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	6. Presentación
Henryk Karol Kocyba*
El  estudio científico del fenómeno religioso tiene un papel
fundamental en la comprensión del hombre y su cultura, tomando
en cuenta que todas las sociedades pasadas tenían una visión
mágica y/o religiosa del mundo, y que todas las grandes
civilizaciones eran religiosas. Por otro lado, una gran parte de la
población humana actual son personas creyentes, por lo que
resulta indispensable estudiar las religiones para poder interpretar
objetivamente el comportamiento individual y social del hombre
religioso contemporáneo.
Más allá de la fe y de la búsqueda de lo trascendental, la impor
tancia de la religión para la ciencia radica en el hecho de que ésta
siempre fue y sigue siendo un fenómeno social, político e
ideológico de suma importancia.
Éstos fueron los motivos que impulsaron al Instituto de Cultura
Mexicana de la Universidad del Valle de México (u v m ) a
organizar la Mesa Redonda de Historia Comparativa de las
Religiones, que se llevó a cabo del 2 al 5 de diciembre de 1991
en las instalaciones del Campus Querétaro de la u vm . Bajo la
coordinación general de este Instituto, fue creado el Comité
‘ Coordinador del Comité Organizador de la Mesa Redonda de la Historia
Comparativa de las Religiones
 


	7. Organizador de la  Mesa Redonda, conformado por los directivos
del Centro de Estudios e Investigaciones Antropológicas -hoy
Departamento de Investigaciones Antropológicas- de la
Universidad Autónoma de Querétaro (u a q ), del Centro Regional
de Querétaro del Instituto Nacional de Antropología e Historia
( i n a h ) y del mismo Instituto de Cultura Mexicana, hoy
desaparecido.
Participaron en la Mesa Redonda 42 estudiosos, en su mayoría
antropólogos, de ocho instituciones académicas y educativas, tanto
nacionales como extranjeras. Fueron presentadas 37 ponencias,
que abarcaron temas referentes a las religiones de las culturas de
Europa, Asia y América, siendo la religión del México prehis-
pánico el tema dominante. Fueron abordadas las religiones de
las sociedades en distintos momentos históricos, desde las culturas
del Paleolítico Superior hasta los otomíes actuales de Querétaro.
Como objetivo central del evento se estableció el analizar las
pautas generales de la evolución religiosa del hombre acorde al
desarrollo sociocultural general, desde una amplia óptica
comparativa. Desde esta perspectiva, la Mesa Redonda en
cuestión fue la continuación y la especificación de la Mesa
Redonda de Prehistoriay Protohistoria Comparativa, que organicé
en diciembre de 1989 en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. En este último evento un grupo de destacados
antropólogos mexicanos analizó las pautas globales del desarrollo
social de las culturas arqueológicas en Europa, Próximo Oriente
y América prehispánica.
Ahora bien, regresando al evento que aquí se presenta, éste
retomó esta perspectiva evolutiva y comparativa, pero aplicada
hacia un aspecto concreto: la evolución religiosa. Con
secuentemente con esta óptica, el programa de la Mesa Redonda
quedó dividido en tres bloques temáticos, a saber:
1. El bloque dedicado a las religiones de las sociedades
cazadoras-recolectoras y agrarias no urbanas, que abarcó
siete ponencias.
 


	8. 2. El bloque  dedicado a las religiones de las sociedades
complejas, que constó de 22 aportaciones.
3. El bloque dedicado a las religiones de los grupos actua
les, que contó con ocho trabajos.
Desde el punto de vista de la calidad académica de los trabajos
presentados, el evento se caracterizó por su heterogeneidad. Al
lado de las ponencias de muy alto nivel, había trabajos regulares
y algunas escasas aportaciones que no cumplían con las
condiciones de una ponencia científica. También se presentaron
dos textos de los aficionados en la materia, mismos que sin ser
reportes de investigaciones formales, mostraron un dominio con
siderable de la temática.
Ahora bien, no obstante el objetivo central de la Mesa, tan
sólo dos aportaciones retomaron el aspecto comparativo de las reli
giones, mientras que las demás ponencias trataron temas
específicos de las religiones concretas. Sin embargo, el evento
hizo patente la vigencia de este tipo de estudios y la necesidad de
un análisis religioso más profundo, más comparativo y más
relacionado con los demás aspectos de la realidad sociocultural
(la economía, el sistema social, etcétera). Cabe mencionar, que
la totalidad de la Mesa Redonda de la Historia Comparativa
de las Religiones, así como las entrevistas con varios de los
investigadores participantes quedaron registradas en video.
Terminando esta breve presentación, es preciso hacer hincapié
en el hecho de que los textos aquí reunidos representan los pun
tos de vista que los autores tenían en el momento de la realización
del evento (diciembre de 1991), y no expresan necesariamente
su postura actual. El retraso en la publicación de las presentes
Memorias se debe a razones lejanas a la voluntad de los
coordinadores del volumen.
Cuautitlán Izcalli, 4 de mayo 1996.
 


	9. Introducción
El estudio de  las religiones comparadas
Yólotl González Torres*
A pesar de que en la actualidad el interés por el conocimiento de
las religiones parece estar de moda en México, con una gran
proliferación de diplomados en numerosos centros de estudios
superiores, el estudio de las religiones en este país es bastante
reciente, dejando aparte desde luego los estudios de teología que
se impartían en los distintos centros religiosos. La mayor par
te de las investigaciones sobre religión se habían concentrado en
las culturas prehispánicas, en secciones de libros etnográficos o
en estudios de iconografía y de arte colonial mexicano, aunque
aun éstos fueron relativamente escasos sobre todo en cierta época,
cuando lo “económico” dominó el panorama de investigación.
En la actualidad en México hay una proliferación de sectas pro
testantes,1provenientes de los Estados Unidos, que han logrado
una dramática disminución del porcentaje de personas que
practican la religión católica, a lo que se agrega la introdúcción
de las religiones de origen oriental y otras que pretenden revivir
los antiguos cultos prehispánicos. Todo lo cual ha dado lugar a
nuevos estudios sobre estos fenómenos que son de vital
importancia para el momento histórico del país.
‘ Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, (INAH).
1 Se llaman sectas, sin ningún intento peyorativo, porque la mayor parte de ellas
han surgido de una matriz común del cristianismo occidental (Giménez, p. 34).
 


	10. A diferencia de  lo mencionado para México, existe en Europa y
en Estados Unidos una larga tradición de estudios sobre religión;
Suiza, Holanda, Francia y Estados Unidos (Harvard, Princeton y
Comell) desde hace más de un siglo tienen cátedras especia
les de religión comparada. En 1908-1926 se publicó la magna
obra de la Enciclopedia de Religión y Etica, y actualmente en
Estados Unidos la American Academy of Religión reúne en sus
congresos anuales más de dos mil participantes que estudian y
enseñan religión en numerosas universidades de la Unión
Americana.Y desde luego está la Sociedad Internacional de
Historia de las Religiones que en agosto de 1995 tuvo su XVII
Congreso Internacional en la Ciudad de México.
En México el estudio de las religiones comparadas ha sido
prácticamente inexistente, por lo que fue muy valioso el esfuer
zo de Henryk Karol Kocyba para realizar el evento que ha dado
lugar a este libro.
El método comparativo consiste básicamente en lograr
generalizaciones a través de clases similares de fenómenos. Busca
extraer denominadores comunes de una masa de variables. Lewis
(citado por Lessa y Vogt, 1958) plantea dos tipos de estudios
comparativos en antropología que se pueden aplicar al estudio
de las religiones, en el primero se examinan sociedades que están
históricamente relacionadas, su cultura común aporta controles
para probar variables; el segundo tipo compara sociedades no
relacionadas históricamente, en un acercamiento más amplio y
más ambicioso, frecuentemente de aspecto holístico, en el que se
establecen leyes generales, se buscan tipologías universales o
secuencias evolutivas a nivel mundial, así como se documenta la
variación de los fenómenos religiosos estudiados y la distribución
de rasgos o aspectos de la religión, reconstruyendo la historia
cultural religiosa. El defecto de este tipo de comparaciones es que
no es posible tener los mismos controles que para estudios más
reducidos.
Como dice Ninian Smart al comparar las religiones, el método
histórico comparativo se basa en datos históricos y tiende a mostrar
no solamente las interrelaciones de los elementos particulares y
 


	11. generales de la  religión, sino también el intercambio de influencias
entre fenómenos religiosos y los factores seculares en la cultu
ra humana.
Muchas de las nociones prevalentes acerca de la religión se deben
a las diferentes épocas culturales en las que fueron concebidas
y a las diferentes teorías del origen y el desarrollo de las religio
nes que estaban en boga en determinado momento. Para muchos
pueblos no existe el concepto de religión, y para el mundo Occi
dentaljudeocristiano por mucho tiempo -incluyendo el momento
actual- la única religión válida ha sido lapropia y todas las demás
se han considerado superstición y brujería, de ahí surgió ladiferen
cia entre los conceptos de magia y religión prevalecientes entre
muchos investigadores todavía hasta la actualidad.
En Francia e Inglaterra surgió el pensamiento secular y el
escepticismo en los siglos xvn y xvm; desde entonces los
estudiosos se interesaron por conocer el origen de la religión e
intentaron averiguar qué tipo había surgido primero. De ahí que,
en el siglo xvm, Voltaire planteara que originalmente el hombre
empezó a reconocer a un sólo dios y que posteriormente adoptó
muchas deidades, idea que no fue compartida por ejemplo por
Hume y Rousseau, quienes pensaban que el hombre empezó
creyendo en varios dioses. Ya en el siglo xix, con la influencia
del positivismo y el evolucionismo, se planteó que el tipo de
creencia en dios era acorde con su “evolución”, así por ejemplo
Tylor dijo que la forma original elemental de todo lo demás fue
la adoración de los espíritus, o sea el animismo y que después
fue evolucionando hasta llegar a la creencia en un sólo dios.
Frazer puso de moda otro tipo de evolucionismo, en el que la
magia ocupaba el lugar inferior, seguida por la religión y
finalmente por una etapa superior que era la ciencia. Por otra
parte, la escuela históricocultural y difusionista encabezada por
Wilhelm Schmidt, quien era un sacerdote católico, planteó la
teoría de la degradación, según la cual la revelación de un ser
supremo entre los pueblos primitivos se vio más tarde corrompida
 


