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Llevaba muerto mucho tiempo. 
Con un tremendo sobresalto se dio cuenta de que ya no estaba 
muerto. 
Además de la sensación crecientemente vívida de su yo, seguia 
siendo consciente de la tierna red de la que se estaba separando. 
Desde su tejido, los seres a los que que ria le tendían las manos, 
llamándole, buscando una comunión más. 
-¡No me abandonéis! - les gritó-. ¡Seguidme, encontradme! 
Tensándose a su alrededor, la existencia vibraba con los latidos de 
un corazón gigante. Fue expelido a la liviandad, cayó a lo 
desconocido. 
Descendió más y más, trazando círculos. 
Gradualmente empezó a recordar conceptos olvidados mucho 
tiempo atrás, tales como la dirección, la distancia y el tiempo. Se 
concentró en ello.~ y descubrió que se estaba deslizando en espiral 
entre las estrellas. Las constelaciones florecían a su alrededor 
como prados floridos. 
Tendió las manos, ávido de la sensación súbitamente recordada del 
tacto ... , y resbaló y se deslizó y acabó descansando en una cálida 
cámara iluminada por un tenue resplandor rojo. 
Allí yació, soñando. Protegido y satisfecho, estaba suspendido entre 
los mundos, flotando en mareas reguladas por los ritmos de un 
universo. En ese tiempo del desarrollo examinó sus recuerdos para 
decidir con cuáles quedarse. Podía retener muy pocos y era dificil 
prever cuál le seria mds necesario. No obstante, una orden 
silenciosa le instaba a recordar y recordar ... 
Flotó y soñó hasta que empezó el golpeteo. Sobresaltado, trató de 
resistirse, pero fue apresado, estrujado y,.finalmente, arrojado a un 
lugar de superficies duras. Una inundación quemante penetró en 
sus fosas nasales y la boca abierta. 
El niño utilizó ese primer aliento para expresar a gritos su afrenta. 

M. Llywelyn 



Prólogo 

Penetrar el mw1do del síd1
, el mundo de la magia y de la poesía, el mundo de los seres 

fantásticos de la tradición folclórica celta, significa exteriorizar nuestra edad de inocencia, 

el niño interior que vive en un mundo lleno de maravillas y emociones. 

Los seres que nos acompañan en estos lugares pueden ser invisibles para otros pero 

muy reales para el que n:iira con los ojos del alma. Con estos seres asombrosos es posible 

comunicarse libre y abiertamente. Son espíritus libres. Actúan y reaccionan sin represión y 

de manera desinhibida, como un niño; no están apesadumbrados por la culpa, ni condenan; 

no tienen concepto de "inmoralidad" o de "conducta correcta o incorrecta"; por el 

contrario, son pasionales, espontáneos, erráticos, excitantes y encantadores; de hecho 

pueden presentar cualquier número de características humanas incluyendo la debilidad. 

Son seres prodigiosos que buscan cualquier cosa que les proporcione placer, ya la 

música melodiosa, la comida fina o la belleza de los hombres y las mujeres; aunque más 

allá de la belleza ftsica buscan la belleza espiritual, la belleza sin tiempo, encanto que 

encuentran en los artistas: en los bailarines, en los músicos, en los artesanos pero sobre 

todo en los poetas, "los de muchos dones", porque en ellos está la palabra que da vida: son 

los Aés Daná u hombres de arte. 

1 Del gaélico: sidhe: mundo en que habitan los seres mágicos, el Otromundo para los celtas. Prefiero la 
lectura síd en vez de sidhe, la forma comúnmente encontrada en los textos, para seguir una práctica reciente. 
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Estos habitantes del Otromundo son los Tuatha Dé Dannan, hijos de la Diosa Danu 

o Dannan y pobladores míticos de Irlanda, que llegaron por el aire montados en oscuras 

nubes. Eran gente selecta y virtuosa con grandes conocimientos en magia y hechicería; 

eran, sobre todo, letrados en toda clase de artes. Éstas eran tan importantes para los Tuatha 

Dé, que los Aés Daná u Hombres de Arte eran tratados y venerados como dioses .2 Así, en 

los tiempos que corren, los poetas todavía comparten el poder del conocimiento y la 

seducción, como lo afirman algunos académicos de hoy en día. 3 De ahí que la poesía y la 

música sean el punto de encuentro entre los dos mundos celtas: éste y el Otromundo, esta 

realidad y la de los remotos cantos, la realidad vista a través del ojo agudo de la lanza y la 

que se vivía al amparo de los acordes de un arpa, el mundo de la guerra y el mundo de la 

magia, el mundo del hombre y el mundo del Mito. 

Cuatro son los pilares que sostienen la cultura occidental contemporánea: el mundo 

griego, el mundo romano, el mundo indígena, y a mi parecer, el mundo celta. Cuatro arcos 

en los puntos cardinales por los que entraron los héroes, los cantos, los amores y la sangre; 

para dar forma a esta cultura occidental contemporánea. Me imagino aquellos héroes que 

llegando por el Oriente europeo, siguiendo el camino del sol, trajeron la luz y el calor con 

los que se incubó el hombre actual. Uno en cada extremo y se hizo la vida: las manos 

fueron las palabras que decimos, la cabeza el mundo político en el que nos hallamos, las 

piernas las actividades que cumplimos, y el tórax (con el rubí del corazón) el mundo 

religioso y las imágenes que soñamos. 

Es evidente para cualquiera la importancia que tuvieron los griegos, los romanos y 

los nativos en la cultura occidental contemporánea tanto de Europa como de América ; más 

2 Cf. Anecdotafrom lrish Manriscripts, rv. 98 
3 En opinión de Sjoestedt, M. L. Gods and heroes ... p. 35 1 y Rees A & Rees B., Ce/tic heritage .. . 
Introducción 



escondido está el efecto celta. Éste es evidente en la Europa occidental porque esos 

territorios fueron celtas en algún momento. En los Estados Unidos y en Canadá este influjo 

fue transferido por los ingleses que conquistaron la región, y los irlandeses que llegaron a 

poblar estos países posteriormente. A México y al resto de América Latina los elementos 

celtas llegaron a través de España, que fue zona celta y tuvo relaciones importantes con 

Irlanda en el Medievo. A Brasil le toca por el lado de Portugal y a las islas del Caribe por 

Francia que, como ya mencioné, fue territorio celta. Un ejemplo de esa proyección está, 

pienso, en los orígenes de la fiesta cristiana del Día de Muertos, que en la actualidad 

conjuga elementos del culto azteca a Mictlantecutli y características de las celebraciones 

cristianas de Todos los Santos. Estas últimas tienen comprobadas raíces paganas en las 

fiestas celtas de Samhain (que en galés se pronuncia so-ween) . De esta festividad proviene 

Halloween: de Hall o en, que finalmente es Al/ hallow 's Eve o Víspera de todos los Santos. 

Ambas festividades, la celta y la azteca están dedicadas a la regeneración de la tierra: ésta 

descansará y domúrá por un tiempo para después renacer; durante este transcurso se afina 

el velo que divide el mundo de los vivos del de los muertos. Se recuerda a los fallecidos y 

se les ofrece su comida y bebida favorita. En ambas tradiciones se utilizan flores como 

guías para que los difuntos recuerden el camino hacia este mundo. 

Algunas prácticas religiosas nuevas, como la Wicca, esa especie de resurrección de 

la magia europea tradicional, están basadas en rituales y tradiciones paganas del mundo 

clásico y del mundo celta, pues observamos que la adoración a las Diosas de la fertilidad 

nos remite inmediatamente a los ritos mistéricos griegos, a las Bacanales romanas, y a los 

rituales de fertilidad que celebraban las mujeres en el mundo celta. Se celebra la tierra y su 

encarnación mítica como Madre Tierra y las dos deidades principales de esa práctica: la 
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Diosa en su triple aspecto doncella-madre-anciana y el dios cornudo, a veces con el 

aspecto adicional de Dios Oscuro. 4 

La mitología celta ha generado en la actualidad un considerable interés y gracias a 

los estudios recientes sabemos cada vez más sobre dicha cultura. Ahora bien, ¿dónde 

comenzó este interés? Es mi propósito en este trabajo mostrar la visión que algunos autores 

griegos tenían de sus contemporáneos los celtas en los siglos V a l a. C. Me interesa 

especialmente este período porque la imagen más conocida del mundo celta es la que Julio 

César nos legó en la Guerra Gálica (1 a. C.) . Esta es la visión de un conquistador 

expandiendo su naciente imperio, pero se había dicho ya bastante sobre los celtas antes de 

ese tiempo. ¿Es diferente la visión del romano a la de los griegos? 

Quiero también mostrar qué tanto de realidad hay en la visión griega, apoyándome 

en lo que ahora se sabe de los celtas y determinar cuánto de la imagen actual de los celtas 

proviene de los textos griegos. Voy a tratar sobre todo las costumbres y la ética. Esta 

última, en mi opinión, es clásica en su acepción de "modelo a seguir por su cercanía a la 

perfección". 

La cultura celta me emociona sobremanera. Fue a través de los clásicos que tuve el 

primer contacto con este grupo y fue una atracción instantánea; me fascina e interesa sobre 

todo la mitología y el folklore, y estoy segura de querer seguir una carrera académica en el 

campo de los estudios celtas . La importancia de las letras clásicas para seguir este camino 

es obvia, baste citar el hecho de que mucha de la literatura celta medieval está escrita en 

latín. 

4 Los Wiccans veneran dioses ceitas y grecorromanos con la justificación de que .. todas las diosas 
son sólo una diosa. todos los dioses sólo un dios, mas existe un solo iniciador,., es decir, una sola divinidad 
de la que surgió lo existente. 



Esta imagen de una deidad cornuda es un fragmento que proviene del Calderón de Gundestrup que 

se encuentra en el Museo Nacional de Copenhague. Este dios preside sobre las criaturas reales y 

mitológicas como " El señor de los animales". Su exagerada cornamenta lo relaciona con el ciervo 

que lo acompaña y con el dios Celta Cernunnos. Los dos ornamentos (uno alrededor del cuello y el 

otro en la mano derecha) son una marca de su alto estatus como dios, y la serpiente con cabeza de 

cordero en su mano izquierda sugiere que podría ser también un dios de la regeneración. 



l. INTRODUCCIÓN 

l. l. Una visión somera de la cultura celta contemporánea 

Gales, Escocia e Irlanda son los países celtas por excelencia en la actualidad, pero es en 

Irlanda donde se ha creado y cultivado más la tradición, donde se ha reunido y 

establecido lo que ahora se conoce como Cultura Celta . Las razones pueden ser muchas 

pero el estar más alejados geográficamente del centro de Europa puede haber 

contribuido a conservar en estado más puro la antigua cultura. Su condición insular y 

periférica la mantuvo más tiempo a salvo de la influencia de las sucesivas oleadas 

invasoras que continuamente asolaron el centro de Europa y produjeron remolinos y 

tempestades sociales, políticas y religiosas. 

Irlanda ha venido cantando ya por mucho tiempo una canción guerrera, es una 

isla formada por hijos de una raza combatiente, hombres que han luchado por sus 

mujeres, por sus tierras y por su honor; en su memoria están siempre presentes el dolor 

y la muerte, por eso siempre se escucha, ya en el fango o contemplando las estrellas, la 

música de un lamento. 

Para comprender esta situación, es necesario regresar al año 1171 , cuando la 

ciudad de Dublin cayó, lo que provocó la subsiguiente sumisión por parte de los reyes y 

del obispo a Enrique II, rey de la Gran Bretaña, en ese momento se ciñó el yugo: desde 

6 
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entonces hubo una serie de eventos que incrementaron la sed cannesí de la Morrígan,5 

sed que hasta ahora sigue. 

En l 537 Enrique Vlll es declarado rey de lrlanda por el Parlamento irlandés y la 

tierra es nombrada finalmente propiedad de la Corona. Enrique VIII se nombra cabeza 

de la Iglesia de Irlanda y tras una serie de tristes episodios, Irlanda se convierte en una 

colonia inglesa en la que rige el racismo y la barbarie; en ese mio, dichos problemas son 

acrecentados por la confrontación religiosa de Enrique VIII y la Santa Sede romana, 

siguiendo las reformas instituidas por su padre. Por su parte, los irlandeses luego de ser 

cristianizados por San Patricio resistían: "¡Mantengan la fe en su lugar'" recordaban . 

En 1569, la reina Isabel instaura el protestantismo en Inglaterra y el ParlaJTiento 

irlandés la reconoce como cabeza de la Iglesia irlandesa, ella impuso el Libro de la 

Oración Común, que es el principio del Protestantismo Anglicano, y dispone corno 

obligatoria la asistencia a la Iglesia. En aquel tiempo se enardeció el sentimiento de la 

gente por defender a Irlanda y al catolicismo, la respuesta real contra los rebeldes no se 

hizo esperar y la reina Isabel reaccionó con violencia. 

Una comunidad protestante comenzó a extenderse por Irlanda y, en el siglo 

XVII, miles de acres de tierra fueron distribuidos entre ellos para reemplazar 

fisicaJTiente a los católicos irlandeses por colonos presbiterianos ingleses y escoceses; 

todo contacto entre éstos y los irlandeses fue roto. La corona unificó a Inglaterra y 

Escocia a través del Tratado de Mellifont, lo que fue el final de las guerras Isabelinas. 

En 1641 una rebelión de Galos y Normandos explotó y la guerra comenzó 

nuevaJTiente. Tomaron armas por las humillaciones y las vejaciones que sufrieron de los 

' La Morrígan era en la mitología celta, una tríada de Diosas de la Guerra : Macha, Bedb y Morriga. Es 
probablemente la más importante del panteón. Su imagen siempre es presentada como violenta, agresiva y un 
tanto grotesca por la necesidad y el deseo de mortandad . 
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colonos y por un tiempo tuvieron éxito. La guerra duró doce años, pero los irlandeses 

fueron vencidos. El rojo parto6 tiñó los campos de Irlanda, era más importante morir por 

la fe y las creencias que por las tierras y ganado. 

¿Cuántos hombres gastaron los corazones de sus amantes mientras estaban en 

batalla, y cuántos de ellos nunca disfrutaron la bendición de estar enamorados? El 

lamento era el himno, cada lágrima daba el ritmo al tambor de guerra y fue allí, en los 

cantos poéticos que encontraron el modo de preservar, no los bienes materiales, sino sus 

tradiciones y su magia. 

En aquellos tiempos ningún irlandés podía trabajar en el gobierno 111 poseer 

bienes materiales algunos, la represión lastimaba, el dolor quemaba, incluso el clero era 

castigado. Fue el cansancio de los irlandeses, la preparación y el número de la milicia 

inglesa, y la capacidad del estratega Guillermo de Orange7 lo que hizo que finalmente 

fueran derrotados. La batalla del Boyne ( 1668-1689) y Ja muerte le pusieron fin a sus 

esperanzas. 

