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El hinduismo está compuesto por gran cantidad de elementos
que surgieron ahi mismo o que son préstamos de otras culturas.
El panteón clásico formado por la famosa tríada de Brahma-
Vishnú-Shiva y todos sus consortes, vehículos, avatares o
reencarnaciones, ayudantes, etcétera, ha sido formado por la
fusión de la religión de los pueblos indoeuropeos llegados a Ia
India hacia 1200 a.C. 1 y la de los pueblos que ya vivían ahí.
Trataremos de señalar algunos de los elementos religiosos de
estos últimos.

Los pueblos pre-védicos distaban mucho de tener una cultura
homogénea. Había habido contacto continuo y migraciones de

pueblos de occidente, los cuales habían influido genética y cul-
iuralmente; seguramente desde el neolítico 2 y con posterioridad
de las culturas urbanas de l\{esopoiamia. Por otra parte, la India
compartía también características genéticas, lingüísticas y cultu-
rales con el área del sureste de Asia.

La manera de llegar a saber algo acerca de la religión de estos

pueblos pre-védicos, es haciendo una comparación del contenido
del Rig Veda con toda la literatura religiosa hindú, budista y
dyain I de la India, producida posteriormente, con los restos

arqueológicos de la civilización del Valle del Indo y por último
con el hinduismo actual y las religiones llamadas t¡ibales a

El Rig Veda es el más aniiguo de los Vedas y probablemente
fue compuesto cuando estos pueblos se empezaban a establecer
en las regiones fronterizas del no¡oeste de la India. Contiene

l Bosch Gimpera, 1960, p. 204
: Estos pueblos pueden haber Pertenecido a los asiánicos cuyo dominio se

extendla por Mesopbtamia, Asia Mlnor e lún (ibídem. PP. 103, 104)
8Se eatá usand; la tÉnscripción fonética al español en todes las palabras

indias, excepto dos o tres cásos de ¡ombtes demasiado co¡ocidos como Mohenio
Daro.

4 Las ¡eligiones tribales son practicadas Po¡ les "t bus" de la India, las cuales
soú grupos con una cultu¡a prcpia, diferente a la de los hiodúes.
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por lo tanto los rasgos más puros de la religión indoeuropea,
con gran semejanza a las religiones iranias antiguas.

En resumen la religión de los indoeuropeos consistía en la
adoración de las fue¡zas de la naturaleza, a las que se propiciaba
por medio de sacrificios en alta¡es móviles. Los sacrificios se ha-
cían al fuego y se ofrendaba mantequilla derretida, el jugo de la
planta soma, la carne de diferentes clases de animales y en ocasio-
nes hombres. No tenían templos, y sus deidades no se represen-
taban figurativamente.

El material religioso perteneciente a la civilización del Valle
del Indo es relativamente escaso. No hay ningún edificio que
se pueda identificar con certeza como templo: es posible que el
estánque que se encuentra en la parte central de Ia ciudadela de
l\4ohenjo Daro, semeiante al de tantos templos del sur de la In-
dia, se tratara de un sitio ceremonial. Este €stanque tiene sus
escalones, ehdts, para facilitar el baño de los devoios, como ios
que se encuentran en los estanques de los templos y a las orillas
de los ríos y de los lagos. Los ghats más famosos son los del río
Ganges en Bena¡és.

Se cree que i,arias de las figuras del Valle del Indo son repre-
sentaciones del dios Shil'a. Por ejemplo, una de las poquísimas
esculturillas en redondo, es un torso, en donde el inicio de los
brazos y de las piernas, que parecían tener goznes, hacen pensar
que estaba en la posición de Shiva Nataradya o "danzarín cós-
mlco

Uno de los sellos de esteatita tien€ tallada una deidad sentada
en posición de yogui, que tiene tres caras y está rodeada de
animales por lo que se ha supuesto que es el díos Shiva en s,r¡

forma de Pashupatinath, "Señor de los Animales".
Shiva no es mencionado en los himnos védicos más antiguos,

aunque se hace referencia posteriormente a Rudra, una deidad
más bien maléfica a Ia que había que propiciar. Rudra se ha
identificado con Shiva.