	12. a causa de  la fragilidad humana, derivando en la idolatría de los
pueblos de nuestros días.
Aunque en la Europa medieval ya existían estudiosos de la
Biblia, y en ciertos grupos quizá de los dioses griegos y romanos,
fue hasta el momento de la expansión europea hacia al resto del
planeta, cuando los europeos se enfrentaron con otras “grandes
religiones” y que posteriormente se dedicaron a estudiarlas. La
actitud de los ingleses hacia sus colonizados fue de respetar sus
costumbres, entre ellas sus religiones, y desde muy temprano, en
el siglo xvm, se fundó en Calcuta la Sociedad Asiática, que se de
dicó en gran parte a recopilar manuscritos y a estudiar las grandes
tradiciones de Asia; desde ahí se expandió el conocimiento y el
estudio de las culturas asiáticas y surgieron indólogos, sinólogos
e islamitas, que dirigían sus intereses principalmente a las
religiones de la India, China y los pueblos árabes.
Con los descubrimientos arqueológicos de las grandes civili
zaciones, en Egipto, Mesopotamia y en Irán, se inició también el
interés por estudiar las religiones de estas culturas, pero las
civilizaciones mesoamericanas y andinas que habían sido
conquistadas por los españoles no sólo fueron destruidas, sino
que por mucho tiempo se impidió su estudio, especialmente el de
sus antiguas religiones.
Los primeros esfuerzos sistemáticos, desapegados, para
estudiar e interpretar los fenómenos religiosos son relativamente
recientes y de hecho se iniciaron en el siglo xix, con instigadores
como Edward B. Tylor, William Robertson Smith, Andrew Lang,
James Frazer y R R. Marrett en Inglaterra. La mayor parte de
ellos fueron influidos por teorías relativas a estudios de desarrollo
de la sociedad basadas en ideas de Kant y Hegel, además
estuvieron motivados por una pregunta básica: ¿Cuáles fueron
los orígenes de la religión en relación con el desarrollo de la
humanidad?
Otra corriente de pensamiento un poco posterior, más o menos
contemporánea pero independiente, surgió con la llamada escuela
sociológica francesa, especialmente con los trabajos de Emile
Durkheim, quien hacía hincapié en tratar a la religión como una
 


	13. parte integral de  la sociedad, para él la atmósfera peculiar que
rodea los actos sagrados era símbolo de una realidad oculta
pero una realidad social, la fuerza moral de la sociedad hu
mana. Con esta escuela se formó una especie de puente histórico
entre los primeros intereses acerca de los “orígenes” y los pos
teriores sobre las “funciones” de las religiones. Uno de los
principales exponentes fue Malinowsky, quien, basándose en la
experiencia de campo que tuvo en las Islas Trobriand, señaló que
la “función del mito es reforzar la tradición y dotarla con mayor
valor y prestigio, rastreándola a una realidad más elevada, mejor,
más sobrenatural y más efectiva, de los eventos iniciales” (ibid.:
87). Otro exponente importante de esta corriente fue Radcliffe
Brown, cuya tesis central era que los rituales mágicos existían y
persistían porque eran parte del mecanismo por el cual la sociedad
subsiste, estableciendo ciertos valores sociales fundamentales y
debe ser entendida en un contexto más amplio de contribuciones
hacia los conceptos y los métodos necesarios para seguir un
estudio sistemático y comparativo de las sociedades (ibid. :99).
Un tercer acercamiento teórico se encuentra en los trabajos de
Max Weber, quien explora las relaciones entre las instituciones
religiosas y las económicas y reconoció la importancia funda
mental del problema de “significado” (del mal, del sufrimiento,
de la muerte etc.). Este investigador enfatizó la importancia de
terminante de la acción social, tanto por su asociación estrecha
con poderosas fuerzas motivacionales como por su capacidad de
modelar esas fuerzas e inclusive de crear formas radicalmente
nuevas, tuvo mucha influencia sobre los investigadores como
Evans Pritchard y Talcott Parsons, y en la actualidad sus
planteamientos han sido revividos por sinólogos tanto occidentales
como chinos, sobre todo en el estudio del confucianismo actual.
Un cuarto acercamiento teórico es la propuesta de Sigmund
Freud, quien explicó la relación entre el pensamiento religioso y
las emociones a las motivaciones inconscientes y el tratamiento de
religión como un sistema proyectivo. Varios escritores después
de él siguieron sus pasos, entre ellos Géza Roheim, Bethelheim
y más tarde Deveraux. Este último combina el análisis psicoana-
 


	14. lítico con el  estructuralista, tratando de utilizar el método
autobiográfico, basado en el historial concreto de cada caso, para
determinar las relaciones existentes entre la dinámica de la
personalidad y la orientación religiosa en individuos concretos.
A pesar de las fuertes críticas que ha recibido el planteamiento
freudiano, muchos estudios parten de la premisa básica de Freud:
de que las prácticas religiosas pueden interpretarse como
expresión de fuerzas psicológicas inconscientes.
El estudio simbólico de la religión se remonta a principios de
siglo, posiblemente con el trabajo de Durkheim y Mauss: Algunas
formas primitivas de clasificación y con trabajos de Granet,
Cassirery Piaget, quienes también dirigieron su atención al estudio
de la formación simbólica.
Para Lévi-Strauss, los sistemas religiosos primitivos son
básicamente, como todos ¡os sistemas simbólicos, formas de
comunicación. Los mitos y los ritos constituyen sistemas de signos
que fijan y organizan relaciones conceptuales abstractas por
medio de imágenes concretas, haciendo posible el pensamiento
especulativo.
ClifFord Geerz (1975:225) piensa que el proceso crítico de la
formulación simbólica de Lévi-Strauss permanece todavía
embrionario y le critica al considerar los sistemas de símbolos
como identidades que funcionan independientemente del con
texto, pero reconoce la importancia del análisis de las formas
simbólicas, citando a otros investigadores que siguen este camino,
como Lienhardt, Tumer, Leach, etcétera, los que parecen tener
en común interpretar las religiones como “sistemas de ideas
relativas a la forma y última esencia de la realidad”.
Una escuela que es poco o nada mencionada por los
antropólogos es la de la fenomenología, a la que perteneció el
famoso Mircea Eliade y que tiende a enfocar los elementos
sincrónicos de la religión, describiendo y clasificando formas
religiosas sin referencia a contextos históricos particulares.
Bianchi señala su importancia como parte de lahistoria comparada
de las religiones y dice que contribuyó a un refinamiento de nuevos
patrones, dando como ejemplo el caso del chamanismo que una
 


	15. vez que fue  diferenciado de la noción genérica del animismo y
considerado no sólo como un elemento peculiar de la conducta
religiosa, sino también como un elemento de una estructura que
implicaba una cosmologíay una visión del mundo, pudo contribuir
a la transición de un punto de vista evolucionista, demasiado
encariñado con conceptosy representaciones, a un estudiohistórico-
cultural basado en el descubrimiento de “totalidades” y áreas cultu
rales. En otras palabras, la elaboración de una fenomenología de
la religión más rigurosa, multidimensional y descriptiva, permitió
a la historia de las religiones sobrevivir a la crisis inevitable del
evolucionismo y sus etapas unilinealesy universales y entrar en una
fase más prometedora caracterizada por una nueva forma de
comparación, es decir, la comparación histórico-cultural cuyos
estudios pioneros fueron hechos por Bemard Ankerman y Leo
Frobenius (en África), Fritz Graebner (en Oceanía) y Franz Boaz
(en el Pacífico del Norte). De tal manera que fue posible conectar la
investigación fenomenológica e históricaal estudio de un grupo par
ticular de religiones étnicas pertenecientes a culturas ágrafas y a
las religiones que él llama“fundadas”, entre lasque incluye, además
del judaismo, el cristianismo, islamismo, zoroastrismo, budismo,
sikhismo. Asimismo, y con la misma óptica, resultó ser posible el
estudio de los cultos proféticos nativistas y las “nuevas religiones”.
Además de todas las corrientes mencionadas, ha habido otros
investigadores que han abordado temas muy importantes sobre
religión desde diferentes puntos de vista, entre ellos los italianos
Rafaele Pettazzoni, Ernesto de Martino y Vittorio Lantemari. En
Latinoamérica podemos mencionar los estudios de Reichel
DolmatofF, además de muchos otros que se están llevando a cabo en
prácticamente todos los países del continente, y como muestra de
los que a este respecto se están haciendo en México, se puede ver el
programa del XVII Congreso Internacional de Historia de las
Religiones. De éste se desprende que, no obstante el gran número de
ponencias presentadas por mexicanos, el enfoque comparativo del
estudio de las religiones es abordado por los investigadores
nacionales tan sólo en contadas ocasiones.
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	17. El jaguar: la  tierra madre*
Rom án Piña Chán**
La exposición, dedicada a la simbologíaterrestre de la iconografía
olmeca, contó con dos partes: 1) el análisis de la iconografía de
una figura de barro, y 2) la presentación del supuesto significado
de varios motivos de la cerámica olmeca.
La primera parte, en la cual Piña Chán presentó el patrón
iconográfico de una figura de barro color marfil (una repre
sentación humana en posición sedente, cubierta con una piel de
jaguar profusamente decorada), hallada en Atlihuayán, Morelos,
y dada a conocer por é1mismo en 1952, se centró en el significado
de los siguientes elementos de la piel dejaguar: cruz latina, rombo
estrellado, la barra, la 1/, la ceja, arcoencía superior, corchete angu
lar, la garra y la cola. Todos estos elementos gráficos, el ponente los
interpretó en términos del plano terrestre, de la tierra y de la natu
raleza.
En la segunda parte de su exposición, el autor llevó a cabo el
análisis interpretativo de los siguientes motivos iconográficos de
la cerámica olmeca, fechada entre 1300 y 800 a.C.: la barra, do
bles barras, ceja, mano humana cortada, barras y haces de líneas
paralelas, ceja y haz de líneas paralelas, haz de líneas parale
las, haz de líneas y V, líneas ondulantes, línea ondulante y barras,
barras con Cruz de San Andrés y líneas ondulantes, signo en Z,
♦Resumen de la conferencia magistral.
** Profesor emérito del INAH.
 


	18. haces de líneas  y Z, la S horizontal, la S horizontal y haces de
líneas, cejas flamígeras, ceja y cuenca del ojo, y Cruz de San
Andrés, rectángulo o cuadrado y rectángulo con otros signos.
Todos estos motivos, el arqueólogo los interpretó en términos de
símbolos que se derivan de jaguar y expresan elementos de la
tierra y de la naturaleza, tales como el agua, las montañas, las
cuevas, el sol, el fuego, el viento, la milpa, granos de maíz,
fecundación de la tierra, nacimiento de la planta, direcciones del
cosmos, casa del sol, inframundo, etcétera.
 


	19. Primeraparte
Religiones de las  sociedades
cazadoras-recolectorasy
agrarias no urbanas
 


	20. El posible significado  mítico de la pintura
rupestre de Baja California Sur
Laura Esquivel*
Se propone la interpretación de la gráfica rupestre sudcalifomia-
na mediante la comparación de su temática con la expresada en
el mito de origen de otro pueblo peninsular así como en las
referencias históricas.
Hablar acerca de lo que es la religión es algo muy complejo
que no intentaremos discutir aquí, no obstante intentamos
apegamos a los objetivos generales de esta Mesa Redonda. Hay
aspectos muy ligados a la religión como son los mitos, los ritos,
el culto, la magia, los cuales tienen que ver con la filosofía, el
arte y la ciencia que a su vez son las formas en que el hombre se
desarrolla en el mundo.
Nosotros consideramos que hablar de religión en las sociedades
de recolectores-cazadores-pescadores es aún más difícil porque
son grupos que dejan pocos indicadores para futuros estudios
arqueológicos, y por lo tanto se dificulta reconstruir su ideología,
de allí que queramos hacer hincapié en la necesidad de utilizar
todo tipo de manifestaciones arqueológicas para la interpreta
ción de las sociedades prehispánicas, de esto se desprende la
necesidad de estudiar la pinturas rupestres como parte del contex
to arqueológico.
‘ Centro INAH Baja California Sur.
 


