \.\e mnncr:i. mf1~ica y f:int.'.1.sm~1l. Est:a 

antigua <liosa blanc:i ""1c los celtas vol\.~ió .Jurante el ~1cdic

vo como la f:tmosa L:id.y Go<liY.:i quien se asoció t:ambi[ .. n al p~ 

lo de mayo,. a los juegos con ~:1bal lo~ hechos de madera y a 

las carreras de caballos verdaderos. L~ idea tr:1s ln hist:.o 

ria de la rubin "1ama era la de que su recorrido en la oscu

riJad, personificando a la gran reina y diosa mltica que tr~ 
ia las fuer:as de la primavera, recha:a-
ha los terrores ,J .... ·1 invierno. 

t:r.-.'.";ic-n,la Venus nór'1ica o, ~on mayor probabilidn<l, Rianón, 

la diosa c~lta de la cosecha que se pascnbn por toda la aldea 
en un carro ~irado por caballos (elln ern ln patrona particu
lnrmcntc "1c las yc~uas). Sin embargo, volvic·ndo a GoLliva, t~ 

<lnvía has'ta el :.:;.iglo XYIII, en nlgun:is nldca~ britt'1nicas. se 

csco~1n n ln muchnchn m5s bella.de ~cr posible rubia como la 

mies. se le montaba en una yegua bl~1nca y ~.;e 1c hacl.:i circular 

desnuda por la aldea. Esa noche todos cerraban pucr~as y ven-

tanas y cuidnbnn de que ninguno violara la in~imi<ln<l de la 
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-doncella atisb6ndola por alguna ranura. yn que si eso acon 
teciern, la cosecha se frustnrin (27). 

La tradici6n cuenta que ln Godiva hist6rica fun<l6 el mo
nasterio Je Covcntry y fue su henef~ctora Jurante to~a ln 

vi.Ja. Se dice que hi:o el famoso recorrido n caballo. para 
que su marido. gran sonar del pueblo, renunciara n estable
cer un impuesto sumamente oneroso. Go<liva quiso pro~ar co~ 
su ncci6n. que los habitantes del lugar eran gente ~ucnn 

que no 1:i miraría ~inra no ofcn'-lcr1a y que,. por lo t~:tLo, no 

La ,Jama., ~e .. !i.cc,,~a-

Lat.ly GoJ.iv.:.1 murió en el nflo 1L'67, ~i ~uponcmos q;._:L" alguna 

ve: existi6 hist6ricamente. (2S) 

El nlcgrc rccucrJo i..lcl festival 1..lc c~tc rncs y U.e la Reina 

de Mayo sobrevivid largo tiempo en l~glntcrra y n6n no mucre 
<lt::l rodo.. Enrique \'I l I y su corte acO!"'-turnhr:.ihan s.::1: ir J.c e~ 

rrerias temprano en la mnftana Jcl 1° <le mayo para recoger fl2 
res y rama:.; vcrd.c::s y,. como <lccían, '•Lracr ~l mayo .:l casa''. 

Tralnn el palo reci6n cortado y Jos j6vcncs nobles se de

dicaban a Jecornrlo con alegria. mientras que las Jamas cort~ 

snnns vestian y coronaban n la Reino de Mnyo. 

Los puritanos, como Je costumbre. vcinn con muy malos ojos 
todo este agasajo y. en cuanto pudieron. quemaron los rostes 
de mayo y prohibieron lo~ bailes de la t.cr:tporaJ.:i. En 16-1-1, 

<lccrctaron r.icdian't.c una act.a del Pa1·lamcnt.o que quc-d:!ba prohl:_ 

bida la inscnloci6n Je los palos mayos (29) aunque poco tiem 
po despu6s. por fortuna, ln traJici6n volvi6 a imponerse. 

Las costunhrcs festivos de el D5a de Mayo se celebraron sin 

interrupci6n; en canbio, tanto en Alemania cono en Frnncin y 

Espafta los bailes al redeuor del poste fueron siempre muy pop~ 
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-lares. En Alemania se linmaha n esta ~odb· <le trcn:ar lns 
cint:.ns del palo Bfiudcrc....lan=; en ,,.\..c;-t:t"J1 .. ins se le llamaba ''el 

baile 
le <le 
rcst:.o 

ba<l o, 

<lcl 
! as 

<le 

y a 

cordón''; los \·ascos. t:.cr1!1inan su t:.r.:idicional bai

espn<las trcn:an<lo los listones <lel poste y en el 
Espar1.:i se erigc 

su ...JcrrcUor tamhi6n s~ 

gen ritual. En cst:.c Último país 

una cucar1:1 o palo cnsc

pr:ictica esta <lJn=a Je or~ 

queda ro<lnv!a unn gran vn-

rie<ln<l <le observancias populares que se nsocinn con el mes 
U.e mayo, en partjcular con l:l '\:Íspcra del prir.icro de mayo. 

Un ejemplo claro de- c~t:.o C'5. el decorar el balcón e.le la 

muchacha :1mac..l:! con ramas .Je flores ~- J:lfis 'tar ... lc llc\·arlc s~ 

re nata. 

ltisp::1noamérica no se caractc-ri::a~ L"'n gcner:.11, por pre

sentar fcstivi<la ... lc~ del.layo r.iu)-- complicadas, .aunque sí se 

b.'.lila al rc ... !t.:dor i..lcl m.:iyo en algunas p~1rrcs, como es el e~ 

so de \"cnc::uel .:.1, 1..lonJ.c, hasta hace poco, SL' ct.:-lcbr.:it.">:i el n~ 

rable scbuc5n con usrc riro. En M6xico se bailaba de esrn 
mnncra p.:1.rtic-..Jl.:ir en Tlaxc:ila, dc.sLlc el afio 1538(30), aun

que, probnhlemcnrc, la nctiru<l <le 13 lglesi~ consri~uye la 
principal ra::Ón que cxplic.::i 1:1 f.:.ilt.3 de las ficst:as rumbo

sas U e mnyo en "\méri ca. 
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DJA DE LA MADRE: TIEMPO DE COSECHA 

Esta celebración ha tenido una evoluci6n accidentada y 

1nrga que es ncccsnrio explicar. Se afirmn con 1rccucncia 

que en nuestro país jnició su celebración un importante p_s: 

ri6<lico capitalino, la vcrdac..1 es que no fue ese diario el 

que tuvo origin.:J.lr.tcntc la idea de festejar el famoso <lí..::1. 

Volveremos a tocar el asunto m5s adelante. 

Es importante, sin embargo, tener presente el tema agr~ 
ria para comprender vcrdadcramcnce el sentido del Din de la 
~\adre, ya que en un principio, la maJrc a que se hací~ rc

fcrc..""nci~1 era, nada menos, que la }.)a<lrc Tierra y en la Euro

pa :int:crior a nuestra Era, a media.dos Je raayo, se obscrvab.an 

cicr't.as costumbre~ tradicion.:1lcs rclacionaJas con la cosecha 

y se comian diversos platillos confeccionados con los produ5 
tos recolectados, en honor a los poderes ct6nicos que la ha

blan hecho posible. 

Tvd~n: í a en gran cant id.ad Je all.icas europeas se 3COS t:umbra 

recoger cuiJndosamcnte, ya sea las primeras o las Óltimas 
-esto es variable- espigas del triga~ para hacer con ellas 
una suerte de mufieca que se viste con coloridos pedacitos de 
tela a la cual se ad.orna,. además., con algún objeto de plata. 

a fin <le propiciar la buena suerte y la riquc=.a.. Esta mu1\c

ca L.ic espigas Je ccrc.:il., a veces conlcccionada con gran cui

daU.o y otras un Lant:o grotesca., representa el espíritu feme-

ni no de 
gas,. se 

la cosecha 

le 11 eva 

se 

(1). Si se le hi=o con las Últim:i.- cspi
grancro en el Último carromato., .Se le -

dt..!jn ahí para <lccorar símhÓlic;1mcntc el rocía con agua y 

sitio durante una corta tcmpor~<la,. <lcspu6s de la cual se Je 

quc1:-ia de raancra ritual y ~us ccni::a.s se: t1tili::~¡,;i .Je maner:1 

curativa o bien para fertili:ar a los campos o~ las aldea

n:is. Lo muñeca lleva tradicionalmente el nombre- Lle "Ln ~tn

drc de 1n Cosecha'' y el <lía d.c mayo en que se le confecciona 

se 1lama "E1 día de 1a ~1.adrc" .. Se ha estudiado esta costum-
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-bre en Grecia, <lon<le visee mufteca la casada m5s vieja y 
parece representar a la Madre Ceres¡ cuando se acerca el 
tiempo "1c quemarla se la dcnominn "La Vieja" y se 1.a quema 

anees <le que llegue la noche a fin <le que -se dice-, no se 

convicrt:.a en bruja y pcrj' .. H.liquc la :;iguicntc cosecha (2). 

En otras ocasiones, el espíritu <lcl grano ~e <luplic.a en 

Vieja y en J'loncL'"lla. La primera g.nvilla cortnda será la 

nnciana y la Últ:irna será la jo'\:cn (3). Hay lugares también 

en <lon<lc en ve: <le quemar las munecas, se las arrojaba al 

lago o al rio mfis cercano para lograr que llueva¡ <le cal m~ 
ncra, ~orno se VL'", mf1s que Je rit:os propiciatorios se trata 

aquí_ de actos m!igicos. En <lctcrr:lÍn.a1..las loc:1li1..laJcs de In

glaterra, por cjL"mplo, se torea, corn0 ya he mencionado más 

arrib.'.1, a un hombre disfra::.ado lle torito negro, a quien., al 

final del Jí3, se mata supuestamente. Pues hicn. cs"tc jue

go ri't-ual, ampliar:lcnLc d.ifundiJo, me hace pensar en el rito 

cretense <le ln taurocntapsin. el cual, aparentemente, se ce 

lehrnhn tambi6n por escas fechas <le cosecho y consistia en 
que un grupo Je a<lolcscences, doncellas y donceles, corcaban 
(sin capn, simplemente ucili:ando sus propios cuerpos y n bn 

se de acrohacins complica<lss, hastn que alguno moría) a un -

t;,ran Loro rojo con JctcrminaU.as caracL.crísticas, scmcjan't.es 

a las del Buey Apis egipcio, el cual pcrsonii"icaba a un dios. 

Al parecer, los cretenses fueron los primeros en practic.ar 

la tauromaquia, aunque de cierta manera muy pnrticular como 

se ve, yn que el coro casi siempre salia triunfante y se lle
vaba entre los cuernos a alguno <le los j6vcncs que se sacrif~ 

cahnn en su honor. No se piense, empero, que el toro snlia 
vivo siempre¡ se han encontrado en Mallin, ~niscos y ceros l~ 
garcs, algunos es t.oqucs con el cgan't.cs puflos U.e o__;o y cristal 

de roca que hacen suponer que el animal sagrado rambi6n era 
sacrificado en algún momento. acaso coincidente con <lctcrmin~ 
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-das circunstancias astron6micas cuyos detalles, por ahora, 
ignoramos. 

En ciertos sitios se represento la lucha entre dos muje
res, una matrona y una doncella que encarnan a la Reina del 
Invierno y a la Reina de la Primnvern o Reina de Moyo. Si 

acaso 11cgarn a perder esta última, se tra<lucc la Jcrrota 

en un terrible augurio para la siguiente cosecha, así que·sc 
procura que eso casi nunca succdn. 

Esta íicstn neolítica Je "el dí.a <le la Ma<lrc" se celebró 

tradicionalmente durante el primer domingo de moyo, fecha en 
que se colocaban las muftecns de ce~enl en los graneros o en 

las cnsas )" se les ofrendaban flores. La costumbre dc~crita 

ha sido inmemorial en el campo ingl6s y la heredaron los co
lonos de la :-.=ucv.a Inglaterra, <le ahí que en los Est:::..t.<los Uni

dos existiera, desde siempre, uno fiesta de los Madres en m~ 
yo. A pesar de ello, l;L cclchración Jcl Día <le las MaJ.res co 

mo ocasi6n sentimental parece haber tenido su origen en 1887, 
cuando una macsL.ra pelirroja del csta ... lo l.lc Kcntucky, llamaJ.a 

Mary Towles, tuvo ln idea de que ese din se celebraran los 

madres humanas. Sin embargo, es idea no obtuvo el 6xito esp~ 
rado sino hasta 1906, cuando a la senorita Ana Jnrvis, de -
Fil.ndclfia, se le ocurri6 reunir a sus amist~H..lcs para conmcm~ 

rar la muerte de su madre ocurrido el ~ de mayo del nfto anTe
rior. Invit6 a todos sus vecinos a un servicio religioso y p~ 

di6 que nqu&llos cuya madre tambi6n huhiern muer~o. acu<licran 
portando un clavel blanco y llcvarnn uno rojo nquéllÓs cuya 

progenitora vivicr3 aún (4). Ya para 1908. t:odo el· país cstn-

<louni<lcnse conmemoraba ••c1 J.ía Uc las ~1:.i<lrcs .. ,. y la scf1orita 

Jarvis logró por fin. en 191-l,. que C'l Congreso <le su patria 

institucionnl·i=.ara la que llar.i=:.iron "Fiesta Ce la ~1.::i<lrc••. colo

c~ndolo calcnd~ricamcn~c en el segundo domin~o <le mayo (S). 
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El hecho de que en M6xico se celebre el día 10 sí se d~ 

bi6 al perió<lico "Excelsior", quien inst:it:uy6 t:al modalidad 
harú unos cu,arcnta años como promoci6n comercial y publici

ta·ria inspirada en l~ costumbre nortc:imcricnn:i. Ello no ob~ 

t:ant:e, es conveniente recordar que los n:t:ecas t:ambi6n cele
braban import:ant:es fcst:iviJa<lcs <le cosecha <lurant:e est:e mes, 
así que :ictuamo.s sohrc ese trasfondo prchisp.:Ínico. Los inglE_ 

ses modificaron su fecha original y a<lopt:aron la <le los Est:~ 

dos Unidos: el segundo domingo <le mayo que es el que celebran 
hasta la ÍL·~ha. 

:\1 pcrc;:1t;;1r:.::c ~1is~ J;;1r'\.·is del -~xit:o int1sitado que su id.e~ 

habia tenido, se consterno profunJamcnt:e anee ~¡ giro comer
cial yuc la conmc..·moración habla 't.Or.l;;1do,. cuando par:i clla te

nía un signific.:J....!o tan conmo\·edor, :isí~~S preparó a comhatir 

aquella L'Xp1ot:ación organi::an<lo una .-\sociación par;:1 el Día de 

la Madre, ~rupo que..~ registró la fiesta con caráct:cr interna

cional. a fin. de- que no se dc·svi rtu~1r:i. la intc-nci6n original 

<le la yu f.amosísir.ia .::clcbración. Sus esf~ucr=os, c-stuvic.. ... ron 

conl.!enaJos ~11 fracaso porque la costumbre se había arrJ.igaJo 

fucr'tcmente y:1 ~uc correspondía .:-i una ncccsi"-1.ad anímic.:t uni-

versal. Ana Jarvis fracasó en su intento y, en camhio, el 

entonces presidente Kilson decrct:6 que en esa fecha se i:ase 

la bandera norceamcricana en codos los principales edificios 
póblicos del vecino pa!s. 
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LA MAGICA FESTIVIDAD DE SAN JUA:-:: 
TIEMPO DE AGUA, SOL Y ~t,\GJA 

Las celebraciones del Din de San Junn son mucho m5s nn-
t:iguas que el 

sus orígc-ncs, 
do occjdent:<il 

sant:o Baut:ist:n, y cualesquiera que haynn sido 

han prevalecido en gran pnrt:e de nucst:ro mun
desde 6pocas remot:isi~as. 

El d1a 2~ de junio coincide aproximadament:e con el sols
t:icio <le verano, es decir. con la fecha en que el sol parece 

llegar al punt.o más alt:o '1e su 'trayectoria, en donde aparcn-

rcmcntc se dct:icnc. lfay que imagi __ n.:irsc :il homhrc antiguo 

cuando cont:emplaba est:e fen6meno nat:ural en la 6poca en que 

comcn=ó a ohscrvar y ponderar el curso de las !.!r:in<lcs lumin~ 

rias peregrinando por l.:i bó~.~cd.:i cclcst.c. EnLonccs fue,sin -

duda, cuando debe de haber corcchido la iden de ayudar al 
sol en t:an difícil inst:ant:c, y Jchc de• habL·r deseado}\P,~~'t'Cn!: 
mente sus pasos llc.sfallecicnt<.. .... :-; fort:alccicndo la llama solar 

con ciert:os rit:uales vigcri:ant:cs. 

Los rasgos que han carnct:eri:ndo al fest:ival del solst:i

cio son principalmente de dos tipos: ritos de :igua y rit:os 

<le Cucgo. Desde luego que t:odo eso nos parece lejano, como 
si sucediera en ot:ro 
ciuc.ladcs alumbradas 

d Í a y nos sal V a <le 1 

de lJ lu= sol ar. 

planct:a y no en cst:c donde 

con lu= mercurial. qt1c hace 

t:emor de las t:iniehlas y de 

vivimos en 

de la noche 
l~ añoran=a 

¿Qui6n se acuerda hoy de las fechas de los solst:icios y 

<le los equinoccios, si vivimos en un medio de relat:iva segu
ridad y hemos descubicrt:o t:ant:os ~ccret:os de la na~uralcza 
como para, en gran medida, indcpcndi=a1--rJcsdc ella? Por do-

quier las plant:as hidroe16ct:ricas producen energía y lu:¡ la 

maquinaria y los fert:ili:ant:es mejoran las cosechas, y aun 
la lluvia puede hoy producirse a volunt:ad mediant:e m6t:odos 
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tales como el del hielo seco, sustancia que ha venido a 
sustituir a los primitivos sacrificios sangrientos en la 

ohtenci6n del liquido celeste. 

Los adelantos de nuestro tiempo nos hacen participar de 
la actividad crendorn y regenerativa que en ln antigü~dad 

sólo podían ejercer los dioses. Hemos -según nos parece-, 
dejado de temer la oscuridad, la sequía y la infecundidad 
de ln tierra; pero 6ste es el coso, 6nicamente, de quienes 

vivimos inmersos en los grandes ciudades o cerco de ellos; 
mas existen millones de personas que no han recibido los 

beneficios de la ciencia moderna, y 
s6lo de lo que ln nnturnle:u quiere 

no viven en el siglo XX; 
se detuvo u la orillo de 

para ella~ 

sus :ildca~ 

siguen dependiendo ton 
dnrl e~. Es as personas 

el río de la Historia 

y allí c~pcran y rcci-

ben los solsticios como serios y trascendentales nconteci

micnto:i ¿ i vinos. 

Un día mágico 

Todos conocemos la tradición del b:lf10 ritual <le San .Juan, 

pero poco se sahe de otros costumbres tol ve: m5s curiosas, 
y que se practican n6n en muchos partes del mundo y don nl 
2.-l ,\e junio gu carác't\.!r <le día mt"igico, d.ur3ntc el cu.al son -

posible~ muchas cosas maravillosas. 

Ya hemos r...licho que el homhrch:asupucs'to .. turantc l;:.1rgos si

glos, que puede ayudar al sol cuando 6ste cansado, nlcnn:n 

lo m5s alto del ciclo. Pues bien, pnrn llevar n efecto esn 
ayuda se cnccn~ían antiguamente hogueras rituales que, por -

analogía, dcblnn aumentar el brillo y la potencia del sol. 

Se buscaba regenerar al nstro y que 6s~e. a su ve:, reno

vara lns fucr:as de ln vcgetnci6n (l). 
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Por lo menos hasta mediados del siglo pasado, los fue

gos solsticiales brillaban en todn Baviera. l.a famosa 

emperatriz Elizabeth de ,\ust:ria (mejor conocida como SisÍ) 
gozaba al tomnr parte, cuando joven, en los juegos solsti

ciales de su terruno y ese día muchos campesinos apagnhan 
la lumbre de su hogar y volvían a encenderlo con tizones 

tomados de las hogueras rituales. Esos labriegos suponian 

que su trigo crecería a la nisma altura a que se elevaran 
las 11.:im~is <le la íogata o :t Ycccs tan al to como sal taran s.~ 

bre 6sta los j6vcnes Je la aldea, (2) quienes bailaban al

rededor de 1.a pir:1 coronnJos Je guirnaldas <le artemisa, ve.!: 

bena y empuftaban brotes de espuel~ de cahallcro o tr&bol, 
los cuales se ponían una y otra ve: frente al rostro Jurante 
la danza, pues se creía que quienes miraban el fuego a tra

v6s de aquel ramillete no sufrirían ning6n mal de la vista 
durante to'-lo el af"lo. Yn en la madrug,a<l:i, los ramos se arro-

jaban a la hogucr.a y se cxc:I.:-i~aha: "¡Que toda la mala suerte 

me deje y acabe aquí!" (3). Entre los juegos y bailes que 

se acostumbraban en esta fecha cst.:í el ~e la popt1lnr '''-~íbor:i. 

de la mar", aunque no se 11.amc siempre así el juego ritual 

cuyo circuito simula el pasaje del sol por el punto solsti
cial (-l). 