Se han encontrado en el Valle del Indo muchas representa-
ciones de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Los Vedas
desaprueban el culto al shisha o falo, practicado por los aboríge-
nes. ó Como se sabc, el símbolo del dios Shiva es precisamente
el lingam o falo.

s Zimmer. 1960. o. 24.
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Por lo que se acaba de mencionar, y por la gran cantidad de
figurillas femeninas de bano, se puede apreciar que había en el
Valle del Indo un fue¡te culto a la fertilidad.

Al entrar los indoeuropeos en contacto con los pueblos aboríge-
nes, la adoración a las fuerzas de la naturaleza en abstracto fue
siendo suplantada por la adoración de imágenes o de objetos
que representaban a la deidad, en donde se creía que ésta habi-
taba siem¡re. o en determinado momento. El rituai consisten¡c
en ofrecei mantequilla denetida y soma al fuego, fue desapa-
reciendo como forma de adoración popular, dejando en su lugar
el rito autóctono del ofrecimiento de flores y frutos llamado
budva.

En la actuahdad, el rito védico de ofrenda al fuegq es llevado
a cabo en ocasioles muy especiales, únicameute por los brahma-
nes. Aunque otros ritos védicos, como por ejemplo el del
mat¡imonio entre los "doblemente nacidos", persisten práctica-
mente idénticos a como se llevaban a cabo hace más de mil
anos. "

Aparentemente los pueblos védicos que llegaron a la India
no tenían el concepto de la transmigración, ya que según se

lee en el Rig Veda, pensaban que el que moría no volvía a
nacer. Tampoco incineraban a sus muertos, ni existía el con-
cepto de la "no violencia" o ahimsa, ni de la intocabilidad
debida a una extTema impureza ritual. T

No había conflicto en matar a ningún tipo de animales para
comer; y la carne era ei alimento preferido; de lo cual se infiere
que los que compusieron el Rig Veda no tenían prohibido comer
la carne de res. Sin olvidarnos sin embargo que la vaca, y en
general el ganado vacuno, tenía mucha importancia entre los
pueblos indoeuropeos y que era considerada prácticamente sa-
grada. Los zoroashianos, aún en la actualidad, piensan que los
orines de la vaca son capaces de purificar.

Existe otra serie de rasgos religiosos que son probablemente
aún más antiguos que los que se encuentran en la civilización
del Valle del Indo y que corresponderían quizá a un periodo
neolítico, muy relacionado con el del sureste de Asia; entre
éstos el culto megalítico que parece ser de diferente antigüe-

6 "Dobleme¡te flacidos" son las tres castas superiores, a saber: brahmanes,
kshatrivas Y vaYsias.

t Uira áe lás ideas más importantes asociadas a las castas es la del grado
de ou¡eza e impureza adscrito a cada casta.
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dad, en diversas partes de la India, por ejemplo en Karnatat
y en Andhra, en donde abunda el granito, los megalitos corres-
ponden a una edad del hie¡ro y en Maharashtra son más anti
guos. E

Kosambi tiene la idea de que muchos de los pueblos que
usaron los megalitos eran pastóres también, pero pre-indoeu;o-
peos llegados de otro sitio -aunque no especifica de dónde-
que adoraban e unos dioses masculinos que no tenían consorte.
Durante algírn tiempo estos dioses estuvieron en conflicto con
la primitiva diosa madre de los ¡ecolectores, pero pronto se

fundieron los dos grupos y las deidades se casaron. Estos reco-
lectores a los que hace referencia Kosambi eran bastante espe-
ciales ya que, según dice, en esta región abundaban especres

de animales y de vegetales en estado salvaie que podian ser
aorovechados. obteniendo una dieta balanceada sin necesidad
dé matar. Esto los llevó a que se desarrollara el concepto de Ia
"no violencia", y a que sobrevivieran en una etapa de recolec-
tores mucho más tiempo que en otras regiones, Añade, que aún
en la actualidad se encuentran campesinos y grupos tribales que
complementan su alimentación con la recolección de nueces,

tubéiculos, miel, hongos, verduras, etcétera, en estado silvestre.
Yo me pregunto sin embargo, cómo se van a aprovechar como
alimentos los productos animales, si no es domesticándolos o
matándolos. Es decir, es posible aprovechar la miel de las abe-

ias silvestres, pero es difícil o¡deñar un animal salvaje.