	21. Aquí consideraremos el  contenido mítico como reflejo de la
ideología de los pueblos que lo crearon, a través de relatos que
involucran al hombre en una relación por él imaginada con seres
superiores y fuerzas de la naturaleza que suceden en tiempo y
lugares que nada tienen que ver con la realidad, por lo que todo
es posible y de ello se desprenden justificaciones y validan
conductas.
La propuesta concreta es la de utilizar los mitos para entender
las manifestaciones rupestres, para ello presentaremos aquí la
temática de las pinturas en Baja California Sur, para luego relatar
el mito de origen del grupo indígena Kiliwa de Baja California
Norte (ver mapa 1), por ser el ejemplo mejor documentado al
respecto y el más cercano a nuestra área de interés, toda vez que
en Surcalifomia desapareció totalmente la población indígena a
finales del siglo pasado, no quedándonos estudios etnográficos
que puedan brindamos infonnación confiabley por ello incluimos la
información que nos dan las relaciones escritas por los
misioneros del siglo xvm.
Antes de comenzar propiamente queremos aclarar que no pre
tendemos aquí, deningunamanera, dilucidar lafunción del mito, sino
proponer, a través de comparaciones, la relación entre el mito de
origen Kiliwa y la pintura rupestre del norte de Baja California Sur,
considerando a esta última como la expresión gráfica del mito,
así como parte del ritual necesario para reactualizarlo. Son enton
ces para nosotros, las pinturas rupestres, una estructura simbólica
factible de comprenderse a través del análisis de los mitos.
De acuerdo a la perspectiva arqueológica con la que
pretendemos abordar el problema de las expresiones rupestres,
queremos reiterar que para nosotros son éstas un material arqueo
lógico más, susceptible de ser cuantificado, ordenado en tipologías
e interpretado tanto como los artefactos líticos, la cerámica,
etcétera
Por otra parte, de acuerdo a los recorridos de superficie que
hemos tenido oportunidad de efectuar por el territorio sur-
califomiano y considerando que estamos ante una manifestación
cultural de grupos pescadores-recolectores y cazadores
 


	22. seminómadas, estamos en  condiciones de afirmar que estos grupos
habitaron en amplias regiones de apropiación, determinadas por
los aguajes y la disponibilidad estacional de alimentos,
consideradas como un sistema de asentamientos en los cuales es
posible observar diferentes áreas de actividad religiosa, siendo
estas últimas donde aparecen las expresiones rupestres,
generalmente en cuevas o abrigos rocosos, asociadas a materiales
líticos, suelo con evidencia de actividad orgánica, fogones, restos
de cestería y restos óseos; a su vez estas áreas se encuentran en
relación directa con las otras zonas de actividad, todo este conjunto
o sistema de asentamientos se repite de manera intermitente a lo
largo de cañones.
Ahora bien, las manifestaciones rupestres son el reflejo de la
ideología del grupo que las creó, mediante creencias religiosas
plasmadas llamadas mitos, al respecto Olavarría nos menciona
que “los mitos indígenas constituyen... un modelo en el que sacan
a relucir los mecanismos más profundos de la ideología de cada
pueblo” (Olavarría 1991:8).
Antes de proseguir definiremos los conceptos más importantes.
La religión la entendemos en acuerdo con Evans Pritchard
(1979), como el frutodel apremiode los instintos, de un impulso vital
que unido a la inteligencia, garantiza la supervivencia del hombre.
Es parte de la estructura de nuestra especie, un fenómeno so
cial, ya que es necesario conocer la estructura social para com
prender algunas características del pensamiento religioso -y aquí
nosotros añadiríamos que las pinturas rupestres son apenas una
de esas características que forman el fenómeno social llamado
religión-, además de que es necesario conocer el resto: aspectos
morales, económicos, estéticos, etcétera.
Rito es una costumbre o ceremonia; un conjunto de reglas es
tablecidas para el culto y ceremonias religiosas; son reglamentos,
invariables repetitivos, estereotipados y tradicionales, lo cual le
da valor social.
Sobre el mito existen incontables definiciones pero nosotros
tomamos la que Lévi-Strauss maneja y en donde dice lo siguiente:
 


	23. No son otra  cosa que la interpretación simbólica de la realidad
como una forma que tienen los grupos humanos para justificar
su existencia y necesidades. “Si bien los mitos se caracterizan
por tener un alto contenido de situaciones de carácter mágico o
sobrenatural y por referirse siempre a épocas remotas, para los
grupos que participan de ellos constituyen verdades incues
tionables que explican y dan lugar a lo inexplicable, y por ello se
les considera con eterna validez”. Los mitos en el fondo buscan
resolver contradicciones que se suceden en la vida real, de esta
manera se asegura la cohesión social y existencia del grupo como
tal (Lévi-Strauss, 1980).
Pero para reproducir y reactualizar el mito, se hace necesario
sacralizar un determinado lugar y deificar a los personajes, es
decir que se representa el mito o el acontecimiento, en este caso,
como veremos más adelante, a través de las pinturas rupestres.
Las cuevas o abrigos con pinturas son el equivalente del templo,
se vuelven espacio sagrado a partir del cual se reproducirá y
aprehenderá el universo en el cual habitan.
Ahora bien, según Eliade (citado por Arias, 1987), el mito o la
historia mítica se reactualiza por medio de los ritos, esta acción
tiene un poder correctivo sobre la realidad.
El Chaman es el encargado de llamar a dios pidiéndole que
cree de nuevo al mundo, e incluso lo invita a descender de nuevo
para una nueva creación del mundo, ya que muchos pueblos
“arcaicos” piensan que puede ser renovado periódicamente según
el modelo de la cosmogonía o mito de origen, pero para que algo
realmente pueda comenzar se requiere que los restos del viejo
ciclo o mundo estén completamente destruidos.
Esta forma de pensar podría aplicarse al caso de la sociedad
prehispánica de los californios, la cual fue simple o “arcaica”,
como cita Eliade, si nuestra propuesta resulta cierta, las frecuentes
superposiciones o aún las recurrentes representaciones rupes
tres con motivos similares podrían ser un indicador de la necesi
dad de renovación periódica del mundo, según la cosmogonía
o mito de origen.
 


	24. Veremos entonces el  dato histórico y el dato mítico, aunque en la
parte del mito tengamos que recurrir a una comparación de grupos
con las mismas condiciones socioeconómicas y al parecer ideoló
gicas que los californios, dado que como ya se dijo al principio
de este trabajo, no tenemos la fortuna de contar con esta clase de
relatos para Baja California Sur.
Del universo global de estudio que es Baja California Sur, nos
centraremos en la parte en que las pinturas rupestres guardan cierta
homogeneidad: la Sierra de San Francisco y la de Guadalupe, al
norte del estado, entre los paralelos 28 y 26, habitadas por grupos
históricos conocidos como cochimíes (ver mapa 1).
Información histórica
Culturalmente los cochimíes se caracterizaban por ser un grupo
seminómada de pescadores-recolectores-cazadores, los hombres
andaban desnudos, solían adornarse con placas de concha nácar
a manera de brazaletes, collares y coronas que también hacían
de semillas, las mujeres vestían una especie de delantal hecho
con nudos de cañas al frente y en la parte superior un cuero de
ciervo u otro animal.
Vivían cerca de los aguajes y en época de frío horadaban la
tierra recubriéndola de un cercadillo de piedras superpuestas;
a diferencia de los otros grupos californios, éstos tenían una
especie de calendario con el que nombraban ciertos periodos
del año, de acuerdo al alimento disponible en cada uno.
Acostumbraban a los recién nacidos cubrirlos con ceniza, o bien,
solían bañarlos con orina y barnizarlos con carbón molido.
Tenían un sinnúmero de ceremonias de carácter religioso, más
de 30 bailes que figuraban la caza, la guerra, la pesca, sus viajes,
sus sepulturas y otras cosas semejantes; con ellas celebra
ban sus matrimonios, el nacimiento, éxito en la caza o la pesca, o
en la recolección, o bien la victoria sobre sus enemigos, todas estas
ceremonias no eran frecuentes y no fueron consideradas por los
misioneros sino como orgías y reuniones donde se cometían
 


	25. toda clase de  excesos y abusos, motivo por el que la información
al respecto es sumamente fragmentaria.
De entre las descripciones de éstas recuperamos lo siguiente:
• Había una ceremonia dedicada a sus muertos donde las
mujeres debían reunir mucha comida, posteriormente los
hombres la consumían en reunión secreta, mientras que
las mujeres y los niños lloraban profusamente. Conside
raban que los muertos vivían en los países septentrio
nales.
• Una de las festividades más célebre era la de la distribución
de pieles de ciervo que anualmente efectuaban. El día seña
lado todos acudían con las pieles de ciervo que tuvieran,
para el efecto se hacía una especie de cabaña circular
comunicada por una gran calle en donde ponían todas las
pieles, en el interior se reunían los cazadores más
importantes, quienes eran agasajados con abundante
comida de entre los productos de la caza y la recolección
que para el efecto se hacía; después de la comida fuma
ban tabaco silvestre en cañas; a la entrada de la cabaña un
chaman, guama o cusiyá anunciaba a gritos las hazañas y
alabanzas de los cazadores al tiempo que los indígenas
corrían por la calle tapizada de pieles y mientras lasmujeres
bailaban. Cuando al final el guama callaba, la carrera se
detenía, entonces los principales saliendo de la cho
za distribuían las pieles entre las mujeres, en medio del
júbilo de todos. Se aclara que no habíajefes, los principales
eran aquellos que por su valor o habilidad se daban a temer
y respetar.
La estación de las pitahayas.era fuertemente festejada y so
lían convidara otrastribusy desafiarlas a laluchay lacarrera.
Cuando se reunían las naciones, llevaban consigo un cesto con
un idolillo, delante del cual clavaban una tabla que tenía gran
importancia y en ella los Chamanes leían la naturaleza de las
 


	26. enfermedades, los remedios,  loscambios futurosdel clima, el destino
de los hombres, etcétera, lo cual el espíritu visitador les decía.
-Comenzaban sus fiestas fumando tabaco en una pipa de piedra.
Para las ceremonias los curanderos o guamas solían usar una
capa de cabello humano, un penacho de plumas negras de gavilán
y dos hilos de pezuñas de ciervo en la cintura; en ciertos casos se
colocaban una especie de plumero en la cabeza.
Lo más parecido a un mito de origen, de entre los relatos de
los jesuítas, es el siguiente:
Había un señor en el cielo, que creó todo, en su lengua se le decía
“como el que vive” sin mujer tenía un hijo con dos nombres: el
veloz y la perfección y otro nombre que se refiere al barro;
el otro señor era el que hace señores. A todos le nombraban “el
señor” y si se les preguntaba creó el cielo, la tierra, las plantas,
los animales, el hombre y la mujer.
Por otra parte nombraban a un hombre llamado Tama Ambei
Ucambi Tecuihui, que en tiempos pasados llegó del cielo.
Otras de sus ceremonias era en memoria de este último
personaje y consistía en la fabricación de una casa de ramas por
los hombres, mientras las mujeres reunían una gran cantidad
de comida, el hombre joven seleccionado llegaba disfrazado,
consistiendo esto en el rostro pintado y el cuerpo cubierto de
pieles, las mujeres y los muchachos se colocaban lejos pero a la
vista, luego el disfrazado salía del cerro corriendo hasta la casa
donde los hombres lo recibían para comer, finalmente el
disfrazado se iba al cielo.
Tenían por costumbre elaborar ídolos de varas y hierbas o
tallarlos en madera, éstos pertenecían a ciertas sociedades secretas
de miembros del sexo masculino.
Era común que la mención del espíritu que viene del cielo
les procurara lluvia y la producción de semillas.
 