Se cuenta que los misteriosos druidas efectuaban sus prin
cipales ritos anuales durante esa fecha en Stonehengc, situa-
da en la planicie Lle Salisbur)·, \\.iltshirc .. Los miembros Oc 

la Comunidad Druídica Universal efectuaban todavía ~asta hace 
poco (antes Je que el lugar se alamhrara y obstruyera por en
cargo de los nrquc6logos brit5nicos deseosos de mantener el 

sitio íucra de las manos .J.c cualquier f'anático), diverso~ ri

tuales que -seg6n alegan- reproducen parcialmente los actos 
ceremoniales que los antiguos llevaban a cabo en aquel lugar 

durante el solsticio de verano. Guardaban abstinencia durante 
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toda la noche anterior y cuando los primeros rayos bri-

1.laban sobre la parte que se conoce como "el altar de piE_ 
dra. .. ~ cmpc::.nba un cxrrnño oficio ritual con una. procesión 

otros <le '\.·e-re.le, U.e ºdruidas•• .. unos vcstiUo~ de blanco, 

otros m6s de a:ul y un 61timo grupo de ciscarlnta.. Los ~e 

vestido verde son.los que conoc~n bien las tradiciones 

celtas y se les considera bardos. Al mediodfn se celebra 
otro oficio semejante al primero (5). 

En el supuesto <le que 1¡1 'tcoria rcícrcnt.c a que S'tonc

henge hnyn funcionado en &pocas p~cromanas como templo <lru~ 
da es muy discutible, 

dos de construcci6n a 
ya que el sitio presenta muchos perl~ 
partir del ano ~000 a. de C., cuando 

probablemente ni siq\.1icra existían los druidas. Sin cmbar-
go, y scg6n datos m6s recientes, es posible que, hncia los 

6ltimos perlados crono16gicos y durante un corto lapso, el 
s it: io haya s iUo toma\.lo pacíf'icamcntc por los d.rui<las con -

el objeto <le celebrar allí determinados cultos tanto luna-
res como solares. A pesar de cuanto se <lign hoy, los sitios 
megalíticos <le la Gran Bretafta mnnticnen vigentes sus sccrE_ 
tos y los ritos actuales no han pasado <le ser algunas cere-
monins divertidas que atraen a un p6blico hcterog&nco 
ocasionalmente, a lns c6maras <le televisi6n. 

V .. 
En los pueblecillos <le Poitou (Francia), se ncostumbrnbn 

dar tres vueltas n la pira solsticial llevando en la mano 
una rnmn <le nogal, en tanto que las pastoras pasaban por las 
llamas ulgunas nueces y tallos <le gordolobo (6) pues se su
ponla que aquellas nueces nplacarlnn los dolores de muelas 
y que el gordal obo protegería los rebaflos. Cunn<lo el fuego 
se cx~inguía. los aldeanos se llevaban las ccní~as a su ca-

sn parn guardarlas como 

tuar algunas prácticas 

preventivo de los 

curativas, como la 

rayos y paro efc5 

consistente en --

, 
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frotarse con c1las ln cabc~a, si se era calvo o se cst~ 
ba en camino de serlo, en la creencia de que se regenera-
ría el cuero cabelludo. Los cnlvos, yn desde entonces i-

magen perfecto del optimism~ se mostrnban como siempr~ -
reacios a aceptar lo irremediable y junto con el "mc<lica

mcnto" Oc las cenizas se aplicaban ctro, t:imbién rclacio

nndo con el solsitico estivnl: poninn sobre los prndos, 

ln víspera, tonllns y lien=os extendidos n fin de que se 

humedecieran con el rocío de ln noche m5gicn, y al din 
siguiente se [rotnbnn con ellos las despoblndns testas, 
convencidos de que nsí, en el resto del ano, sus cabellos 
'\."olvcrínn ·a brotar. 

Bauti=o v ndivinnci6n 

El tomar un huno ritual como hechi=o propiciatorio de 
la llu\"ia es cost11mhrc que se prac't.ic:1 en diversas pnrtcs 

de nuestro continente; en M6xico toJavin se observo ln 
trndici6n, enero los estudinntes de provincia, de bnftnrse 
en las fuentes pÓblicns durante esta [echn, li~crnmente 

cristinni=ndn con el nombre del santo que, en el Jord5n. 
bnuti:nba con agun, en tanto que, como decía, llegaba el 

que hnbin du bauti:nr con el espíritu. En nuestro pnis, 
M6xico, esta usan:n se vn perdiendo como tnntns otras, al 
paso estruendoso del auge tecnol6gico y del acelerado rit-
mo de vida de nuestra era at6micn. Sin cmbnrgo, todavía a 
principios de este siglo el buen n6mcro de albarcas qúc en 
tonces existin en la periferia de ln ciudad y aun dentro 
de ella, se ndornahn dominguernmente el Din de Snn Juan y 
rcg~1lahan j.:1boncs .. de olor" a sus clicnt..cs,. que ese <lí:i 

ernn muy ahundnntes. Adem5s, desnu6s de nadar y hofinrse, 
l:is jo\"cncitas acos'tumbraban cortaisc o dcspuntnrsc el cab!::. 

110 en esa fecha, porque se afirmaba que de hacerlo así, 

6stc crecería sano, Cuertc y con rap~de=. 
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Los chiquillos que no alcanzaban boleto para las afama

das albercas.se divertlan tir5ndose mutuamente baldes de -

agua en pleno calle, sin imnginnr siquiera que estaban re-
Vi'\."icnüo un ritual t:::1n nntiguo como la misma hum:.1nidad. En 

Esp:i.f1a n ese hall.o .a cubct.:h..las se le 11.::imn "S.anjuan;1Ja"(7). 

Pero en otrns partes, como en el cnso de Rusia, los fie

les acostumbraban tirar nl suelo nl sacerdote dcspu6s Je --
que 6ste hab[n celebrado misa, y le vertían agua encima --

con 1•• firme convicci6n de que Dios escuchnrln a su ministro 
e intcrmcJiario y enviaría llu\rins sin 'tardan=.a. 

En Suecia, la víspera de este jín se cclchrnbn tnmhi6n c~ 
mo un .fcst:i'\.~a1 de agua, pues ciertos manantiales se ~uponi~1n 

<lo't.ados, en esos momentos, <le maravillosas Yir'tthlcs: r.icdicin_!! 

les, y muchos enfermos ncuJcn a ellos a curar süs nchuques. 
Existe allí, adcm{1s, la iJca '-le que el que :.:.e lave en tres 

fuentes o po:os distintos entre las on~e y las doce Je la no 
che mí"ig,ica, vcríi a todos los de su comunidai..1 que van a morir 

durante el siguiente año. 

Se supone que durante esa misteriosa noche, como por lo 
general durante los solsticios y equinoccios, el mundo de los 
muertos se abre m6gicamente n los vivos y que, con ciertas 

prScticas, quien lo desee puede comunicarse con los dcsnpare
ci<los y obtener as1 revelaciones del futt1ro. Pero si los vi-

vos son c.:1p:lcc.s de establecer contacto con los 

te el solsticio, tamhi6n los muertos tienen el 
carse a los vivos, de modo que la noche de San 

mucrL.os duran

podcr J.c accr

Juan cstt'1 11 e-

na do terrores y peligros y hay que tener entonces mucho cui
d.:.u..lo con lo que se dice y hace~ pnra no ofender a los espíri

tus de los antcpasa<l.os que a esa~ hor:.i!.; pululan por Lloquier., 

ya que,seg~n se cree, las montanas se han abierto y de sus 

cavernosas entraftns han salido a rcto:~r un rato sus sombríos 

moradores. 
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En Irlanda se piensa n6n que en la vlspera de San Juan 

1as almas de 1os que esa noche concilian el sueño abando
nan sus cuerpos temporalmente; por ese miedo, huen n6mero 

de irlandeses se mantiene despierto en esa fecha para ev! 
tar que 1os elCos se lleven sus almas y, todavía hoy, el 

p:1sar una noche en vcln, se dice, es pnsar ''una víspcr~i. de 

San Ju.an".. La. verde Erin posee también otra traUición rc

f'crcntc a. esta oc:1si6n: se cuenta que, en esa noche místi

ca y misteriosa, todas las campanas hundidas surgen de en
tre las nguns, tañen tres veces y vuelven a sumergirse (R). 

Las aguas 

a t ra'\·és U el 
desempeñan una vital 
tiempo y en todas lns 

funci611 para 

culturas: el 

el hombre 
agua cura, 

purifica, Ccrtili:a y desintegra, por lo cual se convierte 
en símholo <le la vida y de la muerte ritual (9). La inmc,E. 

sión equivale a la dcsin't.cgración,dc la cual volvcrrln n 

surgir las fucr:.as 

buscado en el agua 
jarse simboli:n el 

vital-i::s .. Los orígenes 1..lc 1•1 vida se han 

sale para 

mancha t c1 

que fecunda la tierra, de modo 4ue el m~ 
retorno a la gran mntri: de la cunl todo 

regenerarse, para volver a nacer limpio 
propio hauti:o cat6lico tiene este 

de toda 
f" in. 

Al salir regenerados por las aguas primievalcs -que asl 
se consideran en ese momento-, no existen todavin ni la mue~ 

te ni la veje:, ni la en~ermcdnd ni m5culn alguna en ln nat~ 
rolc::.n, porqt1c se acalJ3 de nacer 

siendo el scnti~o general que el 

rcl igioncs .... lcl mu ne.lo. 

Plnnt3.S m5.~icas 

a una nueva vida; 6se sigue 
bautismo tiene en to<lns las 

Ya que la vlspern de San Juan es un momento tan importan
te pnrn la huena marcha del cosmos y·la mucha o poca fucr:a 

del sol afecta a la vcgetnci6n toda, ciertas plantas que se 

han relacionado tradicionalmente con el sol, 1a•~ivinaci6n o 
la magia rcgcncrativa, adquieren en ese momcn~o gran impar-
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bena, el mirto, la espuela de caballero y el mu6rdago. 
De este 6ltimo se hacen ciertas varitas m5gicas que ser 

vir&n en esa Cecha para adivinar en d6nde se ocultan riquE 
zas o tesoros, en tanto que el trébol, con todas sus pecu
liares asociaciones solares que hemos mencionaJo ya p5ginas 
atras, sirve de pretexto para una serie <le rituales Je fer

tilidad, supuesto que las j6venes parejas de enamorados pa
snr5n una noche en los hosques aledaftos buscando -seg6n se 
atirm:i- el nnhcl:iJ.o trébol de cuarro hoj3s. sÍ.mholo 1..lc bue

na suerte y fertilidad, que se ~ice Eva trajo consigo desde 

el paraíso terrenal (10)(11)(12)(13). 

El trébol, adem5s, favorece a los enamorados porque sus
hojitas tienen forma de cora:6n y contie~en cierto anticoa
gulante que m5gicamente har5 que la sangre virginal fluya 

f6cil y prontamente. Por cierto que esta benéfica sustancia 
vegetal se usa m6dicamente ahora para evitar la trombosis 
coronaria. En cuanto a la forma del trébol cua.J.ri fol iaU.o en 

si,. es evidente que rccucrd.:i la de la cru::. símbolo antiquí

simo de los cuatro puntos cardinales, de los cuatro vientos, 

del equilibrio de las fucr::as c6smicas y,. dcs<lc luego,. '-lcl 
refulgente sol. Baste recordar que la cru: gamada o su~stica, 

es precisamente el slmbolo prehist6rico del sol en movimiento, 
así como la cru= palcocristiana lo es .J..cl Cristo Sol. 

Desde tiempos precristianos la Cru: ha simboli:ado la crea
ción universal;. marca lns direcciones c.lcl cosmos ,... la 

conjuf!ación del cspncio y U.el tiempo; simboli=a los rumbos del 

universo, y su eje cruza verticalmente por los diversos planos 

de la existencia relacionándolos con lns cualidndes del ser; 
l.a cru::. es la unión de todos los complementos y representa el 

equilibrio c6smico perfecto. Su punto. cenr.ral o la rosa cen

tral (en el caso de los rosncruces) significa, entre otras co-
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-sas, al Jios creador en su aspecto no maniCiesco, mientras 

que sus brazos (los seis) representan su manifestación en el 
tiempo y en el espacio (l~)- Es por codo ello l:i reprcsen
Caci6n pl6stica y simb6lica Jel Jios constructor Jel univer

so que, en primavera, echa a andar nuevamente la rueda Jel 
aflo y recrea al cosmos cuhriéndolo con unn nueva piel .. 

En nuestros Jias, el nC6n con que se busca cu:ilquier mise

ro t:rcholit:o l..lC cuatro hojJs ha <lcspL""rtado la codicia Je cic.!:_ 

t:1s personas,. ..il gr.:h.lo <l.c que se ha llcga'-lo a Jcsarrollar una 

especie de cr6hol que tiene, en su cocalidaJ las JuscaJas cu~ 
t: ro hoj i t.:1s para que mc-d iantc un precio <la<lo,. puc'-la uno a'-1or

nar su ventana con Coda una maceta llena Je suerte. 

En cuanto a la \;crhcna,. )-·~1 desde los tiempos romanos se 

consideraba consagrada a Venus 
llas era prenda Lle ma'trimonio .. 

y una guirnalda Je sus floree~ 

cerca ...ic 
cu~n ~odernos somos; va }l~~BrBRoª 
Marte,. Júpiter Saturno/\ cor1ocL~mos 

la luna 

el o r i -

gen y rcme<lio de mult:ir.ud <le cnf'crmc<la<lcs; podemos viajar por 

propulsi6n ac6mica cru:ando los ciclos o bajo los nielas Je! 
Arcico; hemos abolido distancias a base Je la velociJaJ y los 
medios Je comunicación, pero Jcbajo Je nosotros. del maquill~ 
je de la nif1a "AgogÓ",. del sofis'tica<lo dcs:tliño del int:clc...""c

tual o de la sonrisa burlona del escéptico,. yace aquella e.ria 

tura primitiva que hace milenios cmpc::ó a descubrir <.:"l uni\:c.!:. 

so, sinci6 temor Je las Cuer:as que lo rodeaban e invenc6, 
para protegerse y propiciarlas, los ricos m5gicos que hoy coJ~ 

via. aunque ya sin saber por qu6, seguimos repitiendo. 
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FIESTAS DE AGOSTO: TIEMPO DE TRIGO :-IUEVO 

Desde riempo inmemorial, la llegada de agosro marcaba 
en las larirudes europeas y levanrinas la 6poca en que 
se recogía la cosecha de verano, y el día primero de ese 
mes enconrraba a los campesinos cantando y cargando sus 

cnrros con las <lor.:idas espigas de cereales que habrían 

de t:ra.cr riquc=a a t::.odn la comunidaü. Eran eso~ "-lías 

largos y luminosos. alegres y c[11i'-los los que ~luguraban 

bicnc-st::ir a los seres huraanos y a lo~ :inimalcs por igu.al 

La z;ic~a ahun'-1:in"tc y opulcnt:t :-:-e cc-1'-"hrah:1 =1nr¡¡f10 con 

la cl·ahor.ai.::ión de gran cant: idad de pant..,,.S que- se. .. confcccio 

nahan con 

Jcanos,, el 

c-1 t:ris,o nuevo )-. junto con los 

s:Jccr1...lorc del puchlo r.tand:lha 

panL~s ... lt..· los 

preparar toda 

al -
la 

proYisión de host:ias p:..ir.:t el rcst:o del .:1flo; 6st:l cr~1 la 

forma Je cristiani=:ir una \·i_~"tusta cos'tumhrc pagana. Si-

guicn.Jo ese orJ.cn de i<lca::::, el ele-ro sol icitaha que ~e 

trajeran .:i. la iglesia c~c ~ía las carre'tas de los campes_!.. 

nos, que debían llegar tot:alment<..' adornacias. Ll t<..·mplo 
tamhié-n .se decora ha con flores y frut.os y al í, tras cL·l~ 

brnr una misa formal de acci6n Je gracia~. se indicahn 
que debían pagar~c cn'tonccs 'todas las dcuL..las cent raí....las 

durante el arlo (1). I1c esta manera, el clero cohraha tam 

b i (• n es e- ... l í a 1 o!"" ... l i e= m o~ y p r i m i e i a~ que t. r ad i e i o n ~1 1 r.i e· n t: e: 

le corrcspon.Jí.an. Por lo que puc.Jc notarse, la fecha era 

<le gran importancia cconÓ::lica y rt.:li!-:iosa para las ::::ocic

dadcs agrarias, y por ello se convirti{> en una de las cua 

tro cclcbr:tcionL""~ 

lcnciario europeo. 

con el nombre ele 

princip:.ilcs cclchr:t...1~1s en c.·1 antiguo C.!.!, 

Se le conoció en el r.unJo anglosa_i6n 

L:imnas -~H.l3bra que proYicnc de Loal-mass 

(.::!J, que ... 1ucría decir "fi(.."~:.a de los panes"-. Inici.alrac!! 

re fue una ficsra solar, como lo indica su antiguo nombre 
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n6rdico; Luf:'hn.'ls:>.J. Durante el la se encendían i'ogatas 
para honrar a Lug, el dios de las grandes manos; es decir, 
el sol que entraba entonces en una nucv:J .f:isc de su viaje 

c6smico (3). 

Al principio, Lammas se celebraba en diferentes d{ns 
del mes de agosto; 

cidir la fecha con 
pero, finalmente, 
nqu6lla en que se 

la I~lcsia hi~o coi~ 

celebrnbn la fiesta 
de San PeJro Encadenado, pues en esa forma se cristiani:a 
ha un antiguo rito Je cosecha mediante el cual se encade-
naba a un hombre que era, por 

hab{a tocado en suerte cortar 
lo general, aquél a quien -

lJ Gltima gavilla de cereal. 

Como ya sabemos, con este 6ltim~ manojo se confeccion~ 
ba 1.n muñeca de espigas llamada 11 la Doncclln de la Co~c-

cha"; de esto ya trnt:é · en los ritos l.ic mayo. El cncad~ 

nado se paseaba por la aldea, y originalmente corr{a ln 
trágica suerte del rey sacrnn1cntal que daba su sangre pa

ra regar los campos, propiciando así la feraciLlac.l Je la 

tierra y asegurando ln nbundnncia Je la siguiente cosecha. 

En la época en que se cclchrnbn Lnmmas, se requería a~ 

tivar m5gicnmente todas las fuer:ns relacionnJns con el 
calor gen6sico y rcproJuctivo de ln Madre Ticrrn. Por eso 
l..nmmas, al igual que 1a noche de llallowc•cn se convirti6 

en una importnnte cclcbraci6n del nfto de lns brujns, como 
lo eran tnmhi6n al Jin de ln Cnndelnria v ln noche de Wal
purgis, en que las siniestras seftorns se rc~ian por el ca
lendario ngrlcoln y solar de las m6s antiguas comunidndes 
curopcns; por ta 1 rn=6n cs.:is cuatro fcch::1s Jctcrminnntcs de 

su nno ritual, propiciaban nl sol y n ln tierra con foga

tas y sacrificios de sangre. 
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Pero dejando a un lado tan macabros antecedentes. lo 
que me interesa comentar es que e~ muchos países de Eur~ 
pa ha quedado vigente In sabroso costumbre de convertir 
el primero de agosto en una ver<ln<lern Fiesta Jcl Pnn. y 
tanto los más ilus.-crcs pan:idcro::; como las m!1s humil..lcs 

nmns de cnsn se esmeran ese Jín pnrn presentnr los mejo
res punes y pasteles ~urnntc encnrni:ndns y deliciosos 
cor.ipctcncias .. 

!lay que rccor..iar ahora que, scglin .J.ijc en el ca?Ítulo 

rc-fcrc·ntc a la Semana S.:int:a pagana, julio, agost:o y pri!! 

cipios de septiembre son tiempos ~urnnre Jos cunlcs se 
cclchr.:1n las p.:1sioncs de algunos dioses Ut.' l:i sici.1.r-:"'a y 

Je ln vc~etnci6n, ralcs como Tnmu:. Alcynn y Osiris. 

Tnmu: morln en ln canícul~ Jel verano. y su deceso 
ocasionaba la sequía .Je la t:t..'mporada, en tanto que ~u re 

surrccci6n nnuncinbn lns suhsiguicnres lluvias scprcmbr! 
n.:i.s. 

Por su parte, ...\lcyan Baal es quien rl.."!prcscnta el .Jr:i

r.J..a de la viU.a, l.:i. r.iucrt:c y l:i resurrección en las lcycn

J3s U.e Ub,~tri't9 reino ,_ ..... xt.raor..lin~1rio :11 norre de Siri:i 

que m~1nt.uvo fuertes :'-. f'ruct. í fcras rcl~1cionc-s con c.:-1 nor

te <le :·tcsopotar:iia, con el ir.:;;c1·io hitita y con los heli

cos0s reinos micl.~nico:5. del ~geo. En la amplia y co1.1plc

_i a 1 i t:era'tu ra cn...::ont :.·a~!a en J.!;1s Shamra, el puerto ugari

-=:1, se halla la n:1rr~1ción dt....• cómo Alc::·an L~:-; \.·cncido.por 

~-:ot., el s1..·f1or de....' la l.lucrte, y dc-!-.c J.csccn.Jcr al infr:imun 

.J. o ha e i e nLi o q u~ -:- o...! a l a ,_.e ge 't. a e i ó n U e e ;1 i g a , ( -l ) h. as t: a 

-..l_t.:c su hcr¡,i¡1n¡1-C"~pr,:-::: "!:1 ·JiG~:i :\n:1t-Isht¡1r, "\·:1 en ::t~ hns 

ca y halla a :..tot:, a quien r.ta't.a, <lcsmic.·nbr.a y siembra en 

los campos. Tant: o Al cyan coMo ~·IOt: habrán de res u e i 't.nr. 