Las mujeres de toda Irlanda instaban con cantos a los muertos para que se 

levantaran nuevamente a la batalla. Como Deirdre en aquella leyenda irlandesa,8 las 

mujeres bebieron la sangre de los héroes muertos y los lamentos inundaron el aire junto 

con el olor de la muerte. El agudo tormento penetró hasta los huesos. 

6 Para los celtas el rojo de la tierra de los partos era el coior más intenso que podía encontrarse. Partía era un 
antiguo imperio que se extendía desde el Mar Caspio hasta el Éufrates. 
1 Guillermo IIl (de Inglaterra, Escocia e Irlanda), llamado Guillermo de Orange (1650-1702) fue rey de 
lnglaterra, Escocia e Irlanda (1689-1702). En 1690 dirigió la armada que derrotó a los irlandeses en la Batalla 
del Boyne. En 1689 llevó a lnglaterra a formar parte de la llamada Gran Alianza que derrocó a Luis XIV de 
Francia en 1697. 
8 Deirdre estaba destinada a casarse con el rey Conchobar, pero se enamora de un joven y huye con él porque 
éste era el camino que le guiaba el corazón. Finalmente el joven es asesinado por el rey y Deirdre bebe la 
sangre de su amado con el fin de mantenerlo siempre en ella. 



Para 1704 a los católicos se les negaba el voto y no eran admitidos en la milicia, 

a ningún sacerdote se le pennitía celebrar misa, llegando incluso a medidas radicales 

contra el lenguaje gaélico . Así, la única solución fue la migración hacia las nuevas 

colonias en América, aunque los irlandeses seguían resistiendo y defendiendo su 

identidad. La necesidad de justicia y respeto por su cultura, su país y su libertad podía 

verse en cualquier expresión, lo principal era mantener la tradición que se perdía. 

Los desastres que sufrían las tropas británicas en Norteamérica redujeron la 

represión en Irlanda, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII que se les 

pennitió volver a tener propiedades en su propia tierra, y con este derecho vino también 

la libertad de doctrina del catolicismo y su ejercicio. El movimiento independiente en 

las colonias dio nuevas esperanzas al movimiento irlandés . 

En el siglo XXI los problemas persisten, las confrontaciones violentas por 

motivos religiosos y políticos en Irlanda aún son comunes. Los movimientos 

separatistas en el Norte también afectan severamente la seguridad y la paz, el lamento 

sigue vigente entre los cantos, este lamento es la metáfora de una sociedad que siente 

cómo gota a gota se va drenando: Hay necesidad de beber la sangre de los muertos. 

Pero, ¿cuál es la voluntad de la Morrigan? Se dijo alguna vez y es bueno mantenerlo en 

la mente: No se debe olvidar o los muertos. Que la memoria viva . Tal vez por eso el 

poeta de herencia celta Robert Graves dijo: La memoria puede ser heredada. Como en 

Irlanda o Nueva Zelandia. donde ha habido gran cantidad de poetas y oradores. los 

niños nacen con una gran ventaja. Gales ha estado llena de poesía por tanto tiempo que 

hay probablemente más poetas potenciales ahí y en Irlanda y en Nueva Zelandia entre 

los maories. que en cualquier otro lado . Es una cuestión de memoria." 

9 



10 

Tal vez por esa memoria, Irlanda ha producido tal cantidad de escritores. Una 

pequeña muestra: Johnattan Swift (1667-1745), Thomas Moore (1779-1852), Bram 

Stoker (\847-\9\2), Osear Wilde (1854-1900), G. B. Shaw (1856-1950), W. B. Yeats 

( 1865-1939), J. M. Synge ( 1871-1909), James Joyce ( 1882-1941 ), Samuel Beckett 

( 1906-1989) ~ Searnus Heaney ( 1939-). 

2. La importancia de ·los textos griegos para el entendimiento de la cultura celta en 
tiempos ágrafos 

De los textos propiamente celtas, no tenemos noticias sino hasta el siglo VII con el 

Leabhar Gabhála o Libro de las Conquistas. El libro se compuso en ese siglo, pero nos ha 

llegado en manuscritos del siglo XII. Cualquier dato que aparezca antes del siglo VII no 

procede de textos celtas, los pasajes más antiguos se encuentran en textos griegos y 

romanos y es a través de estos que tenemos conocimiento de algunas prácticas sociales, 

políticas y religiosas celtas. 

Los celtas depositaban el mando cultural, político y religioso en los Druidas, lo que 

ha despertado diferentes opiniones sobre lo que significa la palabra Druida. Algunos dicen 

que se deriva de una raíz diferente de los lenguajes arios DR que significa saber, y también 

se le relaciona con el griego cf iuf árbol, ya que se les relacionaba muy de cerca con el 

roble y el muérdago.9 Los Druidas se negaban rotundamente a dejar alguna evidencia 

escrita sobre sus hábitos y folklore, solamente se usaba la escritura para astmtos como 

cuentas públicas y privadas, y es importante hacer notar que se usaba el alfabeto griego 

para estas ocasiones. 

• Cf. Shrader, Ó. f>rehistoric ... p. 138, 272 ; Macbain A Ce/tic Myth ... p. 15. 
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La inscripción en esta piedra que data del siglo II o 1 a. C. encontrada en Vaucluse, Francia está en 

ga\fa utilizando letras griegas. Se muestra el nombre de una persona, Segómaros, al parecer lo 

siguiente está dedicado a una diosa local llamada Belesama. 
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Julio César pensaba que los Druidas habían adoptado esta práctica de no escribir 

por dos razones: primero, porque no querían que los tratados llegaran a ser del dominio 

público, segundo, para que aquellos que los conocieran no se confiaran en la escritura y 

faltaran a la diligencia y al cuidado del cultivo de la memoria. 10 La memorización era 

particularmente importante, los estudiantes memorizaban grandes cantidades de poesía 

para que luego fuera recitada en ceremonias públicas. Los druidas eran tan prestigiados que 

custodiaban las historias originales, que debían permanecer integras y, de hecho, se 

pensaba que aquel que las supiera de memoria era un hombre bendito; 11 por esta razón no 

surgió una tradición literaria corno en el caso de Grecia y Roma. 

Los textos clásicos son una ventana abierta para ver el mundo de los antiguos 

celtas, gracias a ellos es posible saber las costumbres o las capacidades tecnológicas de 

dicha cultura, enterarnos de sus métodos comerciales y sus medios de transporte y hasta 

de las bebidas y comidas que consumían, corno ejemplificaré más adelante. 

Hay evidencias escritas por los clásicos griegos desde el siglo V a. C. siendo 

Heródoto (ca. 484-425 a. C.) la fuente más antigua que se conserva. Aunque no se puede 

exigir a Ja Historia que nos dé más que lo que nos ha dado, es decir, no podemos tener 

información directamente escrita por los celtas, es un hecho feliz que los griegos hayan 

documentado muchos aspectos de tal cultura, aunque no podemos catar el vino de los 

celtas en sus cráteras originales, aún podernos disfrutarlo obteniéndolo de las magníficas 

cráteras griegas. 

'° Caes. &. G. \11. 14 Id míhi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in vulgus discipiinam efferri 
velint neque eos qui discunt litteris confisos minus memoriae studere. 
11 En el Libro de l einster hay un colofón que establece: "Una bendición a aquel que memorice el Táin con 
fidelidad en la forrna y que no agregue otra forrna en él" . Cf Windish E. Die a/tirisclre .. . p 9115 
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11. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA CULTURA CELTA 

l. Territorios celtas 

Los grupos celtas son una subdivisión de los indoeuropeos del este, 12 los cuales se 

extendieron por casi toda la región occidental, si se siguen los rastros que dejaron a través 

de todo el viejo mundo, es posible definir las rutas que siguieron en sus migraciones, por 

el notorio cambio que tuvo el arte y la modificación en la arquitectura y en la vida social. 

Las primeras evidencias de la cultura celta aparecieron en la Europa central cerca 

del 800 a . C . según lo indican varios objetos celtas recobrados en Austria. En ese tiempo 

el mundo celta se extendía desde los Balcanes hasta el sur de Alemania, después del siglo 

VIII y hasta el siglo III . a. C., el mundo celta se expandió hacia el oriente hasta llegar a la 

parte central de Turquía; en dirección opuesta llegó a Italia, España, Portugal, y Francia. 

Llegaría después hasta Inglaterra e Irlanda y muy pronto entrarían en conflicto con el 

creciente mundo c\ásicon 

En el 390 a. C. Roma fue saqueada por los celtas y mientras tanto, otros grupos 

celtas descendían hacia Grecia por la península balcánica y se cree que fueron ellos los 

que atacaron Delfos en el 270 a. C. Durante el siglo lII a. C. los celtas se vieron 

12 El Indoeuropeo es la ramilia de lengua que contiene las siguientes subramilias: albano, armenio; báltico; 
celta, germano, griego, indo-iraní, itálico (incluyendo las lenguas romances), eslavo, y dos subfamilias 
extintas el anatolio (incluyendo el hitita) y el tocario. Formalmente, las lenguas indoeuropeas se dividen en 
Indoeuropeo del Oeste e Indoeuropeo del Este, aunque esta usanza se ha ido dejando para evitar que se 
implique el rompimiento de la familia en dos ramas mayores en vez de un patrón que cruza varias 
subfamilias. 
13 Consultar el mapa de la página anterior. 
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atrapados al norte por los germanos y al sur por los romanos. Dos batallas con los 

romanos resultaron definitivas para determinar la relegación de los celtas en Italia del 225 

a. C .: la batalla de Telamón y la de Alesia en el 52 de nuestra Era 14 Después de esto, la 

cultura celta en el continente quedó casi anulada y fue en Irlanda donde encontró refugio, 

qmzá, como decía al principio, por su lejanía geográfica con respecto al centro de 

Europa. 

2. Períodos de la cultura celta 

La cultura celta antes de la era cristiana suele dividirse en dos periodos: período proto-

celta y período celta propiamente dicho. El primero es también conocido como período 

Hallstatt; nombre que toma por estar ubicado en la zona alpina cerca de Salzburgo, en 

Austria, entre las montañas que constituyen la frontera sur del valle del Danubio. La zona 

tuvo gran importancia comercial en la antigüedad por las minas de sal con que contaban 

(Hall es gaélico de Saltz: sal) y porque era la ruta por la que transportaban el ámbar desde 

Elba hasta Atria.15 Los hallazgos en esta región muestran la transición de la Edad de 

Bronce a la Edad de Hierro en la Europa Central entre el 800 y el 500 a. C. 16 Durante este 

periodo es posible reconocer los centros de poder que existieron en esa área, pues estaban 

invariablemente emplazados en lo alto de colinas fortificadas. En dichos centros de poder 

se han encontrado entierros con abundantes vestigios arqueológicos. Acerca de esto, 

Romilly Allen dice, citando a Salomon Reinach, que en el período Hallstatt aparecen dos 

14 Cf Wood J. The Celts p. 1 J 
"Elba o E/be, es un río en la parte central de Europa. Uno de los ríos más importantes de la región, tiene 
l l 36 km de longitud. Fluye generalmente hacia el noroeste y pasa a través de la parte este central de 
Alemania y continúa hasta desembocar en el Mar del Norte . Está conectado por canales con el río Odra en 
la República Checa y con los ríos Rin y Weser en Alemania. 
1
• Consultar la figura de la miniatura de un caballo en la página 17 que caracteriza al arte de esta etapa. 
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cultos funerarios : en uno se cremaban los cuerpos (práctica que estaba reservada a los 

nobles) y en el otro se les inhumaba.17 Es justamente en estos 'ultimos donde se han 

hallado la mayor cantidad de objetos pertenecientes a dicha época. 

El segundo período de fa cultura celta pre-cristiana es conocido como La Téne y 

se ubica en la segunda mitad de la Edad de Hierro (del 400 al lOO a. C. 

aproximadamente). Éste también debe su nombre al fugar en que se desarrolló, el sitio se 

encuentra al extremo norte del fago Neuchatel en Suiza, dominando el paso entre el 

Ródano y el Rin.18 

En este período el arte celta tardío comienza a tomar estilo propio, los artefactos 

más comunes entonces eran: la espada larga con hoja de hierro de doble filo y punta 

roma, una lanza con punta curvada, escudos ovalados de láminas de bronce repujadas y 

cascos con protuberancias parecidas a dos cuernos. La etapa artística que más ha 

impresionado a través de los siglos es ésta porque se distinguió por los patrones 

curvilíneos que después inspirarían la espectacular decoración en los manuscritos 

irlandeses del Medievo temprano. 19 

Estos motivos tan característicos del arte celta tienen precedentes también en el 

arte clásico y de medio oriente, pero los celtas de la Edad Media lo llevaron a un extremo 

sublime como se puede ver en algunos detalles del Libro de Keffs, un manuscrito irlandés 

de alrededor del 800 de nuestra.20 

17 Ct Allen R. Arte ('eita p. 14 
18 Cf Mapa de la página 13 
19 Cf Imagen de tazón labrado en oro de la página 17 
20 Cf Imágenes en la página 18 
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Esta pieza miniatura de un caballo con un jinete adorna la cabeza de Lm hacha, data del siglo Vil 

a. C y fue hallada en Austria. Es del período Hallstatt y el estilo simple del hombre y del caballo 

son característicos del arte celta de esta etapa. 

Objetos asociados con la bebida eran depositados en rituales funerarios especialmente durante los 

períodos Hallstatt y La Tene. El oro delicadamente labrado era una ofrenda especial. Este trabajo 

del siglo V a. C fue encontrado en un entierro cerca de Schwarzenbach, en el área del Rin en 

Alemania. 
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Los misionarios de San Patricio utilizaron el Libro de Kells, que contiene los evangelios, como 

guía para convertir a h\anda en el cristianismo en el siglo V de nuestra era. Por la manera en que 

está ilustrado se decía que el libro había sido trabajado por los ángeles. Las primeras palabras del 

evangelio según san Mateo muestran cómo el artista dedica la mayor parte de la página a las 

letras X (xi) y P (ro), las letras griegas con las que se identifica a Cristo. La tradición temprana 

está llena de criaturas que asocian a Ja divinidad con Ja metamorfosis. DP. "ste modo m11chn< 
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animales están relacionados alguna imagen bíblica. El pavo real por ejemplo estaba vinculado con 

Cristo, Mateo era representado como un hombre o un ángel, Marco por un león, Lucas por un 

buey y Juan por un águila. 
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3. Evidencias del intercambio con los griegos 

Hay testimonios del intercambio entre el mundo griego y el mundo celta. Los 

celtas los cantaron al oído del tiempo y con tinta lo escribieron los griegos . Pero también 

los restos arqueológicos dan testimonio de los citados intercambios. Revisaré algunos a 

continuación . 