	27. Este grupo étnico  actualmente vive en la costa del Mar de Cortés,
al sur de la desembocadura del Río Colorado y su filiación cultral
es igualmentecochimí; es decir, que es lomás cercano culturalmente
hablando de nuestros cochimíes.
Su mito de origen es referido por Ochoa Zazueta en 1977, del
cual presentamos a continuación un extracto:
Melti? ipájalá (u)? la deidad principal, la deidad “coyote-gente-
luna”, el de la casa redonda y cóncava, de donde todo es amarillo,
su voz era de coyote y se la pasaba aullando a la negrura, a donde
no había nada, pero aullaba mucho, tanto aulló que fue quedán
dose mudo y su voz se convirtió en el susurro del viento que pasa
entre las cañadas y las montañas.
Tomó buches de agua del sur, de donde vino y así creó cada
punto cardinal, creó el mundo; el sur quedó amarillo, el norte
rojo, el oeste negro (por ser un buche muy grande quedó un mar
muy peligroso), el este fue blanco. Pero el mundo estaba
desfondado y escupió arriba quedando el cielo azul y abajo la
tierra a la que pateó quedando café .
Cada rumbo era un lindero.
Así satisfecho de su obra se puso a fumar tabaco y como esto
fue bueno para seguir trabajando, lo siguió haciendo y el humo
formó veredas y senderos, en cuatro fumadas hizo cuatro montañas
a cada rumbo, pero todo se iba al desfondamiento, para evitarlo
se quitó el cuero cabelludo y el cuero de su cuerpo, así el cielo, el
agua y la tierra quedaron dentro de una gran bolsa de cuero, como
quedó desnudo sin su cuero, se pinto para vestirse: su lado derecho
blanco y rojo, su lado izquierdo amarillo y negro, en la parte
superior con franjas azules y en la inferior con franjas cafés, la
parte izquierda de su cara verde y la otra roja y blanca, el cráneo
con una capa de ceniza y un molote de conchas.
Después sacó de sus pantorrillas cuatro borregos cimarrones,
uno para cada montaña, ellos con su cornamenta detienen el cielo,
 


	28. por eso son  animales sagrados, para acompañarlos creó al vena
do, el pez la codorniz y el gato, pero estos animales no conge
niaron y se quejaban de que el mundo estaba desfondado, entonces
el topo y la rata canguro encontraron los desfondamientos de la
bolsa de cuero rojo, después de todo fue apretujando la costura e
hizo un túnel alrededor de los cuatro mares, la rata pegó el cuero
a la cresta del túnel y así quedó la tierra protegida .
Luego en el valle de San Matías, donde al agua estaba hervida,
tomó un puño de arcilla y otro de tierra roja y por eso se hizo
el valle; en su casa hizo un homo y amasó la arcilla con el pro
ducto de sus genitales, hizo cuatro muñecos que horneó en
cuatro cavernas, incendió el bosque y luego inundó la tierra
para apagarlo, a las trece lunas los hombres salieron de aque
llas cuevas.
•El primer hombre serviría para el sacerdocio y lajefatura.
• El segundo para el curanderismo.
■El tercero para la guerra.
•Y el cuarto para formar a la gente común.
Cada uno fue hecho para cada una de las montañas, por lo que
les correspondió un colory un rumbo del universo, pero no conge
niaron tampoco con los borregos, pero sí con los otros cuatro
animales, así y a escondidas los hennanos y animales se unieron,
entonces, cada pareja tuvo cuatro hijos y de ese modo poblaron la
tierra, identificándose estos hijos por el color, por su tierray por el
rumbo del universo que les correspondía; estos eran sus hijos de la
mano derecha, luego hizo al sol, su hijo de la mano izquierda.
Después de hacer el mundo quedó muy fatigado, cosa por
cosa, pintura por pintura, entonces cavó su casa para no caer
en un desfondamiento y luego morir por agotamiento, luego
ordenó que debían cantarle sus mensajes mortuorios de buena
voluntad o se disgustaría mucho, así las cosas le enseñó a cantar
a León y luego éste a los cuatro hijos primordiales, al final
dijo adiós a todos y se convirtió en la Luna Nueva.
 


	29. Como heñios visto  hacia aquí tenemos como animales sagrados:
Nivel 1. Animal sagrado propiamente el borrego cimarrón.
Nivel 2. Compañía del animal sagrado el venado, el pez, el
gato y la codorniz.
Nivel 3. Animales que reparan el desfondamiento alrededor
de los cuatro mares y son la rata canguro y el topo.
En nuestras pinturas es muy frecuente la representación del
borrego cimarrón, el venado y el pez (niveles 1 y 2), menos
frecuentes las aves y los felinos (nivel 2) y aparecen otros animales
que bien pudieran tratarse de roedores (nivel 3) (ver lámina 1).
En cuanto a los colores, el mito menciona que el creador “se
pintó para vestirse” y los colores elegidos tenían un significado
específico al estar asociados cada uno a un rumbo:
sur amarillo azul cielo
norte rojo café tierra
oeste negro
este blanco
Se menciona además el verde como pintura corporal.
La cueva aparece como el lugar donde se hornean en arcilla
los cuatro muñecos que se convertirían en los cuatro hombres
primogenios y es el espacio sagrado por excelencia donde
pintaron.
El número cuatro aparece insistentemente en los cuatro rumbos,
los cuatro mares, los primeros cuatro hombres y suelen hallar
se representaciones rupestres en conjuntos de cuatro figuras
similares.
De acuerdo a lo establecido por el mito, los cuatro grandes
clanes originales tuvieron asignado un territorio específico, lo
que nos ilustra el tipo de apropiación territorial que tenían.
En otros elementos observamos que entre las costumbres
reportadas por los misioneros estaba la de cavar sus casas en
forma oval y cóncava para protegerse del frío, en el mito,
 


	30. encontramos que ladeidad  coyote-gente-luna, es llamadatambién
el de la casa redonda y cóncava y al morir decidió cavar su casa
para evitar caer en un desfondamiento.
Al fumar tabaco observó que se podía trabajar mejor y siguió
haciéndolo así, con el humo formó veredas y senderos, levanto
montañas y la evidencia arqueológica nos muestra las diferentes
áreas de actividad al interior de los sistemas de asentamientos,
las cuales se intercomunican por numerosos senderos, por otra
parte, los misionerosjesuítas hablan de calles o senderos amplios
construidos especialmente para la realización de ceremonias en
que el guama o cusiyá fumaba una pipa.
Otroelemento mencionado en el mito esque el creador searranca
el cuero cabelludo para cubrir el desfondamiento, recordemos las
citas anteriores en que el guama se vestía para sus ceremo
nias con capas de cabellos humanos además de utilizar la pintura
corporal, lo cual era la indumentaria del creador al verse sin piel
ni pelo.
El cráneo se lo cubre con una capa de ceniza y un molote de
conchas, tenemos en las fuentes la mención de que usaban adornos
de concha en la cabeza y por otra parte la evidencia arqueológica
ha mostrado entierros humanos asociados a ceniza y concha, tanto
en cuevas como en espacios abiertos.
Por otra parte tenemos la arcilla con la que se hicieron los cua
tro muñecos que después de horneados se convertirían en los
seres humanos, fue amasada con los productos de sus genitales y
era costumbre de las indígenas el bañar con orina y cubrir de
carbón molido a los recién nacidos.
Finalmente tenemos que en cuanto a los ritos mortuorios, el
creador ordena que le canten ciertos mensajes a su muerte, y las
fuentes nos hablan de gritos y cánticos a ese respecto.
Como vemos, tenemos numerosas evidencias que coinci
den según el dato histórico y el arqueológico, con el mito de
origen de un pueblo vecino, creemos que son demasiados aspectos
significativos como para ignorarlos; aunque es bien sabido que
todos los grupos cazadores-recolectores-pescadores del mundo
guardan similitud en cuanto a su modo de pensar y reaccionar
 


	31. frente a situaciones  similares, no obstante consideramos que es
precisamente por ello, que también la temática en las pinturas
rupestres es muy similar entre todos los grupos cazadores-
recolectores-pescadores del mundo, véanse los casos de Austra
lia, África, Sudamérica, Siberia, Europa, etcétera.
Por todo esto creemos que una posibilidad en el trabajo de
interpretación de las pinturas rupestres de Baja California Sur,
es a través del análisis de los mitos.
Recordemos que:
Los mitos se refieren al mundo natural pero influido por causas
sobre humanas, y ambos aspectos se mezclan, entrelazan y
confluyen. También trata los acontecimientos que tuvieron lugar
en el tiempo primigenio, en el cual se llevó a cabo la creación u
ordenamiento del mundo y fueron reveladas las actividades
arquetípicas de los dioses. A pesar de que es un período
trashistórico y atemporal, es revivido por medio del ritual, el cual
además tiene como función transformar el mundo de manera
imaginaria (Limón, 1990).
Tomando en cuenta lo anterior se hace posible apoyamos en los
mitos para explicar una realidad histórica, ya que constituyen un
esquema de pensamiento que llegó a pautar los hechos.
 



	33. *
k
Sitio San Juan  de la Pila
San Julio
 


	34. San Regis
Agua fría
Sitio  Cañón de Guadalupe
A través de ésta lámina podemos observar los diferentes tipos de animales
representados en las pinturas rupestres de la sierra de Guadalupe, Baja
California Sur.
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	36. La formación de  las religiones
institucionalizadas y el surgimiento de las
sociedades jerarquizadas en Europa centro-
oriental y en el área maya
Henryk Karol Kocyba*
Introducción
Las ciencias sociales tienen razón de ser siempre y cuando se
acepte que la dinámica del desarrollo social obedece a ciertas
leyes, es decir, a algunas reglas generales que determinan el
cambio cultural. Es entonces el objetivo de las ciencias sociales
investigar y explicar estas leyes en totalidad de sus manifes
taciones concretas.
Para el caso de las ciencias antropológicas interesadas en las
sociedades pasadas, esta tarea se vuelve altamente difícil, tomando
en cuenta las limitaciones relacionadas con la naturaleza de las
fuentes y con las limitaciones del método de análisis. No obstante
lo anterior, en la Arqueología contemporánea, la búsqueda de
las leyes’generales del desarrollo de las sociedades humanas
prehistóricas y antiguas es precisamente uno de los principales
tópicos de estudio. Existe actualmente una cantidad enorme de
trabajos sintéticos que describen y tratan de explicar el desarrollo
de las culturas tanto del Viejo como del Nuevo Mundo.
En estos trabajos, que generalmente buscan interpretar la
realidad que estudian a partir de la economía, del sistema social,
* Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional
Autónoma de México, antes Instituto de Cultura Mexicana de la Universidad del
Valle de México.
 