146 

y este Ú1timo reconocerá de allí en adelante 1a autori
dad superior de Alcynn Baal. La sequía ccs6 y retorn6 

la fertilidad. Ya he explicado pSginas atr,s. porqu6 

ra:6n se subraya este 6ltirno terna en todos los rituales 
de cambio estacional. 

En diversas civili:aciones agrícolas de la antigüedad, 
las principales fiestas agrarias marcaron el inicio del 
afio y eran movibles, supuesto que no se determinaban por 
el ciclo solar,, sino por l:i pcrio ... \iciUnc..1 de los ciclos Uc 

lo naturnlc:a, y 6sta es una d~ las rn=oncs fundamentales 

pn.ra que el ele-mento común ... \e toJ.os los ~trama~; culLUalcs 

sen la fertilidad y el renacimiento vegetal. 

Osiris fue la otra importante deidad que moría y rena
cía a mitad del afio; desde luego, esto ocurría en Egipto 

es). El dios 
dcstro:ado (en 

rcprcscntab.:i 

el piso del 
al grano y como 61 
granero) y sembrado 

e r :i s e g ad o •. 

(enterra,lo). 
En su honor las mujeres sembraban tambi6n ciertas va-

riantcs de l:is 
salvo que los 

la silueta <le 

maccti't.n.S 11.ama<l:i.s "jardincillos de .r\donis': 

recipientes para las semillas representaban 
Osiris y con frecuencia, dichos tiestos se 

enterraban entre las ofrendas mortuorias, por lo que se hnn 
cncontra'-\c en :ihur..J:::incia Jurante las excavacionc5. Estos 
obj ctos eran un cj cmplo Je r.i:ig ia imit:i.t: iva que tcní:i por 

finalidad ln de animar a la vcgetnci6n a que resurgiera. 
tal como UL·bía aconi:cccr en el alma ( m.1'1s bien, las <livcrs.:-is 

nlm::is) del difunto. Así como nnc!n el trigo en las oaccti-
1-l:is, así, consccucntcmcntc, c..~c la momia habría ~le germinar 

el cuerpo espiriTual (G). 

Se cuenta ctuc O~iris '\.pino =i. ln ticrr:i y rigi6 sobre EgiE_ 

to en tiempos prchist6ricos, h::ibi6ndose dedicado a propagar 
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la agricultura. Fue muerto y mutilado por los poderes 

del mal encarnados en su hermano Set, y tras haber luch~ 
do cont:ra ellos rcsurgiócomojucz. <le lns <l.lmas .. Su suer

te Cue la <lel grano de trigo o <le cebada que 61 mismo en 

cnrn6. y c_i crnpl i f'icn 1 a scmcj an::.a que p3ra el homhrc ne~ 

l[tico existi6 entre el destino <le la semilla y el del 
alma (7)(3)(9). Por ello, los muertos ansiaban i<lcn1:i(i_ 

curse con Osiris. dios que garanti3aha la sohrcvivcncia. 
El Lihro <le los Muerros, gran ohra e~ipcia de compil~ 

ción. Ja Yo:: a ese anhelo: "Yo soy el ....!ios y mis miembros 

existirfin para siempre. ·°"º <lccacrl.· y nL' lil'-' puLi ri rl.·. - . i Yo 

v·iv·iré! ¡G<..·rminaré! ¡Cc.·rr:iin;iré y ';lcspcrt:¡1r~~ en p:iz1r•(10). 

Durante t:rcs mil af1os los cgip...:ios se fueron momi:.'"ica

do:::. 3 la tu1~ba, rirmcracnt:c COnVcncil..ios t..!c que SUS Cllt.:-rpos 

no habrian <le deteriorarse, sino que se convercirian, me
diante un proceso mfigico, en cuerpos espirituales y como 
tales .ascenderían a una \.ri<la nueva (11)(12:). El grano se 

asimiló al alma que sufre un dolor Útil y alccciona ... lor y 

que, si comprende bien la enscnan:a, nl deshacerse del 
cuerpo no será .:iniquil.::iJ.a en el inframundo, sino que..:, co

mo el grano, se transi-orm:ir.:.Í y rcnacc-rti. gloriíicado :1 la 

lu= de una nuc""'ª existencia en un plano superior. For eso, 
en las dc-coracioncs t-uncrarius p:ig~1nas .::ipar~cen,, pro::lincn

tes. las espigas <le trigo como simbolo de renacimiento y la 
fecundidad espirituales. 

Ca<ln1~0. a mediados Je julio, se escenificaba ~l. miste
rio de la pusi6n Je Osir1s en diversos templos n ~rav~s del 
país del '!'.:ilo .. El rey i:lLcrvcnía en su cnrácrcr s:q::r:u.lo; 

se uLili::abar.. rnúscaras vistos:is par:"i personif'icar a los pr.2_ 

tagonistas de la dramati:aci6n sacramental, que se prescnt~ 
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-ba en forma de cantos antifonales, de los cuales se po
seen algunos fragmentos (13). Cualquiera que cono:ca Jos 

textos orientales puede ver c6mo allí aparecen, siglos ªIl 
tes que en Grccin. los vcril:i.dcros orígenes Ucl t:c:it:ro. 
aunque el de Osiris no fue el Gnico culto prchc16nico en 

que una deidad cren<lora <le la vida y del sustento coti<lin 
no se representara medinnte dr6mena, que en el cuso egip
cio están ya tan dcsarrol lados que cst:ahlcccn. indi\·iUual 

mcnt:c. los :.llhorcs <le! ~rama. 

Osiris personific.:ú los poJcrcs inmanentes de la naLur..!! 

lc=.a. y sus misterios trasformaban la pasión,, la muerte y 

1~1 resurrección jcl t..lios. i.lc un sucC"so t:r(Jgico local en -

un ~cont:ccimicnto c6.smico (1~1)(15): 1:.1 lc)·cnd.:i <lcl c.Jios se 

idc-nt:ificó con cu:1lquicra que quisiera conocer la ÍL"'lici

da<l al otro lado <le la vida. 

Los misterios osirincos terminaron instituy~n<lose ofi-
cialmente durante el 
la mentalidad griega, 
tal manera, cuando el 
terios llevaron a 61 

período ptolemaico bajo el signo <le 
y obtuvieron enorme popularidad; de 
imperio romano t:uvo su Uía,, los mi~ 

algo del cspírit:u místico de l;1 t:ic-

rra de los faraones (16) (17). 

En cuan-ro al influj e que Os.iris pu<l i era haber ej crci<lo 

sobre el cristianismo (18), los cristianos egipcios que 
fueron los coptos, identificaron f~cilmentc a Cristo con 
el prot:otipo osírico (19), :J.SÍ como en la <liosa Isi.s c¡uc 

am:ira.:int:aba a s11 hijo J!orus pc?"cihicron e:! prototipu '"1c la 

~ran m¡:drc curó::roía. por lo que Sir ~·:.:1.llis BuU.gs nfirmó 

..:1 principios del siglo: "En ningun.:1 p.:1rt:c del mundo cncon 

tr6 el cristianismo otro pueblo mejor preparado que el e

gipcio p¡¡ra recibir la <loctrin:1 <le Jesús'' (20). 
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Lns palabras de Buuge no suenan exageradas si conside

ramos que ast como Osiris muri6 para renacer en una nueva 

espiga que se 
, 

COr.lla ritualmente, Jesós tom6 en sus mn-
nos un pcJa=.o Je pan y dijo: "T0Tila<l. y comed todos de él. 

que éste e:; mi cuerpo''. Ingiriendo, pues, la cnrnc del 

uios cereal, ~e comparten sus atributos uivinos. 
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HALLQ\.;E' EN TIEMPO DE BRUJAS 

Xuestro Día de Muertos latinoamericano, y el Hallowe• 

E.!! o Samhuin celta, tienen en común que son celebracio
nes Je tipo terr6queo, lunar y solar; son 6pocas sngrn

dns de cosecha en que se requiere que el homhrc practi

que determinados ritos para a:t:.i\.·ar m!igic:1mentc las fucr

:as sexuales y reproductivas de la nncurale:a. 

Es importante comprender el hecho de que en las cµocas 

rcmot:1s Je la humanidad, la obcenci6n .Je 

la 

comida (.lc..~pcn"lí:-i 

ahunJ.:incia 1..lc de ln rertilidad sexual equivalente a 

animal es y hombres: el lo s igni f"i C).1ha cami'-1.a riqne::.a P.!!, 

ra tod.a 1 n. comunidad, por lo cu:il ·, cntcn'1 idos ~1s í, 1 os 

ritos <le brujería eran positi'\tos y bc-néficos p.:1r¡1 1.:i so

ciedad en general 

Por causa tal, esta antigua religi6n logr6 sobrevivir 

a pesnr del advenimiento del cristianismo. Tan cierto 

es que lns pr6cticas sexuales signiCicaban 3bun.Jancia y 

comida para todos,. que todaví.:i hoy los amule Los .Je buena 

suerte que comúnmente se portnn, tales cono el "colmilli_ 

to'• d.c oro, coral o a::.abachc (sÍnbolo claramente f(lli..:o), 

o la ~figa" -(manita que encierra cnt:rc los d<... ....... lo.s índice 

y el pulg:ir un inconfundible gcst:o <le conjunciÚ!1 ~c.xu.:11)

rCsultan evit..lcntcs Signos de incremento y prospcri1..l::11..l 

porque son representaciones cmincntemcn~c 

Jo pues :1s1 (.¡uc l.:is pr!i.ctic:1s ~e ese tiro 

mcn'to y bjcncstar, no es dL· cxtraftar que 

~o S:imh:lin, que es tiempo de cosc-1..:'.h:i. en 

s. e.xua les. Sien 

re-presentan nli._ 

al 11:-illo\•:c' 

el 5ml1ito c:t1ro-

peo, el antiguo pag.anismo rur::tl cuyo!.; ri't:o~ se cnfocah.:1n 

hacia la :O.t:idrc Ticrr:i y l:i :-1adr~ Luna, lo scflal:'lra con 

ritos de fertilidad que los cris~iaacs hnhrian <le J~nun

ciar escandali:ados como dcmoní~cos. 
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La palabra céltica Samhain, nombre original del ~
~, signiíic:1 "el fin dc1 verano'.' La víspcro del pri

mero de noviembre, los druidas sacrificaban un caballo en 
agra:.lccimicnto por la cosecha a los dioses y n los muer

tos, y::1 que se cntcnc.lín que 1::1 ahund.ancin provcnín <lcl 

mundo inferior donde los difuntos se ocupaban en producir 
lo que sus parientes 9ivos comerian y había que agraJcccL 
les su preocupnci6n a la ve: que ofrendarles las primici~s 

Este es el trasfondo pagano que imper6 ~n la mental~ 
dnJ europea hasta el año 610, cuando el papn en turnos Bo 

ni facio lV•orUcnó que el d.í.:i de mucrt:os pagano debía cri::_ 

tiani:arse bajo el aspecto Je un~ fecha Je<lica<la a todos 
los mr"1rtircs, surgiéndo así el <lí3 que To<los lo~ Santos 

(1). Sin embnrgo, ln fecha que el papa .Jetenninó no ft:L' 

al principio ln que hoy se acostumbra celebrar, sino el 
13 <le mayo, y íuc Gregario I I 1 qu icn en L~l .::1f\o S~-l 1 o cam 

bi6 al primero Je noviemhre, qu~ iha m~s de acu~rJo con 
l:i tradición p.::1gana. En lngt:'l.tc-rra se llar:lÓ a la fecha 

de To<los los San't.o::; ..\11 lt.:1110\·•s o llnli~an,. y 1..l~ allí na

ció la palabra llallo\ .. ;c"cn. o sea E\:c of ;\ll llallo\,·s, Vís· 

pcrn Je Todos los Santos. Po r f i n , en 9 ~1 3 s e 1 e a g regó 

la fiesta de lnssantos mayores que ahora 

día 2 en tanto que el culto í~aco al sol 

las fogatas, se tr:1n~firi6 por analogía 

se cclChr.:'1 el 

simb,:Jli=.ado por 

a las l 1amo.!S llcl 

purgatorio "-le las ....:.ualcs las almas se lihrab:"ln por unas 

horas para visí.tar esa noche a sus paricnt:cs vivos (2). 

A pesar Je que en el medio rural Re c0n~inu6 fcs~cjan

do a lo::; muertos y cclcbran~o el Samhain Jurante la noche 

del 31 de oct:uhrc, OJilón. abaJ l.\C Cluny, en 993,. instit~ 

yó ceno ícchas conmc1:1.oratiYas oficiales lo!-; Uías primero 

y 2 <le noviembre, los cuales, al menos L"n el mundo latino. 

contin6nn obscrv~nJosc [3). 
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En las latitudes n6rdicas, la ascensi6n de las Pl&ya
des se asociaba místicamente con la noche de Hallowe'en 

tomnndo en cuenta que entonces ese grupo estelar puede 

observarse en Europa, en el centro dc1 ciclo, a media -

noche; los celtas conmemoraban esn fecha mediante ofre~ 
das de primicias al Scftor de ln Muerte, llamado Samán -
(~). al mismo tiempo que ln concehian como el principio 

de año. A mcdin noche se prendinn las hogueras rituales 
y se cnccn<lían linternas que semejaban cxtr:iños rostros, 

pues se labraban en la c6scnrn Je grnndcs calabazas -co
sa que toc.lavía se practica- y se colocaban en las venta

nas parn espantar n los malos csplritus. Todns las ca
sas dcblun contar con una linterna semejante, la cual a 

veces se vestía con palos y andrajos llnmándosele cnto~ 
ces Jack o' Lant:ern o Juan de la Linterna (S); como era 
tiempo de manzanas, se comian de esas frutas y se prac

ticaban juegos con ellas -originalmente rituales-, semc 
jantes a los que hoy se juegan t:odavia y que consisten 
en tratar de sncnr solamente con la boca las manzanas 
de un cubo con agua o <le un monte de harina. manteniendo 

las manos .atallas a la csp.alda. Al parecer, en un prin

cipio se trataba de rescatar simb61icnmente almas del 
reino de la muerte (6). Esa noche tambi6n se dejahn 
comida para los dif~ntos en espera de que consumieran -
los efluvios l]c las viandas. Esta costumbre nos es fa

miliar a los mexicanos ya que en los paises de tra<lici6n 
latina l.n gente 

lo5 cementerios 

las tumb~s, al 

de comida para 

se reóne el din primero de noviembre en 
con el prop6~ito de arreglar y decorar -

tiempo que se dejan sobre ellas porciones 

regocijo de los muertos. En Grecia aún -

hoy se tiene esta costumbre (7), y en Sicilia se ponen -
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panes adornados con dibujos de esqueletos o calaveras 
hechas con a~úcar derretida. Estos panes decorados tic 

nen el sentido de establecer y renovar In unidad del 
clan entre todos sus miembros vivos y muertos (8). Al

go scmcj ante podría scñnl ar respecto de nuestras cal avc

ritas hechas de az6cnr; se le imparte a la muerte un -
sentido 16dico y decorativo para familiarizarse con ella 

y recordar que vida y muerte son tan s6lo dos estados 
del ser, necesarios y complementarios el uno al otro. 

Como que<l6 dicho arriba, ln celebrnci6n del Snmhnin -
marcaba el inicio del afto tradicional para los celtas y 

también, debo ahora advertir, p:1ra' 1 as bn..1j a:;, quienes 

cc1 cbrah:in 1 n~ cuatro ícstivid:1<lc.s mayores que qut.."daron 

mcncionaUas en el capítulo referente al .-\.fio :-...:ucYo y que 

nhora repetiré: SoMhnjn. Candclnri;:1 o 1 .. 1 fiesta de la 

Pui"ificación llamada también Oimclc en cclt:i, Bcl'tane o 

Wnlpurgis, grnn festival de frrtilidad, y la fiesta de 

los Panes llamada Lu~hnasaJ. ó ~~. E~t:as cel chTaci~ 

nes renuevan el sentido de ln comunión entre el ser hu-
mano y los ciclos 
burgo, que estamos 
que, por ejemplo, 

de 13 naturnlc=a- Enti~nd:1sc-, sin cm 

h~1hl::1n<l.o \.le la brujcrí:t europea. nsí 

un brujo mexicano o nsi~tico no ohscr 
vnr5 necesnrinmcnte las mismas fochas en su nno ritual . 

. -\.....""1ora hicn, se h.:1. acusado a 1:1.s h"'l-uj.:i.s de pr:ict i car 

la magia negra que b5sicnmente es mugiu antisu~iul, o 
sea la que se p:-act.ica par~1 perjudica:- a la colccti\.:i<la<l 

o a <leL.crmin.:ido 

pero. 1 os 

indiviJuo perteneciente a la misma. 

té rr.iinos se co11fundcn con fncil iJad y, 

Em
adc 

mas, requieren una Jcfinici6n delicaJu, ya que la magia 

negra consta al mcn-:>s de tres frases: hechicería, brujería 

.. _, "' _,.·, 
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y necromancia. La 61tima es el culto y el uso del po-
der de los muertos y antepasados para fines personales. 

Son las dos primeras, en cambio, las que se prestan a 
constante confusi6n. Y, par:1 acl;irar los tGrminos, diré 

que la hcchiccrí.a trata de 1·cgir las fucr::.as cósmica~ 

meJiante el uso Je hierbas, plantas y f6rmacos combina
dos con prt1.cticas y ritos que s.on_.con t-rccucncia/(..lc tipo 

crcmoni.::il. L.:1 brujería, por su parte, se ha concebido 

cor.lo g,occi:i :i veces y, otras, como teurgia o taumar.urgia. 

l.n primera es la p+6cticn de ciertas fases de la magia 
en gcncral; In gcgun .. !a se .:1plic.:1 n quicnc~ producen l.lil.a

gros Je verdad, y la tercera a quienes s6Jo los producen 

en potcnci.a. Las <lifcrcncias son finas y difíci1<....'S .Je 

dcecrminar, pero existen,. y rcsult:n q~c :i l:is bruj:1s ~e 

les achaca la cap:1cidad '--le practicar las tres por i~t1al. 

El misterio <.le l:i bruja forma parte Licl misterio fcmt..!

nino en ~cneral, y posee como centro el hecho de que la 

mujer tiene el poder <le ~'i~lr lo.1 vida de m:1ncra sc·mejantc 

a la Madre Tierra; ~sn <..·scncia fcmcnin.;.1 sagrada se rcvc-

rcncia en tres fases o ~11...i,;oc.:icioncs: como doncella, como 

mat'l·ona y en su forna J.c anci3na, aspcct:os que cstfin si<."!!! 

pre presentes ante los ojos humanos simholi:a<los en las 
tres ía.scs lunares., la~ cuales ....letcrminan la fertilidad 

y son la forma simbélic3 en que los dioses rJ.e la nat.ural~ 

=-~1 le hablan a homhre Je la eterna continui<lad <le ln vida. 

Cnrl Jung, Erich ~cumnnn, y C. K6rcnvi, tuvieron.muy 

presentes los Jos aspectos disímbolos de lo femenino: el 
de la novia amorosa ycirotuctor de la madre, por un lado, 

y por otro, el Lle 1:1 hruj;i, '\·icja lct:al y dcvorador:i, si

nicst:.r:i ~, vampiresa quC" mucrllc y castra, va~!ina <len

~, ~·1cdu~:l o hidr3 terrible que cn&ul le al varón para 
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asimilarlo. trnn.sformarlo. madurarlo y fina1mente expu.!_ 
sarlo vivif'icndo y rcgcncr.:i<lo n un ni,;cl diferente; puri

ficado a trav6s del doloroso p~io por esa grnn puerta de 
la muerte y de la vida que es la mujer. Ella es rambién 

la ticrr:-i de la que todo nnce y n ln que todo conduce~ 
es la mujer, en Óltima instancia. la 6nicn que conoce y 
comparte con la naturnlc:n el misterio de ser creatrix, 
en tanto que la luna es su gran caldero donde se llevan a 

cabo las trasmutaciones necesarias conducentes Je la vida 
la muerte y nuevamente ln '\·iJn (9). Por toü.o es Lo,... no 

vincu16 de mane-es un ncaso que haya 
rn particular con ln 

al respecto indican 

si~o el l ~1 la que se 

iJ.c:i Je la ~'rujcría, 

explícitarnent6 que las 
los trata~os 

bruj ns predomi -
naron en un gran porcen:nje sobre los brujos, wnrlocks o 
hechiceros varones, aunque ambos sexos eran necesarios pa
ra ejercer las t6cnicas rituales que armoni:nn y equili

bran las cncrgí..:is del uni~·crso (10). 