Cerámica: 

Los celtas tomaron la ruta hacia el sur sobre el río Ródano, hacia la colonia griega 

de Marsella y de ahí al Mediterráneo clásico, así comenzaron a comerciar con el mundo 

griego. A causa de este contacto surgió un intercambio cultural que influyó a los celtas. 

Existen rastros en los patrones geométricos hallados en decoraciones sobre bronce que 

son préstamos del mundo griego.21 Se descubrieron algunas vasijas de tipo griego, 

tripodes y vasos pintados de hechura griega en entierros celtas.22 

La cerámica y el arte en metal del período Hallstatt (ca. 800- 500 a. C.) era 

decorada principalmente con diseños geométricos. Los artesanos copiaron los motivos 

sobre todo de los jarrones de la cerámica griega y los trasladaron a su propia tradición. 23 

Numismática: 

Las tribus celtas comenzaron a acuñar monedas a imitación de los estilos del 

Mediterráneo, los artistas celtas adaptaron los símbolos clásicos para su propio uso .24 La 

21 C:f. R & V Megaw The Nature ... en M. Green Ceitic ... 
22 Bertrand, A. Archéologie Ce/tique ... p 328-347 
23 Cf imágenes de jarrones en la página 24 
24 Cf Imágenes de monedas en la página 25 
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acuñación más temprana data de la Edad de Hierro, se¡,rún dice John Rhys la acuñación en 

Bretaña se inspiró en el modelo de la Galia, el cual a su vez tiene su origen en los griegos 

foceos de Marsella, con los que los galos continentales tuvieron contacto en la última 

parte del siglo IV a. C. y de quienes copiaron la moneda de oro de Filipo JI de 

Macedonia,25 que tenía en una cara la cabeza de Apolo coronada de laurel, y en la otra la 

figura de un auriga. 

Al principio los galos imitaron esta figura y luego, con el tiempo, las figuras 

fueron transformándose en animales fantásticos o de la mitología. Al parecer no existió 

una moneda propia en Escocia, Gales o Irlanda.26 

Escultura: 

Otra forma de arte celta digna de mencionarse es la escultura y el grabado en 

piedra que son innovaciones relativamente tardías. Las figuras de piedra fueron muy 

comunes durante el periodo romano-celta bajo la influencia de la cultura clásica. 27 

Esta forma alcanzó su culminación con la llegada del Cristianismo y la creación 

de las cruces celtas esculpidas en piedra. 28 

Otra influencia griega se nota en que la cruz característica celta se desarrolló 

desde el monograma "X P" (xi, ro) de Cristo. La pata de la ' ro' vino a ser el apoyo de la 

cruz, mientras que la 'xi'se convirtió en la cruz central rodeada por el aro de la ' ro' . 

Los escultores adornaron la cruz principal con en1azamientos de animales y 

decoraciones curvilíneas. Los anales irlandeses a veces se refieren a estas cruces como 

2
' Rhys, J Ceiiic Britain, p.27 

26 Allen, R. Op. Cit. p. 78 
27 Cf Imagen de escultura en piedra en la página 26 
28 Cf imágenes de cruces celtas en la página 27 
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cross an screaptra ("cruz de las Escrituras"), quizá porque contenían historias bíblicas, 

aunque el ténnino cross aird ("gran o alta cruz") era más popular. 

Entierros: 

Vestigios arqueológicos tales como monedas, piezas de bronce y oro, cuernos 

para vino , vajillas , etc. la mayor parte hallada en entierros,29 sugieren la existencia de 

comunidades celtas desde tiempos tan remotos como el año 1200 a. C. y son testimonios 

del proceder y la vida ordinaria celta . 

En el periodo celta tardío se enterraban los cuerpos bajo túmulos, los cadáveres no 

se incineraban, como sucedía en la Edad de Bronce o posterionnente en el período 

romano-británico . 

Uno de los ritos funerarios más importantes es el hallado en Hochdorf, Stuttgart, 

en Austria cuya tumba principal data de la segunda mitad del siglo VI a. C. Se 

encontraron entre el ajuar funerario un carruaje de madera envuelto en hojas de metal y 

ruedas de bronce bellamente labradas, 6 o 7 cuernos empleados para beber rodeados de 

piezas de oro y bronce, textiles, platos y otros utensilios para servir comidas_ Jo 

Existe un enterramiento Llamado Queen's Barrow, en Arras, en el que se encontró 

una mujer con los pies recogidos y la cabeza orientada hacia el norte. En su ajuar se 

encontraron cuentas de vidrio, dos brazaletes, anillos de oro y ámbar, y un par de tenazas; 

muestra del lujo que atraía a las mujeres, como ha constatado Estrabón.J 1 

Otro ejemplo de los ajuares funerarios es el entierro encontrado en Sesto-Calende, 

al sur del lago Maggiore, en éste había un vaso decorado con figuras repujadas, una 

.,., é f. Green, M. Ce/tic ... p. 489-511 
3° Cf Imagen del entierro en la siguiente página. 
31 Cf Str. IV, pasaje en el cual Estrabón da cuenta de que a las mujeres les gustaba adornarse con collares, 
pulseras, brazaletes y vestimentas tachonadas en oro. 
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espada de hierro con empuñadura decorada con motivos parecidos al estilo del Hallstatt, 

restos de un carro y los arneses de un caballo, un cuerno de guerra, un casco de bronce y 

una punta de lanza de hierro, lo que demuestra lo importante que era la guerra para ellos. 

En los entierros también se han encontrado elementos que sugieren que los celtas se 

dedicaban al trabajo en las minas de sal, a la actividad pecuaria, a la agricultura y a la 

metalurgia, a más de objetos de lujo seguramente propiciados por el comerc10, como 

ámbar del Báltico, cristal fenicio, marfil , bordados en oro, etc .32 

Esta es una reconstrucción del interior de Ja cámara principal del entierro de Hochdorf Se 

alcanzan a distinguir los varios objetos decorativos y de uso común como vajillas o cuernos para 

vmo. 

n Alien, R. Arte Ce /Ja p.14 
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Otra reconstrucción de un entierro, esta vez es el de Somme-Bionne en Francia. De The Ancient 

Art & Architecture Collection Ltd., en Londres Inglaterra. 
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La primera vasija es la que fue encontrada en Cumas, en Ja actualidad se encuentra en el museo 

de Nápoles. Es un ejemplo del arte griego exportado de Corinto a las colonias italianas y de ahí a 

los celtas. Esta pieza refleja Ja herencia geométrica en Ja cerámica esquematizando aves y curvas 

evitando así el espacio vacío. La segunda figura es una muestra de restos de cerámica celta-tardía 

procedente de Glastonbury Lake Village. La cerámica era cocida al horno y adornada con dibujos 

grabados en su superficie. La técnica empleada en su manufactura es muy parecida a la de los 

alfareros romano-britanos. 
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Las tribus celtas empezaron a acuñar monedas en imitación del estilo mediterráneo. 

Algunas de estas son monedas romanas de plata, pero los artesanos celtas adoptaron el 

simbolismo clásico a su propio estilo. Este es un guerrero celta grabado, data del siglo 1 a. C. y 

fue hallado en Bretaila. 
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Esta escultura de piedra caliza está en la entrada del santuario de Saluvii, al sur de la Galia, que 

ahora es conocido como Roquepertuse en Francia. Esta pieza es una de las más importantes al 

sur de la Galia, representa dos cabezas sostenidas en el pico de un ave de presa y se piensa que 

pudo haber estado pintada en algún momento. 

La imagen de dos cabezas recuerda inmediatamente a los Hermes griegos: dos rostros en 

dirección opuesta con gestos diferentes; remite también a fano, uno de los dioses romanos que 

guardaba las puertas vigilando las entradas y las salidas, razón por la cual se le representaba con 

dos rostros opuestos. En Roma su templo permanecía cerrado en tiempos de paz. Esta pieza es un 

claro ejemplo de la influencia del arte helenístico en el celta. 
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Del siglo Vlll en adelante las cruces en piedra formaron parte importante de la tradición religiosa 

celta y de la escultura monástica. Generalmente los escultores llenaban los espacios con 

decoraciones de animales o plantas entrelazados con ornamentaciones curvilíneas. Ya hacia el 

siglo X los adornos en las cruces narraban historias provenientes de los evangelios y presentaban 

un trabajo muy elaborado. 
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111. RELACIÓN CON ALGUNOS EVENTOS HISTÓRICOS EN LA LÍNEA 

DEL TIEMPO 

l. Cronología del desarrollo de los grupos celtas y del mundo griego, en los siglos V 

a. C. al 1 d. C. 

Es importante relacionar los hechos históricos celtas con los ocurridos en Grecia 

alrededor del año 500 a. C. Este análisis paralelo muestra que, mientras los celtas 

comenzaban apenas a forjar una nación, los griegos estaban ya en un alto nivel de 

organización social. Para entonces los arcontes que regían Atenas, eran elegidos 

anualmente, y autores como Esquilo y Tespis ya escribían tragedias que eran 

representadas en Grecia. 

Presento a continuación una mínima cronología paralela de la historia del mundo 

celta y la del grecorromano: 
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PERIODO o EDAD CELTAS GRECORROMANO 
HISTORICO CULTURAL HISTORICO CULTURAL 

IR00 - 1600 a_ C. Los Aqueos toman 
EDAD DE BRONCE Posesión de (irecia Arte micCnico 
1200 Ouerrd <le Troya Cerámica 

Tribus nómada-. protogt..'OmC:trica 
900 - 500 Primeros indicios de los Desarrollo <le la polis CcnUruca Geométrica 
l lALLSTArr F alangc esparu&no Adopción del alfabeto 

lenguajes celtas conquisla Mcscnia Homero 
t.."fl el conlincnte La !liada, La Odisea 

l le>iodn 
LA Teogonia. 
L,o, trobajo' y lo~ dios 

750 Comercio con el Este Prim<..TOS Juegos 
Olimpicos en Grecia 
(776"1) 
Ceriunica orientalizante 

Ca. 600 Inicia el comacio con Se establece una Arquiloco 
Grecia colonia mercante en Desarrollo de escultura 

Mesalia para comerciar a gran escala 
con laGalia Alemán, Mimnermo, 
Época de los tiranos Solón, Safo, Alceo, 
lntroduo:ión del uso de Tales de Milcto, 
la moneda Teognis, Simónides. 
Desarrollo de clases Anaximenes 
sociales y expansiOn del Pitilgoras, Jenófanes, 
comercio ateniense Hecateo 

500- 15 Periodo heroico celta La mayoria de las Revolución Jónic.a Sófocles, Euripides 
LA TENE leyendas m.ificas tienm Maratón 

lugar en esla époea. Se 499 Comienzan las 
piensa que el rey guerra-; contra Persia 
Conchobar y Cuchulain 480 Batalla de las 
vivieron durante este Tennópilas 
tiemoo. Pericles en Atenas 

450 Llegan a Espafta y la Heródoto escribe sobre 
colonlzml. los grupos cellas 

Sófocles Aristófanes 
43 l - 404 Guerras del Peloponcso Tucididcs, lsócrates, 

Muerte de Pcricles Éforo, Demóstenes 
Caída de Atenas 

400 CIU7Jlll los Alpes hacia Dominación espartana Muc:r1c de 
llalia. Saquean Roma Dominación tebana Sóaatcs 

350 tras 1 O oi'los de sitio Crecimiaito de Jmofonte 
Macedonia Alejandro Platón 
Magno Ari:!lóle\e> 

Verte Invaden Grecia a través Epoca helcnislica 
de Macedonia y.asaltan 
el templo de Delfos 

270 Se establecen en 
Galacia Asia Menor 

154 y 125 Saquean Mesalia 
82 El ejército romano 

vence a los celtas en 
Italia Diódoro Siculo 

55 y 54 Julio César invade 
Brel11ña. 

52 Julio César vence a 
Vercingétorix en 
Avaricum y lo hace 
orisioncro 

43 - 409 d. c. Roma domina Bretal\a 
ROMANO- y parte de Gales 
BRITÁNICO 
6 1 d. C. La Reina Boudicca Dc&rucción de refugio Estrabón 

comienza !Al rebelión druida en Angl=v 
12o d. c Construcción del Muro Plutarco 

de Adriano Pausan ias 
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l. El vocablo KÉ),'tol según Hcrúdoto y Pausanias 

En el siglo V a. C. l leródoto escribió acerca de un grupo de naciones que 

habitaban al norte del Río lster. hoy Danubio, y los nombró Kf.A.rnt. 

Put:s el lstt:r, el río habit:ndo comenzado desde los celtas y corre por en 
medio de la ciudad de Pirt:ne dividiendo Europa; y los celtas están más 
allá de las columnas de Hércules, y confinan con los cinesios, los más 
lejanos que habitan hacia el ocaso y de los establecidos en Europa. Y el 
lster, desemboca fluyendo hacia el mar, el del ponto Euxino, a través de 
toda Europa, en la que los colonos de Mileto habitan Istria. 33 

Un siglo antes de que Heródoto escribiera sobre lo celtas. lo hizo Hecateo de 

Mileto en el siglo VI a. C. La cual sería la primera referencia griega sobre estos grupos. 

Más tarde. en el periodo romano, se les nombró como galos o gálatas por habitar la zona 

de la Galia que hoy es Francia y el área al norte de España. 

Para el siglo n de ta era cristiana. estos grupos se llamaban a sí mismos celtas y 

de este modo eran conocidos. Según Bob Curran, el nombre keltoi fue tomado de la 

propia lengua celta y significa "secreto" o "escondido" y era una descripción que 

utilizaron !os griegos para referirse a ellos como grnpos secretos o escondidos 14 Esto está 

en relación con la descripción hecha por Heródoto de que los celtas están '"allende 

_;3 CI. Hdt ll.33.3 A partir de este punto ías traducoones son mías. 
"lotQO; t t yO.Q n:m<.q•bc; ÚQSÚ[•Evo; t x KEl.tLiN xat, IluQítvfJ; n:ó/..•o; QÉH ¡11:u1¡v uxC~wv ti1v EúQ<íim1v. ol bt 

Kú.to( Eloc t~w ·HQ<.txAfoN ~rr¡i.twv, ópm.1 QÉOum li~ Kuvr¡o(OLCTl, ot tO)(mm n:Qbc; buoµtwv olxfoum nav ' 

i:v Tfl Ev(lÓlJl11 xmmxr¡µtvwv· TEAEvtq litó ··¡mQO; €; lláAnoonv Qát>v ti1v toü Eú~E(vo·u n:óvtou füa n:ám¡; 

EúQO'.mr¡;. tfl ·lutQCr¡v ol MLAT]CTCwv olxtoum futoo<OL. 