No cabe duda que los pueblos más antiguos, asociados al
área sureste-asiática, que habían logrado domesticar al brlfalo
acuático o carabao, qüe probablemánte tenían una agricultura
de arroz de pantano, construcciones palafíticas y un fuerte culto
a Ios antepasados, tuvieron una lucha y después una amalgama-
ción con los pueblos que venían del norte, primero pueblos
'urbanos con características mediterráneas y mesopotámicas, y
posteriormente con los pueblos indoeuropeos. Algunos de 6tos
tenían cultos megalíticos y probablemente adoraban a un dios-
búfalo. Ambos cultos sobreüven todavía en muchos lugares
de la India. El culto megalítico está en su mayor parte asociado
al culto de los antepasados. e

Hay un mito muy favorecido en la iconografía india, en

8 Kosambi, 1969, p. 38.
e Das, 19t6, p. 429.
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el cual la diosa mad¡e en su forma de Durga, lucha contra el
demonio búfalo que tenia tiranizado al universo y lo vence al
fin. ro Pero aquí la antigua diosa madre pre-védica ya es a su

vez producto de la amalgamación, y el mito más bien explica
la lulha v por fin el triunfo de la cultura sanscrítica, como la

llama Srinivas, tt sob¡e los pueblos más antiguos. Sin embargo,
de acue¡do con Zimmer 12 este mito de Durga marca más bien
el retorno de la antigua diosa madre cuya presencia había sido
opacada durante más de 1,000 años por la dominación de un
panteón védico masculino.

En la actualidad la diosa madre está en algunas aldeas ma-
tando al demonio búfalo, mientras que a una distancia de 400
metros es su consorte.

Es notable que en el arte indio temprano, no existe ninguna
figura femenina en la que no haya sugerencias de tipo erótrco
dé alguna clase. En la escultura abundan representaciones de

Yaksñis, Devatas, Yikshashas, ninfas y dríadas, que son símbo-

los auspiciosos de la fertilidad vegetativa. 13

Las mujeres miticas tenían una relación especial con el árbol.
Se menciona en el Mahabarata que las dríadas eran "diosas

nacidas en los árboles que deben ser adoradas por aquellas que

desean tener un niño". Y se dice que el árbol Ashoka florece
cuando es tocado por el pie de una hermosa muier.

Los árboles tienen fuerte asociación con la fertilidad y existen

muchas leyendas de matrimonios de muieres con árboles. Las

representaciones a¡tísticas de las dríadas tocando a un árbol

tienen algo en este sentido.

La diosa madre, toma diversos nombres: Ldkshmi, Pamati,
Kati, Durga, Gan¿a, Saraswatí o simplemente Devi. No hay

ninguna aldea de 1á India que no tenga un templo muy especial

a Devi, la cual en ocasiones está representada únicamente por
una piedra teñida de roio. Por ejemplo en Ia India Central hay

un megalito prehistórico que sigue recibiendo culto como el

templo de la diosa Bolhaí. La diosa misma está representada

1o Zimmer. 1960, p. 91.
u Sanscriúzación, es la adopción de las costumb¡es y de las castas más altas

eso€cralmente b¡ahmánicas (Srinivas, 1964, p. 42), por las tribus aborlgenes y
lai castas más baias.

l2Zim:mer, 1960, pp. 7l-76.
13 Zmme¡, 1960, pp. 94-110.
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por una pequeña protuberancia de piedra cubierta de polvo
rojo. tn

Prácticamente, en cada aldea de la India hay una deidad
protectora responsable de ella: deya grdmdtd, gram deoü, eIcé-
tera, que se ídentifica con alguna de las diferentes formas de
la diosa madre.