	37. de la organización  política etcétera, el aspecto religioso aparece
en muy contadas ocasiones. En otras palabras, la mayoría de los
investigadores interesados en estos temas, no consideran la
religión como un factor de peso en latarea de explicar la dinámica
del cambio social.
Nuestro punto de vista es que la comprensión cabal de cualquier
cultura tiene que, necesariamente, tomar en cuenta el aspecto
ideológico, pues es el que le da a un sistema sociocultural la co
herencia interna. La temática del presente trabajo se inscribe en
esta óptica, y su tema específico de análisis es el proceso de
aumento de la complejidad en dos aspectos de la realidad: el
sistema social y la religión, visto este proceso de una manera
comparativa en dos distintas áreas culturales. El objetivo del
estudio así planteado es analizar si existen convergencias entre
las zonas analizadas en cuanto a la dinámica de relaciones en
tre lajerarquización religiosa y la complejidad social.
Planteamiento del problema
Como ya se mencionó, en el presente estudio se intenta realizar un
análisis comparativodel desarrollo religiosoy social en dos grandes
áreas culturales, a saber, en Europa centro-oriental y en el área
maya en Mesoamérica. El estudio incluye los aspectos sociales y
religiosos desde el establecimiento de economía de producción
hasta el nacimiento de las primeras sociedades jerarquizadas. En
términos más precisos, laparte europea abarca, cronológicamente,
un lapso de tiempo que va desde la mitad del rv milenio a.C. hasta
la mitad del nimilenio a.C.; desde el punto de vista de la cronología
relativa, este periodo abarca el Neolítico Tardío.
Tomando en cuenta las diferencias regionales en cuanto al
desarrollo cultural, en el presente estudio el análisis se realizó
según las secuencias regionales, incluyendo las siguientes partes
del continente:
•Europa central,
•Europa septentrional,
 


	38. •La parte sureste  de los Balcanes, es decir, la zona del oeste
del Ponte en Bulgaria y una parte de Rumania,
•Las estepas pónticas ubicadas en la parte fronteriza entre
Europa y Asia y en la ex u r ss .
En su parte correspondiente a Mesoamérica, el artículo se
concentra en el área maya durante el Preclásico Superior; es decir,
abarca aproximadamente desde 400 años a.C. hasta ca. 200 años
de nuestra era.
¿Por qué tratar juntos el sistema social y la religión? En la
realidad de cualquier cultura precientífica, la religión desempeña
el papel organizativo y regulativo como el sistema ideológico
dominante. Lo anterior implica, que en el análisis de la religión,
en cuanto sistema ideológico, hay que incluir los aspectos de los
demás sistemas que formaron la realidad de la sociedad dada,
como los referentes a la economía, al sistema social, al sistema
político, etcétera. La conclusión lógica de ello es, que el aumento
de la complejidad cultural y el aumento de la complejidad
ideológica son procesos emparentados, por lo tanto el análisis de
uno requiere, paralelamente, el análisis del otro.
En el presente trabajo, hemos llevado a cabo un estudio de
tipo comparativo limitado solamente a lo social y a lo religioso,
dejando al lado los aspectos de índole económico, político,
ambiental, etcétera. Por lo consiguiente, nuestras conclusiones
son, necesariamente, parciales e incompletas. Sin embargo, hemos
optado por esta delimitación del problema al considerar que existe
una relación directa entre los dos mencionados elementos cul
turales.
Por otro lado, la equiparación entre el Neolítico Tardío centro-
europeo y el Preclásico Superior maya obedece a nuestra opinión,
de que se trata de dos sociedades en un grado del desarrollo cultural
parecido. Tanto en lazonamayaduranteel Preclásico Superior, como
en Europa centro-oriental durante el Neolítico Tardío surgen las
primeras sociedades con cierta complejidad y aparecen las primeras
religiones institucionalizadas.
Hablando del marco teórico de referencia, bajo el término del
sistema ideológico entendemos:
 


	39. un determinado modelo  social del mundo que define la posición
del hombre en éste y el sentido de las actividades humanas, así
como el programa de la conducta humana. Este programa está co
rrelacionado con las adecuadas instituciones sociales e individuales
y con los objetos de la cultura material; su objetivo es el registro y
la reproducción social de la ideología [...] mediante la educación
y la propaganda (Wiercinski 1981: 130).
En este sentido, cada religión es un sistema ideológico específico,
pero no todos los sistemas ideológicos son religiosos.
En cuanto a la religión, ésta, como cualquier otro sistema
empírico, está formada por los siguientes elementos:
1. La energía, que en el caso del sistema ideológico se tra
duce en términos del contenido ideológico.
2. La materia, que en el caso del sistema ideológico se tra
duce en términos de la infraestructura material de objetos
y construcciones rituales.
3. La información, que en el caso del sistema ideológico se
traduce en términos de la organización institucional.
Otro aspecto importante de nuestro marco de referencia, es la
diferenciación interna que percibimos en la religión misma. Se
trata de uno de los procesos del cambio ideológico vinculados
directamente con el desarrollo sociocultural, es decir, la aparición
de la dicotomía religiosa, comprendida como la separación entre
la religión popular (la del nivel doméstico) y la religión oficial,
institucionalizada (la del nivel del templo). Partiendo de la
perspectiva sistémica de la religión presentada arriba, y tomando
en cuenta la historia comparada de las religiones, hemos propues
to las siguientes definiciones de la religión popular y la
religión oficial:
1. La religiónpopular es un sistema ideológico concreto
carcterizado por:
a. El contenido ideológico relacionado directamente
 


	40. con el sistema  económico y con la sobreviven
cia biológica del grupo.Como tal, responde a las
preocupaciones cotidianas de la gente común, y
no tiene valor explicativo en términos cosmogó-
nico-cosmológicos.
b. La estructura material compuesta por objetos religio
sos y santuarios domésticos ubicados en el contexto
familiar. Esta estructura carece de la monumental
arquitectura ceremonial.
c. La organización institucional formada por funciona
rios religiosos no especializados. Esta organización
carece de la casta sacerdotal establecida.
2. La religión oficial (institucionalizada) es un sistema
ideológico concreto caracterizado por:
a. El contenido ideológico relacionado directamente con
el sistema político y con el control social de la población.
Como tal, responde a las necesidades políticas de la
clase gobernante y ofrece, a la vez, un amplio marco
explicativo para la gente común. En otras palabras, el
contenido ideológico de la religión oficial cumple la
función adaptativa para toda la sociedad, puesto que
garantiza la renovación cíclica del universo, mantiene
el estado de simbiosis entre los dioses y la gente, y
legitima la organización sociopolítica dominante.
b. La estructura material, compuesta por objetos religiosos,
santuarios y templos agrupados fuera de las áreas
habitacionales, y construidos de materiales no perecede
ros. Esta estructura se manifiesta arqueológicamente
como los centros ceremoniales.
c. La organización institucional, comprendida como el
sacerdocio establecido, o sea, un grupo social bien
definido y compuesto por funcionarios de culto de
tiempo completo (Kocyba 1990:145-147).
 


	41. Europa centro-oriental durante  el neolítico tardío*
Sistema social
Para laúltimafasedelNeolítico europeo, varias clases de evidencias
arqueológicas atestiguan el aumento de la desigualdad
socioeconómicay el surgimiento de las sociedadesjerarquizadas no
estatales. Estas evidencias se agrupan, agrossomodo, en dos clases:
1. El patrón de asentamiento (la jerarquización de asen
tamientos y la presencia de los poblados fortificados, la
presencia de edificios no habitacionales, la presencia de
edificios habitacionales mayores, etcétera).
2. El ritual funerario (las diferencias entre los enterramientos
en cuanto a la forma y tamaño de la tumba, la riqueza del
ajuar, etcétera).
Debido a que estos rasgos culturales tuvieron características
distintas en diferentes partes de Europa, es necesario examinar
las según las secuencias regionales.
Europa central
El Neolítico Tardío se caracterizaba aquí por las culturas Lengyel
reciente, Badén, de ánforas globulares y de cerámica de cuerdas
en la franja centro-oriental, así como por las culturas Postrasen,
Michelsberg, Horgen y de cerámica de cuerdas en la franja centro-
occidental del continente.
Todo este vasto territorio cuenta con un gran número de
poblados fortificados, siendo este elemento uno de los muchos
* Para esta parte del artículo, fueron consultadas las siguientes fuentes: AJimen y
Stave 1989: 95-100 y 112-115, Champion 1988: 159-264, Diez de Velasco 1995:93
132, Gasowski 1985, James 1973, Kmiecinski 1989, Lichardus y colaboradores 1987:
180-301, Muller-Karpe 1982: 217-267 y 310-378, Wiercinski 1981:105-130.
 


	42. que evidencian la  fuerte jerarquización de los asentamientos.
Sobresale aquí el poblado de Michelsberg en Alemania, sitio
epónimo para lacultura a laque da el mismo nombre. Sus fortifica
ciones consisten en un ancho foso de fondo plano, documentado
en 720 m. El foso tiene una anchura de 5.70 m en superficie y de
2.70a3.50m enel fondo; su profundidad va desde 0.90 a 1.10 m.
Otro gran sitjo fortificado es el poblado de Makotrasy en
Bohemia. Su sistema defensivo está compuesto por dos fosos: el
primero documentado en 650 m de longitud rodea un área de 5
ha y el segundo de 2 m de ancho en el fondo y de 4 m en la
superficie rodea un área de 300 por 300 m... Es importante
mencionar el carácter doméstico de este último poblado: se
registraron 124 construcciones en su interior, de las cuales el
46.21% son fosas de almacenamiento.
Estos y otros poblados fortificados constituyen una evidencia
de las desigualdades sociales durante el Neolítico Tardío en el
centro de Europa, aunque es preciso mencionar que no aparecen
grandes desigualdades en los interiores de estos poblados.
El ritual funerario ofrece aparte del patrón de asentamiento,
algunos datos de importancia acerca de laorganización social. Éste
demuestra el progresivo aumento de la importancia del sexo
masculino, es decir, atestigua la inversión de la situación conocida
para el Neolítico Temprano y Medio. Es aquí especialmente sig
nificativo el cambio relacionado con la expansión de la cultura de
cerámica de cuerdas, cuando masivamente aparecen en las tumbas
los bienes del prestigio masculino (hachas de combate, puñales de
cobre, etcétera). El mismo proceso del papel decreciente de lamujer
en lasociedad se ve en laplástica (figura 1),cada vezmás masculina
y menos femenina (por ejemplo, en la cultura Lengyel).
Europa Septentrional
Durante el Neolítico Tardío, la parte norte del continente estaba
ocupada por la cultura de vaso de embudo. Para ella, diferentes
datos de distinta naturaleza hacen suponer la existencia de una
 