~a intolerancia y la incomprensi6n cristianas se mani

festaron hacia las brujas desde 6pocns muy tempranas, pe
ro las cosas ndquiriuron verdadera gravedad a parcir del 
afio 1484, cuando el papa Inocenci6 VIII orden6 que se pr~ 

ccs.:lrn a toda persona sospechosa <le prJc't.ic:tr la bruj cría. 

Las cacerías continuaron ininterrumpidamente desde en
tonces hasta el siglo XVIII, y durante codo ese lapso se 
cree que unas cien mil personas murieron asesinadas, con
tando curanderos, parteras, yerherns o simples mujeres fe 
as, viejos y solitarias. n pesar de que esto resultaba 

contr:idic~orio con l:.1 't.ra.<lición <le que las brujas se aso

ciaban en colegios o con\.~entículos <le <lace mas unn. jcfn. o 

jefe que completaba así el s3gr3~0 n6mero trece, símbolo 
de l3s trece lunns llenas que hny en un ano. 
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Es probable que Alemania haya sido el país donde se -
procesara una cantidad mayor de <lesdicha<lo!' y fueron dos 
alemanes, de apellidos Kramer y Sprenger, quienes escribi~ 

ron el tratado más famoso respecto a c6mo Jescubrir a las 
brujas. El terrible libro se 11am6 "El :>l.:lrtillo .le las 

Brujas" y su influencia fue funesta ( 11). 

Por otro la..lo, los coloni::a"1orcs Je Sortc-nmérica 1 lcva

ron consigo m6ltiples tensiones psicol6gicns, sociales y 

religiosas que por Cin hicieron ~closi6n en 1692 con los 
famosos proccs0~ i..lc 1.::1s hruj a~ de Sal era. 

Resulta cvii...lcntc que el furor J.c 1.:1~ c.:t..:cría~ ... le brujas 

se ha Ocbido siempre a malestares socialc~ c:1u~ac.lo::; po1· 

cierta inscg.uridnJ. política, como cl.:1.ramcn't1.."" lo vislumbró 

Arthur ~1illcr en su oh1·a 'teatral sobre 1a~ brujas •le Salc-m, 

escrita durante los momentos culminantes Jel macar~i~mo. 
Empero, l.:!s épocas propicias par:1 la ca~~1 1..lc t"lrujas no 

sólo son política5, sino que st.: han .Jchi'-to t..::1mhién a la pr~ 

li1cración Uc hambrun.:1s y plaga~, corno fue el ca~o 1..\c la 

epidemia conocida como Ln. ~\ucrtc ~c~ra dur:1ntt.."' L·l ~iglo XI\". 

o a Llcficicncias en el sistema de s~lubrii.la..1 pública que 

producían una ~i.larn:tntc mortan1,,.\ad infant: i 1 t..~n la~ ~il~cas y 

los burgos sir. alcantarilla1..lo ni mc1,,.\icar:-~c.~nto~ aprnpiados. 

En to~o este 1..lrama, las brujas, ~;in 1..!t..H!a, jugaron un p~ 

pcl mínimo o nulo en los males Ue las cornunid:u.\cs y se li

mitJron a ~cr alimento para las ho~ucra::;. ya que con frc

cucncin se cargaba a alguna ''bruja .. Lle l:i cor.-iari.:.a con tod:ts 

lns culpas de la nl<lcn y se la qucmahn. deshnci~n<lo~c <le 

ella como un anti~uo pharmnkos o chivo 
:nndo el simbolismo ignco y aqu6l dcl 

expiatorio. Hcfor-

ravcrdacirnicnto de 
la naturalc:a, s~ consiJcr6 que las marcaA dc~oniacns <leter 
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-minantes en una bruja eran, entre o~ras, ~l pelo ro

jo y los ojos verdes, asi que ¡qui6n sabe cuSntas infeli

ces pelirrojas sufrieron el letal suplicio de la hoguera! 
A ju=gar por todas las supersticiones que a los peli-

rrojos atafien, seg6n se ha visto en este trabajo, es un 
verdadero nilagro que este grupo humano haya sobrevivido 

hasta nuestros dlns. 

I.as persecuciones provocnron que los brujos se sumie

ran en la clandestinidnd, situaci6n que dio por resultado 
que se les adornnce con una aureola todnvia m5s aterrado

ra, supucsro que se ·teme a aquello" que no se- conoce hicn. 

A pesar de todo, el estudio de los ricos y cultos de 

brujería se ha fncilitado hoy desde que. 
se derou6 en Inglaterra la espantosa ley 

:ipcnas en 1951, 

-que J.:itnba de 

1735- por ln cual se con<lcnabo. a muerte a los brujos. A 

partir de ese momento, mul'titu<l de hrujos y brujas hritá
nicos comen=nron a revelarse p6blicnmente como tules y n 
hacer explícitos sus ritos y creencias (12). 

Entre los brujos m6s renomhrndos de nuestro siglo deb~ 

mos mencionar a Gerald Gardner, ingl6s que escribi6 mucho 
sobre la \\ºicca, palabra anglosajona con que se denomina 

la prestigiosa traJici6n Je la mngia europea tradicional 
(13). Sus cnscflan=.ns establecieron toda una renovada tra 

dici6n brujcril sobre la cual se han bnsndo algunos inno
vadores, como es el caso de Alexander Snnders, quien se 
ha llamado ;:1 sí mismo "el re;· de las;. brujas•', alegando 

que tiene dominio sobre unos cuatro mil practicantes bri
tánicos. 



159 

Por otro porte, en los Estados Unidos uno de los bru

jos mejor conocidos es <le origen brit5nico. Se troto de 
la inteligente y divertida Sybil Leek, famosa por su ing~ 
nio y sus programas de radio y televisi6n. La senora 
Leek, por cierto, fue amiga cercana (en su juventud), del 
mogo mfis famoso y terrible del siglo Alaistair Cro~ley 

quien, por cierto, vivi6 en ~6xico por largo tiempo. Ca
da uno de los libros ~e Sybil, ancnos y bien escritos, 

constituye siempre un envidiable 6xito editorial. 

En lo que s<.~ rc·fic:-c a ~léxico,. L~st:amos ahora presencia_?_!. 

Jo un rcsurgimicn.Lo cst:raorJinario C'n el caso de la br~ 

jcría,. aunque ésLa poco tiene que ~·cr con la \\"icca euro

pea., pues sigut.,, aquí un patrón de tra"3.icioncs prchisp5ni

cas tanto o mfis ~leas e interesantes que la brujería occ! 
dental y que hoy son objeto <le multiples estudios especi~ 

li=a<los. 

En Espann, por otro lado, el 

es el Día Lle Todos les Sanros y 

Día de Difuntos o de las Animas 

<lía primero <le noviembre 
el 2 del mismo mes, es el 

Benditas; durante esas fe 

chas las cspaftolas, vc~ti<lns de negroyenvueltas en panel~ 
ncs, carg:1n vcl ~is ;..· flores para adornar l.:1s fosas, <lcsta

cfin<lose el uso de flores amorillas como la siempreviva 
tal como en M6xico se usa entonces el cempas6chil, que 

posee el mismo simbolismo solar y representa la lu= Y ln 
energía del ast.ro. sicr:lprc Útiles para el difunto. En al_. 

gunas portes de la p~ninsula espafiola, tales como Ara~6n 
y Castilla la Viejo, se bendicen ofrendas <le ~rige, p3n y 
vino para honrar con ellas a los muertos y, en ocasiones, 
la gente no ocupa sus camas para que los almas de los pa-



160 

-rientes puedan descansar, si así lo desean (14); los 
hombres se turnan para hacer doblar las campanas durante 
toda la noche, en tanto que los jovencillos piden limos

na de casa en casa, cuyo producto entregan al cura de la 
aldea o de la parroquia para que diga unn misa por los 
muertos; el sacerdote, a su ve:, deber& ofrecer a los j~ 

venes alguna colaci6n nocturna. 

En M&xico, las tradicionales ofrendas prehisp5nicas 

se enriquecieron con muchas cosas de origen virreinal, 
como lo son el famoso pnn de muerto y las cnlaveritas de 
azúcar de ojos poét:ica:ncnte ílorc.ciWos y nomhrC"s propios 

sobre el crnneo, como dulce recordntorio de nuestro dest~ 
no mort::1l. El sentido ~ltimo de los ritos de esta tempo-
rada es trascender la muerte y ar:iinorar la :ingusLia que -

causa su sola idea, pnru lo cual se quiere convertir el 
temor al más allá en una mult:icolor gama dL'L'lcmcnt:os Jcl 

ac5 que vienen o constituir un desaforado festejo pnrn los 
scntic!:::is. 

Ya para termirinr, aclarnr6 que el sentido de la muerte 
se me:cla con la idea de la renovaci6n sexual y con la de 

la comida y In cosecha, porque los muertos, como las sem~ 
llas, nl enterrarse, entran a la dimensi6n tcrr&quen rela 
clonada con la fertilidad y con el misterio del renncimien 
LO, clcmcnt:o~ que .al mucrLo le interesan en primer término 

porque espera su retorno a este mundo en una forma nueva. 
Por eso, cuando se evocan ritualmente durante cie~cas 

fiestas los poderes generativos de In naturale:a, tambi&n 
los muertos se animan y se acercan a los seres humanos (IS). 

Ln muerte, al ciclo sexual y In cosecha son, en suma, 
tres elementos que con harta frecuencia se unifican al gra-
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-do de que los dioses de uno resultan tnmbi~n deidades de 
los otros dos, como ocurre en el cnso de Odín quc~i~l.locl 
dios n6rd~co de los muertos, al mismo tiempo lo es de 
ln fertilidaJ agraria. Como se ve, pues, el patr6n mor
tuorio y del renacimiento c{clico se rusionan y llegan a 
convertirse en extremos de unn misma realidad universal-
(16). 
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COSTUMBRES NAVIDESAS TIEMPO DE MISTERIOS. 

Los Colores <le la Navidad 

Cuando el solsticio <le invierno se avecina, los aparado

res comerciales, tanto como los interiores de las casas, se 

decoran con bellos adornos rojos y verdes. l.as pucr't.as lu-

ccn frcscns guirn;1l<l.as <le pino i.lccoradas con las bermejas 

frutillas de acebo. y por doquier -en 

llan los regalos. en el traje ... le Santa. 

ras del firhol n:n:i...Icño- prc1..lominan los 

los lisron~s que sc

Clos o en las esfe

dos colores que caraE 
teri:an la 6poca naviJena: sin embargo. poco se medica rcs

pcc't.o al porqué .Je .... 1uc esto sea así. 

Desde 6pocas remotas los pueblos m5s diversos celebraron 

rituales y fic~ta!.'" 'tradicionales rclacionac.l:1s con el sol y 

la fcrtilid.:11..!; U.ur:1nLL"' esta rcmpora<la,. 1-igt1ran <.le n:1ncr:1 im-

portante los adornos vegetales. Baste recordar la <levoci6n 
con que los celtas 

sagrada planta Jel 

recogían 
r:i.uérdago,. 

en los solsticios invernales la 
.:1s í como el cui<..l:ido cspcci:i.l 

con que plantahan ese .'.lrbusto perenne" que es el acc~o. Je ho-
jn.s cri=ac..la~ .Je pú:-is y productor <le frutos cscarlat:a que,. 

con el tiempo. hahrÍan .Je simboll::..ar las espinas c.lL" la coro

na y la sangre Je Crist:o. Entre los pueblos p.:i_ganos. la cor~ 

na cnt:rct:cj iLla J.c cst:os r.i:itcrialcs simbol i=:i0.1 la victo-

ria sobre la muerte y el eterno proceso cíclico de ~sea y la 

vida (1). Con este si&nifica<lo se rcíor=.:iron las ideas cri.;: 

t:i.anas rcspcct:o del Dios Invicto ante l::i muerte 

najeailo a fines de 3no. 
hor:tc-

Por otra p;i.rtc, l3s 

hoguera del solsticio, 
ramas de pino que se prendían en la 

se cortaban en honor a una ancigua 

<liosa nórüica <lcl íucgo,. la íamos:1 llcrtha, que <lcsccnc.lí.:i a 

la tierra a tra\·és ..!(._•1 !-:umo y del fuego. Es de considerarse 

que probablemente,esta tradici6n influy6, de manera parcial 



164 

al menos, para que se supusiera que Santa Clos entraba en 
1as casas por la chimenea, aunque como veremos después, no 
fue 6sta la 6nica raz6n (2). Esta misma diosa se conoci6 
en otras latitudes con el nombre de Berta, poderosa deidad 
que tenía los pies o, por lo menos uno de ello~ deformes. A 
veces se la representaba con el pie izquierdo de palmípedo, 
o simpWncntc con pies muy gran<lcs, y en su honor se ofrecían, 

en un plato que se ponía ante la chimenea, galletitas en -

forma <le zapato que la señora de la casa preparaba para Be~ 
ta, la Je los gr:indes pies. La tradición continu6 parcial
mente, ya que los niños ponen ante la chi~enea sus zapatos 
o, sus calcetas m&s grandes, para recibir los regalos Jel ser 

misterioso que suele llegar por all~, llámese llcrthn, Berta 

o Santa Clos (3). Las <liosas Mencionadas formaron parte, tam 
bi6n, de los elementos con que se construyó el anciqulsimo 

cuento maravilloso de ln Cenicienta.y su calzado particular. 

Pero volviendo a las ramns y decoraciones vegetales, nues

tro tema inicial, nclarnr6 que a principios de la era cristi~ 
na, los adornos vegetales se prohibieron, ,rccisamente, porque 
se trataba de una inveterada costumbre pagana tanto en el nor 
te -donde no se volvieron n consentir sino hasta el año 601, 

con el papa Gregario el Grande- como en el sur, cuando el po~ 
tlfice autorizó que las iglesias mismas se nJornaran con cor~ 
nas y ramas &rboles perennes tales como el cipr6s, el pino y 

el abeto, ya que estos firboles aludían a la sacramentali<lnd 

de la vida y a su eterno retorno. Lns plantas Jel mirto y 

del nuérd:igo no go::ahan empero dc tal aceptación, ya que cst~ 

vo vcd.a<ln introducirlas en la i~l,csia.. El 24 de diciembre se 

organizaba una expedición para ir a cortar el mirto y se le 
traía en proccsién t::-iur:f.:11 hasta 'lllC la iglesia prohibi6 la 

costumbre (4). Se le asociaba con ciertos poderes curativos 

y se decía que estnbn habitado por un dios, seg6n los n6rdi-
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-cos, micntrn.s que los latinos lo veían ~orno símbolo de pa: y 

csperan:a, Felicidad y salud, 
suelo. El m·irto se cuelga de 

siempre 
todo ello.y cuando no to~ara el 
las puercas porque, siendo apo-

tropaico, impide el poso de codo lo molo y propicia en cambio 
el ::1mor, por lo que las parejas siguen 1:1 tra'"1ición de bcsar-

'sc b.:ijo el ramillete que cuelga a ln cntr.:1d.:i. Sin embargo. 

como el mirto tiene unos mil vnrledndcs hocfinicos. ln que fl~ 

rece en tierras americanos es <lifarcncc canto del mirto como 

del muérda.go europeos. .-\.mhas plantns debían hcn . .:lccirsc a l.:1 

pucr't.n e.le la. iglesia y allí se las colgaba !..luran'tc los doce 

dí.as que U.ura la tcmporaU.n naviUcf1a,, y se las recogía el 6 U.e 

enero. Ello se debía :.i las íucrtcs :-isoci:icioncs m.5.gicns <lUC 

estos vegecoles pose[nn, yn que co~ frecuencia se les consid~ 

ró asociados con las bruja~. El ..Jía en qu0 se dir..:-scolgaha 1::1 

rama, o se.a el de la Epi1-anía .. se ;-;olía, en Ingl.:1t.crr.:1,. aspL~1: 

jnr In cosa con un romo de flores blnncns y uno vnsijn lleno 
de ngun de lluvia, despu6s de lo cunl se qucmnhn ln peligrosa 

ramita y se dispcrs.:iban sus ceni=as al vicn'to. 

Ahora bien. si las plantas y lo verde representaron desde 

nnt:nfio la fcrtiliJ.aJ. y 1.:i. regeneración dcl cosmos,. algo seme

jante simboli=.aban los clc::icnt.os rojos,. aunque- 6:::-tos hacen r.!:: 

f'crcncia po.rt.icul;ir a l.:1 reno\.·ación de la vil-1.:i mcrccc..l al rcn!!_ 

cimiento del sol durante el solsticio. ~té-xico ha cont:ril)uii...lo 

a aumentar el coloriJo 1..lc las fiestas n:ividcfl:is rnediant:.c el 

uso de la mar:i.\.·illosa cuct:laxóchiLl; es decir. <le la exquisita 

poinsctia o ~lor de Sochuhucnn, que desde tiempos prehisp5ni
cos signific~bn, con su violento golpe de color esca~lacn, ln 

purc:a de la sangre sacrificial que nuestros indígenas ofren
daban ni a~tro rey pnrn renovar su fuer:n, de la cunl depen
día, segón ellos, que el universo encero continuara su marcho. 
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La fecha de ~avidad. 

Las diversas tradiciones concuerdan respecto a que no se 

conoce la verdadera fecha del nacimiento de Jes6s, y al pria 
cipio de los tiempos apost61icos no se acostumbraba celchraE 
lo el 25 Je diciembre porque ese d{a se festejaba. en cambio, 
el nacimiento de algunas deidades de tipo solar como Atis, 
Jios frigio, y de manera particular se ~estejaba el Je Mitra, 
el persa, cuyo natalicio se celebraba como la fiesta J~l Sol 
Invicto y repres~ntaba el triunfo de la lu: sobre la oscuri

dad . 

..\l,guno~ as~vL~ran que la fcch:1 se c~t:ablcciÓ hasta '-""l si~lo 

\' 1..lur.:1ntc el rcin:ido .Jcl cMpc-raJoi: (5)., por la circunstancia 

<le que ya lo~ cristianos romano~.J.fgvorc...:ían la fecha ..!el Dics 

:-.=at~1li~ Solis lnvic't.i (6)(-)comoJ"..'·.lcl nacimicnt.o., micntr:1s que 

otros aseguran que, aunque- en los prir.icro:::; tiempo~ pal ...... oLris

't.ianos no existió interés en determinar la fecha cxact:.:l. ya 

'1csdc el 2.15 Clcmcnt<... ....... le .\lcjan ... lría la habí.a trataJ.o ,Je t-ijar 

e Itipólito, ohi$po .._\e Ror.ia., hi=.o otro L ... sfucr::o por 1..lc'tcrminar

l.::1, :-iunquc no todas la~ scc't.~s crisria:-::is lo siguiL"ron ~-se

gún los datos más Ei"1cdi~nos,. fue has't;~ (."l af10 330 cu:.1th.lo,. 

lentamente y con dificultad, <lespu6s <l~l Concilio d~ Sicea y 

en contra de 1~ h~rcjí.::1 ~1rriana comcn=ó a uniformarse la fe-

cha del 6 de enero como d[n del nacimi~nto (R). .JL•rusalL·m, -

empero, no celebró este día sino ha~ta el 5--19. En el :;iglo 

cu:i.rto comcn::.Ó a cclcbrar$c 't;trabi6n el domingo,. d.Ía ... .lL•l Sol 

Invicto,. como día •...lel Scflor (Cristo). al tiempo que cmpc=ó a 

cunüir la vieja iüca pagana ... le que, Sll?U(.·:-;to que la creación 

habla empe:ado un 25 Je mar:o, 
vcraci6n de la que yn tratamos 
concepci6n del ~eslns salvador 

nl inicio de la primnvcra 

en un capítulo anterior),. 

<lchía de hahcr acontcciJ.o 

(a SE_ 

l::i 

t am.-

bién en esa ft.:...:h.::1,. lo ~u.::?l,. lÓ';.!icancnt:·:!',. \.la el 25 <le <li....:icm-

brc como nacimiento de Jesús (9). El establecimiento d.c la 
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rcspondi6 a viejas concepciones mitol~ 
así como n dctcrminadns actitudes que 

el ser humuno adopt6 ante los cambios estacionales. aun cuan 
do crisciuno, el hombre concin6n siendo, indefectiblemente, 

una crcncura de la nnturale:a. 

A pesar de lo anterior lu po16micn hu concinundo, pues 
los cvnngeliscns no dun indicio ulguno pnru fijur lu fecha, 

arirman<lo, en cambio, que cuando el sa~ro.U.o niflo nació, los 

pastores 1...lormínn con sus rcbafios n lD. intemperie, cosa que 

no acontece en in'-;icrno en 1 a =.on.:l pal es tina. El lo no obstan-

tc, 4uiencs se han decidido por el 25 de diciembre ulegan -
que rcsult:a la fecha 1:1.!is a<l.ccua..la porquL~ :i.sí los cristianos 

tiene la opor'tuni<la'-1 Je sustituir :.;_l sol nat:ural por el sol 

cspirit:ual, como corresponde ~1 l:i. trD.<lición mcsi!inic.a que, a 

fin de cuencas. tambi6n es de origen persa como ~icra, el 
verdadero dios Invicto. 