Su altar se encuentra generalmente bajo un árbol, rodeado
de exvotos en forma de figuritas de caballos y elefantes de
barro. Es adorada individualmente o por toda la aldea. Cuando
hay un nacimiento, matrimonio o algún otro evento importante
en la vida de los aldeanos, el niño, la pareja o la persona invo-
lucrada son llevados frente a la imagen para recibir su bendi-
ción. En caso de epidemia se pide su ayuda fervientemente. 16

Por ejemplo en la aldea de Kumbappetai, en Tandyore, hay
templos para Yishnú, Shiva y Ganesh, pero la diosa protectora
de la aldea es una diosa perteneciente a la casta "no brahma-
na" de los Konars. Su templo se encuentra en la "calle" 10 en
donde habitan los miembros de esa casta. Es propiciada diaria-
mente por un sacerdote Konar, pero es al mismo tiempo la
deidad de la aldea y se cree que su ídolo protege a toda la
comunidad de que fallen ias cosechas, de enfermedades infec-
ciosas, esterilidad en las muieres y muertes de parto. El evento
más imporiante en la aldea es el festival, que dura quince días

en honor a Ia diosa. Su imagen es llevada todas las noches en
procesión a través de las "calles" de Ia aldea y propiciada en
cada "calle" de mane¡a especial a cada casta. 1?

Entre la población "tribal" de la India, las deidades tutelares
de la aldea aparecen casi en todas partes. Entre los Santhals,
Mundas, Hos, Oraons, Kharios y otros, cada aldea tiene su
bosquecillo que ha sido dejado intacto, v que se considera sa-

grado porque se supone que ahí residen las deidades tutelares.
El bosquecillo pertenece a todos los habitantes de la aldea y les

está absolutamente vedado cortar ningún árbol. Unas piedras
cubiertas con pigmento rojo, colocadas bajo un árbol especial,

son los asientos de los diferentes dioses y diosas.'8

la Kosambi, 1965, p. 48.
15 Das, Iq56, p.429.
10 En esta región del sur de la India y en KúmbaPPetai en partiorlar los

brahmanes, los io b¡ahmanes y los adidtávidas, üven in 'tallei" difere¡rcs,
Brahmanes y adid¡ávidas no pueden circular o mt¡ar a las calles de unos y otros.

1¡ Gough, 1966, pp. 94 y 96.
1s Das, 1956, p. 410.
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Algunas familias tienen deidades especiales o "guardianes de

los campos" que si son propiciados adecuadamente Protegen
los campos que por generaciones han pertenecido a cierta fami-
l;^ 19

Casi todas las aldeas de la India adoran a una diosa de la
viruela que, si bien es una deida¿l muy antigua, puede identi-
ficarse también con muferes que pertenecieron a la aldea y
murie¡on de vi¡uela en tiempos recientes. Es conocida baio di
versos nombres, Sitara, Polammtt, Mariamman, siendo a veces

considerada como la diosa del cólera.20
Los sacerdotes de las diosas aldeanas, no son brahmanes, sino

miembros de diversas castas (d)tdtir) , generalmente de las más
bajas. Las diosas se comunican con ellos participándoles sus

deseos por medio de la posesión a través del trance. A diferencía
de los dioses "superiores" brahmánicos, aceptan ofrendas de
sacrificios de animales.

La diosa madre de ios tamil era conocida con los nomb¡es
de Korrovai -v Aoyai. Los Evitt¿¡ .v 7os Maratar, dos antiguas
clases de güerreros tamil, la propiciaban como diosa de la vic-
toria con música, danza y por medio de sacrificios sangrientos
de animales y seres humanos. Sus sacerdotisas bailaban una
danza alocada, durante la cual hacían predicciones. Esta diosa
también era conocida como la diosa que dio a luz al Dios Rojo
(identificado posteriormente con el Skanda brahmánico). Los
guerreros que retornaban de la batalla colocaban sus aÍnas a
los pies de la diosa Korrovai. Posteriormente, Korrovai se iden-
tificó con Dursa. 21

A pesar de ser la gran madre, también es considerada como
la eterna virgen, cuyo santuario se encuentra en Kanya Kumari,
Cabo Comorin, en el extremo más meridional de la India, el
cual es uno de los santuarios más antiguos del pais tamil.