	43. sociedad bien organizaday  con una estructura socialjerarquizada.
Las minas subterráneas de sílex son una prueba contundente
de complejas actividades como la prospección, la planificación
y la apertura de pozos y galerías subterráneas, la talla de los
productos semiacabados, la organización del transporte y la
distribución a regiones lejanas hasta 1000 km de distancia.
Por otro lado, la temprana metalurgia de cobre localmente
desarrollada, relacionada con el trueque a larga distancia, refleja
las mismas necesidades de una organización social algo comple
ja. Sin embargo, la principal evidencia al respecto es el ritual fu
nerario, caracterizado por las grandes tumbas megalíticas.
Las primeras construcciones de este tipo se componen de cuatro
bloques que delimitan una cámara sepulcral sin acceso,cerrada
por un quinto monolito; son las llamadas dólmenes. Este tipo de
construcciones, a través del aumento de número de bloques
laterales y de losas de coberturas, así como por añadir un corredor,
evolucionó a otro tipo megalítico llamado dólmenes ensanchados.
Desde el punto de vista de la organización social destaca la
costumbre de agrupar las tumbas de corredor y delimitar tales
agrupaciones en unas fortificaciones rectangulares o trapezoida
les llamadas lechos de gigante.
Todas las tumbas megalíticas son colectivas, salvo las llamadas
tumbas de Cuyavia en el norte de Polonia. Estas últimas aparecen
en la mencionada región de una manera brusca y sin ningún ante
cedente local; tienen la planta del triángulo alargado hasta 130 m
de la longitud y 15 m de lo ancho en la base. En general contienen
un sólo esqueleto,y algunas—
lasmás grandes—
contenían unas cons
trucciones funerarias de madera en su interior. El hecho de que las
tumbasde Cuyaviason individuales es una referencia indirectasobre
la diferenciación social, puesto que al mismo tiempo y en la misma
región dominaban enterramientos colectivos en simples fosas.
Oeste delPonte
Para esta parte de Europa, que durante el Neolítico Tardío estaba
48
 


	44. ocupada por la  cultura Gumelnica Karanovo VI, se tiene una
situación comparable con el norte del continente, es decir, el ritual
funerario junto con algunos aspectos de la economía reflejan,
inequívocamente, una marcada desigualdad social, mientras que
el patrón de asentamiento no evidencia este aspecto con igual
magnitud.
En cuanto a las fuentes funerarias, aparecen las necrópolis
con sepulturas de mujeres, hombres y niños, con diferencias en
ajuar funerario de cada grupo. De especial interés son las ricas
tumbas de los niños, puesto que probablemente hacen referencia
a las leyes del principio hereditario. La necrópolis más importan
te es, sin duda alguna, el yacimiento de Varna en Bulgaria. En
este cementerio aparecen las ricas tumbasprincipescas con inhu
maciones alargadas, así como las tumbas simbólicas. Los entie
rros más ricos se hallaban en un área relativamente limitada al
noreste de la necrópolis. Sus ajuares estaban compuestos por
cerámica pintada con grafito, útiles de piedra y pesados ins
trumentos de cobre. El especial interés lo tienen los numerosos
objetos de oro como cuentas, láminas decoradas y sin decoración,
cilindros, anillos, aros, amuletos en forma de hacha, etcétera.
Aparte de estas tumbasprincipescas dentro del área limitada se
encontraron enterramientos menos lujosos con los cuerpos
alargados y con rico equipo de cobre. En este último grupo habíq
tres tumbas simbólicas con máscaras de arcilla. Alrededor de
estas sepulturas importantes se localizaban los entierros
“normales” con los cuerpos flexionados, ajuares más modestos for
mados en general por la cerámica y, a veces, por algunos objetos
de adorno y útiles ligeros de cobre. En total fueron encontra
das 250 sepulturas, las cuales permiten sacar algunas conclusiones
sobre el aspecto social, a saber:
1. La sociedad de Varna estaba compuesta por lo menos por
tres distintos grados sociales.
2. Las diferencias de estatus social se expresan tanto a través
del contenido del ajuar funerario, como mediante la posi
ción de los cuerpos.
 


	45. 3. La posición  dominante en la sociedad tenia el sexo mas
culino, como lo muestra claramente la distribución de los
esqueletos en el cementerio de Varna.
Estepaspónticas
Las principales culturas pónticas de la época (Serednij Stog II, la
cultura de tumbas de fosa y la cultura Maikop), es uno de estos
casos de las culturas arqueológicas conocidas casi únicamente
por su ritual funerario.
Para la cultura de tumbas de fosa, el ritual funerario se
caracteriza por las inhumaciones individuales bajo túmulos
(kurjanes), los cuales miden de 2 a 4 m de altura, llegando a
veces hasta 10m de alto. Pueden hallarse rodeados por un círculo
de piedras, y normalmente contienen una fosa sepulcral oval o
cuadrada. La tumba más importante es la del sitio Maikop. Su
túmulo mide 10.6 m de altura y está rodeado de piedras.Contiene
una cámara rectangular de madera de 5.30 por 3.70 m, subdividida
entre una cámara principal y dos cámaras laterales más pequeñas.
En la cámara principal descansaba un esqueleto flexionado sobre
el lado derecho, con un ajuar extremadamente lujoso, compuesto
por recipientes de oro, plata y madera, numerosos objetos
ornamentados y útiles de cobre y piedra, figurillas de bueyes de
oro y plata, numerosas plaquitas interpretadas como adornos
de un baldaquimo. En ambas cámaras laterales se hallaba
un cuerpo flexionado sobre el lado derecho; cada uno de estos
cuerpos estaba acompañado de recipientes de cobre y elemen
tos de adorno. Además, en el mismo túmulo pero fuera de las
cámaras funerarias, fue descubierta una cuarta inhumación en la
misma posición que el personaje principal.
La religión
Las nuevas estrategias económicas, el desarrollo de los asen
 


	46. tamientos, el aumento  de la complejidad social, etcétera, todos
estos procesos iban relacionados con importantes cambios en el
campo de la religión.
Dichos cambios son visibles sobre todo en la plástica fígural y
en el ritual funerario. En cuanto a la plástica figural, destaca el
proceso de la disminución del número de las figurillas femeninas
y su esquematización, así como el progresivo aumento del número
de las figurillas masculinas.
En lo que se refiere al ritual funerario, uno de los cambios más
importantes fue la sustitución del ritual colectivo por el rito de
las inhumaciones individuales. En gran parte de Europa Central
y Occidental, hasta los inicios del ni milenio a.C. dominaban
diversos tipos de sepulturas colectivas; en los comienzos de este
milenio, y en una clara relación con la expansión de la cultura de
cerámica de cuerdas, se introdujo el rito individual.
Debido a que ladinámicade los cambios ideológicos eradiferente
en distintas partes de Europa, el análisis correspondiente que a
continuación sepresenta, fuerealizadosegún lassecuenciasregionales.
Europa Central
Ya se había mencionado antes el proceso de la progresiva desa
parición de evidencias del culto femenino de laGran Diosa Madre,
visible, entre otras, para la cultura Lengyel reciente.
Algunos aspectos particulares del culto se plasman en el material
encontrado en Branc, un poblado de la mencionada cultura
Lengyel reciente en Eslovaquia. Se registraron allí dos fosas
rituales con cenizas y huesos de animales; el corte vertical de
estas fosas presenta una interesante intercalación entre las capas
de laarena estéril y las ofrendas rituales, un hecho que se interpreta
como la colocación periódica de las ofrendas, al parecer en un
ciclo anual.
También de Branc proceden las ofrendas de fundación: en
hoyos de postes de las construcciones se colocaron intencional
 


	47. mente pequeñas reproducciones  de casas hechas de tierra cocida,
así como brazaletes de concha spondylus.
Numerosos materiales sobre lavida espiritual aportan los sitios
de la cultura Badén, sobre todo las necrópolis de esta cultura. En
Budakalasz, Hungría, el cementerio más importante de la cultura
en mención, se excavaron 437 tumbas de adultos y niños. Son
inhumaciones con diferenciación sexual en la posición de los
cadáveres: los masculinos están flexionados hacia el lado
izquierdo, mientras que los femeninos hacia el lado derecho. Se
encontraron, además de las inhumaciones simples: varias
inhumaciones múltiples, tres sepulturas con deposición
únicamente del cráneo y nueve sepulturas vacías (simbólicas).
Estas últimas son de especial interés, puesto que atestiguan unos
ritos bastante complejos sobre la vida del más allá.
Otra característica del ritual funerario de la cultura Badén es
que por primera vez aparecen las necrópolis que contienen
exclusivamente las incineraciones. Este último hecho resulta ser
de especial importancia, puesto que pone en evidencia el pa
pel del fuego en la cosmovisión de los grupos en cuestión.
Un sitio excepcionalmente interesante desde el punto de vista
del ritual funerario es el yacimiento eslovacoNitransky Hradok-
Zamecek. En dicho lugar, además de los restos de un poblado
fortificado, se excavaron dos pozos profundos de 4 m de
profundidad, de los cuales uno contenía 19 y otro entre 19 y 25
cuerpos enterrados en posición sentada. Lo interesante es que
todos los cuerpos enterrados tenían vestigios del fuego en la parte
facial de los cráneos. Este conjunto muestra un complicado rito
relacionado con el fuego y, como es bien sabido, los ritos de fue
go junto con la expansión de la incineración y con el desarrollo
de la metalurgia se relacionan a menudo con el culto solar.
Otro caso muy particular del rito funerario lo ofrece el sitio
Niedertiefenbach en Alemania, un yacimiento del grupo Wartberg
(postMichelsberg). En una tumba rectangular orientada de norte
a sur, de 10por 3.20 m por encima del suelo enlosado se registraron
diez estratos que contenían los cráneos y los miembros de varios
cuerpos intencionalmente seleccionados y cuidadosamente
 


	48. amontonados a lo  largo de las paredes de la tumba. En total
se encontraron los restos de 177 sujetos: hombres, mujeres y
niños en iguales proporciones. El estudio antropológico realizado
sobre estos individuos presentó caracteres hereditarios que
permiten suponer un alto grado de parentesco entre los difuntos
sepultados; dicho de otra manera, lasepultura en Niedertiefenbach
era una gran tumba familiar. Otro caso de una tumba colectiva
con esqueletos que en su morfología presentan señales de paren
tesco es la cámara funeraria en Nordhausen en Alemania, con
unos cincuenta cuerpos dispuestos en tres filas. La importancia
de las sepulturas en Niedertiefenbach y en Nordhausen descansa
en el hecho de que atestiguan el rito funerario estrictamente
relacionado con el parentesco biológico. Es interesante notar, que
los ajuares de estas sepulturas no sugieren ningún papel especial
del sexo femenino, pese al evidente papel biológico de la mujer
en las relaciones de parentesco. Por el contrario, el ajuar de las
tumbas colectivas está compuesto de útiles pesados, armas de
caza, “hachas de combate de piedra pulida, cerámica y adornos”
etcétera; es decir, de los elementos relacionados generalmente
con el sexo masculino.
Para la cultura de ánforas globulares, cabe mencionar la alta
frecuencia de las tumbas de animales, particularmente de los
bueyes enterrados solos o en dos, en relación o no con tumbas
humanas. Los cadáveres de estos bueyes van a veces acompaña
dos de vasos y de una especie de ornamentación simbólica
compuesta de discos de hueso colocados en el pecho. Este último
elemento es importante, porque permite suponer que los animales
fuesen sacrificados en unos ritos particulares.
EuropaSeptentrional
Los datos sobre los aspectos religiosos de la cultura de vaso de
embudo son muy numerosos y consisten, más que nada, en las in
formaciones sobre las grandes sepulturas megalíticas. Estas
últimas constituyen una evidencia de un sistema ideológico alta
 