·
14 Cf Curran. B An Encyclopedia of Introducción. p. 11 



escondidos", aunque no se sabe con exactitud de dónde procede el nombre . Pausanias, 

que vivió durante el siglo 11 , da la ubicación de los celtas como sigue 

Estos gálatas habitan los extremos de Europa, _¡unto a un gran mar que no 
es navegable y hacia sus confines posee reflujo y arrecifes y monstrnos 
ninguno semejante a los otros en el resto del mar." A través de su país 
fluye el río Erídano, donde se cree que las hi_ias de Helio lamentan la 
adversidad de su hermano Faetón. Y mucho después prevaleció el ser 
llamados Gálatas ya que desde antiguo ''celtas" eran nombrados por ellos 
mi smos y por los demás. 36 

2. Los grupos celtas 

Las naciones celtas que compartían un lenguaje indígena, costumbres y 

organizaciones socio-políticas y religiosas, se encuentran diseminadas en una amplia 

región que comprende desde Alba (hoy Escocia), Breizh (Britania o Galia), Cymru 

(Gales), Eire (Irlanda), Galatia, Kemow (Comwall), Mannin (Isla del hombre), todos 

estos lugares hallados en lo que ahora son Bretaña, Bélgica, Francia, Norte de España y 

sur de Alemania. En la antigüedad, como hemos visto, se conocía a los celtas como 

gálatas, según refiere también Estrabón37 y entre las tribus celtas menciona a los 

masaliotas, ligios, salios, voconcios, tricorios, iconios, cavaros, médulos, alóbrigos, 

prausos, lexóbregos, cáletos, píctones, helvecios, secuanos, mediomátricos, entre otros. 

31 Se. El Mar del Norte. 
36 Cf Paus. I.4. l 
o't 8ió ra).ái:at ouwt vÉµoV'tm ·die; E\)pcbm1c; i:a foxai:a bd ecú.ácrcrn no:!..t,ñ Kal i:c; "ta rrÉpcna ou 
rrAúlÍW\l. rrapÉxci:m OE d µltúl'tl\J Kal Po:xtav Kal 0r¡pía ooof.v EOIKÓ'ta 'totc; EV 0a!.ácrcrn -rn A.ornfr 
KaÍ crcfHCTl Ota "ti'¡c; X<Í>r<tc; pi:i ITO'taµóc; ' Hptl:iavóc;, b\l' r[J me; fh.rymÉpac; 'tac; . HA.íot.> ooúpw0a1 
voµl1;oucn w rrt:pl "tóv <l>ai-:0oV'ta 'tÓv áoú4>0v rrá0oc;. b\j/t: M: rro"tE amoú<; KaA.t:í:crflm 1-aA.amc; 

E~EVÍKllO'Ev· KEA wl yap Ka"tá 'tE cr4Xi<; 'tÓ ápxaí:ov Kai rrapO. wí:<; ó:A.A.otc, wvoµá(ovw. 
·
17 Cf Str. IV. 1-3 
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Según Estrabón la zona llamada Céltica Trasalpina estaba dividida en tres: los pueblos 

aquitanos, los belgas y los celtas. De entre ellos, los aquitanos se diferenciaban mucho de 

los otros dos, pero éstos sí teman en común la lengua y la organización política y social, 

aunque variaban ligeramente de región a región . Asimismo seiíala que la zona Céltica 

estaba delimitada al Oeste por los Montes Pirineos, al Este por el Rin, al Norte por el 

Océano y, en el costado meridional, por el Mediterráneo y por los Alpes. Para el siglo I d. 

C. llamaban celtas a los grupos instalados en los territorios a lo largo del mar de Masalia 

y de Narbona y que limitan con algunos montes de los Alpes. 

3. La organización socioeconómica 

Su organización social era simple, la unidad social y política era la familia. Esta 

característica ayuda a explicar las migraciones: familias enteras que eran desplazadas por 

grupos más fuertes. La organización política era aristocrática, elegían a un jefe o rey, y a 

un general para las estrategias de guerra, pero el Druida, que era por cierto el más justo 

entre ellos según dice Julio César,38 se encargaba de las decisiones militares. 

En la sociedad el lugar más alto lo ocupaba el RE o rey. Rara vez este puesto era 

ocupado por una mujer, es decir una reina, pero sí llegó a suceder.39 El rey debía tener 

una virtud peculiar para ser soberano, se decía que debía reinar confir: verdad, justicia, y 

con jlaith : generosidad, debía proteger a su pueblo a toda costa y cuidar de las 

pertenencias de la comunidad -los bienes más preciados eran la tierra, la familia y la 

cultura- con el coraje y la bravura de las bestias salvajes. 

38 Cf Caes. B. G. VI, 13 
39 Cf La reina Boudicca en la página 66 
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En un escalafón social menor, allllque justamente bajo el rey, estaban los Áes 

Dána u hombres de arte: los Druidas en la posición más alta, seguidos de los vates y los 

bardos . Éstos eran la " mente" del rey, quienes poseían las habilidades intelectuales y el 

mes: el juicio. El rey era asistido por este b'íupo de hombres distinguidos para solucionar 

cualquier asllllto con justicia. 

Le siguen a este grupo los Láech o guerreros, quienes proveían la energía, de ahí 

que fueran conocidos· los Jerga!: fer-hombre y gal- efervescencia o ímpetu fisico, es 

decir, los hombres de energía. La gente admiraba y respetaba a estos guerreros porque 

daban honor a su linaje y porque provocaban el terror entre los pueblos contrarios. La 

figura del guerrero, quizá por la intensidad y frenesí que poseía, significaba también 

energía reproductiva y se esperaba que esta continuara en el linaje . El guerrero ocupaba 

lllla parte muy alta y significativa en la sociedad, en opinión de Estrabón los hombres 

eran más guerreros que campesinos. Algooas veces también las mujeres luchaban, 

siempre y cuando los bienes del pueblo estuvieran amenazados . 

Los jóvenes tenían un tiempo en la adolescencia en que se les perrnítia ser una 

especie de "delincuentes" se les llamaba a/tram: o fuera de la familia, a este periodo 

educacional se le llamaba gaisced, era un tiempo en que el joven se hacía de habilidades 

en la guerra, aprendía el uso de las armas y a veces adquiría un nuevo nombre . 

Finalmente, en un puesto debajo del de los guerreros, estaba el briugu, personas 

que proveían servicio o alimento y se encargaban de los bienes materiales: la tierra, el 

ganado, la cosecha y la producción. 

En la cúspide de su desarrollo tecnológico, su arte fue esencialmente labrado en 

oro y plata y las armas se forjaron de hierro; conocían las técnicas de la labranza y la cría 
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de los animales ya que es una zona regada por numerosos ríos . Se dice que en toda la 

Céltica se producía trigo en abundancia y también olivo, mijo, bellotas, higos y vid, pero 

hacia el norte menguaba esta fertilidad a causa del cambio en el clima y en la tierra. La 

leche y las carnes formaban parte esencial de su alimentación, en especial la carne de 

cerdo que debían a su atinada cría de ganado. Parte importante de su dieta la componían 

también los abundantes cereales y los frutos ya mencionados. A decir de Estrabón,40 los 

celtas disfrutaban estos manjares cómodamente sentados en jergones. 

Repartían el trabajo entre hombres y mujeres y, por ello, podían verse mujeres en 

la milicia o en el campo. Esta característica tan particular de los pueblos nórdicos, 

sorprendía considerablemente a los griegos de costumbres totalmente contrarias, por lo 

menos en el aspecto bélico. 

4. La ubicación geográfica según Heródoto, Estrabón y Pausanias 

Según Heródoto, los celtas habitaban en las fuentes del Ister o Danubio. 41 Si el 

Danubio se ubica al sur de Alemania y cruza el norte de Austria hasta llegar a Hungría, 

estos celtas serían uno de los grupos que habitaron desde lo que hoy es Alemania, hacia 

el oeste hasta Bretaña. 

40 Cf Str. IV. 4 En que los productos agrícolas de los celtas son mencionados. 
41 Cf nota 33 
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Diódoro Sículo42 en su Rih/10/eca Hist!Írica , atestiguó que en el año 386 a C las 

regiones en que los celtas residían se limitaban a la zona norte de los Alpes. Fue 

justamente en ese tiempo que los territorios celtas comenzaron a ampliarse gracias a sus 

alianzas en contra de Grecia. 

De acuerdo al momento en que Dionisio sitiaba nrncho Rhegium;º 
los celtas que habitaban más allá en los lugares remotos de los Alpes. 
dirigían sus magnas fuerzas a través de las montañas y tomaron la región 
entre los Apeninos y los Alpes, expulsando a los Tirrenos que vivían 
ahí..¡.¡ 

De acuerdo a la geografía en que los griegos ubicaban a los celtas, parece inferirse 

una confusión entre germanos y celtas. Heródoto en general se refiere a los germanos 

como si fueran también parte de una nación celta. Esta confusión es comprensible ya que, 

según los griegos,45 tanto los germanos como los celtas se asemejaban en naturaleza, 

instituciones políticas y características físicas . De hecho, la región era separada 

solamente por el Rin : 

De ahí, en efecto más allá del Rin, después de los celtas hacia la aurora, 
habitan los gennanos.~6 

42 Diódoro Siculo fue un historiador romano nacido en Sicilia alrededor del 90 d. C. Fue contemporáneo de 
Julio César y de Augusto. Diódoro Siculo viajó en Asia y Europa y vivió por un largo tiempo en Roma. Su 
obra, la Biblinteca Histórica es la hi storia del mundo en 40 libros, desde la creación hasta los primeros años 
del imperio. 
43 Dionisio el Viejo (ca. 430-367 a. C.) fue tirano de Siracusa, Sicilia (405-367 a. C) Hasta el 398 mantuvo 
paz con los cartagineses; quienes gobernaban una gran parte de Sicilia. Después condujo guerras contra 
ellos y contra las ciudades griegas del sur de Italia. Sus primeras campaílas (hasta el 392 a. C) contra los 
cartagineses fueron victoriosas, usando mercenarios como colonos y como ejército, hizo de Siracusa el 
centro de poder más fuerte en la Italia griega, para finalmente capturar la ciudad de Rhegium en el 386. 
44Cf O S XIV. 113 . 1 
Ka6' ov OE µaAtcr'tCl ' Peytov E:rroAtopKEt i\tOV\XJtO<;. ot KCl'tOtKOUvtEcr 'ª 1tepo.v =v AA1t1tecov KEA'tot 
't(l m:EVCl OtEAllovtw µ EyClACltcr OUVClµEcrt KCl'tEACl¡loV'tO 'tTjll µE'taC,u xcopo.v 'tOU 'tE AltlóVVlVOU KClt 
'tcov AAnewv oµwv, t:K¡ktUovtEc; wuc; KU'tOtKouV'tClc; T'-VJ)r¡vouc;. 
41 Cito ante todo a Estrabón, por recoger referencias de autores antiguos, como Asinio Polión, Eforo 
(aunque corrige la información de este autor para los tiempos del geógrafo). Posidonio, y Artemidoro entre 
otros . 
46 Cf Str. Vll .1.2 

EúeiX; wtvw 'ª TCÉQO.V mü P>ívou ~tn<t wix; Krhoix; npoc; n'¡v fo> xrx),,~ttvu fE(>¡wvo'L vt¡tovTm 
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Al parecer, existieron grupos que terminaron por mezclarse, como los tribocos, 

pueblo celta que se instaló entre los mediomátricos que eran germanos; o los nervios, 

igualmente pueblo teutón, que se establecieron Junto con los treveros que eran celtas. 

Estrabón hace una distinción clara entre los celtas y los germanos. Dice de éstos 

que habitaban más allá del país de los celtas al este del Rin, cuyo curso nace en los Alpes 

suizos y sigue hacia el norte por la frontera entre Suiza y Austria, pasa por Liechtenstein 

y Alemania, por la línea divisoria entre el país teutón y Francia, hasta Holanda, para 

desembocar en el Mar del Norte. Por consiguiente, si los germanos habitaban los 

territorios más allá del Rin, entonces las regiones al oeste serían habitadas por los celtas. 

Por lo tanto, queda establecido que el norte de Francia, parte de Holanda y Bretaña 

serían, para el siglo 1 a. C, territorio celta. 

Dice Pausanias que los celtas o galos habitaban la parte más remota de Europa (al 

norte, si seguimos a Heródoto) y que a través de su país fluye el río Erídano, que ahora es 

el Po, que corre en el norte de Italia, pasando por Turín y el sur de Milán, toca Parma y 

atraviesa el sur de Padua y Venecia. Éste es sin duda el río Erídano a que se refiere 

Pausanias ya que es justo en las riberas de aquél donde se dice está la tumba de Faetón 47 

En otro pasaje, el mismo Pausanias precisa un poco más la localización de los pueblos 

celtas: 

No hay un rio Océano, es lo más alejado del mar navegado por los 
hombres, cerca de donde habitan los íberos y los celtas, y el Océano 
posee la isla de los britanos.48 

47 Faetón, hijo de Helios, fue enterrado luego de perder el control del carruaje de su padre, el Sol, y casi 
prender fuego a toda la Tierra. Cf. Ov. Me/ U. 1-366. Cf. también el texto de Pausanias en la página 34. 
48 Cf. Paus. l.33 . 4 
'ílKWvcO yap oú ltO'taµc\), Oa.A.áaan &t taxá-rn ·tiic; ÚltO 6.vSpWmov ltAEOµEVT\c; ltpoaOlKOOOlV 'IJ3TJpEc; 
KCÜ Kt:A. i:oí, KO.t víjcrov '0Keo.v0c; É)'.t:l i:T¡v Bpni:o.vcúv· 



40 

Como se puede advertir a través de estos textos, casi todos los autores nombran 

los ríos que corrían en la región celta como espacios importantes . Ciertamente aquellos 

ríos no sólo establecían las fronteras entre el mundo celta y el griego , en la mitología 

celta los ríos también dibujaron el contorno entre la realidad y el Otromundo, no que 

vieran el lado opuesto de la frontera, es decir, el mundo clásico, como el otro mundo, sino 

que los ríos eran la vía al mundo de la magia, al mundo de los muertos, como también los 

griegos creían que navegando se llegaba al reino de Hades. Finalmente éste Otromzmdo 

era el del mito pues los nombres que los celtas dieron a los ríos manifestaban el culto que 

se ofrecía a las divinidades femeninas ya que todos los ríos son diosas o llevan nombres 

que están relacionados con ellas.49 

A través de las fuentes clásicas queda demostrado que los celtas habitaron 

siempre al norte del mundo clásico pero fueron expandiendo su territorio a través del 

tiempo hasta que en el siglo II d. C. llegaron al norte de Italia. 