En el bosque de Lumbini, lugar de nacimiento de Sidhnrta
Cautama, el Budha, la diosa madre ha sobrevivido bajo el mis-
mo nombre: Lummini'Rummini, por más de dos mil quinien-
tos años. La misma Maya, madre de Budha, es representada en
todas las esculturas de pie, en la posición de las dríadas sostenién-
dose de la rama de un árbol, dando a luz por un costado, a su
divino hijo.

1s Kosaml¡i, 1965, p. 23.
20 Bcals, 1963, p. 47.
2l Vcnkata¡ama¡, 1956, p. 252.
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Hay muchas diosas que tienen un culto fuerte y altamente
localizado, pero cuyo nombre no tiene una etimología cono-
cida: Mengai, Mandharai, Songiai, etcétera. La terminación aii

quiere decir madre. Tales nombres frecuentemente representan
algún grupo, clan o tribu desaparecidos.

El culto a la diosa madre tiene su máxima expresión en el
shaktismo, o tantrismo, escuela filosófica religioia budista o
hindú, que pretende poseer un camino más corto para la libe.
¡ación. En este camino iuega un importante papel el sexo y por
lo tanto la mujer. Shaftti quiere decir energía, la cual es esen-
cialmente femenina y es personificada como una mujer todo-
poderosa, la diosa suprema, la encarnación divína del poder
femenino. tanto en su asDecto maravilloso como en el devasta-
dor. La diosa exaltada a ésta posición es Davi, esposa de Shiva.
A pesar de que el ideal hindú de una esposa, es que ésta sea ab-
solutamente sumisa a su cónyuge, Deú, et su capacidad de
Sñ¿kti es el objeto de 1a adoración de1 mismo Shiva, quien es

frecuentemente representado adorándola.
Los dos aspectos más importantes de Shakti son el de la

Divina Madre y el de la Diosa del Tenor.
Shakti es generalmente adorada como Durga, KaJi o Bhavani,

formas que ha adoptado la misma diosa para destruir a ciertos
demonios. K¿lí es la más popular de todas ellas. La palabra
K¿li viene de KaIa, negrq pero también quiere decir tiempo,
el implacable, el irresistible. El tiempo es a la vez origen de la
vida y causa de la desaparición de todas las cosas; es el que todo
produce y el que todo mantiene, la substancia mate¡ial del
universo que todo devora. El tiempo es la rueda del nacimiento
y de Ia muerte.

La apariencia de Kali resulta impresionante; negra con Ia
boca escurriendo sangre, la lengua salida y colmillos en lugar
de dientes. Casi está desnuda y lleva como adorno un collar
de cráneos, y danza locamente sobre el cuerpo postrado de su
esposo o de un dernonio. Es la diosa de las epidemias, de ios
cataclismos y de todos los fenómenos naturales que causan terror,
o destruyen la üda en gran escala. El reconocimiento del as-

pecto negativo del principio materno, según Zimmer, viene desde

el neolítico.'z2 En toda la India se encuentran santuarios en
su honor pero el templo más famoso es el de Khalighat en

2zzimme+ 1960, p- 94.
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Calcuta, el cual no es impresionante arquitectónicamente Pero
sí por la cantidad de sangre de los animales que son sacrifi-
cados en su honor, los cuales casi siempre son cabras, pero hay

también búfalos, que le son más preciados. En la literatura
tántrica se especificin los sacrificios-que deben ser hechos a la
diosa y el grádo de satisfacción que le produce la sangre de

diferentes animales; la que más le agrada es la sangre de un
ser humano.