Por otra parte, se aprovechó la sustitución, o más bien el 

sincretismo. respecto de las. granf,.lcs ficst3S que los paganos 

celebraban durante c-.sa époc:l en honor a Saturno, (Las S~Lturna

lcs),. Ucvor;idor Lle sus hijos, c.:ambi[Ín<lolas por una fiesta 

crisriana que celebraba en ve:: '-tCt._'!.::>cdios a aquél que había vc

niU.o :1 ser sustento para los hor.i~'rcs. 

El primero en comput:1r los afias a partir Ucl nacimiento Je 

Jesús fue -según 1 . .lijc en el capítulo referente a la Epifanía

Dionisio el ~tenor (Exiguus)(lO) C'n la I::om:i del siglo VI; lue

go, durante el siglo VIII, el Venerahlc Redo <d~pt6 en InRlat~ 

rra esa mi~m:i forma de computación cronológica .. Carlonag,1-:.0 

fue el primer cmpcraJor en us[lrla y el primer pnpa fue AJ.ria-

no en el afio 781 (11). Sin crabnrgo, respecto al afio 

del nacimiento no existe, h.'...1 . ..;t:.:.i ahora, conscn~";O alguno y l;is 

opiniones son muy variadas, yu que tienen que ver con diver-
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-sos textos hist6ricos y con determinadas relaciones ascro
n6micas que no coinciden con el Evangelio de Mateo que afiE 

ma que Jesús naci6 durante el reinado de Herodes el Grande 
(12). 

Ln Fiesta '.':6rdica de Yuletide 

En la tradici6n del norte europeo, el fin de ano se fes
tejaba solemnemente mucho antes de la llegada del crisria-

nismo.. Er:i la épocn conocida como Yul et: idc y se honraba C!! 

t:onccs a v.arLas dcida<lcs, inclu~ivc algunas femeninas, ya 

que la noche del solsticio se llamaba Modr;~~:ichr, noche <le 

In madre (13), en honor a ciertas dUidades m~ternas de cuyo 
culto ahora ha quedado ;>oco (1-l). i~mpero, los dioses m:ís 

adorados dur~p~ct,ff1i~5'1:1porada invernal eran \\"ot:an y Freyr, 
dios solnr6atr6n de la ícr't.ili'"1ad y la abt,ndancia que... ... iba 

asociado con un gran jabalí de cerdas Surcas llamado Gillin
bursti el cual, entre los celtas, se asoció después a los 

bardos, y finn lmcnt.c al mago ~tcrl.Ín. l.os t:cutoncs se imagi

naban que por es.as fechas, la gente estaba amcna::.a<l.:1 por los 

Jcmonios y cspírit:us <lcl int-r:imunU.o, por lo cu;1l, para reci

birlos sin d:1r r.totiYo a su enfado, se limpiaban las i.:asag 

cn6rgicamenTc y se preparnbn una mesn con mnnjnrcs especia
les r>ara los '\·isit:antcs fantasmales: se prendí.a un lcflo esp~ 

cial, del cual trat:aré más ah~1jo, y se cnccndí~1 tamhiL~n una 

gran vela que Jchín durar los ¡; Jias que van desde el 25 Je 
diciembre al 6 de enero (15) .. Se decía que mientras cst:a lu= 

Jurara, ln casa cs~nría benJi~n y qucdabn protegida contrn 

las tormentas y los rayos. 

Casi todos los nutores coinciden en asegurar que la pala
bra Yulc proviene .Je o'tr;i muy ant:i~ua que significó rucl.!a: 

~ (16). como <lato interesante corncnt:aré que, al parecer, 
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ln costumbre de cortnr un 5rbol y sncnr de ese tronco unn 

rodojo gruesa porn quemnrln en el fuego que se encendía ce-
rcmoninlmcnrc, no es '-le origen germano, sino r>crsa. Los 

iranios mnrcahnn ritualmente la ruedo sncn<lrt del tronco or! 
ginol, con unn cru: que simholi:nhn lns cuatro estaciones, 

antes de- arroj¡1rla al fuego que dchía ahuyentar a la r.i.ucrtc 

y i..lnr fucr=a al sol (17). Se trata., pues, dt.." un;1 tra ... lición 

m5s indogcrmnnn que indoeuropeo y se re~ontn, por lo menos, 

n lo mitad <lel segunde milenio antes de Cristo. Ya en el 
norte, el 5rbo1 que <lnha su tronco para cumplir con este r! 
t.o cr;1 el rohl<.."", imporrnnt:c en 1:1 visi6n m·1tocósmica ... le ce_!_ 

r;1s y gcrm:inos (18), Los ...lrui..Jas pL .... d;:1n-- que esa sagr.:.i.J.3 

porción d.cl tronco se ::ian'tuvicr:i ;1T.~ic.:."n....!o hast.a su rotal CO,!! 

sunci6n salvo un pedacito que hnh~~1dc servir para nli~cntnr 
el fuego nuevo J.cl ~iguicntc aiio,. y ::;i, J.cspués J.c ar ... lc-r, el 

tronco llegaba a ap.:if:_arsc, el nucYo ciclo habí:1 de ser info.E_ 

tunado. Sólo i..lcbín tocarse el tronco ~ t.:on las mano:' pcr 

fcctamentc limpias y verterse sobre ~l un poco de vino o al
cohol al t icr.i.po que se decía una plcg:-tria (l~). 

Los Sa"turnalcs 

Las fcstivid:iUcs. saturnales que· he ncnciona<lo con 1-recuL·_!! 

cia a lo largo de cs'tc trabnjo,.t.:on·;cmo:-:iron tanto el solsti

cio invernal como el retorno cíclico a un:i c<la<.l [iurc~o~·\Sf-11 ~'-lª 
tit5n Saturno, de la vicj3 gencraci6n de dioses grecoitfili-

cos.. En 

br.:ic iones 

los principios de la historia :Je Rom.:1,. estas cclc

comcn:aban el din 19 de <licicr:1hre, pero <lcspu6s de 
la rcforna ccilen,\(1rica ,\e Ci'.·,.;;1r cor:1cn=aron desde el 1-. 

de ese día al 20,. las fic:::;tas se llaraahan las Opalcs, y3 que 

lo <lci<lu<l Ops. que re~ía sohre lci cihundancia, compartlci los 
fes-rejos con Sa'turno (20). 
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El dín 17 el pontífice mnximo de Roma (no se entiende e~ 
to en 1.a formo en que actualmente lo h:trínmos,. sino que se 

trntnba del dignatario religioso que presidía sobre el am-

plio colegio de pontífices, instituci6n heredada por Roma, 

como tantns otras, .Jcl puchlo etrusco) 5C c.lctcnía ante el 

templo d.c snturno y cxclnr.i.:tha "·arias veces ''; 1.o Sat.urnal ia ! " 

tras lo cual, quedaba inaugurado el pcrio.Jo l iccncioso en 

donde imperaban el desorden y el trascocamienco de las cos

tumbres. Se prendían velas y se adornaba ln casa con lau

rel y rnmns de 5rholes perennes (21). 

El Jí:i 18 en In noche la fnmilia sacrificaha un lcch6n 

-costumbre a la que alude l!oracio C01as 111, XVIII) y que 
to<ln\.·Ía perdura 

mo hispanas (22) 

te .arregladas. 

en algunas tradiciones 

y se regalaban velas, 

Calígula le aument6 un 

latinoamericanas ca-

a veces suncuosnmen

<l í a m~"ts a 1 as ::)~1t:.u r-

nales alcsando que debía haber un dín especial para la ju

\.·cntu<l licenciosa y, finnlr.icntc, las fiestas s<.: Ct..""'lcbraron 

du rantc to .... i.:i una s cm.:ina, l-icl 1 7 al 23 O el mes. l:ra una ép~ 

en cnn bullicioso, que Plinio se mand6 construir una habita 

ción en cont:.1·;:1 Jc1"t1idos Jur:lnt:.c unas s~1turnalcs (Cart.:-is 11. 

17., 2-l) .. Los Últi .. :o::. días sat:urnalcs se conocieron como 

"sigilario~"., ya que cnt:.onccs se regalaban muñcquita:; v otros 

objecos de cerfimica llamado gen6ricnmcnce si~illntn. Dura_!} 

te las Sat:urn~1lcs se ccrr:i.ban las c-scuclas., t:odo se tcrgivc..!: 

sabu y la hurocracin suspendía s~~ funciones; no se huela la 

guerra ni se impartía justicia., ya que se trat..:iba de insta

l~Lrsc plenamente en un.:i apocat(1stasis.. Se L"scogía cn.t.onccs 

::1 un rey Uc burlas que debía prcsíclir sobre lns lncuras y 1:-1 

inscnsatc=. n vece~ nuv cr\Jcl, <le los i-cstejos y '!llC 'e cono

.ció por diversos tít:.u1os: Rcx hibcndi., o sea, el rey Jcl hc

bcr. o~ luJ.orun, c1 rey 1-ic los juc!-:os. Originalmente es

te rey hufo corría el mismo destino que el Momo carnavalesco, 

es decir., maria., pero para la época en que el imperio romnno 
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estaba en nugc eso no acontecía ya, y el mismo Ner6n lle

g6 a ser, V<Irins veces, señalado con el <lu<loso hono¿¡-u~e pe_!: 
sondfic.:.ar la anarquía (23). Se cuenta, por cicrto 11/\cuan<lo 

regía como~ ludorum, ;1lcgrcmcntc mnnUÓ asesinar n.1 Úl"ti

mo rcpresent<Intc <le ln dinastía Claudia, n quien previamen
te hnb[n despojado yn de sus 61timos hienes. 

El oficio de rey del beber pcr.Juró Je "lifcrcntcs r.i.ancras 

Uuran'tc Siglos, y se aholiÓ hasta 1555 (2-l). én el ~.tcJicYo 

se le conoci6 en n\gunns 

Abbas Stultoun. abad d<;> 

partes como ~ del liaba, y como 

los c~tult:o.s, 3Sl como el Ahbé Je 

la :--1algauvcrné en Francia,. en t:1:1-::o que en Ingla't:.crra se 

tratah.:1 .Jcl Lor1.l of :O-tisrulc que .Jurante- la E1.laJ ~tc...lia llegó 

n gobernar desde el primero Je noviemhrc, Din de ~uertos, 
hasta el 2 de fchrcro, día ..J.c la Canl.lcl.:1ri.:1 (2.5), durantL"' 

lns fiesta,:; de enero que 5C conocínn como l .. a l~ics~.:1 J.c los 

Locos y que iban del prime-ro al 1.t <lcl mes y se caraC't.L ... r.!_ 

::.abnn por una anarquí:i scmcj ant:.c a la que reinaba durante 

las Sa tu ·rna 1 es. 

.r\.l final del ~1cdic\·o. el 

morir,P71r'l:innles del siglo 

dcsprcsti~inJo oficio pareci6 
X Y 1 l e g ó h :i::; ta 1 ng l =-t te r r a 1 a i n -

~lucncin Je Bi:ancio, con lo cual el paganismo volvi6 n to
mar brí.os; ::;e revivieron las Saturnales y con cll.:-1s el l.C1rd 

of ~\isrulc, ofi..:io que en el reino <le Enrique \Ll tomó gr.:in 

Ímpetu, aunque 

-fiestas <lcl rey \.le la lo cu r :i 

rcinaho por doce d[ns. Las 

cobraron 

en, quien 

costumbre 

hi::o que ta!:lhién ln marina 

fnmn hnjo este monar

in~tcsa adoptara ln 
y se eligieran un rey <le hur1 as en cada h·arco, 

aunque en este caso se dio en llamarlo "Señor Neptuno". Se 

gún tengo cntcndiJo, los marinos ingLcses todavía continúan 

con esta pcculinr cos~umbrc (26). 
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Otra gran fiesta que coincidía con el principio de enero 
y el fin de ano era La Fiesta del Asno. Sobre 6sta tambi6n 

rcinab:i el ~ stultorum, ya que caío dentro de su período 

de reinado. En esas Cechas tanto en Italia como en Francia 
se nombraba :i un arzobispo de los locos y. burlon:1mcntc, se 

le invcstí:1 pnrn que rigiera <lurantc l.:t tcmpor:ii.1~1 .. a "·cccs 

cogobcrn.ando con el rc:x o en ocnsioncs. U.onde no lo ha.bía,. 

con .autorida.<l suprema. En esos períodos prcJomi naba L"l tras 

vestismo y la gente acostumhraha disfra:ar su identidad me
diante el uso <le máscaras; así prot:cgidos. los d:?.n=:int.c-s Ci!_ 

llejeros, confiados en el anonimato, cantnhnn versos proca-
ces y cometían desmanes Je manera impune. L :1 F i e s t' a "-1 e 1 o s 

Locos, así como la Je! ~sno pcrJurhron hasta el siglo XVI, 
época <le la Rclo1111a 1 cuan.Jo la iglesia católic.:i se \·io en la 

ncccsi<la.d, fin:l!r.tcntc,. i..lc poner coto a las costumbres licen

ciosas (27). 

El Arbol ~aviJeno 

Con los primeros <lías de diciembre, los árholcs na\tidcflos 

de todos los tamanos comien:an a proliferar por toJa la ciu
dad, record5ndonos la ccrcan[a Je Ja ~avidaJ y la necesidad 

I 

de pensar en a confecci6n de ricas viandas o en la elecci6n 
de Jivcrsos jucguctcs inf3ntilcs, así cor.to en los scrL'S a!TI~-

dos que cst5n ausentes, qui:5 
t:r:is .:i mí los arholiros de l.::i 

para no volver jam5s. 
temporada me provocan 

Y nricn

indcci-

ble nost:algi:i, hay ot:ros ouc, mir[1ndolos con desprecio, de

claran que no pon<lríí.n [1rbol alguno "porque no es una costur.i-

brc mcxic:in:i ... Con frecuencia 

o rigen no rt c.::imcri ·-.'.'"1no .. así como 

Sant . .:i Cl os 1 o e~ t: ª.H'l'cÍ L-¿.r.tba rgo .. 

se le supone una cost:l1mhre de 

se piensa que la figura U.e 

la historia Je los orígenes 
Je ambos se enrai:a en tiempos remot[simos. 
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Por ser árholcs pcrennc3,. cierto tipo de pinos han sim
boli=a<lo, desde ln antigüedad, el ciclo infinito de la na

turale=n y la rcnovaci6n eterna de la vida estacional como 
sideral. Esta especie <le !rbolcs simholi=a tnmbi6n la vi5 
torin de ln lu= sobre las tinieblas invernales y ln cclo~

ción f";nal Uc l.:i fcrtilida1..l humanLl. y ~t:ónic:-i que criunfn 

sobre 1 n he 1 nd a mu e rt e . 

Con frecuencia, dichos 
sostienen, pcrfor!ndolos, 

inrrarnundo o luf:..:1r <le los 

!rholcs aparecen como ejes que 
los tres planos del universo: el 
mucrt.os, el ;:i· .. 1ntio e.le los hurn:inos 

y el de los 1..lio~c...~s,. o se~!. el supr.:1mundo. l:s t.os (1rho 1 es 

axiales rigen «...""'l devenir J.c 1.:1~ cst..:1cionc~ ~-de los procc-

sos na L. u ra les. l'or eso, el acto <le prender l.:1s \.·clit::is 

que adornan nl ~rbol dom0stico es unn mnnern de encender 

tambi6n, mfigicnmcnte, lns luminarias que pecJcn del grnn -
eje cósmico. 

Entre lns rn6tliples cosas ouc se relntnn respecto del 
origen del ~rhol Je Savidnd, se cuenta que durante las fi-
es-ras invcrn.:1lc:-;, 105 

un gran pino en lo mAs 
:: cu tones sacri fic:ihan a un nif10 bajo 

os cu ro 1..l el 

y que esto 

cio logró 

ruc así ha~t:a. que, en 
hosquc en honor de ~otfin, 

el si,;lo \'III, San Bonifa-
c\.·angcl i =.=ir la tri bu de 1 os frisios convcncién-

dolos "1c que, en \.·e:: 1...lc cfcc'tuar .aq\1cl cruento s:lcrificio, 

cortaran un arl,ol i'to y lo llevaran :i c.:.:is:i p:ir~ celebrar los 

ritos solscicinlcs en co~pan[n ~e los ninos, quienes enton-

ces roLlcaban al :lrbol y le ofrecían pcqucnos presentes .. Por 

eso todavin ~e cicne la costumbre de poner los rcgal6s al 
pie del árhol prof\1s:.1mcntc ac..lorna<.lo .. 

Lutero en su momcncc, impuls6 la costumbre navidcna del 
úrbol en Al~mani.a, ~Lunque en ese cntoncc-s. és'tc s6lo se <lc

cornba con vclit3S; no fue sino hasta 1705 cuando, en Estr~ 
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-burgo, apareci6 el primer 6rbol que portaba adornos tan ri

cos como los que hoy acostumbramos (28]. La tradici6n del 
árbol decorado empe=6 a extenderse por el centro de Europa y 

pas6 de Bohemia a los Estados Unidos, donde que46 instituido 

ya desde los f"inales del siglo XVIII (29). 

!'-ticn't:ras tanto, ln tradición se for=:ilcció en Alemania ...le 

donde, en el siglo XIX, pas6 n Inlgnterra, donde el pr[ncipe 
Alberto, consorte de la Reina Victoria, lo instal6 por ve: 
primera en el castillo de Kindsor en el afto de 18~0. para re 
gocijo de toda la real 
di6 con tal vigor, que 

f"amilia. 
c~rlos Dickcns, el 

m6 al i"trbol "the new German Toy" (30). 

r.iod:i 

gran 

cortesana CU_!! 

novelista, lla 

Poco despu6s de esa f"echa, el primer ~rhol de ~avidad lle 
g6 a N6xico coincidiendo con la llegada del primer grupo de 

prusianos que establecieron relaciones Jiplom5ticas con nue~ 
tro país, y un par de aftas despu6s, los alemanes hicieron 
lo :nisr.i.o,··<le tal suerte que, durant:c todo el Segundo Imperio, 

el folclore europeo cobró enorme auge en r.uc-stro país y el 

alegre arholito tom6 carta de naturali:aci6n. A ~esar de ello 
al terninar lM aventura imerial de Maximiliano, todo lo que 
tuvicr.::1 tufo europeo se rclcg6 :il olvi.Jo, cor.i.prcnsiblcmcnt:c,

y et hermoso s[nholo tuvo que esperar a que nuestros vecinos 

del norte volvieran a populari:nrlo, esta ve:, mediante fucE 
tes campanas de publicidad conducentes ~ f"ortaleccr la tcn
dcnci:i comunigta. Es C\. .. idcntc .. cm;-icrc, ou·~ t...-...s ésta 1.:1 que 
debemos rcch:t::.ar y no al árbol ..Je :-;a'-~i,:!3c.) L'n :;i_, ya que no 

se trata, ~e una costumbre extranjera, ni es de 
origen norte.americano cor.lo se supone, sinoq.Jct...~sun:)cllo sim

bolismo universal que no dcbe~os ju:gar de manera perjuicio

s :t -
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Por cierto que; 
llegó en 17-11 

en el caso de los Estados Unidos, el 

bol Pensilvania procedente de Bohemia. con 
allí una secta morava que arrib6 de esa 

que, por ejemplo, a Escandinavin o 
de ln costumbre cundi6 sólo hasta 

primer grnn afbol comun:1 l lo puso 

zona y, 11 cgó antes 

a Francia, sit:ios a don 

el siglo XIX (31). El 

1.a ciuJ.:i<l Oc P.as.:1Ucn.:1, 

California (32), y hoy en día uno de los m5s famosos de 
esta índole es el 5rbol gigantesco que Oslo le regala a In 

glaterra para que lo instale en Trafalgar Square, costumbre 
que se inició a pnr't.ir del f'inal <le l:i Segunda Guerra Mun

dial (33). 

Aunque existen muchas variant:cs "del !'trbol de !':avic.lad, 

una de las m5s delicadas y bellas ~urgió en Soruega, donde 
los niños suelen poner un árbolito pnra los pájaros. Se 

trata de unn fuerte rama o vara con un ha= 1...lc grar.lÍncas a-

t:ad.o ,a la parte superior para al ir.tentar :t 1:1 aves. Es La 

es una linda costumbre aunque, por cierto, los ninos noruE 
gos t:ambién ponen en la casa un firbol Lradi\:'ional, aun cu~1.!! 

do no lo asocian con Santa Clos, sino con un simpfitico duen 
Je 11.am.:iJo, aunque no siempre, .Julcnissc, que la~ cst:u;ipas 

ilustran vestido de rojo y de r~sgos afilados como los de 
un silío. Tras Jcjar prcparn<lo el árbol para los p[1jaros, 

se invoca al <lucn<lccillo y la f"amilia se sienta a cenar; al 

principio del 1-cst.ín, la sciiora Uc 1~1 c:i.s:1 pone un:i gr¡1n al 

mcndr.a en la sop:i y procura que le toque a alguno <le Jos n_!_ 

ños. El afortunado recibirS entonces un regalo extra (3~). 