	49. mente desarrollado, con  una casta sacerdotal establecida y con un
sistema de creencias que nada tiene que ver con el culto femenino.
La religión megalítica ya era un sistema ideológico incipientemente
jerarquizado e institucionalizado y, en cuanto tal, corresponde a las
sociedades con cierto grado de complejidad sociocultural. Aunque
el contenido ideológico específico de esta religión sigue siendo un
misterio, una cosa parece evidente: fue una religión fuertemente
relacionada con las observaciones astronómicas.
Pero no solamente las tumbas megalíticas atestiguan la vida
religiosa de la población de la cultura de vaso de embudo; desde
la fase tardía C, aparecen edificios no funerarios destinados al
culto. Estos santuarios religiosos, identificados por sus ofrendas
rituales, sus características arquitectónicas y por su material ar
queológico particular, tienen en general la planta cuadrangular y
se localizan cerca de las tumbas megalíticas. En sus interiores
contienen exclusivamente copas de pie desarrollado y cucharas.
Como ejemplo de este tipo de construcciones se puede mencionar
el lugar de culto registrado en Turtrup en Dinamarca: es un edificio
en forma de herradura rodeado de tres sepulturas megalíticas,
mide 5 por 6 m y en el centro tiene una fosa oval provista de unos
treinta vasos, diez copas de pie destacado y ocho cucharas.
Una evidencia impresionante de la riqueza del ajuar funerario
se encontró en Emmeln, un sitio de la cultura de cerámica de im
presiones profundas (inmediatamente posterior a la cultura de
vaso de embudo) en Alemania. En una cámara sepulcral de di
mensiones 11 por 2 m, se registraron mil doscientos vasos,
quinientas sesenta y tres armaduras de flechas de sílex, ciento
ochenta y cinco cuentas de ámbar, así como adornos de cobre.
Oeste de Ponte
Los materiales arqueológicos de la cultura Gumelnica Karanovo
VI, que evidencian los aspectos de la vida religiosa, son
verdaderamente abundantes y a veces de suma importancia.
Grandes cantidades de plástica figural, miniaturas de los templos,
 


	50. lugares destinados al  culto, un ritual funerario rrtuy variado y
complejo, con tumbas simbólicas o con tumbas que contienen
exclusivamente los esqueletos parciales o sólo los cráneos,
etcétera, todo eso muestra un sistema ideológico bastante
desarrollado y complejo.
En el sitio Vinica en Bulgaria, además de cincuenta y tres
sepulturas con inhumaciones flexionadas sobre el lado izquier
do, se excavaron seis sepulturas simbólicas y cinco lugares
rituales. Estos últimos aparecen en los interiores de las necrópo
lisy en general contienen fragmentosde cerámica, figurillas, cenizas
y osamentas de animales.
Un sitio que merece una atención especial es el lugar de culto
en Ozcarovo en Bulgaria. En el estrato número nueve, correspon
diente a la cultura Gumelnica Karanovo VI se encontró un
conjunto de objetos rituales compuesto de: una representación
del templo en miniatura de 20 por 20 cm con cuatro pies pequeños,
otro modelo de una construcción asociado a dos vasos, y un con
junto de figurillas y otros objetos rituales en miniatura, realizados
en arcilla poco cocida. Este último conjunto incluía tres altares
de unos 4 cm de altura, cuatro figurillas femeninas, tres mesas,
nueve sillas, tres tambores y tres vasos. De especial interés son
los tres altares decorados con pintura roja sobre un fondo blanco
con motivos solares y espirales, a los que se añaden motivos
geométricos rectilíneos; los mismos motivos geométricos decoran
las estatuillas femeninas.
Todo el conjunto es indudablemente una escena de culto. El
profundo significado de todos los elementos desapareció para
siempre, no obstante el significado general sí se puede interpretar.
Lo más importante es, que tenemos en Ozcarovo un conjunto ritual
que marcael proceso del importantecambio ideológico: latransición
del sistema ideológico característico para las sociedades agrarias
simples al sistema ideológico característico para las sociedades
agrarias de rango, con unajerarquización social incipiente. Por un
lado continúa importante el culto femenino, pero por otro, aparece
ya el elemento que será predominante en la religión de la época
inmediatamente posterior (Edad del Bronce): el culto solar.
 


	51. Las fuentes religiosas  para esta parte del continente se limitan
casi por completo a los materiales del ritual funerario. Resalta,
como un elemento ritual .particularmente típico de esta zona, la
utilización del ocre rojo, ya como ofrenda para circunscribir las
fosas funerarias, ya para colorear los cuerpos de los cadáveres.
Otro aspecto bastante frecuente, pero no tan específico para
las estepas pónticas, fue el papel ritual de algunos animales.
Para la cultura Serednij Stog II, partes de esqueletos o cráneos de
caballos y bueyes se disponían frecuentemente en las necrópolis.
Para la posterior cultura de las tumbas de fosa, se colocaban
osamentas de bueyes y caballos con una notable elección intencio
nal de algunas partes del cuerpo del animal.
Terminando la caracterización de las fuentes sobre la religión
del Neolítico Tardío en las estepas pónticas, cabe subrayar unos
ritos identificados en la“tumba real” del túmulo de Maikop. Como
ya se había dicho, la tumba contenía -aparte de la inhumación
principal y las dos inhumaciones en las cámaras laterales —una
cuarta inhumación localizada fuera de la cámara sepulcral pero
directamente encima de la gran cámara. Al parecer, esta última
inhumación documenta el sacrificio humano relacionado con la
ceremonia funeraria del personaje principal, expresando tal vez
lacreencia de que el individuo sacrificado(¿miembro de lafamilia?)
escoltará aljefe del grupo en su viaje hacia el más allá.
Concluyendo todo lo antes dicho, se puede presentar las
siguientes características generales de lareligión durante el Neolí
tico Tardío en Europa Centro-Oriental:
1. La estructura material estaba compuesta por objetos rituales
que funcionaban en el contexto tanto doméstico como no
domestico; aparecen los primeros edificios reservados
exclusivamente al culto, con frecuencia representados en
las miniaturas de barro cocido; se emplean marcadores de
los espacios sagrados, por ejemplo las estelas y las losas
funerarias con representaciones antropomorfas.
 


	52. 2. La organización  institucional estaba cristalizada en forma
de funcionarios de culto bien definidos, del sexo masculino
y con una incipientejerarquización interna.
3. El contenido ideológico estaba formado por varias ideas,
creencias y conceptos religiosos, entre los cuales se pueden
mencionar los siguientes:
a. la antropomorfización del mundo sobrenatural,
b. la desaparición del culto de la Gran Diosa Madre,
c. toda una clase de ritos relacionados con el fuego,
d. el inicio del culto solar,
e. la deificación de algunas especies de animales,
f .complejasy complicadas creencias sobre lavidadel másallá,
g. creencias sobre unas fuerzas sobrenaturales protectoras
de las viviendas.
Área maya en el Preclásico Superior
Análisis de materiales
Para el periodo en cuestión se cuenta con una enorme riqueza de
fuentes arqueológicas, iconográficas e incluso epigráficas, que
dejan constancia de la vida religiosa maya en aquellos tiempos.
Cabe destacar que hablar de la religión maya en el Preclásico
Superior equivale a hablar sobre la génesis de la religión de la
gran civilización maya del periodo Clásico.
Entre todas las fuentes religiosas del periodo destacan, por su
importancia y por su grado de conservación, los adornos
escultóricos de los edificios ceremoniales, sobre todo los grandes
mascarones de estuco. Estos mascarones, conocidos para el
Preclásico Superior de Uaxactún, Tikal, El Miiador, Cerros y
Lamanai, entre otros yacimientos, pueden tener las características
zoomorfas (como, por ejemplo, las construcciones E-VII-Sub
de Uaxactún. y 5-D Sub 1-1 de Tikal), o antropomorfas (5C-2 de
Cerros, palacios del Grupo H de Uaxactún). La fundamental
importancia de estos mascarones descansa en el hecho de que
 


	53. confirman para el  Preclásico Superior el culto solar como el
elemento ideológico dominante. Dicho de otra manera, hacen
referencia sobre el aspecto que en la religión maya clásica
desempeñaba el papel del culto supremo (Kocyba 1994a: 1330-
1356,1994b: 123-159). Desde este punto de vista, los mascarones
del Grupo H de Uaxactún, Guatemala, son de especial interés.
Como informa Valdés (1989: 603-625, 1994), excavador del
mencionado grupo arquitectónico, fueron investigados seis
palacios del Preclásico Superior, destacando los palacios H-Sub-
2 del estadio constructivo 3, H-Sub-4 y H-Sub-5 del estadio
constructivo 4a y el palacio H-Sub-12 del estadio cons
tructivo 5.
El primero (H-Sub-2) es un palacio abovedado más antiguo
en Uaxactún, tiene un friso en la parte superior del edificio, con
figuras estucadas en su sector central y con caras antropomorfas
en ambos extremos de las figuras centrales. Los personajes
centrales son de cuerpo completo, en posición horizontal y con
las caras de perfil viéndose uno al otro. Ambos tienen tocados,
orejas, manos cubiertas, taparrabo y tobilleras; el personaje del
lado sur tiene rasgos zoomorfos y el del lado norte ras
gos polimorfos (ibid.,1989: 604-605). Sobre la identificación de
estos personajes, Valdés expresa la siguiente opinión:
La figura ubicada al sur puede ser identificada como GUI,
posiblemente en su aspecto de Jaguar-Sol del Inframundo o Dios
Solar, como lo indica la presencia de ojos daltónicos, nariz y
labio pronunciado, y el diente de tiburón o en forma de “T” en la
boca. Por otra la figura ubicada al norte parece relacionarse con
el hermano gemelo de G-III, o sea G-I, quien presenta el ojo
humanizado y barba, pudiendo encontrarse en esta versión en
asociación con Venus (ibid.,: 605).
El palacio H-Sub-5 es una construcción conservada en un 95%;
cuenta con dos mascarones gemelos que flanquean la escalinata
norte. Los mascarones miden 2.95 m de largo y 1.30 m de alto,
tienen la pintura roja y llevan círculos concéntricos negros en
 


	54. los ojos (ibid.,.  1994). En cuanto a la interpretación de estos
mascarones, el excavador guatemalteco dice:
en los mascarones gemelos descubiertos al pie del palacio Sub-5,
es posible identificar a la deidad G-I, la cual puede asociarse con
Venus. Esto puede verse en la forma de los ojos, diente en forma
de “T”, y las emanaciones procedentes de su boca (1989: 607).
El palacio H-Sub-12 es el edificio con mascarones más grandes
encontrados en Uaxactún, con dimensiones de 7.50 m de largo y
4 m de alto. Según Valdés:
los mascarones muestran a la deidad Solar en su máximo grado
de representación y poder, al llevar sobre la frente banda en donde
aparece representado el «Jester God» mostrado por medio de tres
pequeñas máscaras de proporciones menores, así como los ojos
daltónicos yorejerasricamenteataviadas losnudosreales(ibid.:60&).
Sin embargo, en Uaxactún no solamente los mascarones del Gru
po H llaman la atención desde el punto de vista religioso. En el
palacio H-Sub-4, además de los mascarones, se registró una
serpiente visión con la cabeza orientada al sur. De las fauces
abiertas del monstruo surgen dos volutas de sangre, y la cola de
la serpiente lleva una segunda cabeza con rasgos distintos que la
primera. Al respecto, el arqueólogo guatemalteco dice:
Comoes sabido, laSerpiente Visiónfue frecuentementerepresenta
da en esculturas del periodo Clásico en diferentes sitios, mostrada
siempreenacciónconritosdefertilidad,sangramientoyautosacrificio
de la clase dirigente, sirviendo al mismo tiempo como el medio de
comunicación entre las personas humanas y sus antepasados dei-
dificados, o conlosdiosesmismosde lamitología maya(ibid:606).
Concluyendo, la arquitectura de los palacios del Grupo H de
Uaxactún muestra varios aspectos importantes de lareligión, y el
elemento más sobresaliente es, sin duda, el culto solar.
 