Bensala v Assam son los dos cont¡afuertes del shaktismo.
Los pithas lasiento de la diosa) son lugares muy importantes
de peregrinación tántrica. Se suPone que en estos santua¡ios

""y"'ror, 
ios pedazos del cuerpo dé Saúi,-esposa de Shira, quien

se'suicidó pór un desaire que-le hizo su padre. Los pithas.más

importantei son cuatro, en donde cayeron las partes mágica-
mente más potentes del cuerpo de Sati: los dos pezones, la
lengua y el órgano sexual.2B

Ásehánanda Bharati 2a en su libro sobre el tantrismo dice que
e\ sidhana o disciplina espiritual central del tantrismo hindú
v budista, es el eiercicio del contacto sexual baio condiciones
áel "labo¡atorio" tántrico y que es irrelwante en el análisis final
si son o no llevadas a cabo literalmente, o si son enteramente'
hipostasiadas en confiquraciones mentales'

'En 
todas las prácticás tántricas se incluye la panchamakaras,

o cinco letras m, que son palabras que ernpiezan con M, a

saber: madya,licor; matsya, pescado; ,rtlns4 caÍnei rntdra, aÍro'
disíaco y maithura, unión sexual.

Uno de los ritos es el llamado chakrapudya en el cual se

reúnen un número igual de hombres y muieres, en un sitio
determinado en la noche, se sientan en cí¡culo y comparten
las primeras cuatro m. Después de lo cual la congregación pro-
cede a la unión sexual que, como regla, sólo se permite entre
esposos, pero si por cualquier circunstancia un hombre llega
a tener en Ia chakrapudya relaciones sexuales con otra mujer
que no sea la propia, permanece como su esposa espiritual de

ahí en adelante.
La tradición tántrica hindú distingue a los que llevan a cabo

la sadhana en un plano puramente mental y a los que involu-
cran el manejo real de los ingredientes rituales: llama a ios

28 BhaÉti, 1965, p. 90.
21 Bharati, 1965, p, 228.
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primeros dakshinachari o seguidores de la mano derecha y va-
maachari o seguidores de la mano izquierda a los segundos.
Los seguidores de la mano derecha substituyen el üno por un
líquidn no alcohólico, la carne y los afrodisiacos por vegetales
y verduras y el contacto sexual por prácticas yóguicas.

Otro aspecto interesante del culto a la diosa es el de los eunu-
cos. Viajando por el estado de Gudyarat pasé por un ternplo
de Devi- Las personas que me acompañaban me indicaron que
era un santuario muy famoso y que todos los sace¡dotes ofi,
ciantes estaban castrados, lo que habían hecho en honor de la
olosa,

Investigando posteriormente pude averiguar que son devotos
de la diosa Bouchera, quien era una hermana de D¿vi. Se su-
pone que es el espíritu de una mujer Charam o Bhat 26 qts.e via-
jaba de una aldea a otra cuando su grupo fue atacado por una
banda de Rolis; Bouchera arrebató su espada a un ioven que
cstaba cerca de ella y se cortó ambos pechos, pereciendo inme-
diatamente.

Los segtridores de Bouchera se llaman Pavayas y son reclu-
tados tanto entre hindíres como entre musulmanes. El requisito
indispensable para pertenecer a los Patayas es ser un hómbre
impotente. Aparentemente la razÁn por la que entran en esta
secta es pará no volver a serlo en sus próximas reencarnaciones.

Cuando un hombre impotente desea ser admitido en la secta,
hace una petición a uno de los Pawyas, quien respira en su
oído derecho, le perfora ambas orejas con la punta de una
aguia y le hace jurar que nunca robará y que nunca actuariá
como procurador para ninguna mujer. Después se le admite co-
mo novicio a prueba, por 6 o 12 meses, durante los cuales
tiene que come¡ azúcar burda y usar ropa de mn;'er. Recibe
además un nuevo nombre y se le vigila continuamente, certifi-
cando que es en verdad impotente. Cuando se ha probado
esto, la ceremonia siguiente es la emasculación, la que se lleva
a cabo de distintas maneras segíln las sectas.

A diferencia de los hindíres los Pawya entierran a sus muer-
tos y erigen tumbas sobre los entierros. Vil,en como mendigos,
en bandas, cantando alabanzas a la diosa. Si alguien rehúsa
darles limosna, se desnudan, 1o cual es una terrible amenaza.