Las cenas suntuosas y los b~nquctcs na'\.·i<lcf1os quedaron 

prohibidos durante una corta tcmporaJa en l;-t Inglaterra del 

régimen '-1.c Cror.r.·•cll, y luego los purit.:inos Oc la Xucva In

gla-ccrra <licr.aron a s11 \.·e=. un:1 ley en !659 que imponí:1 ;.iul

tas a quien entonces hiciera festejos de alguna indole. La 
severa ley se derogó, finulmcntc, en el afio 1681 (35). 
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Por ot~-:1 part:e, ~ animales que se comen tradicion::il
mente en esa fecha solst:icial represen•an por un lado, el 
esp[rit:u del grano y de la cosecha, mientra que, por otro. 

el lech6n con su man:ana en el hocico lo mismo que la t:rn
dicionnl y muy inlgesn cabe:n de jnhall que todavía en el 
siglo pasado prcsid[n el desfile de suculencns viandas na
videnas era ofrenda a Frey, dios de la fert:ilidad, para 
que ést:c derramara abundancia ,:;obre tos oferentes~ adci-n{is 

el jabalí: es slbolo t:raJ.icionnl del inYicrno (36) (3:'). 
El gnnso engordado para esa especial ocnsi6n es, como 

arriba sc..-..f1;1l6, el espíritu de 1:\ coscchn con el cual se -

compa1"'tc ritualmente la ~cna,. mi~nt:ra~ que el pa'\.·o, sicn"-lo 

umcricuna. nu se populuri:6 en Europa sino hast:u finales 
l..\cl siglo X\"l~ por o~ra par"t.c, el gua_iolot:c, '\.·:1ricJ.a"1 mcxl_ 

cana Je lu deliciosa a...-c, na llcg6 al viejo concincnt:e si
no hasta mediados del XVII y se propug6 geogr~ficamcnt:e 

ÚQ'$dc Espaf\a. 

O"tra t:r.;.hll ción prc.Jominantc cs.patí.ol:i h:i sido l:t ~1isa e.le 

~, que se cc-lcbra a lns '"1occ- <le la noche, en 1 • .lon .. .le se 

ohgcrva C'l mismo decoro que en otras mi~as, y que con fre-

cuc:-nc i a e~ can't :J.<l~. Sin embargo, la ~1isa d.c Gallo propor-

cionahn antnfio la oportunidad Je rcprcsent:nr pcqucnas pas
L.orclas o '"11-~,m~1s populares. que se conocí:in como au'?:O$ lle -

nacinicnto, los cu:ilcs tu,ticron su auge en la Esp.:tf1:i de --

los siglos X'º al X\.Il (38). Cierto grupo voluntario se 

<lisfra::aba <le past.orcs, se reunían en el .:ltrio de ln igle

sia y se ha~í.an los d.ormi<los en espera :.le que:: otro grupo 

Uisfra=ndo d~ !1ngclcs llegara a ~1nunciar 1~ buena nuc\-a 

del nacimiento d~ Jcs6s. 

l.as panUcrctas y otros instrumcnLos musicales corno t:.am

borcs. flaut:as y cast:anuclas se unian rít:micamcntc a los 
cantos popularas, de tal suerte que la cclebraci6n ll~g6 a 
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desembocar en tal desenfreno que la iglesia se vio en la 

necesidad de prohibir tal exuberancia; hoy en día, cuando 
en las alUcas españolas llega a escenificarse algún auto s~ 

mejante, se eCect6a en hora temprana, con gran moderaci6n y 
de inmediato, al tcrmin:ir, todos se meten a la iglcsi=i a e~ 

cuchar el solemne oficio, al término <lc-1 cual la gente, can 

tando villancicos, marcha u sus casas a disfrutar de ln ce
na con que se inicia el Uía 25 Je diciembre. 

Otra variante Je la misa es la demoninadn Misa de los 
Pastores, que se celebra en Ituliu. Durante ella se <lesa-
rrol lan sit:u:icioncs scmcjant:c-s a las :irriba. dcscri'tas, sal

vo que no se cclehra- a las doce dq ln noche, sino mfis tar
de, es lu segunda misu que se lleva u cabo en la madrugada 
na'\·i<lcfla. Esta costumbre surgió a inst:ancias Je los bi=an-

t: inos rcsiJcntcs en la Roma de los prir.icros siglos, aunque 

no cundi6 mucho Cuera Je la península it5lica (39). Anti
guamente al !:Úrmino t.lL- 1.:1 Mis.:1 de gnllo, los p.:1ricntl. ... S ccr 

canos se entregaban cnt:rc sí el :iguinal<lo, consisLcntc en 

pequeñas cantidades de dinero. Por cierto que :-;;.cmcjantc 

regalo ti~nc un antiguo origen. ya qu~ 1:1 palabra. se ha 

dicho. es un:t corrupción <le .au-oui-l'an-ncut que,, sería una 

exprcsi6n Je ul~~ria y un deseo de prosperidad de origen 
druí.J.ico, supuesto que significaría "¡el muérdago Llel afio 

nuc\.·o!'• (40). 

La costumhre de ofrecer regalos tiene orígenes muy vnrin 
dos, aunque se afirma que con ella se conmemoran los presc!! 

tes que llevaron los ~1agos .:i Jesús. Empero, de ser así, es 

tn costumbre explicaría los presentes del dfn de EpiCnnia, 

pero no los que se dan el e.lía del solsticio in\·crnal. :-:o 

hay hay du<ln de que en las Ccstividndes navidcnns encontra
mos n coda poso la reuni6n de dos herenci~s paganas igual

mente fuertes: ln lntina y ln n6rdicn, y ln costufubre de re 
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-galar en esas fechas porcede de ambas 

el criscianismo parece haber heredado 

tradiciones. nunquc 
la idea mi'is bien de 

los presences lacinos llamados strenab, como ya explique en 

algún capículo anterior. Es evidence que .Je esca palabra 
latina dcrivac~c-rbo castcllnno estrenar, us.ar algo por " .. e=. 

primera. 

En lo rcf'crcntc .a ln costumbre de cn'\ .. iar tarict:as p">st:a

lcs <lur.antc cst.:t época. se dice,, que tiene su probable ori

gen en ciertas cartas de felicicnci6n por el solsticio in

vernal escricas sobre papiro en Cicmpos Jcl Egipco grccorr~ 
mano (-ll). I.uc~o la cos't:umhrc s q>crUió, y no es sino ha.st.a 

1450 cuando ~ic racnciona l.:1 aparición Lle una postal de .-\úo 

Nuevo, que no Je- X.:ivida<l. Sea comd fti<.""I"tL"", 1.:1 tarjet:1. tal 

como la conocemos, no apareció en Europa sino ha~ta IS.l.3, 

en la Inalaterra viccoriana, y la primera se pucue ver coJ~ 
vín en el :-..tusco Brit[1nico (42). El dibujante fue Joh:1 Cal

cott llorslcy, Otras posralcs semejante-~ llegaron a .·\..""'.1.é:rica 

unos ocho aflos iJ.cspués. y se public.aron por VL"'= primera en 

el estado Je Massachusctts, en l:i imprenta del alcm~Ín í.ouis 

Pr:ing, quien lc~ró reproducirlas litogr[1fic.:imcntc h.:1~~:1 en 

diecisiete tintas. por lo que su costo resultó muy c-lc\·a<lo. 

Por ello, la impresión en gran escala no comcn=ó. vcr'-la

<lcromcnt:.c, sino hasta el fin de la Primera Gucrr.:i ~!un.Jial 

( 43). 

TratanJo ocro asunto, dir& que canto los villancicos como 
las canciones corales o carols que se entonan en estas re
chas en casi coua Europa, son coplas con estribillos J~ cerna 
navideño o cpiftinico. Los villancicos cspail.olcs y los ca_rols 

anglosajones corresponden al Keihnachslicd alcm5n, al nocl 
f , •·'J ·.· .·11 l" d <-]U<..• 1.-,.-.----rances, al griego r'.a ant.a .. co in- e rumanc y~Jemp i.1can 

el pa.so de la dcYoción eclcsi.'.1stica .forna! a lo .... ·crntlcuio y 

popular. Los versos tomaron diversas 1ormas; en ocasióncs se 
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traca de baladas con intercalaciones latinas. y en otras, 

presentan un íornwco Je ~-ersos que dan por resul cado un:i 
reiceraci6n acumulativa. Los cernas provienen con mucha 
írecuencJa Je los evangelios ap6crJfos y. cuando se rcfJE 
rcn al acebo y a la hiedra, hacen una remota alusidn a Je 

terminal.los ritos de ícrt: i 1 ida<l y .a los el er.ic..~nt:os m~1cho y 

hembra. Algunas Je estas canciones se baJlah:in y otras 
Muchas se han con\·crt: ido C6n dulces cancionc~ de- cun.a. El 

gran periodo <le cornposici6n Je este cipo <le lírica comen· 
=ó en Europ.:l hncia (.."'} siglo X\". En ... \lc::i.:ini:l :.· L'n r:sp~:rl:t 

to<l.:1\"Ía se componen. en t:~nto que t.. ... n ~fL ... xico. en c.."'1 X\"I I 

y:.i cr.:in í,;:1.mosos los \"ill.:.tncicos dL"" Sor Juana Inés ....!t.." 1:1 

Cru=. En In,gJ:1rerra c.. ... sr:ui.·icron r.iu:: <.."'n ~.,oga hast.:1 lh·l7 • 

.::tño en que los purit:.:J.no~ prohiJ,ieron l:ts c.:1rols n.:.1vl'--1t..""úü..s. 

y si hoy conocernos muchas co~posiciones Je este tipo, sv 

debe :..i que Jcsi.le el siglo pas.:h.lo se ha llc.:-v;1do ;1 cabo :.ina 

vcr<lac..lcra campnfl.a <le rescate de 1.:1.s tr.a~icion<... .. s rnu,:;icalL .. S 

particul.:-irmcnt:c en los Estados Unidos (-l-l). Ahora bit. ... n, 

~1ircc:-i Eliui.lc,, el grun histori.::1"1or rumano de las religio

nes,, rnt1crto h:Icc Jos .::1ños, se int:crc-so por el rc-m:1 ;.· .:1cl~ 

ró que las e~ tienen origen pag:1no y dL"bt...·n su nomhrt." 

a las k:1lcndas J::inu.ari: (Eli.:1dc,, uHist:ory of Hcligions an.J 

popular culru1·csº,, Hist:or,- of Religions \"o. 20, .,\ugust-:-:o'\·. 

1980, p. 1·26). 

Sin cmb.:irgo,, a<lvirt:ió que los rum:inos conscr'\·an t.radici~ 

ncs r.iusic:1lc.s :1Ún prccrist:i:1.n:is debido a :.u :1islamiento ge~ 

gráfico y .a l.:1 cxist.cncia del poder de l.:1s i~"!lC!'Ías de oric!! 

te (~. 11). 
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Estas composiciones musicales antiguas se llamaban 
"colinde", nos dice Eliadc; los hombre j6vcncs solínn re~ 

nirsc el <lín 6 Je diciembre, Uín de San Nicoltis, b3jo la 

direcci6n de un· jefe que conocía bien las canciones; las 

ensayaban, y visitaban lns casas cnntnndo en espera de -
a1g6n regalito de parce de los respectivos senores. Beln 
Bártok ya scf1nlaba ln estructura musical :ircaicn de cst.as 

composicionc~ (Id.cm, l:!) y el interesante papel soci.al 

que la costumbre desempcftabn, yn que el formar parte de 
estos cantantes o colind ~tori significnhn participar en 
un rito transicionnl de mndure:, varonil. Poco despu6s 
.Je efectuar estos sc1-1alamicntos, Elia ... lc escribió en Chi

cago una monografía sohre el tema de lns colinde canto 
cristianas como paganas. Referencia en (\ºid. lclcm, 1-1). 

Las iif'ospcchada::; andan=as '-1.c S~1nt:t Clos. 

!';icolás Je Patra, (pro\."incia ést:n de ~1ir:i, en Licia, 

Asin ~enor), vivi6 hncin el inicio del siglo cuarto en el 
seno de un;:1 f'amili;.1 ,griega~·. scg{1n ::;e dice, llegó a así_;!. 

tir nl Concilio de Siccn cclcbrn~o en el ano 325 de ln 
Era. Algunos anos dcspu6s, la primitiva 
na lo clc\.·Ó a la catc~oría Uc santo,. con 

protector de las v[rgcncs en desamparo, 

i).)~cs i ~1 cr ist ia

cl carÚc't.cr de 

de los marinos en 
dcsgra~ia de los ladronc~ :J.rrcpcn't.i<los

1
dc los usureros, y 

<le los ni11os. ~-\urió, se llicc .. el 6 d.c tii..:icnhrc de 3--12 y 

pcrn:inc..-ció en su tumb:i h.:ista el :.1f'\O lt'S'7,. c;..!ando sus res

tos -inc0mplctos puesto que quienes los cnmhiarcin d?ja

ron en Mira algunos d~ sus huesos- fueron trnnslaJados a 
Bnri, en Italia, A partir de entonces se conoce al san
co como San Sicol5s Je Dari, pese a que, co~o se ve, el 
hombre era asifitico y no itnlio.no (-\5) (46). 
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Su nsoc1acion con la ~avidad fue d6ndose paulatinamente 
a trav6s de los siglos. La leyenda cuenta que el magro y 
cetrino chispo oriental cabalgaba el 6 de diciembre sobre 

los tejados en un m6gico corcel gris, llevando regalos n 
los niños y n los hombre:.; Je buena voluntad. Sin embargo, 

su relación con el sol:..;.t: icio invcrnnl obcl.lccc a Jivc-r~os 

mo'tivos y la rotunda im.:1gcn 1..\cl Jocundo Santa Clos tuvo 

una génesis heterogénea. Aconteció que desde épocas tcn;ir~ 

nas se llev6 a caho un sincretismo de la figura Jcl obispo 
con otras varias, como fue el caso de la del dios roseid6n, 
numen de las ag,u.:1s. • ...le la::; fuentes y de l:i fcrtili..lad, y~1 

que el a~if1t:ico viajaba frecucntcmcnt:c en b:irco y cfcct:uó 

diversos milagros a bordo Je los n~vios. To.J.a\.·Ía hoy los 

marinos griegos acostumbran 
icono del santo. 

levar.en sus nav~s un pcqucno 

Pero las superposiciones no terminaron allí; el an[1lisis 

hist6rico del origen de Santa Clos nos lleva a cuestionar, 
ante toc..lo, el rojo traje que t:al \.·e= rccut.."'rda en algo las 

vcstirncnras cpisco?alcs. pero que se ha convcrt.iUo '-.. n el 

ropaje Lle un enorr.lc gnor:io cuculado; esa vc.s.tincnta. que co

rrespondi6 a los nntiguos lnrcs cr6nicos asociados con la 
tierra. la fcr'tilida'-l scxu:.il y. por el color cscarlat:1, con 

el poder fecundnJor del astro rey. Este color. de m01...lo p:i_!, 

ti cu lar. es el que lo rcl.:iciona con ln fiesta del solsti cío 

hiemal. l.os antiguos pueblos n6rJicos contaban entre sus 

tradiciones r:ti'toló:o..:ic3s. prc-:is:1ncntc, con 1:1 figura de t1n 

gigante rojo \.·incul:ido a la sexualidad y a la potcnci:i re

generadora i..lc las aguas. Este era un st.. .. r demoníaco que se 

apoün.ba ~ick (di!ninutivo de :-.;icolfis, cas11almcntc); c11anllo 

se cristiani:6 a los pueblos del norte, se asoci6 al viejo 

1'ick can el J.i.:"lblo por sus características sexuales y por 
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su color (47). Así pues, la figura demoníaca de un viejo 
corpulento, ataviado de rojo, que se llamaba Nicol5s y se 

relacionaba con las aguas y la prosperidad, se sincreti:6 

r5pidamente con la del gentil obispo de Patra, cuya asoci~ 
ci6n con las aguas se habla ya subrayado desde &pocas tem= 
pranus en el Mediterr5nco oriental al me:clarlo con Posci-
U6n; éste, por cierto, 
to importante para el 

crear, como se verá. 

rue patrono de los caballos, ciernen 

personaje mítico que se pretendía 
El hecho fue que, cuando el santo 

no viajaba por mnr, lo hncia en un ca.halliro gris que- en 

l:.is la'titudcs norteñas se fundió con 1.a cah:ilg:.i<lura del te 

miblc \\·otan-OJ.ín. Slcipnir, nombre del corcel de la som-

brí:1 dciJad, cr.a un caballo oct:6poc.f.o y gris ra1ahié-n, porque 

estaba hecho <l~ la niebla del norte y Je los suenos chamfi-
ni cos de 1 dios de 

cab:.1lgndura,. 

del sols'ticio 
O .. lí n 

la snbi<luría .. 

,_ .. alaba sobre 

..\sí, con su fantasmaf:Órica 

los tejn<los Jurnnte la noche 

obs cr'\ .. Jr a los 

invernnl 

Vi cj OS 

y se asomaba por lns vcntnnns para 
que habría de lle\. .. arsC" al aí10 siguic_!! 

te, aunque solía dejar algún presente 

rcprcscnt.an a las nuevas gcncr~1cioncs 

honrarlo c-n un í-ut:.uro no lejano (~lS). 

s6lo podían verlo aquéllos destinados 

para los nif1os que 

l.:i::; cuales habí<1n de 

Sin emhorGo. a O<lln 

a morir, mientras que 

para los pcqucflos per!':lanccí.:i 

comprende mejor c6mo 
invisible. Al saber lo ant c

cartic-r i or. se al cab•1l lito gris y al 

t:.cr i..lc1 ~ant:o co!no apor'tador de prcscnt:.cs,. lo convir'ticron 

en una fit~ur.:i r{1~ilmcnLc asir.iilahlc dentro del gran crisol 

mito16gico de le~ n6rdicos ( ~ 9). 

La ideu de que Santa Clos baja por la chimenea, seg6n se 
obscr'-·a,. t:.icnc que ver con Odín,. desde luego,. pero L:ir.ibién,. 

como dije p{q;in:ls at.r[1s. con Hcrt:ha o Bcrt:.a,. la del pie.· de 
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oca. Esta numen femenino equivalía a la Vasta romana y a 

la Hostia griega, diosas indoauropans del fuego quien tn!!! 
bi6n hacia regalos a los niftos <lur3nte el solsticio y para 

quien se colocaba una media o un =apat:o junto .al hogar .. 

Con el t:icmpo, el rubicundo S:J.n't:J Clos llegó :i .-\r.i~rica 

en un hnrco hol:1n<lés (50) 11 y S:1nta Claus fui..' 1.:1 t-orrna ar.zt..."'-

ricana del nomhrc de S=in .:'-:ickl:1us (51). 

deses lo trajeron al cont:inC"ntc .:1rncric.'."lno, .Jc..Jicaron a su 

sant:o p.:1trono la primcr.:1 i.r;lc-5ia que aquí construyeron. 

Con el t.iL"mpo, el mi l.:1groso cabal lo .Je ocho pa't.~1s con c-1 

que Odín \"ol.:1h;i por los .aires. ~L' ~On\·irtió en un t:rin'-'º 

de ocho reno:;;,, ya que sólo un vehículo f:_r:1ndc po"1Ía t:rans

port:a.r cómod:imcnt:c .:1 sc..:r.tcjant:c gor.Jo ca1·g.:1.Jo de p.aquctL .. S. 

y ::1sí lo Uibujó por ve:: prim1.....,r.:1 c.."l c.:iricat:uri~t.:1 nortt..~anc

ricano Thomas :\:ast:,. mismo que in\·cnt:ó el burro:· el c.--let.a!! 

re rcprcsentarivos Je 
=iCS. Empero. si ~as't 

los p;irtidos polÍt.ic.:o~ cst.a ... louni ... lcn

ft1c, grt"Iticament:c, 1...."'1 in\·(:·nt:or .Jcl 

t:rinco, es Uc just.icia infornar que se in!'>piró en la crc.:i

ci6n lit:<... ... r.:1ria del Doctor Clcmcnt Cl.:11·~ ~!001·t..·,. quien ...:~'t.O..!: 

ce afias ant.t..-·:;,. en 1s::2,. habí.::1 escrito un poema iní.antil con 

el t:cm.:1 del trinco y <le los renos (52). 

La existencia <lcl santo fue puesta en .Juc.la ;i p:1rt.ir de 

1969,. )-"la l.'..!lcsia Católica lo st1primió l.!cl santor.::11 en co~ 

ponía Je otros nombres r3n prcscigiosos corao eran, naJ3 me
nos,. los e.le S.:1n Jorge, San Cristób01.l, San Patricio y San Va 

lcntín . 