S. Señas de identidad: características físicas y algunos usos y costumbres 

Características físicas 

Según Estrabón estos hombres eran físicamente fuertes, altos y rubios. Usaban el 

cabello largo, solían vestir un sayo con calzones holgados y en lugar de túnica llevaban 

49Cf. Proinisias Mac Cana . Ce/tic Myt/10/ogy. Una grandiosa fuente de in formac ión que habla sobre los 
nombres de los ríos del paisaje irlandés es las Di11nshe11chas que constituyen un vasto grupo de leyendas 
sobre ríos, lagos, poros, llanuras, colinas, montañas, etc., y es una de las fuentes más ricas en Mitología 
Celta. Es importante notar el lugar primordial que ocupaban las deidades femeninas en estas fuentes. de 
hecho, se ha sugerido que los nombres de algunos ríos galeses están relacionados con Dana1111, el nombre 
de la Diosa Madre de los habitantes origi nales de Irlanda. (Para el nombre 1.Ja1111a11 Cf. Rees, A & B. Ce/tic 
Heritagc . .. cap Il3). 
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unos blusones con mangas que les llegaban hasta la cadera . Para la batalla, portaban una 

espada larga que colgaba del costado derecho, un gran escudo oblongo, lanzas y la 

1nadorís que es como una jabalina; algunos utilizaban arcos, hondas y una especie de 

dardo que podía llegar más lejos que las fl echas, aunque es más pequeño que éstas. Eran 

parecidos a los germanos, según Estrabón, aunque se diferenciaban de ellos ligeramente 

''(Los gennanos) que varían un poco de la raza de los celtas en cuanto al 
exceso de salvajismo, y en la estatura y en ser más rubios, siendo 
semejantes en el resto de las cosas tanto en las complexiones, como en 
las costumbres y las vidas, a lo que hemos referido de los celtas." 5º 

Pausanias difiere un poco de esta descripción ya que según él, los celtas eran 

mucho más altos que los germanos y que cualquier otra raza.51 Si bien, para el tiempo del 

periegeta, los celtas eran ya mucho más fáciles de identificar dada su cercanía con el 

mundo clásico y viceversa, lo cual le habría permitido a Pausanias tener al6>Ún encuentro 

con ellos. Este hecho, a mi parecer, podría certificar la credibilidad de la fuente. 

Algunos usos y costumbres 

Los celtas eran un grupo de costumbres muy particulares. Su carácter era exaltado 

y pasional ; en opinión de los griegos, excesivamente irreflexivo Se sumaba a esto una 

5° Cf. Str VIl.l .2 
µLXLJOV t!;aM.átrOVTE; m ü Künxoü qiú/..ou <0 i:E 1tAE ovaaµc¡i ni<; óyQLón¡to; xal mü ¡1.ryÉflou; xal ñj; !;av 

flón¡t~, i:O.>.w lit rraQnnAi¡olOL xal llOQ<!Xll; xal Tí6Em xal BCm; 6vtE; , oíov; Elpí¡xa¡1rv t~ KEl.toúc;. 
51 Cf. Paus, X.20. 7 
Elnl lit xal /íM.rn; ol Kr.ho'l µaxQ<!J rrávca; lmEQTJQ"-<ÓTr; 1•1ix1:1 toüc; nv6lxi11tov;. Y los celt as son de todos 

los más grandes y miden mucho más que todos los otros hombres. 
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presunción y una tendencia hacia el adorno superfluo. Les gustaba revestirse con oro, 

collares, pulseras y brazaletes y era común qut:: se vi stieran de colores brillantes. 

Según Estrabón el lina.1 e gálico era belicoso y se enardecía tacilmente Bastaba 

que alguien los encolerizara con cualquier pretexto para que estuvieran dispuestos a 

correr el peligro sin más recursos bélicos que su fuerza y su audacia. Se so lidarizaban con 

las protestas de sus vecinos si creían que eran tratados injustamente. Se distinguían por su 

simplicidad y su falta de malicia y se entregaban con gusto a cosas útiles como la 

instrucción y la elocuencia. 

Es sabido que habitaban áreas donde los inviernos son implacables y esto, junto 

con el hecho de vivir cerca del mar, endureció su carácter y era necesario que desde 

pequeños acostumbraran sus cuerpos a los rigores del clima. En la actualidad, en algunas 

regiones de Rusia, la gente acostumbra bañar a los recién nacidos en las aguas heladas de 

los ríos para aclimatarlos a las inclemencias del invierno, costumbre que se remonta a la 

antigüedad. Para Grecia en general , esta práctica parecería alejada debido a su clima 

acariciante y mediterráneo, pero era común entre los espartanos, pues éstos hacían lo 

propio con sus niños al sumergirlos en las aguas heladas del Eurotas. Para Aristóteles, la 

medida de acostumbrar a los niños desde temprana edad al frío era ventajosa, no sólo 

para aclimatarlos, sino para hacerlos saludables y resistentes para el servicio militar: 

Y de inmediato conviene acostumbrar al frío desde pequeños a los niños, 
ya que esto hace mucho bien para la salud y para las guerras. De ahí que 
para muchos de los bárbaros es costumbre sumergir a los que son nacidos 
en un río de agua helada y para otros, como los celtas, cubrirlos con poco 
cobijo.52 

l l Cf Arist. !'o/ 1336' 
Uu¡t<jlÉ(lEL <:r EÚtlix; X(tl n:Q(x; ti< ljJÚ)')l ouvEfl~ELV bt ~UX(.l(t1V lT.<t(&uv· toCrto yil¡i X<tl. n:¡iü; úy(EL(lV xn\. n:¡X>; 

rrol.Eµtxa i; rrQ<l~n; Ei.r;(Q11mómmv. b1ú rrn¡?(1 rroAA.ol; t'utt t10Jv flaQ(\6lJ<uV Etto; rnT; µlv El; mnnµov 

c'moflronnv tu y1yvóµrva ~·uxQ<'\v. tol; b~ oxbrao~t« ~ux(!Ov éqmlozr1v,oí.ov K Ehnl; 



Esta cabeza, la parte del cuerpo más sagrada para los celtas, está esculpida en bronce, está 

anidada en follaje y era parte de la decoración del asa de un tarro para vino del siglo 4 a. C Fue 

recuperada en una tumba real en Dürrnberg, Austria. Así de importante era el gusto celta por el 

'buen beber ' . 
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/'res llaves para desenredar los pensamientos: amor, emhriag 11e::. honcs11dad. 

Esta frase compone la tríada irlandesa que revela un hábito característico de los grupos 

ce ltas : su afición por el vi no y la cerveza. Aún hoy. es fama que algunas de las mejores 

cervezas del mundo se fabrican en Irlanda y en Inglaterra . 

Platón se refiri ó a la afición celta por el vino en los s iguientes términos 

637d] Así pues, diremos más sobre la embriaguez en general , pues no es 
una costumbre de poca importancia y para comprenderla no hace falta un 
legislador. Y no hablo sobre el vino en general sino de la mi sma 
embriaguez. Y de estos cuál de los dos, si como los escitas hacen y los 
persas deben hacer y aún los cartagineses y los celtas e iberos y rracios, 
todas razas que son igualmente guerreras; o según vosotTos, como dices, 
abstenerse absolutamente, o como los escitas y los rracios hacen, 
inmoderados todos ellos, y también las mismas mujeres, que derraman 
(el vino) sobre los vestidos y tienen el acostumbrar este vicio como bello 
y feliz D 

Este pasaje me sugiere que la actitud de los galos era considerada deshomosa por 

tornar el vino puro o en grandes cantidades, a diferencia del hombre "culto" griego que lo 

bebía rebajado. Este gusto por la pérdida de conciencia era una de las características por 

las que los griegos los tenían en el concepto de bárbaros . 

Para los celtas el hecho de beber en exceso no era de mngún modo un 

comportamiento indeseable o inadecuado sino una conducta festiva concelebratoria que 

afirmaba los nexos entre los miembros del grupo: los reyes debían ofrecer vino a los 

invitados sin escatirnarlo, de lo contrario era una ofensa grave. Éste fue el agravio por el 

'
3 Cf PI. Lg 637d-637e 
rn yñQ oúv Ei'nw11Ev rrAEíro 1tE()L émámi~ 1it01¡~· oú yñQ o¡w<lJÓv f<mv to bt1n'Jlirn¡1n oulit <p<.tú),ou 

owyv<ilvm voµotltrou. ~.tyoi b' oúx orvou n:EQL n:óowi; ro n:aQánav lj 1ní, ¡1tt1ri~ b~. aún); ntQ1. nÓTEQOV 

(0)(11tE(l Ixúllm XQú)VTm xal n tl><Jm x0rimfov. xal fo KaQX1J&'w1m xnl. KEl.to1. xal ·11111 \?ES xa1 0(.>(ixE;. 

nol.E¡uxa 637.c uú1urav1a iívm müta Yévri. ii xa0á:7!EQ úµEü;· ú¡in~ µ~v yó(). il:7tEQ A.ryn~. TO nall(i.,-rav 

rmtxwt!E. IxúOm bE XUl 0Q<).xE; ó.xQátql :7!ClVTMClCTl )'.Ql;l~lEVOl . yuvalxt~ t E XCll amof. XC1l zml't n i>V 

l~tm(o>V XClTa)'.EÓµEVOl. xu).()v xa't Eü<'lo.t~lOV bttn'JOEUWl érnn¡l\EÚElV VEvo¡1Cxam. 
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cual se escribió la primera sátira en Irlanda y aludía al hecho de que el rey Bran54 no daba 

manjar alguno y el aliento de los bardos ciertamente no olía a cerveza. En la mitología 

celta, el Dagda o dios bueno, también llamado 0 1/arhair o padre de todos, con su caldero 

inagotable, es el señor de la abundancia y uno de los dioses principales, él se encuentra 

frecuentemente representado como un personaje divino que pierde totalmente la 

conciencia por la bebida excesiva. 

6. Los Áes Dána 

la Poesía es la memoria de la mrisica que tocaron los dioses 

y que a veces logramos escuchar. 

Marco Antonio Campos 

En la tradición Celta, los bardos junto con los druidas55 y los vates56 formaban el 

grupo de los Áes Dána (dán : poema, arte) u hombres de arte. Es dificil hacer una 

distinción rígida entre las actividades que eran desempeñadas por cada uno de ellos; con 

el paso del tiempo los nombres y las funciones se confundieron, probablemente se asoció 

a estos tres porque tenían el poder de la adivinación y de la profecía. 

14 El rey Bran era del linaje de los Fomorie, a los que vencieron los Tuatha Dé Dannan para asentarse 
finalmente en Irlanda. Su falta de generosidad fue el hecho determinante para el inicio de la batalla que 
terminó con su caída. 
ss Hay diferentes opiniones sobre lo que la palabra Druida significa. Algunos dicen que se deriva de una 
raíz diferente de los lenguajes arios DR o del griego drus que significa árbol, específicamente el roble. Se 
dice también que viene de dru uid des: los más sabios. Cf Shrader Prehistoric ... p. 138, 272 y Macbain, A 
p. 75. 
só Del latín Vates : adivino, profeta, tambien fil id- poeta, para Irlanda. Para mayor información sobre estas 
clases ver Chadwick 607 ss y Murphy, G. 202 ss. 
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Este grabado del siglo XIX muestra la imagen de un Druida de Cornwall perteneciente al archivo 

e. t. de The Ancient Art and Architecture Collection Ltd. 
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Druidas 

De los tres, los dmidas tenían el estatus social más alto.57 Estos personajes 

actuaban como guías religiosos en los rituales y presidían los sacrificios, eran sacerdotes 

y también füngían como jueces tanto en los asuntos públicos como en los privados y eran 

ellos los que determinaban los castigos y las penas en los procesos legales . Tenían 

asambleas anuales en un lugar sagrado que, se dice, se ubicaba en el país de los Carnutos 

en el centro de la Galia, ahí , los que tenían desavenencias aceptaban el juicio de los 

dmidas; los que rehusaban obedecer sus decisiones judiciales eran excluidos de los 

sacrificios y perdían la igualdad y el honor. 58 

Los dmidas quedaban liberados del semc10 militar y demás obligaciones 

civiles,59 eran hábiles como médicos y en el cómputo calendárico; de hecho ellos eran los 

únicos que entendían completamente el calendario lunar celta. Se decía de ellos que 

poseían poderes mágicos y que podían transformar a los humanos en animales. Su 

período de formación duraba veinte aftos, Plinio dice que los dmidas sólo conseguían el 

más alto conocimiento si viajaban a Alba.6() 

Vates 

Los vates eran quienes se daban a la tarea de predecir el futuro a través de 

augurios y sacrificios de víctimas, tenían una función parecida a la de los arúspices en 

" Observaciones en hagiografias, sagas, poemas y leyendas históricas revelan el mismo alto estatus de los 
druidas en Bretaña, en el continente y en la Irlanda pre-Cristiana. Cf Ross A. Ritual and the Dnúds en The 
Ce/tic .. . 
58Cf Caes. B, G. VI.13 Los hombres perdíanjus y honos, es decir, la igualdad y el honor ante la gente. 
59Cf Caes. op cit Vl 13 .6-7 
ó<lC f Plin. Na111ralis Historia XXX. 
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Roma.6 1 Se identificaban por su destreza en la inspiración, la profecía y la poesía y por 

ello también participaban en los rituales, pero en un nivel menor al de los druidas. De 

hecho, nunca se sacrificaba sin la presencia de éste, lo que una vez más, demuestra su 

preeminencia. El entrenamiento para los vates era de doce años; entre los variados 

métodos de adivinación que los vates practicaban, Estrabón menciona uno que resulta 

asombroso: se golpeaba a un hombre con una espada y se predecía a partir de sus 

convulsiones.62 

Con el arribo del Cristianismo el filid, nombre que recibía el vate en Irlanda 

adopta algunas de las tareas del druida.63 Luego el rol del filid fue relacionado también 

con el bardo.64 

Bardos 

El término bardd en Gales sobrevivió como un título general para el poeta letrado, 

el correspondiente al irlandés filid . Los bardos no sólo se dedicaban a la preservación de 

los salmos tradicionales y a la composición de poemas de alabanza, eran también 

visionarios y poseían la magia de la Poesía como lo revela aquella anécdota del bardo 

galés Taliesin, que se dice que hacía caer las cadenas de mufiecas y tobillos de los 

prisioneros con sólo pronunciar un verso. La poesía fue siempre sagrada para el mundo 

celta, poesía y profecía constituían una unidad para ellos. 