25 Nonrb¡es de t¡ibus.
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Hay muchos otros ritos asociados a la fertilidad: ya se men-

cionó'el culto al árbol con las dríadas. Son especialmente sa-

g¡ados al árbol banyan y e\ bíl¡a asociados a Y íshnú y a Shíva

íespectivamente. Creen-que la planta talsi es sagrada a Y-ishnú

u o'u. 
", 

la encarnación áe la áiosa Lakshmi. Cada aio llevan

á 
""bo 

el matrimonio de la planta t¿lsi con una piedra sagrada

oue piensan es el mismo dios. *- 
Una de las fiestas más populares de la India es Holi, la que

tiene lugar en primavera. Está compuesta por varios elementos,

los que áparecén en su toialidad en algunos lugare.s' y en otros

faltan unos u ot¡os. El rasgo principal es el baile alrededor

de una fogata. Al día siguiente hay gran libertinaje, rePresenta-

ciones otrscenas, y en muchos lugares se acompaña Por llcencla

sexual v promiscuidad. Otro de los rasgos es la quema de una

efigie humana de paia o el sacrificio de un animal por diversos

máios. Otros elementos asociados son el columpia¡ al dios

Krishna, nombrar a un "rey tonto" y arroiarse agua y polvos

de colores.
Los elementos más antiguos Palecen ser la quema de la efigie,

que indudablemente substituye a un sacrificio humano-y las

oiácticas licenciosas, ambas cosas ¡elacionadas con ritos de fer-

tilidad.
Las formas que adquiere cl festival de Holi en la India y entre

las distintas tribus y castas difieren mucho, pero parece que se

ha conservado en iu forma más pura en Bengala y Orissa. 27

En Orissa, entre las hibus de los Khonds' se practicaba hasta

hace bastante poco, el sac¡ificio del Meriah, el cual era criado

desde pequeño especialmente para ese fin; parece que debia

nertenÉcei a dcterminada familie. Era sacrificado ya siendo un

ioven arrancándole en vivo trozos de carne. primero por el

iacerdote y después por todo el pueblo. Posterio,rmente se le

cortaba ia óabeza. Los troros de carne se consideraban como un
elemento mágico fertilizante y eran ente¡rados en los campos

de cultivo. " Sin embargo los Khonds no forman parte de la
comunidad hindú; son de los grupos llamados tribales que {or-

man islas dentro de la inmensa masa del hinduismo, pero que

al mismo tiempo son testimonio de una de esas culturas que

subsisten todavía de tiempos pasados

20 Thomas, lqi6, P 35
:z Bose, 1953, pp- 76'146.
za Da¡e, 1947, pp. 76'77
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Por último tenemos el culto a los animales, caracteristico del
hinduismo, pero con raíces indudablemente no véclicas. ya se
ha mencionado en relación con la vaca, aunque aquí tenemos
un efemplo en el cual tanto indoeuropeos, como mediter¡áneos
drávidas, para llamarlos de alguna manera concreta, tenían culto
a este animal; en el \¡alle del Indo se han encontTado nume-
rosas figurillas de toros, únicamente toros no vacas, que parecen
ser figuras votivas. Por otra parte ya mencioné también él culto
al búfalo.

La adoración a las serpientes es común a toda la India, aun-
que adquiere mavor importancia en Bengala y en el Sur. Existe
un voluminoso folklore acerca de las serpientes: de acuerdo con
cierta versión, su rE' es Ananta o Shesha. la serpiente de mil
cabezas que sirve a Vishnú, de colchón flotante sobre las aguas
oríginales.

También el rey de las serpientes sirvió como cucrda para que
dioses y demonios revolvieran las aguas de l\4ar de Leche para
conseguir el líquido de Ia inmortalidad.2e

Las serpientes se asocian con el inframundo, con el Patala
cn donde viven rodeadas de riquezas. Poseen una inmensa can-
tidad de piedras preciosas. Unfpiedra preciosa incrustada en su
garganta o en su cráneo, les da facultades mágicas. Son dueñas
o guardianes de las aguas por lo que pueden decidir la prospe-
ridad de una región. Están muy relacionados con otros seres
miticos, los Y alahas, que ocurren frecuentemente en la tradi-
ción budista, según la cual habitaban los cerros y las montaias
y también eran guardianes de la riqueza y la prosperidad; gene-
ralmente eran representados en pares, uno a cada lado de la
puerta de la casa, como guardianes del bienestar de 6ta.
De acuerdo con la tradición budista, Kubera es el iefe de los
Yakshas y cuida el norte, y Y irupaksha lokapda guardián del
oeste, es el rey de los nagas. s'

En la iconografía los dioses serpientes o nagas se pueden
reconocer por su halo o capucha de cinco cabezas de serpientes.