..-\ pesar Uc lo an'tcrior,. se sabe mucho de 1.:is supucst.o.s

:1nc.l~nzas de csrc santo '\·;1rón y la hagiografía n.::1rra minuci~ 

samcnt.c algunos episodios Je su historia personal. Por - ..:. 
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ejemplo. se cuentn que si en los Estados Unidos y en nlg~ 
nos países de Europn los usureros ponen Lrcs bolas dorad:1s 

sobre sus pucrtns,. lo hacen en rccucrdo de las t:rcs bolsas 

de oro que el obispo,. según se J~c. ... _ arrojó por la \"Cn't.!!_ 

na de tres t..lonccl las cuyo padre estaba a punto Je lan=.ar

las a In calle por no poder pagar las rcspccrivas Jotes m~ 
t:rimoniales. El hond:it..loso sant:o también s:ilvó la vida '-le 

t:rcs niños que iban :i ser sacrifica<los por unos laUroncs,. 

nsí como las dc.•t~cs ho~hres que estaban. sienJo inocentes, 
a punto Lle ~cr cjccut:a...los. Ha Lle notarse :iquí la rcpcti-

i.:ión .Jcl nl1m~""ro t.rc$ que rccucrJ.a el patrón rcitt.!rat.i\·o t..lc 

clcmcnros que se ofrecen tant:o en los cuenros como en los 

mitos,. y que sugieren las íanosas t:rcs fun~ioncs .Jc la so

cic!i...l::hl indoeuropea, según Georg.es IJumC.=il: 1:1 .:igrí~ola, la 

guerrera y la sncerdotal. 

La colori\.l:i imagen de Santa Clos l lcgó a E~'t.:hlos Uni~os 

Jesde finalc-s Jel siglo X\"IJ p9Jrcedcnte Je llolanda; por 
eso se le conoce ~on su nor.1.brc holandé~ :intcs r.icncionado, 

aunque tarabi6n se le llama a veces~ Kring~. Sin't.cr

kla::1s, F.at:hcr Chrisrmas, y en Francia'.'" sus colonias se le 

conoce como PC.rc o Bon hornmc :\oCl 0 su 

tard;/~n ve:: t.lc regalos dcj:i carbón o 

ñas malos ( 53). 

compafic ro PCrc f'oucf-

ceni :as para los n! 

Father Christmns es una variante de Snnta Clos un poco 
m4s cercana ~ O.Jín. Esta figurn presid[a la natan:a nnual 
que se cfcct:uaba a la llega.Ja ~el invierno. Al princ;:ipio 

ésta 

la.Jó 
se 

al 
llevaba a cabo en noviembre, 

6 de Llicicr.ihrc, dí:i del s:into 

pero .Jc~pués se 

='icol.'is (5·l). 

t rans 
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Kriskringle, por su pnrtc, es la figura del nifto nios qu~ 
el día 6 de diciembre visita lns cnsns, supuestamente para -

preguntar c6mo se han portado los ninos y para ver si mere
cen rccihir regalos (55). Este personnjc es de origen ale
man, pero en los Estados Unidos se tom6 su nomhre como una 
denominaci6n m5s Je Santa Clos (56). 

Exite unn figura oscuro, pnrnleln a Snnta Clos, que se e~ 
noce por varios nombres. :\ vece::; e~ Klausbauf 1..;uc es una e=:_ 

pee ic <le .J.ob1 e o Doppcl t:,;ingcr .J.cl santo; se prcscnt.a cubi er

ro de pieles,, con cuerno:; y el rostro pint.a1..lo de nc~ro,. sin 

du~a cono alusión a la fc-rtiliJ.a1..l Lle la Licrra (J-:). En 

ot:ros l.a1...los, son,. un tal Kr.::tr:tnu~ o,un negro llar.i.:t.J.o Black 

Pete los quL ... llc'\.·an ccni=.:1~ a los n·if10~ r.ialos c;s). 

En algun:i.s 

mf~s \.,onJ.:i1..\osa 

r.r.:iJ.icioncs europeas, existe una figura r.tucho 

por cierto que bstns y que ncompnnn n Snntn 

Clos. se trata Je un 5ngc1, otras es Snn Pedro. pero 
con mayor frecuencia se encuentra ~'11 caballero Rupcrro. aco~ 

pnfinntc del snnto ho1nnd6s. Es un caballero con elegante PE. 

lucn blanca y casncn Je sedn que, cnmascaraJo. reparte rc~a
los a los niüo.s cuyos p¡i.Jrcs, previamente, !;e los han cn't.rc

gndo para que los d6 en nombre de Santa Clos (59). 

La figura del obsipo de Patra 1leg6 a N6xico durante el 
:.;.iglo X\"11 y se.: le encuentra ya. reprcscnt.a<lo en algun.as i:;l.s: 

si as U. e 1 a 

inagcn del 

duran't.c el 

época. ~o acontc~ió lo mismo, en cambio, con la 

Santa Clos nór...lico, la cu:il 0:1rrihó :.1 nuestro país 

XIX junto con la tradici6n del firhol Je ~avidad; 

ambns fueron aportaci6n de los primeros alomancs que estahl~ 
cicron relaciones diplomfitic~s con nuestra tierra, scg6n vi
mos pfiginas atr5s. 
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Con frecuencia se comenta que debemos recha:ar la figura 

de Santa Clos por no ser mexicana, pero hemos de recordar -

que tampoco es nortcar.i.cric:ina, como con frecuencia se supo

ne, sino que es la sincesis compleja de una serie de ciernen 
tos íolclóricos universales J.c enorme intcrL .. s; '\."ale,. puc-s, 

la pena reivindicar la imagen de cscc viejo demonio Je la 
abundancia a pesar Je los severos golpes que, en nucscro 

ciempo. le han propinado la publicidad comercial y el cons~ 

mismo desmedido. 

Fin ~e a1lo 

Existen alf:unos clc. .. mcnt:o~ a los ,ciuc no he a.tcnJ.i.J.o por -

una buen.a r.:1 =ón. Deseo recordnr 'lllC he c~LuJi:i.J.o solamente 

cradiciones del ~undo occidencal europeo, y he dejado fuera 
cicrt.:1s cosas que pudicr:tT" 'tener origen C'uropco,. como l3s 

piñatas que parecen ser italian:is' pero que ror habi:r l lcg~ 

J.o a tener ~u verdadero auge en ~léxico y LaLino.:i.mérica, sa.
len del 5rca Je cscc trabajo. 

Trataré, !-inalmcntc, de las (1ltir.ias fechas ir.tpor-rant.cs 

del año que fornan parte intcgr:1l de las fiestas na'\·i...Icflas. 

En primer lugar cst5 la fuscividad de San Esccbnn, el 
Jí:i 26 <le Jicicmbrc. .·\ntig,uamcntc, en Europa se acostumbr~ 

ba llevar conida n los vecinos pobres en ese día, ~ero en 
la accualidnd Jn costumbre ha cnído en desuso. Escehan fue 
el primer m[1rt ir J.c 1 a I gl es i a; fue :ipcd rcai..lo y mucr't:o en -

el nno 33 d. de C. por orden del Sanhedrin. seg6n se .indica 
en hechos de los Ap6scoles 6:5; su cuerpo reposa en Roca 
co:-=ipart:icndo 1.a tu:nbJ con ~an Lorcn=.o (60). Sin cr.ib:irs;o. 

en el narre de Europ.:t se nc3clÓ la tradición con la del dios 

Odín y por elle se cnrnccerizn ese din por la coscurnhrc de 
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correr carrbras de caballos en honor no·originnlmente d~ San 

Esteban, sino de la vieja deidad de las batallas (61). 

En el sur de Francia, era el cJía de San Esteban cuando $C 

elegía al Obispo de los Locos, y era tnmhi6n cuando se bcnd~ 
cí:in los c~1mpos para que las cosechas fueran favor.:1hlcs~ En 

Inglaterra, en cambio, esn mnftnnn se sncrificahn ritualmente 
a una avecilla por motivos de fertilidnJ absolutamente paga

nos, y se distribulan limosnas durante la tarde. 

El e.lía d.c lo$ Santos Inocente~ es el :?.R ~e .Jicic..""mhrc; la 

íech:.1 coincidió con una importante cclchración romana 1...'n ho

nor a los cspíri'tus chocarreros que en ella _iu~aban hromas 

d.c ..it..H.loso gusto a los citHlni.l=inos J.é la gran urbe; 1...'n tan'to 

que el ..lía de San Esteban era de buena suerte., é~tt.." era par

L.icularmcntc aciago, .al e.rada que cuando cl rey ingll.!~ E1..luar 

do IV supo que s corc-nación c:.icrín en es.a fcch;\., la cambió 

para un dí.:t después "para tener sucrt:c-º (62). La tris"t.c~a 

carac-rcri=.a al 28 de dicicmhrc porque ::;e con;.lcmora la matan

=..a tlc infant:cs (S:1ntos lnoccn"t.cs) t\tlc llcro1..\cs or1..lcnó 1..""SJ)crn!! 

do asesinar al nif10 Jesús. :-;'.o hay lugar en el ciclo para 

los pcquc1los que no han .sijo b;:1uti=.aJ.os. a::.i quL· la 1:-:lesia 

ve a esos niftos como el primer grupo Je m5rtires y les cons~ 
dcra. bauLi=.ado:; en sangre. La fecha fue conmcmorati-...·:1 a pa_!: 

Lir del siglo\·, y duran-re el ~1c'3.ievo., se acostur.thrÓ en ella 

golpear a los nifios y hacerlos llorar., en 1~1 cr'-""cncia ilL" quc 

eso espantaría a los ::13.los cspírii:.u.s que ese Llía pululahan -

por doquier amcna::ando 't.anto a los hombres como a las cose

chas (63). Por ser fech:i infausta, JuranLc." la c."d:id :-.1c<lia 

cunJi6 la costumbre Je no u~ili:arln pnr3 casarse, ni estre
nar n;:Hla ni cerrar nc,f;ocio alguno. 



189 

Los Santos Inocentes era el <lía, en cambio, en que se -

acostumbraba celebrar In Misa del Asno y se llevaba n la 

iglesia a ese animal con toda parsimonia y muestras de re~ 
peto, por haber sido In bestia que hnhín cargndo n cuestas 

a.1 salvador del mundo; todavía existe el cántico que se C.!!_ 

tonnbn en esa ocnsi6n: 

"Oricntis partibus 

Advencnvit Asinus 

Pulchcr ce fortissimus 
Snrcinis aptissi~us 

jllc=, Sirc :\ne, he=! 

( 62) -

Al tina! <lel cst:ribillo, ln conunid:iJ cxclamaha iEvohé! ~ 

que era una antigua invocaci6n n Buco, el dios pagnno. La 
Fiesta del Asno dio pábulo a que se org.ani:.ara ral Jcscnfr_5! 

no popu1:ir de :final del día 28, que el concilio de Cognac 

(1260) prohihió meter al ns.no en la iglcsi:i y bailar dcnt:ro 

de ella. Sin cmb:irgo, incluso ha~· se ncost:umhr.:1 Jug;ir hro

mns en ese J[n y engnnnr n los incnutos, aunque cn<la ve: 

con menor frecuencia porque el hombre de la eraclcctr6nicn 
ocupa ya su mente en otras cosns lejana Je las crn<liciones. 

Y as.í llcg.:uno.s, fin•1lmcntc, .al Últ:ino día del .:irle, cono

cido como ln fiesta de San Silvestre, famoso papa que rigi6 
UcsJc el afio 31--l al 335. Se dice c..lc él que bauti=ó al gran 

emperador Constantino y que consigui6 <le 61 l~ Donnci6n con~ 
tantinca que sirvió .:i la Iglesia como :ilcgato p.:ira prob.:ir su 

supci:-ioridac..l sohrc los cmpcrac..lorcs. To<lo esto fue lcycnc..la. 

pues Constantino, si llcg6 a ser bauLi=:i<lo, cos.:i que se duda. 

lo fue en su lecho de muurte, y la <lonaci6n, seg6n se ha com 
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probndo, fue unn fnlsificnci6n que datn del siglo octnvo. 

A pesar de todo, Snn Silvestre, al parecer, fue un pn

pn inspirado y lleno de fe que, seg6n dice, revcrcnciubn 

tnnto el nombre de Dios que un 31 de dicicmhrc llcg6 u s~ 

nar a un hucy moribundo tan a6lo musit&ndolc nl oldo ~l 

Ragrndo y mfigico nombre (65). 

La not..:hc J.c San Silvestre se caractcri=a pcr ser ~L" 

gran jolgorio y banquete pnrn dc~pedir ~l uno. En Lu ropa 

se acost:unhraba que .. larsc en vela hasta la r.i.a1...lruga<la conic!!. 

J.o y hchÍL'Ihlo; algunos. co:i. c1 af[1n de inJ.ag:ir sohrL" c-1 

fut:uro • .Se.." escurrían silenciosos hasta el ccn1...·nt.crio ..!ondt.. ... , 

:-·a cercano <..""1 amancc<-·r. pcn:-;ahan ... ¡u.e habrí.:1n .JC' ver pas:1r 

t.:-n íantasnal procesión l.:1s ~llmas .Je t:.01..lo~ aqu.:..--11os qui..: no

r i r í a n es e ;1 f1 o en t r a n t: e ( 6 6 ) . 

Las car.p:tnas de l:is iglc~ias tocah:ln larga:-:lL ... nte a partir 

J.c la mc ... li.:1nochc Y,con el r~cucr.J.o d.c ese soniJ.o, cerramos 

el calendario ~- con él c:.;;t'~ 'trabajo rcspecLo J.e las fics.t:.:is 

tra<licion~les del mundo occiJcntnl. 
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Conclusiones 

El hombre occidental contempor6neo ha adquirido pro~ 
peridad mediante un empohrecimiento de ciertos elementos 
que son de suma importancia en su vida. Me refiero a los 

elementos festivos que le permiten relacionarse con el pa
sa<lo y con el fururo tal como le es imposible hacerlo a 

los animalt.:"s . .Sólo el hombre puc'-lc incorporar a su vil.la 

l::1s alegrías ~1jcnas y la experiencia de la~ generaciones 

pasadas. Sólo el hor.ibrc fcs'tcj~1 y cclcbr.:1,. y si al fcsrc

jar anpl[a sus vivencias enriqucci&ndosc con los aconteci
mientos <lcl pas.:1 . ..lo, la fanta:;Ía,. en t.anto, 1c cxpan<lc las 

fron-:c.:-ras i...!C"l fu't.uro. 

As[ pues, las cclcbruciones rcstivas se relacionan -
con la memoria y la fantasia, y ambas logran que el hombre 
se ve-a a sí r.lisrno cono cri.at.ura con un fut.uro y con un Je?_ 

tino. 

Sin lugar a <ludas sano~ fcs't.ivos y rit.ualis't.ns, al 

grado que si no festcjfirarnos, parte de nuestro ser morir{a, 

situa..:ión C!UC puc.·<lc .Jarsc hoy en la cultura occi<lcntal ya 

que nuestras tradiciones 
por causa, en parte, Je 

se est6n perdiendo a grandes 

la creciuntc industriali:nci6n 
la sccul:1ri::~1ción acclcr:ida ..le nuestra cultura. 

pasos 

y de 

La civili::ación contcmporúnc-a nos ha hecho caL\.::1 ve:: 

m6s industriosos y menos imaginativos, en tanto que nuestro 
sentiJo festivo aparece cada ve: mfis limitaJo, con lo cual 

se pone en peligro un componente vital del ser humano~ Se 
ha hecho 6nfasis en el concepto del honhrc como trabajador 

y pensador, :il t.i'-"'tn.po que, c.-n Occidente, se ha encogido su 

psique al olvidnrno~ del a~pccto festivo que le es indispen 
sable para sobrevivir. 

., 
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El hombre necesita revivir el pasado, y para eso le 
son necesarias las riestas dados los aspectos emotivos y 

simbólicos que 
des hacen que 

conccbil...lo como 
puc~ t:o que no 

en ellas se hayan presentes. Las ícsti\tiJ~ 

el hombre piense en el pasado, sí, pero no 
un:i prisión de la cual pretenda csc:ip;J.r, s~ 

renuncia a la vida históric:i ni in't.cnta ~\r3-

dirsc '"le cll:i, cono ~-1ircca Eliade supone. sino la entiende 

corno una .J.imcn~ión de la rcalida.J que engrandece e ilumina 

el presente. 

enrique e i ;ni en to in t: e r i o r. 

A diferencia de lo que int.lic:1 Eliadc; el hornhrc -csp~ 

e i ~1 l me n t: e e 1 1...i el :u:i. b i t: o ~1 gr ~1 r i o - e<=" l eh r a f i es 't. :1 s y r i t: os 

porque dencro Jol marco que las cstruccuras sociales le im
pon~n. Gl es '-"1 actor y protagonista responsable tanto ~e 

su propio doscino como ~el <le su colccc1vida<l; observa cui

dadosamente los ciclos naLuralc..'s y sus norncntos críricos, a 

sabiendas d.c qut..."' ;::uc.Jc int.cr'\·cnir en ello~'.°'-º de que,. por m~ 

dio ..le sus ac'--ioncs~ le e~ posible altt.""r.:ir o perpetuar el 

orden cscnhlcciJc de !ns cosas; por esn rn:6n inven~n y org~ 

ni=.:l. cicrt.os rituales específicos,. mcdia~tc los cuales hJcc 

el uso m6s eCica: Jel espacio y del tiempo en que vive; así, 

el ho~bre no se considera nl servicio del tiempo, sino m6s 
bien lo usn para su provecho médinnte los ricunles que sus 
condicionamiL·ntos psicoscciol6gicos le pcrnitcn. 

Empero,. les punt.as de- '\·ista nít.ico5 y rit.u.:ilcs fcsri

vos c. ... n sur.ia,. que durant.e siglos nos han r;~1ntcnido en .conr:t~ 

to con nuestro µa~ado,. como digo,. ahora se h.:in debilitado; 

quienes por nuestro oficio nos percn~amo~ de ello, cenemos 
l :.i oh l i g :1 e i ó :-i ..J. e ...! a :- 2 :--i '.·o= de ;"! 1 :1 r:-: a . !_~J !ic-st:a :;.0~'~ C5 

imporcancc porque es la pausa en que la colcccividad se en
frenen a la muerte y le gana tiempo para actuar en su pro-
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pio beneficio; la fiesta brinda la oportuni<lnJ de volver a 
nbrcvnr/.'i'a.s grandes raíces de la v·ida como son el sufrimic!! 

to, la cufori;l, ln raucrtc y el ntnor, ndcr.tás 1..lc que pcmit:e 

uhicnr los fen6mcnos humanos en un marco ~e referencia c6s

mic:.i. 

La cclchración e.le l:..is lics't;ts es !">art.c nuclear 1..lc la 

'tradición rit.ua1 univcr~al, 1..lc t'1ancr:i que es con,.;cnicnt:c y 

necesario cxpl icar algunos ... le :sus aspectos .. 

Con frecuencia acontc-cc que las fiestas ya sean es-

'tacionalcs o r<..·ligio~as, coinci<.icn también con ferias Je -

imporrancia c..:onó:-.ii..:a y agrícola qu·c llc~~an a ser el runLo 

culminan't.c L'rl L'l proceso económico i1l0.c:1no; e~ entonce-~ 

cuando t!lÚs circula la riquc=.a y se brinda 1:-i ocasión ...!e 

c'\.~it.ar la acur.n.1lai..:ión J.csncJ.iJ.a, pues la regla vigcntt..• en 

mucho~ lugar(.~::. in ... lii..:a que los Micrabros mÚ:;; pti...licnt.c:::. Jcl 

g,rupo social ... lcbc.:n :.::.cr quienes corran con 1o~ gastos l.l.:iyo-

r~s '-tllC, inclu;-;i\·c, puc1.._ien llc-.~.:ir a ser ruinoso:,;. Sin c:nba_'!: 

,go, el dispc..:.·ndio se soportará sin chist.ar a cambio del ene..!. 

me prestigio social que el pat.rocinador h:1br!i de .:i..Jquirir. 

l•urant:c l;_i ficst.a, el ~rupo se rc~~ocij:i al t:or.iar not.n 

de los nacinicntos acontecidos durante el ciclo que se cie
rit::ualcs habr{1n de rra, asi corno por la prosperidad que 

traer !"'ar.a .._,1 :-::iguient:c pcrío .... !o. En 

ci6n la comunidad acoge en su seno a 
rccucrd:1 ¡1 (1u icncs se h..-::1n J:l.:trch:ldo. 

los 
el curso <le la cclcbr~ 

los nuevos micnbros 

E::ipcro, :-il rit:uali:.ar, 

el grupo no ~orna en cuanta solamente a lós vivos, sino que 
r~liga con s;_i cor:i;...!:1idaJ. t.ar.ibicSn a !os muertos, consi.Jcr:Ín<l~ 

los como parte todavía vigente de ella, aunque sea en un ti-

po de existencia diferen~a de la del grupo mismo. Aun cnt re 
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los que ya tienen una divisi6n de clases y padecen antago
nismos sociales marcados, se tiende durante las fiestas a 
presentar cierta conciliaci6n temporal, por lo que se con

sidero que 6stas logran, entre otros objetivos, el de omoi 
gamar y hacer m5s cohesivo ul grupo social. 