61 El arúspice romano está conectado con el vate en que ambos tenían las funciones de adivinación y ésta era 
especialmente importante en los asuntos de la guerra. Esta asociación de los vates con el presagio parece 
estar conectada con las funciones del guerrero que se acercaba antes de la batalla para ver cual de los 
bandos sería "teñido por el dolor" . Cf Rees, A & B. Ce/tic ... VI 
62 Cf Str. IV . 4 . 4 
63 Para mayor información sobre estas clases Cf Chadwick The growth ... 607ss 
64 Cf Proceedings ... 277, 273. 
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El entrenamiento de los bardos era similar al de los druidas .65 Durante este tiempo 

aprendían de memoria ogams,66 historias, y poemas en varios metros y formas . También 

aprendían gramática, historia, folklore, adivinación, leyes y el secreto lenguaje de la 

l>oesía. 67 

La característica más importante de un bardo era la de difundir la tradición oral; 

pero también eran obligaciones suyas la preservación del lenguaje y el conocimiento de 

la historia, la genealogía y la heráldica.68 La saga épica se convirtió de esta manera en el 

principal instrumento de educación integral de los individuos en su contexto social y 

político. Consecuentemente, la transmisión oral de mitos y leyendas tradicionales era de 

especial importancia porque tenía una función didáctica en la sociedad: constituían un 

vínculo entre cultura y sociedad. De esta función oral poética deriva Posidonio una 

relación entre el druida y el rey-filósofo: los filosóficamente sabios manejan todo y 

descubren todas las habilidades. las pericias y la industria.69 

7. Los espacios sagrados 

Cualquier espac10 natural podía convertirse en un lugar sagrado, cualquier 

punto en el paisaje podía ser una señal de la presencia divina. En ese entonces, las 

divinidades habitaban el mundo, estaban en el cielo, en la tierra, en los bosques, en las 

6
' Para un estudio detallado de cómo hubiera sido el entrenamiento bárdico Cf O'Curry E. Manners and 

customs .... 
66 De este modo se designa a los mensajes secretos utilizados para propósitos adivinatorios escritos en este 
sistema de escritura. Está usado en alrededor de 360 inscripciones, la mayoría en piedra. 
67 Cf Macalister R.~ The secret .. . 
68 Cf Mathews J. The bardic .. 
69 Cf Dictionary ofScientijic Biography. No fue posible encontrar el texto griego de Pos idonio, por lo que 
es referencia del diccionario. 
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aguas de los ríos, de las fuentes, de los estanques, de las pozas; en la sombra de las 

cuevas, en la luz de los claros, en la raíz de las montaílas, en el canto del pájaro, en el 

color de las flores y en el cuerpo de la persona amada. 

El culto celta a las divinidades era naturalista, la naturaleza estaba simbolizada 

siempre en una tríada femenina y era común que estuvieran presentes cornucopias y 

canastos de frutas en representación de la fertilidad , no existía antropomorfismo, lo 

divino era abstracto y se veneraba en cualquier parte. El templo era la misma Naturaleza, 

porque ella misma era la Diosa. 

Festivales 

En la concepción celta del ciclo del tiempo la noche precede al día, la oscuridad a 

la luz, el frío al calor, el caos al cosmos. De acuerdo con ello, el aílo comenzaba con el 

inicio del invierno, el 31 de octubre y el l de noviembre eran los días en que se celebraba 

el aílo nuevo. 

Se decía que en aquellos momentos desaparecía el velo que separa éste del 

Otromundo, estos eran momentos de misterio en los que podían suceder grandes 

manifestaciones tanto del bien como del mal, por lo tanto eran días de peligro, era el 

tiempo de reposo para la tierra . Entonces se celebraba el festival mayor de Samhain. 70 Era 

el festejo más importante del aílo -en Gales se le llamaba Noche de espíritus~ en este día 

se recordaba a los muertos y antes de dormir uno debía prepararse para su visita: se les 

ofrecían bebidas y manjares, sobre todo preparados con nueces y manzanas, que eran 

70 Se celebraran varios festivales durante el año divididos en mayores y menores . Cito aquí los cuatro más 
importantes 
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dejados a la puerta, también eran días especialmente oportunos para la adivinación y era 

cuando el fuego de la casa debía ser renovado. 

El segundo festival mayor se celebraba el 1 de febrero, primer día de la 

primavera. Se le llamaba Jmbolc y era el tiempo del renacimiento de la tierra y el 

comienzo de los brotes de vida, por ello se celebraba la vitalidad y la fertilidad y se 

hacían rituales de purificación para comenzar "limpios'', en consonancia con la tierra. 

Beltane era· el festival de verano, que junto con Sarnhain (el de invierno), eran 

los dos festivales mayores más importantes. Se enfatizaba y exaltaba la fertilidad de todos 

los seres vivos, preludio a la alegría del verano cuando los días son más largos y más 

cálidos, cuando el sol está en su mejor momento del año y en su honor se prendían 

fogatas para darle más fuerza, los celtas creían que este fuego acentuaba su poder y 

aseguraba el éxito en las batallas o en la cacería. 

La última celebración mayor era la fiesta de la cosecha, llamada Lughnasadh, 

se celebraba en agosto y durante ella se hacían eventos deportivos y grandes fiestas por la 

próxima cosecha. Después de la recolección, se dejaba una parte en el campo en 

agradecimiento a las divinidades . 

Ofrendas 

Los celtas presentaban sus ofrendas en pozos. Cavaban fosas donde se 

depositaban huesos de animales, piezas de cerámica, armas, etc., en ellas se han 

encontrado esqueletos de caballos, ya que era un animal de gran importancia junto con 

los bueyes y toros. 
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Este enorme caballo blanco está esculpido en tiza junto a un yacimiento de la Edad de Hierro, en 

Inglaterra en la colina de Utfmgton. Es una de las piezas magníficas del arte celta y un misterio 

para los arqueólogos de la actualidad pues por su tamaño sólo se dustingue desde el aire . De 

cualquier manera, esta pieza es indicador de la alta estima que se le tenía al caballo en esta 

cultura. 
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E/agua 

Ya he mencionado que para el mundo celta las aguas eran sagradas pues 

representaban una vía hacia el Otromumlo,71 por esta razón se arrojaban a los ríos 

ofrendas de armas o de oro. Los hallazgos de esqueletos humanos con lesiones indican 

que probablemente se hacían también sacrificios humanos. 

Cultos 

Otra costumbre que menciona Estrabón era la de fabricar un enorme muñeco de 

paja y madera en el que metían animales pequeños, algunas cabezas de ganado incluso 

seres humanos. Este enorme muñeco era ofrendado en holocausto. El por qué de esta 

costumbre no es mencionado por Estrabón, pero bien podría ser un ritual regenerativo, 

parte de un culto de destrucción y reivindicación, una manera de entender el caos que se 

concibe antes del génesis. Según Estrabón, también era venerada en el área celta una 

diosa cuya imagen y rito asemeja muchísimo a la Deméter griega. Dice que existía una 

isla en la que se celebraban ceremonias en honor de ella y de Core. Puede ser la misma 

isla en donde el geógrafo indica que habitaban mujeres poseídas por Dionisos y que 

emprendían ritos mistéricos. No estaba permitida la entrada de un hombre a este lugar, 

pero ellas viajaban al continente una vez al año para celebrar cultos de fertilidad con los 

n varones. -

71 cr supra p. 40 
72 Cf Str. IV 4. 6 
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Estos enonnes muñecos de mimbre que ejemplifica esta ilustración popular del siglo XIX evocan 

los rituales regenerativos de los antiguos celtas. La imagen proviene de los sacrificios humanos 

de los galos de Britannia Antique !llustrata, de 1676. 
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8. É:tica 

Una de las cualidades más clásiw s en el sentido de digno de imilacuín que poseía 

la cultura celta es la ética. Ésta manifiesta un sentimiento de profundo respeto hacia la 

Naturaleza y hacia el cuidado de ella~ hacia las divinidades, hacia la amistad, y hacia la 

honestidad y legitimidad del pensamiento, de la palabra y del comportamiento Ya decía 

anteriormente que Estrabón señaló que los celtas se solidarizaban con las protestas de sus 

compañeros si creían que eran tratados injustamente, por lo que se entiende el valor que 

se le daba a la justicia. 

Es común a todas las culturas la existencia de un código de honor y conducta. No 

es eso lo sorprendente en la cultura celta, sino el respeto con el cual seguían sus normas. 

Al parecer, esta manera de comportarse también sorprendía en los tiempos clásicos: 

Y Ptolomeo,73 hijo de Lago, dice que, en esta expedición, los celtas los 
que estaban cerca del Adriático se unieron a Alejandro a favor de unas 
amistades y hospitalidades. 74 Y que el rey los recibió anJablemente y al 
beber fueron preguntados qué era lo que sobre todo temían, pensando 
que ellos contestarian que él mismo, pero ellos replicaron que nada 
excepto quizá que el cielo cayera sobre ellos, en verdad anteponían la 
anJistad de un hombre tal. Y es muestra de la sinceridad de los bárbaros 
que no permitieron el desembarco en la isla pero mandaron regalos e 
hicieron juntos amistad; y segundo que no temían a nadie pero sobre todo 
tenían la amistad de grandes hombres. 75 

7J Ptolomeo 1 (367?-283 a. C), llamado Ptolomeo Soter, hijo de Lago. Fue general en el ejército de 
Alejandro Magno y tomó parte principal en las campañas de éste en Asia. A la muerte de Alejandro en el 
323 a. C su imperio fue dividido entre los llamados Diádocos, es decir, sus generales principales. A 
Ptolomeo se le concedió regir Egipto y Libia, y en la capital egipcia de Alejandría fundaría la Biblioteca de 
Alejandría . 
74 Symrus era quien gobernaba la zona celta en el momento de la expedición. 
75 cr Str. VIL 3.837 

qir¡ol l'>t nm)..Eµai~ o Aáyou xma mún1v TI]V 01'.Q<ltECav cruµµil;m t <1• ÍÜEt_ó.vl'>(.X!l Kütoi>; toi>; ltE(>l tOV 

Al'>(>Cnv <p<Aíai; xctl l;Ev(n~ Xá(>lV. l'>El;ó.µE VO'I' l'>t m'.rcou; cptAOcp(>ÓVo.><; tov j:\nm.Afo É(>Éoflm rrn(><'x rrórnv. t( 
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El pasaje citado muestra que los celtas honraban la justicia , el honor y el juego 

limpio, y que tenían la responsabilidad y la amistad como grandes virtudes. El valorar la 

amistad de los grandes hombres era un modo de respetar su integridad, así como de llevar 

una relación cordial y pacífica con los poderosos. 

Transcribiré a continuación un código de etica celta que me parece ejemplar. Se 

trata del ( ·onse;o Je Fion /vfac ( 'umhal/ a un joven héroe:76 

Si pretendes ser un héroe, guarda silencio en la casa de un gran hombre; 
mantén tu seguridad en el pasaje esh·echo. No golpees a tu perro sin 
causa alguna ; no lleves cargos contra tu mujer sin la seguridad de su 
culpa; no lastimes a un torpe en la pelea, porque éste carece de 
inteligencia. No busques faltas en los superiores; no te levantes a tomar 
parte en una pelea y nunca tengas tratos con hombres infames o tercos. 
Deja que dos tercios de tu gentileza sean mostrados a las mujeres y a los 
niños pequeños que están gateando en el suelo y a los hombres de arte 
que crean poemas. No seas descortés con la gente común. No hagas 
reverencias fácilmente; no te apresures a compartir la cama con 
cualquiera. No amenaces ni digas palabras altisonantes, porque es una 
pena el hablar obstinadamente a menos que puedas responder después 
por ello. No desertes de tu señor mientras vivas; nunca abandones a un 
hombre que se haya puesto bajo tu protección ni por todos los tesoros del 
mundo. Nunca difames contra otros ante su señor, esto no es obra de un 
buen hombre. Nunca seas portador de mentiras ni mantengas 

nt¡u¡mvm; xol cruvtlE¡1tvou cpLA!ov, xol ni>v q-.of:lEiof:lm µ~v oootva cpoµtvmv, cpL).íov & JIE(.>L mNtO; 

-rCflwf:lm ¡tr.yá).mv ávl\Q<ilv. 
76 Cf. f/01111 Mac Cumha/l 's advice to a yo1111ger he ro en Gregory, A. Grx.15 and fighting .. La traducción es 
mía . 
"lfyou have a mind to be a champion, be quiet in a great man's house; be surely in the narrow pass. Do not 
beat your hound without cause; do not bring a charge against your wife without having knowledge of her 
guilt; do not hurt a fool in fighting, for he is without hi s wits. Do not find fault with high-up persons; do not 
stand up to take pa1t in a quarrel; ha ve no dealings with abad man ora foolish man. Let two-thirds of your 
gentleness be shown to women, and to little children that are creeping on the floor, and to men of learning 
that make the poems. Do not be rough with the common people. Do not give your reverence to ali ; do not 
be ready to have one bed with your companions. Do not threaten or speak big words. for it is a shamcful 
thing to speak stiftly unless you can carry it out afterwards. Do not forsake your lord so long as you li ve; do 
not give up any man that puts himself under your protection for ali the treasures of the world . Do not speak 
against others to their lord. That is not work for a good man. Do not be a bearer of lying stories, or a tale
bearer that is always chattering. Do not be talking too much; do not find fault hast il y; however brave you 
may be do not rise factions against you Do not be going into drinking-houses, or finding fault with old 
men; do not meddle with low peo ple; thi s is right conduct 1 am telling you . Do not refuse to share your 
meat ; do not ha ve a niggard for a friend ; do not force you rself on a great man or give him occasion to speak 
against you . Hold fast to your arms till the last fi ght is well ended. Do not give up your opportunity. but 
with that follow after gentleness." 



conversaciones vacías. No hables demasiado; no te apresures en hall ar 
culpas y por más valiente que seas. no inicies di sturbi os contra ti. No 
visites ambientes de emb1iaguez. ni seas hallado en culpa con un mayor: 
no rengas tratos con gente ruin : esta es conducta correcta. yo te lo digo. 
Nunca rehúses comp;irti r tu rac ión; nunca tengas a hom bre de alma 
miserable como amigo; no te impongas a un gran hombre ni des ocasión 
a que d habk contra ti . Mantente finn e a tus armas hasta que la última 
batalla haya tenninado favorablemente . No abandones nunca tu 
oportunidad. porque tras e lla se revela la nobleza. 
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9. La imagen fcmcn _ina 

Ari stóte les no tenía , al parece r, una imagen muy buena de los celtas, quizá por la 

importancia que éstos otorgaban a las mujeres. En la Po/Í/ico habla desdeñosamente en 

contra de los pueblos en que las mujeres pueden tomar deci siones en todos los rubros de 

la sociedad 

Y sobre las mujeres se ha descuidado (la situación) pues, con respecto a 
todas las cosas de suntuosidad viven licenciosa y suntuosamente. El 
resultado forzoso en estos gobiernos es que la ri~ueza es tenida en honor, 
y más de este modo si están regidos por mujeres. 1 

Según la impresión de Ari stóteles, las mujeres no honraban nada más que la 

riqueza y debido a su condición disoluta, sobrevendría la confusión s1 la mujer tomara 

parte en las decisiones militares. Aunque está asentado en Estrabón que solían adornarse 

con oro y que gustaban que la joyería ciñera sus muñecas y gargantas,78 esto no era 

debido al puro deseo de lujo. Para los celtas, el oro no sólo tenía va lor económico sino 

77 
Cf Arist. Poi. l 269b 

rnl o~ n iJV yvvmx<iJV Ei;rJJ.l Ü llXEV" ~(.i)(JL yá r¿ <'txol.ño1ox; npo; fumonv <'txol.a o(nv X<tl l (JUCPE(?< ix:;. lixrr· 

iivayxnlov f;v T]) TOLUÚT"!J 1t0AlTfÍC.' nµiio8 m TOV 1t)'°frrov , /i)J.H>c; TE XOV nJy_(<Xlt yuvrn XllXl)(1T0Ú! t €VOt 
7~ Cf Str IV 
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principalmente era mágico, por esta razón las primeras monedas de oro del siglo 1 V y !11 

a. C. formaban parte de las ofrendas a las divinidades. Muchos de los motivos grabados 

en las monedas encontradas se refieren a aspectos mitológicos o mágicos de su cultura: 

cabezas flotantes, tres glóbulos o torques con bolas en los extremos, centauros, etc . 