Shiva se adorna con gran número de serpientes; su cordón
sagrádo y su faja son serpientes, y en su pelo lleva una anudada.
En los puños y en los tobillos se ado¡na también con serpientes.

29De \\¡ilman Crawosl€, 1928, p. 107.
30 Zinrmer, 1960, p. 43.
31'fhomas, 1956, p. 35.
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En muchísimos pueblos de la India hay santuarios y ora-
torios en honor de las serpientes; estos santuarios son visitados
especialmenie por mujeres que desean tener hijos.

Nagapanchami es el festival de las serpientes; en ese día
no se debe arar la tierra para evitar lastimar a alguna de ellas "'

El d,tos Ganesh, tan popular entre los hindúes, no puede tener
nás características no védicas: en primer lugar su aparición en
el panteón hindú es bastante tardia, no se le menciona posi-
blemente hasta el siglo vr o vrr d.C.; su representación, mitad
hombre mitad elefante, y su importante participación en el
ritual ,va totalmente hindír. A Ganesh se le reza a\ iniciar cual-
quier empresa, ya que es el patrón de los buenos principios.
Ganzsh es hijo de Shira y de Pamatí y tiene tarnbién asooiacio-
nes con la fertilidad.

La adoración a lanuman, el dios mono, es muy popular
entre los Yaishnavas o seguidores de Vishnú. lanumnn fire e\
jefe de los monos que ayudó a Rama a rescatar a Sita del
demonío Rayana- Sts, lcaltad a su amo es un ejemplo para los
hindúes. En los retratos de Sila y Rama sienrpre se representa
a |anuman sentado lealmente a los pies de sus amos. Algunos
templos están dedicados exclusivamente a é1. Por su heroísmo
y rnaravillosas hazañas en Ia batalla de Lanka, Januman es con-
siderado la manifestación de la fuerza fisica, v los hindúes. de-
seosos de desarrollar sus músculos, usualmenie lo adoran.

Garuda, el vehículo de Vishnú, es una combinación de hom-
bre y de águila, y por su asociación con este dios, se consideran
como dignos de adoración. El pavo real es el vchículo de la
diosa Sa¡aswati, el ganso de Brahma, la ¡ata de Ganesha, el
león de Durga, el búfalo de Yama, el elefante de Indra,
Museo de las Culturas, N.léxico.

SUM,\{ARY

Befo¡e the Indoeuropeans came to Inclia, around 1200
B. C., peoples in dive¡se levels of culture rve¡e living on the
subcontiDent. All of them later contributed in different
measurcs to transform ihe Vedic religion brought by the
lndoeuropeans.
Comparing the Rig Veda -the oldest of the Vedas- with
the ¡est of the religious lite¡atu¡e of India, and apprais-
ing thc archaeological material, especially that of the Indus
Va1ley civilüation, the súrvirals of some forms of present
hinduism, as rvell as the religions of rarious tribes, it is



258 aNALEs DE A¡irRoPor.ocía

possible to point out some of the pre-vedic Indian religious
traits.
Outstanding among them is the fertility cult rvhich is
especially cmphasized in Shiva and his consort Devi, in
he¡ ra¡ious manifestations. Some of the cults associated
with Devi are aualyzed: Shaktism, various sects of eunuchs,
as well as the Peasant rvorship of the N{othe¡ Coddess,
sometimes manifested as the tutelar deity oI the village, or
the goddess of smallpox or chole¡a. Holi's festival is also
mentioned, especially in it's association with the fertility
cult; finall;' the worship of several animals and Plants,
especiallv the serpent, is exar¡ined,
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