	55. En Cerros, Belice,  la situación parece ser todavía más clara. Los
mascarones de la estructura 5C-2nd tienen una relación directa
con los mascarones de la estructura E-l Sub de Kohunlich,
Quintana Roo, siendo estos últimos las manifestaciones
arquitectónicos más cabales del dios solar en la cultura maya.
Freidel y Schele presentaron una secuencia evolutiva de algunos
mascarones de Cerros hacia los glifos de los dioses G I y G III
(Freidel y Schele, en Benson y GriíFin, 1988:44-94). Sin entrar
aquí a los detalles de la identificación de estas deidades, solamente
mencionamos que actualmente se acepta que el dios G I es una
manifestación del planeta Venus, mientras que el dios GIII, es el
sol nocturno. Aunque el mismo Berlin en el glifo del GI veía una
expresión epigráfica del sol (Berlin, 1977:151), los estudios
recientes no confirman tal interpretación, y el aspecto solar se
está identificando en el GIII (Rivera Dorado, 1986:150). Como
quiera que fuere, la identificación solar de los mascarones de
Cerros tiene una evidencia directa e inequívoca: el glifo T 544
(“Kin”, es decir día, sol) que llevan algunos de estos mascarones.
El tema de los mascarones de estuco no acaba, por supuesto,
con la cuestión de las fuentes sobre la religión maya en el
Preclásico Superior. El material funerario aporta ricas informacio
nes sobre la vida del más allá; los monumentos fechados con el
sistema de Cuenta Larga atestiguan la aparición de la concepción
de deificación del tiempo, es decir, del aspecto crucial en la
cosmovisión maya. Un grupo de artefactos muy interesantes desde
el punto de vista religioso son los conjuntos de pequeños
pendientes de jade del tipo “cabecita”, reportados para Nohmul
y Cerros. El conjunto de Nohmul formaba parte de la ofrenda
fundacional de la Estructura 110; está compuesto por cuatro
vasijas, dos de color rojo y dos negras. Las vasijas negras contení
an cuatro pendientes de jade en forma de cabeza humana con
los rasgos faciales diferentes entre si (Hammond en Adams,
1989: 68).
El conjunto de Cerros es aún más interesante: está compuesto
por cuatro cabecitas de jadeíta con los rasgos faciales acentua
dos, y por una máscara de jadeíta, visiblemente mejor hecha y
 


	56. más grande que  las cabecitas. Dicho conjunto fue encontrado en
1975 en la estructura B6; la distribución de los cinco elementos
del conjunto fue bastante significativa, es decir, lamáscara grande
estaba colocada en el centro y las cabecitas estaban distribuidas
según los puntos cardinales. Hammond, hablando sobre el
conjunto de Nohmul, menciona la posibilidad de que las cuatro
cabecitas representen las caras de las deidades de los cuatro pun
tos cardinales (ibid, 1988: 140). El mismo autor, en otro lugar,
expresa la siguiente opinión:
Las mismas cuatro personalidades reaparecen en un similar
conjunto de cabezas recuperadas en 1975 de una ofrenda del
Preclásico Tardío en Cerros (Freidel, comunicación personal)
que incluía además una máscara más grande en una versión más
refinada del mismo estilo, expresando el concepto de la dualidad
vida/muerte (Hammond en Adams, 1989: 68).
Por su lado Freidel, el descubridor del conjunto de Cerros, expresa
la opinión de que la distribución cuatripartita del conjunto va
reforzada por la posición de los mascarones en la primera fase
constructiva de la estructura 6 (Freidel en Schele y Freidel,
1990:121).
Como conclusión sobre el significado de las “cabecitas”, vale
la pena una vez más citar las palabras de Hammond, quien dijo:
Como mínimo tenemos evidencia de una pauta estructurada de
colocación de ofrendas, asociada con la construcción de edificios
no domésticos y que incluye cerámica, jade y algún tipo de
concepción cuatripartita. (Hammond en Adams, 1989: 68).
Terminando el análisis de las fuentes sobre la religión maya en el
Preclásico Superior, es preciso mencionar los monumentos de
Izapa, Chiapas. Izapa, como el puente entre la cultura olmeca y
la cultura maya clásica, transmitió varios conceptos ideológicos
del mundo olmeca a la religión maya. Por lo tanto, existe una
larga lista de símbolos y motivos iconográficos que comparten el
 


	57. arte olmeca, maya  y el arte de Izapa. Quirarte agrupó las
semejanzas iconográficas entre el arte maya y el arte de Izapa de
la siguiente manera:
1.Deidades y seres sobrenaturales en el combate mítico,
2. deidades y seres sobrenaturales como manifestaciones
de poder y de protección,
a. figuras serpentinas bicéfalas,
b. figuras con alas de plumas,
3. deidades y seres sobrenaturales como personificadores
de la tierra, el cielo y el agua,
4.personificadores de la deidad de alas de plumas,
5. cabezas gemelas de ojo de voluta doble
cruzados (Quirarte en Adams, 1989: 275-311).
En cuanto a los conceptos religiosos específicos, típicos para la
religión de Izapa pero existentes también en el material maya del
Preclásico Superior, se pueden mencionar los siguientes:
1. El concepto de la estructuravertical del Universo con tres
capas (estela 1 de El Baúl, estela 1 de Abaj Takalik),
2. el concepto de la serpiente bicéfala celeste (estela 19 de
Kaminaljuyu, estela 1de El Baúl, estela4 de Abaj Takalik,
estela en miniatura Hauber),
3. el concepto de labandaterrestre en forma de un mascarón*
estilizado (estela 4 de Kaminaljuyu, monumento 42 de
Bilbao),
4. el concepto de las deidades aladas (estela 11 de Kaminalju
yu, cuenco tallado de Driker),
5. el ritual del sacrificio humano por decapitación (estela
1 de El Jobo).
La religión
La revisión de las fuentes religiosas, procedentes del Preclásico
Superior maya, permitió establecer las principales características
 


	58. de la religión  maya en este periodo. Antes de presentarlas cabe
mencionar que éstas se refieren a la religión oficial, institu
cionalizada, pues es precisamente la última fase del Preclásico el
periodo cuando se da la separación entre la religión popular y la
religión oficial en la zona maya (Kocyba, 1990).
Ahora bien, la religión maya preclásica tardía se caracteriza
por siguientes aspectos:
1. La estructura material compuesta por una extensa red de
centros ceremoniales con la arquitectura monumental. Las
excavaciones recientes,junto con los centros ya conocidos,
piesentan que dicha red fue, en el Preclásico Superior, mu
cho más extensa de lo que hasta hace poco se sabía.
2. La organización institucional compuesta por funcionarios
de culto dedicados a las actividades religiosas de tiempo
completo. Quizá son las ricas tumbas preclásicas de Tikal
y Kaminaljuyu las evidencias arqueológicas de esta casta
sacerdotal establecida.
3. El contenido ideológico, es decir, un sistema coherente de
ideas y creencias religiosas, bien definido y estructurado.
En términos muy generales se pueden mencionar las
siguientes ideas religiosas que formaban el contenido ideo
lógico de la religión maya en el Preclásico Superior:
a. El concepto cosmológico de la estructura vertical del
Universo con tres capas.
b. El concepto de la serpiente bicéfala celeste.
c. El concepto de la banda terrestre como el mascarón
estilizado (ser mixto de la tierra).
d. El concepto del inframundo.
e. Las ideas sobre la vida del más allá.
f. El concepto de cuatro dioses de los puntos cardinales,
decir,el conceptodeladistribucióncuartipartitadel universo.
g. Deificación del tiempo y sus ciclos.
h. El culto de la Serpiente Visión relacionado con los ritos
de la fertilidad.
 


	59. i. El concepto  de algunas deidades aladas.
j. El rito del autosacrificio de sangre.
k. El rito de las ofrendas fundacionales de los templos.
1. El rito del sacrificio humano por decapitación,
m. El uso ritual de los incensarios y el papel ritual del humo,
n. El culto a los antepasados,
o. El culto del sol nocturno (GI) y diurno,
p. El culto de Venus (G IH).
r. El Dios Bufón,
s. La Deidad Pájaro Principal.
Conclusiones generales
En las páginas anteriores se trató de presentar cómo se realizó el
proceso de nacimiento de las religiones institucionalizadas en
Europa Centro-Oriental y en el área maya. De este estudio se des
prende el siguiente cuadro comparativo:
1. La estructura material:
A. Europa Centro-Oriental. Los primeros edificios destina
dos exclusivamente a las ceremonias religiosas, los
espacios sagrados y los santuarios localizados fuera
de las zonas habitacionales, indicadores de los espacios
sagrados, objetos rituales que funcionan tanto en los con
textos domésticos como no domésticos.
B. Área maya. Una densa red de centros ceremoniales
mayores, santuarios menores y espacios sagrados bien
definidos.
2. La organización institucional:
A. Europa Centro-Oriental. Cristalización de un grupo so
cial de funcionarios de culto, del sexo masculino y con
una incipiente jerarquización interna.
B. Área maya: existencia de una casta sacerdotal totalmente
definida, dedicada a lo sobrenatural de tiempo completo.
3. El contenido ideológico:
 


	60. A. Europa Centro-Oriental.  La desaparición del culto
femenino de la Gran Diosa Madre, el nacimiento y desa
rrollo del culto masculino del sol, desarrollado ritualismo
de fuego, deificación de ciertos animales, creencias
establecidas sobre la suerte después de la muerte, etcétera.
B. Area maya. La desaparición del culto femenino de la Gran
Diosa Madre, el nacimiento y desarrollo del culto
masculino del sol, una serie de creencias fijas religiosas
referentes a los demás astros, a la estructura del universo,
al tiempo, a la muerte, a los seres sobrenaturales zoomorfos,
etcétera.
En definitiva, se pueden sacar las siguientes conclusiones
generales sobre la formación de las religiones institucionalizadas
y el surgimiento de las sociedadesjerarquizadas en Europa Centro-
Oriental y en el área maya:
I. En ambas regiones analizadas existía una directa relación
entre el aumento de la complejidad sociocultural y el
aumento de la complejidad ideológica; las religiones
institucionalizadas aparecen en el momento del surgimiento
de la demanda de un sistema ideológico lo suficientemente
complejo como para poder sostener, justificar y legitimar
toda la complicada realidad social, económica y política de
las sociedadesjerarquizadas.
II. Tanto en Europa como en el área maya se dieron procesos
parecidos en cuanto al desarrollo de la estructura material
de la religión, más que nada en el sentido de la aparición de
espacios arquitectónicos sagrados (plataformas, templos,
santuarios) y su posterior separación de las zonas
habitacionales.
III. Tanto en Europa como en el área maya se dieron procesos
parecidos en cuanto al desarrollo de la organización
institucional de la religión, sobre todo en el sentido de la
aparición de un sacerdocio establecido y su posterior
jerarquización interna.
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