La imagen que tiene el filósofo sobre la vanidad y superficialidad de la mujer, 

bien podría explicarse si se recuerda que en Grecia la mujer no tenía poder de decisión 

política y mucho menos para los asuntos bélicos, además de que se pensaba que la mujer 

era menos capaz que el hombre en cuestiones fisicas e intelectuales. 

A diferencia del mundo clásico, a las mujeres celtas sí se les confería poder 

político, militar y también religioso, tanto así que llegaron a ser personajes importantes 

en la historia de la cultura celta. Indudablemente, las mujeres gozaban de más libertad y 

derechos que en la mayoría de las culturas de esos tiempos . 

Ya he citado anteriormente que las mujeres podían tomar parte en la milicia o 

hasta ser reinas. Las mujeres de la nobleza, podían poseer y heredar propiedades,79 

escogían a su cónyuge y tenían libertad de divorcio, aunque con previo voto de su 

familia .80 Estas libertades eran desconocidas en Grecia. 

La mitología celta tiene registros de muchas diosas, druidesas, reinas y hasta 

guerreras que demuestran la importancia femenina dentro de esta cultura. 

Un detalle interesante es que las diosas triples para los druidas no estaban ligadas 

por línea matrilineal como doncella-madre-anciana, sino por generación como hermanas. 

79 Aunque para la Edad Media, la ley indicaba que dicha prerrogativa de heredar propiedades estaba 
restringida a la falta de heredero varón. Cf Rees, A. & B. Wooings en Ce/tic ... p. 180 
80 También para el medioevo en Irlanda y Gales la forma más altamente estimada de matrimonio era un 
contrato entre las familias, previo consentimiento y convenio de pago de dotes por ambos lados, llamado 
"por don de linaje" entre individuos de estatus semejante. Cf idem ... en Wooings 2 p. 267 



Morriga-Nemhain-Babd, diosas de la guerra y la batalla, o Banba-Fodla-Eiru, diosas de 

la tierra y la soberanía, son, por ejemplo, todas hennanas. 

Otro caso en que se demuestra el poder femenino es el de Cessair, una mujer que, 

en la mitología celta, era acompañada de un linaje compuesto por mujeres ilustres en 

número de tres a uno ante los hombres. Es la personificación de una diosa de la fertilidad 

ya que vino al mundo antes del diluvio y se dice que ella fue la primera en llevar ganado 

a Irlanda, convirtiénd0la así en una tierra abundante en corderos, el bien más importante 

de la economía irlandesa .8 1 

En los mitos galeses existe una figura de particular importancia: la diosa 

Cerridwen.82 Un día preparaba en su caldero mágico un potaje que tras un año de cocción 

produciría tres gotas divinas, el que las bebiera conocería todos los secretos del pasado, el 

presente y el futuro. Ella las había preparado para su hijo Morfan (Cuervo-marino), 

apodado Afagddu (Penumbra) que se caracterizaba por su fealdad. Inesperadamente, una 

gota saltó del caldero y cayó sobre el dedo de Gwion Bach, el joven cuya tarea era cuidar 

que el fuego estuviera siempre encendido para mantener el brebaje hirviendo. Al sentir la 

quemadura, el muchacho se llevó el dedo a la boca y, dándose cuenta del peligro que 

corría, huyó. Cerridwen fue tras él. Gwion para escapar de la diosa corrió por la llanura 

convertido en yegua, pero la diosa lo siguió transformada en galgo. Le dio alcance al 

llegar a un río, pero Gwion se transformó en pez., la diosa entonces lo siguió convertida 

en nutria. Al sentirse atrapado, el muchacho se transformó en ave y salió rumbo al sol, la 

diosa, se convirtió en halcón y le dio caza. Cuando casi era capturado, Gwion pensó que 

siendo un grano de trigo la diosa no lo encontraría jamás, mas la diosa, sonriendo, se 

81 Cf Rees, A & B. Ce/tic .. p. 114 ss. 
82 Cf Williarns, L Cfnvedl.. . p. 3 y ss 
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metamorfoseó en gallina negra, cobró así el grano de trigo y lo tragó y quedó 

embarazada. Con el tiempo, Gwion Bach renació de ella como el mago-poeta Taliesin . 

Esta es la razón por la que Cerridwen es vinculada muy de cerca con los poetas, los 

músicos y los artistas en general. 

En el mito de Math, señor de Gwynedd, éste no podía vivir a menos que sus pies 

yacieran sobre el regazo de una joven. Para este trabajo se escogió a Aranrhod hija de 

Don. Para probar su virginidad se le pidió que se parara sobre la vara mágica de Math, al 

hacer esto, un niño salió arrojado de su vientre ; asustada, Aranrhod salió corriendo. En el 

camino tiró algo que Gwydion, consejero principal de Math, ocultó rápidamente, también 

este era un niño. Al primero se le dio el nombre de Dylan y recibe el don de la naturaleza 

marina. De ahí que su nombre fuera Dylan Eil Ton (Mar hijo de Ola). Cuando el segundo 

niño es llevado a su madre, ella se siente tan ofendida con él por ser la causa de su pena 

que lo maldice a que nunca tendrá nombre a menos que ella misma se lo dé. Un día 

Gwydion lleva al niño ante su madre, ambos van disfrazados de zapateros. Aranrhod al 

ver al niño tan hábil le llama Llew Llawgyffes: Llew el de la diestra mano. En ese 

momento le está dando nombre. Al darse cuenta del engaño, lo maldice nuevamente a 

que no llevará armas hasta se las dé ella misma. Tiempo después y debido a una ilusión 

mágica del consejero, que hace creer que unos navíos se disponían a atacar, llegaron 

Gwydion y Llew a ofrecer su ayuda. La madre, que no reconoció a Llew, llegó presta con 

armas y vistió al muchacho. Tras esto, los navíos desaparecieron causando la furia 

extrema de la madre. Así, una nueva maldición es lanzada contra Llew: que nunca tendrá 

una esposa que sea de la raza que ahora puebla la tierra. Por esta razón, Llew desposa a 
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Blodeuedd (Flores), una mujer que fue hecha por Math y Gwydion con las flores del 

roble, de la hiniesta y de la reina de los prados . 83 

Esta característica en que solamente la madre es quien puede dar nombre a su hijo 

y quien llegado el momento, le da armas, da una idea de cuán poderosa podría ser la 

imagen materna, como podemos dilucidar en la leyenda de Aquiles donde Tetis, su 

madre, lo arma cuando éste está listo para dirigirse a la batalla. 

Otro rasgo muy importante de la significación femenina era que los celtas 

trazaban su linaje por línea materna, cualidad atribuida particularmente a los Cruithne, un 

grupo que se estableció en Leinster. 84 Cabe destacar al rey Conchobar Mac Nessa,85 que 

reinó en Ulster al comienzo de la era cristiana, Conchobar guardó el nombre de su madre 

Nessa en lugar del de su padre. 

Otro ejemplo lo encuentro en el héroe irlandés CúChulainn, que resulta el 

personaje central en la epopeya más importante en la literatura celta, el Táin Bó Cuailnge. 

CúChulainn fue educado y entrenado para la guerra por una druidesa del Este de Alba 

llamada Scáthach "Sombra",86 por quien se nombra a la isla escocesa de Skye. El héroe 

no completaría su entrenamiento hasta que acudiera con ella. Como CúChulainn, varios 

héroes más son iniciados en ceremonias que incluyen el ir a la tierra de la Sombra, o al 

Otromundo, para confrontarse con demonios o monstruos. Son instruidos por tutores 

misteriosos que generalmente son mujeres.87 Este pasaje tiene paralelo en los mitos 

griegos, baste citar a Herácles, que se enfrenta a Hera - una diosa de las tempestades y 

83 Cf. Jones, G. y T El Mabinogion IV 
84 Cf Rees, A & B. Ce/tic .. . p. 180 
81 Cf Thumeysen, R. Die lrishen He/den .. p. 273 ss; Fraser, J. lrish Terts Fase. IV, Hull,V. p. 8; Meyer, 
K. The voyage ... U, p. 72 ss 
86 Ella aparece en una historia independiente en un manuscrito del siglo XVIII . Se usa en una versión 
incorporada en la historia de C11ch11//ain 's wooing of Emer. Meyer, K. Rev11e Ce/tic, XI, p. 442 
87 Cf Rees A&B op cit. en Youthful Exploits, p. 256 
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que por lo tanto también tiene algo de esa " sombra"- y a su vez es instru ido por Atena ~ 

otro caso es el de .lasún, e l héroe que está bajo el constante amparo de Hera y que a lo 

largo de la leyenda recogida por Apolonio de Rodas /,as Argonúuticas, es auxiliado por 

entidades femeninas y por mujeres mortales: finalmente recuerdo también a Odiseo, que 

también tiene que ir al mundo de los muertos para buscar el consejo de T ircsias. 88 

Mug Ruith, uno de los más grandes druidas irlandeses, fue iniciado por una 

druidesa llamada Banbhuana,8'J de la misma manera Fionn MacCumhaill , personaj e 

central en los mitos fenios irlandeses, fue entrenado en poesía y magia por una druidesa. 

Otro rasgo significativo de la importancia de la mujer, es su valor en batalla. 

Cuando ya los guerreros escaseaban en número, ellas tenían derecho a participar. Este es 

el caso de la reina Boudicca, esposa del rey Prasutagas de los lcenios. A la muerte de 

éste, ella asumió et liderazgo de esta tribu celta que habitaba el sur y sureste de Bretaña. 

Comandó a su gente y a los vecinos Trinovantes en una rebelión contra los romanos 

destruyendo tres pueblos importantes, Colchester, Londinium, que en algún momento fue 

capital !cenia, y Verulamium en el 61 a. C. 

Como los britanos, los irlandeses tenían una heroína en ta reina Medb que 

comandó un ejército contra ta provincia de Ulster. 90 

Por último, siendo los celtas un pueblo guerrero, tenían como una de sus patronas 

a la diosa Andrasta, diosa de batallas y trifulcas, muy similar en muchos aspectos a ta 

Morrígan, diosa de la guerra. 

Et último aspecto que trataré es, muy probablemente, el más conocido y particular 

de la cultura celta: la disposición que demostraron ante ta guerra. 

88 Cf Hom. ()d. xi 
89 Cf O 'Rahill y Earlylrish ... p. 49 1, p. 519 
<)() Cf Kinsella, T. The Tái11 en Tite Cattle-raid of Cuailnge 
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Boudicca era reina de los icenios del sur de Inglaterra, tomó el mando militar a la muerte 

de su esposo y dirigió la rebelión en contra de los romanos. En el año 61 d. C. se suicidó pues su 

levantamiento fracasó. Esta imagen que la representa proviene de un grabado inglés del siglo 

XIX. 
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10. La 1>asión bélica µav ta 

Una conocida tríada celta aconseja: /,as tres me¡ores cosa1 para un líder: 111s11c1a, pee. y 

un eférc1!11. Ya he mencionado que los celtas eran un pueblo predominantemente guerrero; 

esto los ha caracterizado a través de la historia y aún ahora pervive esta idea. Tenían la 

creencia de que la materia y el espíritu son eternos, que las sustancias en el universo se 

transfonnan pero son permanentes, por tanto, el alma no moría, sino que se modificaba y 

seguía presente en la tierra . Esta creencia estimulaba el valor de los guerreros y promovía 

que no temieran a la muerte. 

Parece acertada la afirmación de Aristóteles, con respecto al honor militar. 

Y tal fuerza es honrada para triunfar entre todos los pueblos, como entre 
los escitas, y los persas y los tracios y los celtas.91 

Para los griegos esta postura era precisamente la de los bárbaros, una pasión que 

hipnotizaba y obsesionaba a hombres y mujeres, que los dominaba una locura que no 

sugiere el empleo de la razón y que, según la misma filosofia griega, es lo que distingue 

al hombre civilizado del salvaje. 