Las festividades son en las sociedades un hiato tem

poral; en 61 los obligaciones cotidianas cesun pura dar p~ 
so al tiempo del r.tit:o y del rito rcnov.:idorcs, sit:uación que, 

como antes comentubo, de no darse ya con frecuencia, hoce 
que el hombre se pierda de sentir lo metamorfosis que prov~ 
ca en su concicnci.:i el rituali:::tr juntamente con t:oJo el 

grupo al que pertenece. 

Rogcr C~1illois, el gran sociólogo francés. ha afirma

do que .l.a fiesta, como 1.:.1 guerra, es época de ,gran social i

:aci6n, y que en su curso se echo mano de todos los recursos 
comunitnrios, mientras que tonto lu una como In otrn, corres 
penden a lu imagen de un desorden y de un cnos general. ~ 

pesar de esto, la fiesta tamhi6n ~osee caracteres de grnn 
seriedad, supuesto que existen dentro de la celcbruci6n cie~ 
tas reglas tácitas .. La org:Í¡i y el libertinaje cst.:in prcscrj_ 

tos dcntrp <le cicrtos cauces 
to una rigurosa dclimitaci6n 

estrictos, y existen su rcspeE 
lo mismo espncinl que temporal. 

La .íicst:a no es sólo alegría y desenfreno, sino 4ut.." c..."S 

el momcnt:o para pract:icar innumcr:.iblcs ritos en los que han 

prcvnlccido, como preparutlvus, ciertas acciones de t.ipo res 
prict:i\•o como son las prohibiciones en contra Je la ingestión 

de ciertos alir.ien~os o ...!el ejercicio :;cxual 1 por cje~plo. li 

mit:acioncs que si ri:cn para cs't.ablcccr <lctcrmin~1dos pa'trones 

de índole tanto religiosa como social. 
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Hoy en Uía, el concepto de ficstn se idcn'tif'ica con 

el de una vacación, durante 

tiempo libre para rituali:ar 

la cual ya no usnmos nuestro 

en comOn; por lo contrario, 

duran't.c el tiempo v.ac.ncional -que con frecuencia coincide 

con el tiempo sa~ra<lo trndicionnl- tr.at:nr.ios "'1c huir a otros 

parajes y alejarnos de nuestra comunidad. 

Ahora hicn, el hombre arcaico -y el moderno en menor 

medida- pcns6 que exist[an ciertos momentos sagrados en los 

que sobrevcní~i una apertura -.Jcl intcrst: icio por llande arra-

Este hoyo imaginario se 

rnantic..~nc cc.;orra,,,.lo hcrmét.icamc.. ... nt.c L'n el ..:ur::-:.o i..lc1 t:icmpo nor

m~11 1..lcl af10, pero cxis'tcn sin embargo ... !eLt.. .... rr.iir..a<los lap::.:;.os 

s;.igrados en qUL" el hoyo del ~ ~ui1Ji ~e ~1hre y los ... livcr

sos niveles <le la existencia se comunican cntrc s[; íluyc 

entre ellos, L"nt.oncc:;;, la gran energía renov~1 ... \ora J.cl uni-

"·crso. Estos momentos "le fucr::.a suprema sun propi~ios 'tam-

bién para que L""l hombre se rcnuc.. .... vc; Lle ahí (\\le..' se anhelen 

estos in~t.ant·..:-~ y se marquen mcr~cJ. a ciL·rt:a~ ficsLas y pr{1.~ 

tic.:is ritualc·s. 

Algunos <lu los momentos calcnJ6ricos en que el gran 

orificio cósmi~o cst[1. ahicr"to y e~ posihlc imbricarse en 

ese campo cncrg~tico, son por ejemplo los solsticios y cqui 

noccios., el Aúo :-.:ucvo, ~l momento del ciclo J.e1 C:l.rn.:1v.:il y 

el <le la Semana Santa pacana, as[ como los instantes m6s 

importantL~s de la siembra y la ~asecha. llay que hacer no-

tar que, scg{1n la mentalidad arcaica., durante todos esos 

moncntos 

Je part:o 

hombre, 

la Tierra pasa, supuestamente, 

que es Je toJo punto peligroso 
por que las fucr::.;..ls cÓsF.liC.:t'.·-- (.~el 

por un grave trance 

tal!lbién para el 

S0l y t.lc la Tierra 

pueden hacer crisis o agotarse. Es menester, por lo tanto, 
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ayudar mágicamente al universo y colaborar en su regenera

ci6n. Es tambi6n el momento en que el ser humano puede re 
novarse o morir. 

Cnhe preguntar,, empero, cuándo se inici6 tan intere

sante calcnJ.ario festivo; la rcspucst:.a es la siguiente: 

Desde que la agricultura se convirti6 en la hase del sus-
tento comunit:.ario. Es decir~ dcs<lc el octavo milenio antes 

de Cristo en el Oriente Cercnno, y nproximn<lamente desde 
el quinto en Europa. 

La fcrtiliJ::id <le la tierra se convirti6 en el centro 

del inter6s <lcl homhre, ya que el crecimiento de los frutos 

ern fundamental para la supervivencia <le la colectividad. 
Se cre6 entonces una t6cnica ritunl que respondería en los 
momentos crítico~ 

impredecible. Los 
cst:acion:ilcs a l:i 't.cnsión que produce lo 

ritos debían propiciar ln cosechn ahun-
dante, ns( como el proceso rcgcncrativo de ln nnturalc:a. 

Desde el principio, el misterio <le la vida vegetal, 
con su cuadro de pnsi6n, muerte y resurrecci6n, llam6 la 
atcnci6n del hombre; pero no era s6lo el fcn6mcno emp(rico 
de ln agricultura en sí lo que suscitaba su intcr6s, sino 

el misterio del nacimiento, <le la muerte v del renacer del 
hombre mismo y de su alma, cosas que Gstc identific6 pron

to con el ritmo de ln vcgetaci6n y con los ritmos c6smicos 
prcocupacioncg todas el las que pronto expresó en términos 

tomados de la vida vegetal. 

El proceso agrícola habla de una regeneraci6n de la 
vida, pero tambi6n manifiesta que para lograrla hay que tra 
bajar y prepararla. 
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La regeneraci6n del tiempo. el alma y el cosmos debe 
pues prepararse bordando sobre la concepci6n mítica y reit~ 

rondo los rituales cosmog6nicos que marcan el ritmo del un~ 
verso. De esta manera, ln difusi6n de unn religiosidad de 
estructura ngrnrin dio como resultado -a pesar de la npnri

ci6n de innumerables vnrinn%es- la constitucion de cierta 
unidad que, todavla hoy, hnce que pare:can cercanas entre -
sí socicd::tdcs rurales tan digtantcs gcográficnmcntc como 

lns del Mediterr6neo y las de la lndin. 

Es f"rccucnt:c que la~ ~r.adicioncs de 1as socicJadcs 

neol[ticas nos paro:can un %anto simplistas, pero ello se -
debe a que carecemos de textos que .nos hahlen con claridad 
de sus conceptos prefilos6ficos y porque los conocimientos 

que de ellas tenemos son s6lo arqueol6gicos, y la nrqucol2 

g[a brinda 6nicamcnte una visi6n fragmentaria de las cult~ 
ras y del pensamiento religioso. De allí que s.::iqucmos co_!} 

clusioncs obvi.as como la de que el culto a la fccun1..lida.J 

se complumenta con el dedic~do a los muertos. 
que un.:1 apreciación scracjantc necesita matizarse de manera 

1,,.lifcrcntc en ca ... la caso cultural; ahí rcsi ... lc un l!ran prohl~ 

mn, porque no siempre contn~os con los elementos necesarios 
par:l cnt: rever todo el 

Llctcrminal..io lugar. =-:o 
proceso de la metamorfosi~ mental un 

es f 5. e i l lo g r ar l o ,. po r_ que a í in a l es 

las f.:.iscs protohistóricas, todo habla del ncolít:ico,. yn en 
de que nos hallamos en presencia de un universo de signifi
caciones muy complejas y pro:t-un<las, mediLa<las y rcinterprc

tadas hasta el punto de resultar hoy casi ininteligibles. 
Por eso,. Eliadc advierte que 1.:i cspiritualiJ.:id neolítica -y 

en ella tienen su rni: las fiestas en que me ocupo- no nos 
rcsultJ t:ran~parcntc y que dicha cspi ritualidad no nos es 

accesible (Jlistoria de las creencias .... ,. 67J,. aun cuando 
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a1gunos de sus fragmentos nos han sido conservados. de 1!'ans:_ 

ra dispersa, en las tradiciones de las sociedndes ru~nles y 

mediante la continuidad de ciertos ritos ncrícolas. 

Los aspectos tradicionales de ln religi6n popular son 
precristianos; est5n enrni:n<los s61i<lnmente en las culturas 
campesinas y cohahitan con pr5cticns de índole folcl6rica 
carentes de justificaciones intelectuales. Esta es la ra
zón por la cual, en cs"tc libro, trabajé par'ticularmcntc el 

pnganisrao, 

mcnsión Je 
sus rcs;ibios y supcrvivcncios. Es 

la historia de las religiones poco 

ésta una Ji

'frccucntaJ.a 

por los histori.a<lorcs .J.c nuestro país, aunqu<-... sí lo es por 

los antrop61ogos sociales, quienes profcs~1n ptintos .Je "·is

tn teóricos diferentes e.le los del historiador; éste '-1chc 

ahora elaborar su propia plataforma te6rica, ya que se tr~ 
ta de un campo nuevo aan. 

Pues bien, las fiestas de que he tratado, c...lccí.n. se 

establecieron de manera definitiva tal ve: a partir del 
período neolítico, ya que en su mayoría son celebraciones 
que implican rituales de siembra y de cosecha. A pesar -
<le ello, las festividades de ti~o astral, equinocciahlcs 
o solsticinlcs, bien pueden tener un origen paleolítico 
inmcnori.:11; dur.antc ellas se habrt'tn cclchr.:i<lo .Jctcrmina.Jos 

actos d~ ca:a mayor en que tal ve: prevalecieron la orgía 
y el éxtasis Jcl ca::.ador. De 

prob.abl l.!' c~uc j ar.i.5.s cono::.c:u:1os 

este .sustrnt:o 

los detalles. 

cinegético es 

.So obs't..an't.c 

todo esto, lle~6 un nomento en que, a principios del peri~ 

do mencionado,. la rcalid:J.d de los culti\ta1.lorcs cmpc::.ó :l 

conju!!arsc con la de los ca::..adorcs,. y ti--rt")}lMcntc surgió la 

divini:::1ción plena del ce real 11 cuyn pa.s ión,. :.:uc-r't.c y resu

rrección dieron pábulo al surgi~icnto del patrón típico de 
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los dioses agrarios que habría de imperar, a través del 

cristianismo, hasta nuestros días, y que en su primer mo

mento enfrentaría al hombre con los misterios del nacimie~ 
to, <le la muerte .,.. del probable renacimiento Ucl nlma, ic.lc,!! 

tiFicando todo ello con el ritMo de la vcgetaci6n. 

No parece h.abcrsc homogcnci=ndo el contexto cultural 

sino hasta el nfto tres mil a?roximadamente, cuando se hiel~ 
ron comunes y natural es en Europa los intercambios ent rc 

los puehlos agricultcr~s y los de pastores. Por c~o cn't.o~ 

ces se estaba Uc'tcrmin.:1n"10 ya, 1..lc nancra incipiente, el 

ámbito cultur~1l y gcogrúfico Je los pueblos in,locuropcos. 

Algunos de los rasgos comunes que é.ar.actcri=aron .a cst.::1 C.:!_ 

tirpe particular del ~er hum3no, deben de hahcr t~nido un 
origen muy temprano con hase en el período forr.aat: i·\:o dt:l 

mc::;olítico europeo, sin e.luda, y dL" t::sta~ pri::H.~·ra::;. L"t.apas 

poco po<lrcmos indag;:ir. Sin c::.bar~o. durant:c el pcrío..lo 

protohi~tórico final, las scmcjan=as ritualL'.S v fcsti'\·as 

empezaron a salL.3.r a la vist3 y a <lc.-notar que procc ... \Ían de 

un !lrobablc tronco Cor;l.Ú.n y de una etapa en ,-~uc ya ~olil~n=a·-

ba a existir cicrLa Jilcrcnci.ación lingliist:ica. Aunque 

hoy no se puede conocer a fondo la mitología indoeuropea 
primigenia, en las 1-icstas ~e .Jistingucn algunos rasg,os J-c1 

t:.rasi-ondo común y se sabe que J.cLcrmi:1.:.u.\a.s celebraciones 

fueron comunes a t.od.:is las clasL·S sociales i..le r,:H.lo.s los gr~ 

pos in.J.ocuropcos y de a 1 guno.s i nJogc: rmanos. 

Por oLra parte, el .:i.rraigo de la rcligi6n agrícola 

consistió en J~¡ pr!'1~tica de los rituales, pues en las cul

turas agrari.as la vidn del grupo o c.lcl país entero, depen

día del resultado de la coscch3, y 6sta, u su ve:, 4ued6 

represent3da mediante los grandes ritos festivos que tic-
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nen que ver con el ciclo agrícola. Est:as ií.lport:ant:cs ce-

lehracioncs pasaron paulacinamcnce como herencia a la vi

da socialmcnce m5s avanzada de las urbes y Je las socicdE 
des propiamence civilizadas. 

Est:o nos 'tuclvc a llevar ;1 la g,ra,:c. ... cucsti6n del r,l 

t:o; ¿pnr::i qué sirve éste y por quc'scnt:imo~ el inpulso de 

ricualiznr? Las respucscns que se hnn cnconcrado no son 
unív·ocas, .aunque existen alt~unos denominadores co::luncs por 

considerar.. Se ha respondido de: nancra general a la cucs

t:i6n por cjcr.iplo~¡ .. :...qu<.." las ;!ccioncs rit.ua1e:=:. :son un impor

Cance Cnccor Je cohcsiAn pnrn una comuni<lnJ y que. concre
t:amcnte, l~t~ cc-lchracioncs ri'tualcS y fcst:i\·as qu<.. ... caen 

dcnt:ro de Jos rit:mos del 

gunn manera crnnquilizar 
mcJinhle <le un tic~po que 

t:ic:npo s~1gra.Jo, pretenden <le al

nl hombre respecto <lcl paso irre 
lo con<lucc a la 1;iucrt:c. Es de-

cir, que por ne-dio Llcl rit:o y, en sum:i,. <le las ficsr.as, 

las socicd:tdc~ human.:is se uniíican írcn'tc a ella y se le 

oponen. El J~gicim3r 31 mundo soci3l frente n 13 rnucrce. 
es rcc¡uisito 1...!ccisi\0 0 de t:o1..!a socicUad y é~tc sería el 

scntiJ.o final Lle las lies't.:.15 y los ritos. Las cos.:is que 

se dicen y se h:iccn durante un rituJl. rcst¡¡uran l!J lig!l 

con ln tr:iUición de unn socicda<..19 ubic.:indo las cxpcriL~n

ci3s del grupo dentro <le cierta hiscoria que los trnscien 
Je a toJos .. Los hombres ol'\-id:tn y se les <lchc aviv:1r el 

recuerdo unn y otra vez; el ricual hn sido el instrumento 
esencial en esce proceso rccord3Corio. 

El rico nccun<lo y aun3do 31 mico n~rr~<lo. nos per
mite activar un momento m5gico y mítico. actualizarlo y 
volverlo de nuevo presence. Activnndo 35( su historia y 
revlvi6ndola. el hombre regula el cicrnpo y lo domina; se 
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que ni el mito ni el rit:.o resultan,, como Eliadc asevera, 
formas de escapar al Licmpo. 

El mito tiene funciones m6ltiplcs que no se exclu-
yen cn't re sí, y 

16gica cnrai:ada 
es fr{1gi 1; ns1., 

y 1 :i amenaza <le 

to en cont:. ra U e 

fun<la~entnlmente posee una funci6n onto-

en la i<len <le que la condici6n hu~ana 
responde n la inquietud, el sufrimiento 
la mucrLc- El mito es un gran instrumc_!! 

t:oUo el lo, pero no es una forr.la <.le esca-

par de la~ vicisi'tuJ.cs <le la Historia ni <lcl nz:::ir; tam

poco lo son el ri'to ni las 1·icst:.ns, que ayudan, precisa

mente, ;1 ritm:1r el t:iC"::lpo :·a ;:iscgtlr;1r su cohcsi6n, no 

su Jicotomía. ~i el ::ii'to ni el rito le sir'\·cn al hombre 

par:1 cscap:t1· de la Historia o del tiempo -repito-, $ino 

que és-ros son hiatos que le ayudnn a sobreponerse a las 

dificultades de la vida cotidiana; mediante las fiestas, 

el hombre gana tiempo parn actuar. Ln organi:aci6n re
ligiosa l.lc1 tiempo mcrcc<l ;i 1~ 1icst:n 7 concluyo 7 lo t:ra!! 
quili:a con respecto al paso irremediable <le un tiempo 
que lo lleva a morir. 

Así pu~s. obsesionado por la huida de éste>- el 
hombre no se refugia 
en el recuerdo de un 

pasivamente -como asegura El ia<le

ncd i ª!! tiempo primor<lial 7 sino que. 

festivos, procede m6s bien a te divcrso5 rituales 

rnr 

cía 

e 1 ti CI!lpO 

posible a 
tro.nscurri<lo 
sus acciones 

para nscgurar 

futur.:is. 

la moyor 

rccupE_ 

efica-

Mc<linn~c el rito, el ser humano se comprende a sf 
mismo dentro de una cosmovisi6n totali:a<lorn, situaci6n 

que lo provee con tlct:crminadas memorias cultura1cs que 
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le permit:en celebrar el lugar que ocupa en el cosmos y en . 
la Hist:oria. 

La fi est:a se ha considerado como "el tiempo por -

excelencia",. supuesto que la festividad se convierte en 

una suerte de microcosmos que cont:iene todo el tiempo 
c6smico, y ese tiempo, de calidad particularmente sagra
da, sirve para obtener poder; un poder especial para re

novar el ciclo vital, sin el cual la vida se estancaría. 

Es innegable que el hombre que festeja 
ciente del tiempo y anhela dominarlo, 

antes. 

es agudamente co~ 

como ya he dicho 

Quiero recordar en este punto que Mircea Elinde pre 
coniz6 la existencia de dos tipos <liícrcntcs Uc tiempo: 

el sagrado y el profano. El pri~ro se concibe en forma 
cíclica y retorna eternamente, mientras que el segundo es 
lineal y su import:ancia radica en que en 61 se desarrollan 
las actividades cotiJi.:1.nas <le la vida del hor.ibrc. El 

tiempo sagrado es fuerte y coloca al ser humano dentro del 

plano c6smico; lo retorna al nomento de la creaci6n y lo 
impulsa a celebrar festejos y a efectuar rituales. 

Estas i<lcas expresadas por Eliadc son de extrema 
importancia aunque deben mati=arsc, como sucede con muchas 

cosas que este autor escribió; ha de hacerse notar,. por -

ejemplo, que la visi6n del tiempo cíclico contrapuesto al 

lineal no implica que ambos sean ncccsarinmcntc contradiE 

torios o incompatibles. sino que pueden conjugarse; por 

ello, el concepto de lo sagrado y de lo profano no se e~ 
tablece como una divisi6n tajan~e al menos entre los pue

blos prcliterarios, en tanto que lo sagrado tampoco es, 
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como ju=ga ese autor, una parcela del tiempo primordial 
marginada de cualquier dimensi6n humana; toda revelaci6n 

de lo sagrado s6lo puede ser percibida por el hombre, y 

lo sagrado aparece corno un elemento de la estructura mi~ 

mu U.el ser humano; por eso. las socicdnt..lcs no se quc<lan 

nunca <lcsacrali=..:11.Jas de manera dcíinit.iv:i, y.~:1 que pront:o 

se engendra un nuevo elernen~o sagrado que es el propio 
mundo del homhre, elevado por encima de la praxis cotiJia 
na .. Lo sagrado define Lodo un rnunJ.o de cnt..---rgías, es cic_!: 

to, 
el 

pero 

hornhre 
éste sol.o.uncn'tc se percibe bnjo 

lo concibe. Entre lo s;igra<lo 

la forna en que 

lo profano ex.is 

te sicmpr<-"' un:1 cor:iunic.:lción que EliaUe soslaya. 

Consideré inporr.:intc aclar.ar lo ant:crior porque, ya 

que estoy <le acuerdo c:1 afirmar que la tiesta es el Licm

po sagr:ido absoluto, pero siempre que se cnt:icn<la que eso 
no excluye al honhre que es quien fc.st:c-ja. Una ve= com-

prcn<li1.lo csro, se \.PC por qué debe <.. ... sfor=arSL"" el hist:oria.

<lor de las religiones en aislar lo que qucUa del p:is.aJo 

sacro para cst:.u<li:irlo; el hombre r:-iodcrno no puede ni debe 

librarse por completo de 61, como producco que es de su 
propio pasado. 

El estudio cient!fico de las religiones se encuen
tra todavía en un estadio historiogr5fico temprano y en 

espera de que los inceresados elaboremos, con el tiempo, 
una Filosoíía 4-lc la liist:oria que comprcnLla cada vez aspes:_ 

tos más amplios de c5te campo que en nuestra patria ha 

sido escasam~nrc laborada. 
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