Aristóteles afirmó sobre los grupos celtas, como caracterizando su locura e 

irreflexión, que se precipitaban contra las olas luchando como cegados por un delirio 

bélico 

Un hombre no es (bravo) por corazón, si por ejemplo tolerara los rayos 
conducido por la locura ni si al conocer tal peligro por ímpetu (lo 

9 1 Cf Arist. Poi. l 324b 
€n b' tv tol; Ef!vwL m'im rol; &uva~1 €vot.; rrl.rnvexti:Iv Íl tmamr¡ tetl¡op:m búva~u;. olov tv Lxú6m; X<<l 

n t LXTU1; xn'i. 8pr¡l;i xat KEAtOi~. 



enfrentan), por ejemplo los celtas que toman annas y marchan contra las 
olas. 92 

Este pasaje esta citado también en la Ética Nicomaquea: 

El que ele los que se exceden en la ausencia de miedo no tiene nombre 
llamado por nosotros entre los primeros, así, muchos son anónimos, y ese 
sería un loco o sin miedo si no temiera a nada, ni a los temblores ni a las 
olas, como dicen sobre los celtas; y aquél que excede en confianza en 
torno a las situaciones temibles es imprudente y parece charlatán, y el 
hombre pretencioso es imprudente9 3 
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Un eco de todo esto resuena en la metáfora de Shakespeare tomar armas contra 

un mar Je calamidades94 

A diferencia de Aristóteles, Estrabón subraya que los celtas no eran hombres pura 

y ciegamente pasionales que peleaban irracionalmente contra "las olas del mar": 

Y no dijo bien sobre los Cimbrios95 que las armas eran levantadas contra 
las olas96 y ni sobre los celtas que para practicar la temeridad, resisten la 
inundación de sus casas y las reconstruyen, y que para ellos resulta más 
adversidad por el agua que por la guerra como Éforo dice. Ciertamente, 
el orden de las mareas y las inundaciones de la región eran bien 
conocidos, l no sería probable que estas insensateces hubieran sido 
impedidas.9 

92Cf Arist. EE t229b avi'lQfloc;. otov EL tu; TOV; xq¡auvotx; im:OflÉVOL <¡>EQOflÉVO'Uc; &a flaV(av. oüt' f.l 

y<yvÚlOxwv óoo:; ó x(vbuvrn;. füó. 0-uµóv. otov ot Kd.tol rr~-.Oc; ta xúµam órr1'.n arravt<OO< l.a¡lóvtec; 
93Cf Arist. EN l t l Sb niw b' ún:t(>f\aMóvtwv ó µtv tñ ó.qio¡:i(q áv1úvuµoc; d(>l]tm b' i¡µIv tv toic; rr(>ÓtEQOV 
Ótl JtOAAÓ WtlV Ó.Vtiivuµn, Ell] b' iiv tlc; µmvóµtvoc; ~ Ó.váAyl]TOc;, ri µl]Otv qx:>~ito. µi¡n OELCTµOv fllÍ'f 
xúµma. xa0árrEQ cpaol touc; KEhoúc;· ó & ttj) 0UQQEIV ÜJtEQf\á.1'.1'.wv JtE(lt tl:t <pO¡:iE{ll:t 8(.Xlaúc;. 1\oxrI ot xa'l 
a/,a~fuv dvm ó 8(.XltrUc; xa'l rr(lOOJtmr¡nxOc; úvOQECac;· 
94Shakespeare, Hamlet 3.1.65 
Hamlet : To be. or 1101 to be: that is !he q11estio11: 

Whether 'lis nobler in the mind to suffer 
The slings muí arrows of 011trageousfor/1111e. 
Orto take ttrms against a sea of troubles, 
And by opposing end then ? 

9~ Hay que recordar que Cimbria fue lo que ahora es Gales y por tanto es considerada una región habitada 
por grupos celtas. 
96 Sin duda Aristóteles. Cf Arist. EE 1229b y Arist. EN l l 15b25 
97 Cf Str. VII.2.1 OÚX EÚ ('¡' ou& ó <¡>ljon~ Ü.'tAa ntQEUtlm TCpoc; ta; JtAlUlltVQúXt; tau; Kf¡t~l>OU~. ovo' ¡)n 

á<p0¡:iCav ot Kr1'.tol aoxoüvtEc; xmatl~rnem Ta; olxím; im:oµtvoumv. d:r' rtvOLxoooµoürn .. xnl ón rrAEúov 
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Esta pasión y tenacidad de los celtas hacia las actividades bélicas creó un temor 

general en el continente europeo . Así lo atestigua Pausanias, cuando al hablar de las 

incursiones de los galos contra Grecia, Macedonia, Tracia, etc., alude a dos cosas 

importantes: primero, que los galos habían destruido los ejércitos de los te rritorios por los 

que habían pasado antes de llegar a Grecia; y segundo, que los celtas tenían una 

organización y estrategia militar muy potente y diferente a la griega . Queda claro en estos 

nuevos fragmentos de Pausanias: 

Así era la preparación que Brenno comandaba y así su intención contra 
Grecia. Para los griegos ya habí an caído completamente los ánimos, mas 
el exh·emo de su terror los llevó a la necesidad de defender Grecia. 
Viendo que la batalla no era a favor de la libe1tad como cuando 
enfrentaron a los medos, y que dando agua y tierras a éstos no les llevaría 
abundancia. Aún recordaban lo que fue de Macedonia, Tracia y Peonia 
durante el primer ataque de los galos, y aún los reportes llevados de lo 
que fue la trasgresión a los tesalios. Y los hombres en privado y las 
ciudades en común estaban dispuestos a conquistar o a morir.98 

La armada a pie reunida llegó a ser de 150 mil, y junto con ellos 20.400 a 
caballo. Este era el número de caballos en acción al mismo tiempo, el 
número real era de 61 .200. Por cada caballero eran dos sirvientes, ellos 
mismos eran también buenos jinetes y al igual que su señor, poseían un 
caballo. Cuando los jinetes galos estaban en batalla, los sirvientes 
permanecían detrás de la fila y llegaban a ser útiles así : si sucedía que un 
jinete de su caballo caía, el siervo le tTaía otro caballo para que el hombre 
montara, si el hombre moría, el siervo montaba el caballo en el lugar del 
señor, si ambos jinete y caballo fueran ejecutados, estaba un jinete ya 
preparado para lo necesario. Cuando un jinete era herido, un siervo lo 

aútot; O'\Jµriacvu q>OÓllO<; Él; ü&nor; f¡ JtOAÉµou . Ó1tE(.l "Eqx1Qá; <¡>T]OtV. lJ yá1,1 1l i!;L<; i¡ Tl;N JtAT)µµug(ÓON ;cal 

to ti¡v rnLXÁU~oµÉVT)V x<illXlV dvm yvw¡NLOV oir.< EµEAAE tOLaúm; tár; <'ttorrCa; rragé!;E tv . 
98 Cf Paus X 19. 12 

1tUQUOXEUñ µtv tO<.J<lút¡] XUl µrn't &avot:n; TOlUÚlll<; Errl TI]V 'ffiáOO Ó Bgtvvor; ijAUUVE' TO{<; lit '{E "EMT]Ol 

XUt EJtEJtt(Í)XEL µtv E<; futav tá q>(lOVÍUWm. to l)t LCT)(IJQOv t ()Ü ÓE(~1mor; lt(lOlJyEV E<; aváy.<T)V T!] 'E.Mft& nµú 

vuv. É<Í>(.l<.u\I lit t üv ÉV n~ rrap<\vn ó.y6JVa Otr,( Urt:tp El.rnfü(.l(a; '{E\ll')m\µEvov. xaOá rn'\ rnü Mij&ou rrmt. 

oú& &iümv ü&i>{l xnl Y'Jv TU ó.rro 't'OÚTOU uqi(ocv almnv q>É(.lOVT(t' aillt tá TE t; Mm!E&óva; xa\ 0(.x;txnr; 

xnl nncovn~ tá rn\ n); Jt(.l<.)tÉ(.Xt; X<ttal'll)()flll~ TúJV fa),m<iJV Eti mpímv fxELTO ÉV f•VlÍf'll . xai. ti1 tv tL!> 

Jt(tl>ÓVTl tá Er; 0wocLJ,.oix; rcngavoµiJiwm ó.rr11yytAAETO. 6J; OllV MOMHAÉVm bf.ov f¡ r ¡)' oúv 1 
Erc tXlXtTECTTÉQOV; d.vm. X<n· n\10(.Xt tE l/)(q xnt ni rcÓAEc; l>téx1:1vto i'-v X< llvti1. 



traía de regreso <ti campamento, y otro tomaba el lugar del herido en las 
filas. Es mi opinión que los galos consideraron este método a imitación 
de los persas de número de diez mil , que eran llamados Los lnmo11ales. 
La diferencia era que los persas esperaban hasta después de la batalla 
para reemplazar a lo,; que mo1ian, y los galos hacían la labor y 
completaban el número de los Jinetes durante el auge de la batalla. Esta 
organización se llamaba trimarcisia. pues pennítanme decir que marca 
es el nombre celta conocido para el caballo.'J<J 
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Lo cierto es que los celtas disfrutaban la batalla. Tanto el ciclo mitológico celta 

como las fuentes griegas hablan de las hazañas de valor, estrategia militar y hasta de las 

mágicas y espléndidas armas que fueron utilizadas por ellos. Un buen ejemplo es la 

afamada Excálibur, la magnífica espada del Rey Arturo. Esto recuerda la imagen divina 

de la guerra que se tenía en Grecia y las espléndidas armas que se fabricaron para héroes 

como Aquiles 

Se habla de cultos beligerantes y de la gran importancia de las diosas de la 

guerra. Las descripciones de los fostivales celtas hablan de competencias de fuerza y 

simulacros de guerra que eran temibles por su intensidad. Del mismo modo, en Grecia se 

hacían competencias de fuerza y destreza y se respetaban y veneraban la guerra, el 

armamento y la milicia. 

99 Cf Paus X.19.9 
O /)€ Ó.6pota0ct<; ai:pa't(x; m;~ot µev µuptáOe<; EyÍ:VOVW l<EvtEKC<LbEKC< n:poaÓV1:WV a¡j)Íat btOXtAtWV, 

o\. fü: ln:m:ÚOvtE<; 1:E1:pCtKOOtot KC<t Oiaµúptot. i:oaoi.i-tot µi:v T¡aav i:wv 'mn:Éwv 1:0 aet EVEpyÓv, 

ápt6µoc; &f: amwv b ó.h]6T¡c; faaKóatol 1:E Kal xlA.tot 1..:al E~ µuptá&t:c;· &úo yap o\.Kbat n:Epl 
EKaai:ov i:wv ln:n:EUÓvtwv T¡aav. aya0ol KC<t auwl w 'mn:tKU Kal ln:n:ouc; 
bµolox; 1'.xovtE<;. rat..ai:wv 8i: w1c; \n:n:Eúouatv aywvoc; auvwtr¡Kértoc; un:oµi:vov'tE<; i:~c; i:á.l;Ewc; 

óma0Ev o\ olKi:'tm 'toaá&!: alj>laiv t:ylvovte XPiÍ<Hµ0t· w yap 'mn:Ü crnµ¡Xiv fi 'tejí '(n:m:p n:EaEÍv, 'tov 
µi:v 1n:n:ov n:apElXEV ava(}~vm 'tejí avbpÍ, 'tEAEvtf¡aavwc; bi; 'toU avbpO<; o Oou/..oc; 6.vtl 'tOU bECJn:Ó'tOU 
i:óv 'tnn:ov 6.v€¡3<xtvt:v· El fü: 6.µijloi:i:pouc; i:m/..á(}0t i:o XPECÍlv, tvi:auea ewtµoc; 11v \nn:EUc;. 
l.aµ¡3<xVÓvtWV Oi: i:paÚµm;a amwv, O µi:v \.Jm;~~E 1:WV OoÚAWV E<; 'tO O'tpCt'tÓ1tE0oV 'tÓV 'tpetuµm:iav , 
b &f. Ka6Ía'ta1:0 tc; 'tl¡v m;tv 6.V'ti 'tOU ó.m:A.eóvwc;. i:ama Eµol OoKt:l V i:voµla6r¡ 'tOl<; ra/..á'tat<; 
<E<;> µlµr¡atv 'tOU i:v fl i:pamc; 6.ptBµou i:cúv µuplmv , o'i i:KaA.ouvto . Aeávawt. faáijlopa &€ T¡v , cm 
KC<'tEAÉyov'tO 6.vtl 'tWV ano6vr¡aKÓV'tWV uno µi:v rli;pawv 't~<; µáxr¡c; 001:EpüV, ra/..á'tat<; &€ un' 
ab'tl¡v 'tou Épyou 'tl¡v 6.KµTiv b 6.pt6µoc; 6.m:rr/..ripomo 'twv 'mn:í:mv. 'tomo ciwóµat;ov w aúV'tayµa 
1:plµapncrlav i:ñ tmxwplcp <jx.ovfr Kal 'trrn:cp 1:0 óvoµa lcri:w ne; µápKav óv 'ªuno 1:cllV KEA.i:cúv. 
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V. CONCLUSIÓN 

He presentado en esta investigación la imagen que nos legaron los escritores griegos sobre 

la cultura celta. He bebido de algunas cráteras clásicas y he encontrado una cantidad 

invaluable de información, la arqueología moderna ha confirmado mucho de ella. 

Gracias a los hallazgos arqueológicos del siglo pasado, se ha podido ratificar la 

puntualidad con que los griegos veían a sus contemporáneos. Desde Heródoto, en el siglo 

V a. C., tiempo en que el contacto no era muy frecuente, ya encuentro alguna precisión en 

la ubicación geográfica de los pueblos celtas; en la extensa zona que el historiador 

describió como celta se han encontrado restos de esta cultura, pero es Estrabón quien 

ofrece por primera vez una descripción geográfica precisa de los pueblos celtas de su 

tiempo. 

A través de los pasajes citados se ha dado a conocer la vida cotidiana de los celtas y 

sus costumbres. El cómo comían o lo que consumían, que fue recopilado por Estrabón, 

puede confirmarse con las vajillas colocadas para "la última cena" ofrecida a los difuntos. 

Confirmaciones similares se han hallado también en los restos de pintura en la cerámica. 

También se da cuenta de las armas y su valor, de la joyería usada y de las vestimentas. 

Estas reliquias se han conservado gracias a la composición de la tierra en las minas de sal, 

tan frecuentes en los sitios donde se ubicaron los pueblos celtas . 

L<ls métodos comerciales celtas también fueron descritos en los textos griegos . Se 

mencionó la ruta comercial que tomaban hacia Marsella y los objetos con los que 

comerciaban, así como sus medios de transporte, de los cuales también se han hallado 

ejemplares . 
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He comprendido la curiosidad y el respeto que los clásicos tenían por los otros 

grnpos en los momentos de más apertura, alrededor del siglo 1 a. C. por ejemplo, pero 

también de los prejuicios hacia la organización social o las costumbres que eran ajenas a 

ellos en tiempos de un helenismo puro o de la conquista romana . Algunos de estos 

prejuicios probablemente tengan su origen en el deseo de los escritores griegos por 

demostrar el carácter civilizado de su pueblo a diferencia del celta. 

Definitivamente, creo que la imagen que se dio en la antigüedad sobre los celtas es 

la base de la imagen actual. En la Edad Media, los celtas de entonces seguramente se 

remitieron tanto a lo que se había dicho por los clásicos como a la tradición oral para 

conocer su propio pasado. El hecho de no poseer textos propios hacia que los clásicos 

fueran la única opción. La imagen del guerrero que no se rinde ante nada así como la 

imagen del Otromundo y del druida, ha llegado hasta nuestros días en multitud de libros y 

filmes populares de la que son epítome las sagas de J. J. R. Tolkien. 

Así pues, traté de ver con un ojo clásico el mundo de entonces. El mundo de una 

cultura que no quisiera sólo ver, sino entrar e involucrarme en ella. 

Y como se hace con los mitos, uno debe tratar de ver lo que hay detrás, descubrir el 

velo, sentir lo que hay bajo la piel ... temblar ante la magia. 
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